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Este informe recoge la evoluci�n del mercado ener-
g�tico en Espa�a durante 2007, con an�lisis detalla-
do de los Balances Energ�ticos y precios, as� como
de las nuevas disposiciones legales de ordenaci�n
del sector.

El consumo de energ�a primaria en 2007 aument� un
1,8% respecto al del a�o anterior, tasa muy inferior al
aumento de demanda de los sectores consumidores
finales, debido a la mayor producci�n el�ctrica con
energ�as renovables, especialmente hidroel�ctrica y
e�lica, y con gas en nuevos ciclos combinados, lo
que ha permitido aumentar el rendimiento medio de
la transformaci�n. Esta evoluci�n ha venido acompa-
�ada del fuerte aumento de los precios de las ener-
g�as primarias en los mercados internacionales.

La demanda de energ�a final aument� un 3,3% en
2007, tasa superior a la de los dos a�os anteriores,
pero inferior a las registradas en los a�os preceden-
tes. Por sectores consumidores finales, se ha regis-
trado un mayor aumento de la demanda energ�tica
de la industria, con crecimiento moderado en el trans-
porte y aumento estable en el dom�stico y terciario,
potenciado por las condiciones clim�ticas m�s seve-
ras en los �ltimos meses del a�o.

Como consecuencia de lo indicado, en 2007 ha
mejorado significativamente la eficiencia energ�tica,
ha bajado un 0,7% la intensidad final y un 2,1% la
intensidad primaria sobre el PIB. Esta tendencia de
mejora se viene registrando desde el a�o 2005, con
una mejora del 6,8% en intensidad final y del 7,4%
en primaria en el per�odo 2005-2007. Esta evoluci�n
se aproxima a las de los pa�ses desarrollados y ha
sido derivada de las pol�ticas energ�ticas de apoyo
a la eficiencia energ�tica, al desarrollo de las ener-
g�as renovables y a la generaci�n con gas en ciclo
combinado, de alto rendimiento relativo.

En este a�o, en los sectores el�ctrico, gasista y del
petr�leo, ha continuado el desarrollo de las nuevas

redes de transporte en el caso de los dos primeros
sectores y de almacenamientos en el caso de los
dos �ltimos, asociados al aumento previsto de
demanda y de la capacidad de generaci�n funda-
mentalmente asociada a nuevos parques e�licos y
las nuevas centrales de ciclo combinado de gas. La
planificaci�n vigente durante el a�o 2007 se recoge
en la Revisi�n 2005-2011 de la Planificaci�n de los
Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011, que fue
aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros de
31 de marzo de 2006.

A lo largo del a�o 2007 se han llevado a cabo los tra-
bajos de elaboraci�n de la planificaci�n 2008-2016,
cuyo proceso comenz� en agosto de 2006 y que
ha sido aprobada en junio de 2008. Esta nueva pla-
nificaci�n contempla un significativo programa de
construcci�n de nuevas instalaciones de las redes
de transporte el�ctrica y gasista, con el objetivo de
garantizar a los consumidores un suministro eficien-
te y de calidad.

En julio de 2007 se aprobaron la Ley 12/2007, que
modifica la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos
y la Ley 17/2007, que modifica la Ley 54/1997 del
Sector El�ctrico con el fin de transponer las Directi-
vas comunitarias de creaci�n del mercado interior de
electricidad y gas 2003/54/CE y 2033/55/CE, aunque
los objetivos y principales aspectos de la normativa
europea se encontraban ya incorporados en la le-
gislaci�n espa�ola. El nuevo texto asegura la inde-
pendencia legal y de la gesti�n de las redes y, en
consecuencia, la total transparencia y objetividad en
el acceso de terceros a las infraestructuras del siste-
ma energ�tico.

Por otra parte, la actividad de suministro a tarifa de-
jar� de formar parte de la actividad de distribuci�n y
el suministro pasar� a ser ejercido en su totalidad
por comercializadores en libre competencia. Como
consecuencia, se crean las tarifas de �ltimo recurso,
que son aquellas cuyos precios m�ximos est�n es-
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tablecidos por la Administraci�n para determinados
consumidores que cumplan una serie de requisitos.
Se crea tambi�n la Oficina de Cambios de Suminis-
trador, cuya funci�n ser� facilitar y supervisar los
cambios de los consumidores de un suministrador a
otro, para evitar todos los posibles obst�culos a la
competencia.

Por lo que respecta al sector de hidrocarburos
l�quidos, y en relaci�n con los biocarburantes, se
establecen en la nueva ley indicada, los objetivos
anuales de biocarburantes y otros combustibles
renovables con fines de transporte, que expresan
contenidos energ�ticos m�nimos en relaci�n al de
gasolinas y gas�leos comercializados con fines de
transporte.

En materia de eficiencia energ�tica, en 2007 conti-
nu� la aplicaci�n del Plan de Acci�n 2005-2007 de
la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energ�tica
2004-2012 (E4), con el objetivo de conseguir aho-
rros energ�ticos equivalentes al 8,5% del consumo y
al 20% de las importaciones de petr�leo del a�o
base del mismo. Se han establecido convenios con
las CC.AA. sobre los fondos a aplicar y criterios de
reparto, basados en criterios t�cnicos objetivos apli-
cables a cada Comunidad y a cada uno de los sec-
tores, tales como el Valor A�adido Bruto Industrial, el
n�mero de edificios, el de veh�culos y la poblaci�n,
seg�n el sector consumidor de que se trate.

El segundo Plan de Acci�n fue aprobado por
Consejo de Ministros el 20 de julio de 2007, abarca
el �ltimo quinquenio del periodo de dicha estrategia
(2008-2012) y coincide con el �mbito temporal de
cumplimiento del Protocolo de Kioto, esperando que
contribuya al logro de los objetivos del mismo. La
nueva planificaci�n incide en las medidas de eficien-
cia y ahorro energ�tico en los denominados sectores
difusos (transporte, residencial, servicios y agricultu-
ra). El Plan de Acci�n 2008-2012 tiene por objetivo
la consecuci�n de un volumen de ahorros de ener-
g�a primaria de 87,9 Mtep y una reducci�n de emi-
siones de 238 Mt CO2, a lo largo de todo el periodo
de vigencia del Plan.

El Gobierno aprob� en junio de 2007 la nueva regu-
laci�n de la actividad de producci�n de energ�a el�c-
trica en R�gimen Especial, modificando su r�gimen
econ�mico y jur�dico y garantizando a los titulares de
instalaciones una retribuci�n adecuada, especial-
mente en aquellas tecnolog�as que a�n precisan un
impulso por su limitado desarrollo, para as� alcanzar
los objetivos de pol�tica energ�tica en este �rea. Con
respecto a la cogeneraci�n, se retribuye la mejora
de eficiencia con respecto al m�nimo exigido en el
R�gimen Especial, a fin de fomentar el ahorro de
energ�a primaria. Se sigue incentivando la partici-
paci�n en el mercado, introduciendo como novedad
para las energ�as renovables el establecimiento de

unos l�mites inferior y superior a trav�s de una prima
variable, con independencia de las fluctuaciones de
los precios del mercado.

Adicionalmente a lo anterior, tambi�n se aprob� la
nueva regulaci�n sobre fomento de la cogeneraci�n.
Este nuevo marco debe lograr que se cumplan los
objetivos de alcanzar 8.400 MW de potencia instala-
da de cogeneraci�n en 2012, marcados por el Plan
de Acci�n 2008-2012.

Relacionado con el fomento de la eficiencia y for-
mando parte de la transposici�n a la legislaci�n es-
pa�ola de la Directiva de eficiencia energ�tica en
edificios 2002/91/CE, se aprob� en el a�o 2007 el
Reglamento de Instalaciones T�rmicas en los Edifi-
cios (RITE), medida tambi�n contemplada en el Plan
de Acci�n 2005-2007 cuyo objeto es establecer las
exigencias de eficiencia energ�tica y de seguridad
que deben cumplir las instalaciones t�rmicas en los
edificios y tambi�n contribuir� a los objetivos del
Plan de Energ�as Renovables fomentando el uso de
la energ�a solar t�rmica. Tambi�n en este aspecto,
y como parte de la transposici�n de la citada Direc-
tiva, se aprob� el procedimiento para la certificaci�n
de eficiencia energ�tica de edificios de nueva cons-
trucci�n que establece la obligatoriedad de poner a
disposici�n de los usuarios de los edificios un certifi-
cado de eficiencia energ�tica. Adem�s, se aprob� el
Plan de Ahorro y Eficiencia Energ�tica en los Edificios
de la AGE (PAEE-AGE), para que tanto los edificios
de la AGE como sus organismos y sociedades de-
pendientes, ya existentes o de nueva construcci�n, in-
corporen medidas de gesti�n y tecnol�gicas para
ahorrar energ�a y se establece un objetivo de ahorro
energ�tico del 9% en el 2012 y del 20% en el 2016
con respecto al consumo en su a�o base.

A lo largo del a�o 2007 se han venido desarrollando
las medidas contempladas en el Plan de Energ�as
Renovables (PER) 2005-2010, que mantiene el com-
promiso de cubrir con fuentes renovables al menos el
12% del consumo total de energ�a en 2010, as� como
de incorporar los otros dos objetivos indicativos, el
29,4% de generaci�n el�ctrica con renovables y
5,75% de biocarburantes en transporte para ese
a�o. En 2007 y con una generaci�n hidroel�ctrica sig-
nificativamente inferior a la prevista en el PER, las
energ�as renovables han cubierto el 7% del consumo
primario total, con crecimientos muy superiores a las
dem�s fuentes energ�ticas.

Tambi�n ha habido en 2007 una importante actividad
en los temas energ�ticos relacionados con el medio
ambiente. El Gobierno aprob� en noviembre la Es-
trategia Espa�ola de Cambio Clim�tico y Energ�a
Limpia 2007-2012-2020, entre cuyas l�neas de acci�n
figura en lugar destacado la eficiencia energ�tica y el
impulso a las energ�as renovables, con la elaboraci�n
de un nuevo Plan de Energ�as Renovables 2011-2020
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que coloque a Espa�a en una posici�n de liderazgo
para contribuir a alcanzar el objetivo de que el 20%
del ÒmixÓ energ�tico de la Uni�n Europea proceda de
energ�as renovables en 2020. Tambi�n se aprob� la
Estrategia Espa�ola de Calidad del Aire, que est�
planteada mediante una acci�n integral, conside-
rando que el logro de los objetivos s�lo puede al-
canzarse por un efecto acumulativo de las medidas
adoptadas.

En relaci�n con las estrategias anteriores, se han
aprobado distintos instrumentos relativos al sector
energ�tico. As�, se aprob� el Plan Nacional de Asig-
naci�n de derechos de emisi�n de gases de efecto
invernadero para el per�odo 2008-2012 (PNA2), que
supone una reducci�n de derechos del 19,3% res-
pecto a la asignaci�n anual promedio contemplada en
el anterior Plan 2005-2007. Durante el a�o 2007 se

aprobaron tambi�n el Plan Nacional de Reducci�n
de Emisiones de las Grandes Instalaciones de Com-
busti�n (PNRE-GIC) y el II Programa Nacional de
Reducci�n de Emisiones relativo a los techos na-
cionales de emisi�n de determinados contaminantes
atmosf�ricos.

Ha continuado el desarrollo de las actividades de
I+D+i en el sector energ�tico, dentro del Programa
de Fomento de la Investigaci�n T�cnica (PROFIT),
que es el instrumento mediante el cual el Gobierno
ven�a articulando un conjunto de convocatorias de
ayudas p�blicas, destinadas a estimular a las em-
presas y a otras entidades a llevar a cabo actividades
de investigaci�n y desarrollo tecnol�gico; seg�n los
objetivos establecidos en el Plan Nacional de Inves-
tigaci�n Cient�fica, Desarrollo e Innovaci�n Tecnol�-
gica (I+D+I) 2004-2007.
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Competencias:

Las competencias sobre energ�a de la Administraci�n
General del Estado se incluyen en las del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio por Real Decreto
432/2008 de 14 de abril de 2008, y cuya estructura
org�nica b�sica se estableci� por Real Decreto
438/2008 de 16 de abril de 2008 y Real Decreto
1182/2008 de 11 de julio de 2008.

Dentro de �ste, en la Secretar�a General de Ener-
g�a, a la que corresponde, entre otras, las siguientes
competencias en materia energ�tica:

Ð La elaboraci�n de las normas en materia ener-
g�tica y minera de acuerdo con la legislaci�n
vigente.

Ð La elaboraci�n de las propuestas sobre regula-
ci�n de la estructura de tarifas, precios de pro-
ductos energ�ticos y peajes de acuerdo con la
legislaci�n vigente.

Ð La formulaci�n de propuestas para la conserva-
ci�n y ahorro de energ�a, fomento de energ�as
renovables y planificaci�n en materia energ�tica.

Ð La elaboraci�n y, en su caso, aplicaci�n de las
medidas dirigidas a asegurar el abastecimiento
energ�tico.

De la Secretar�a General de Energ�a depende la
Subdirecci�n General de Planificaci�n Energ�tica y
Seguimiento y la Subdirecci�n General de Relacio-
nes Energ�ticas Internacionales.

De la Secretar�a General de Energ�a depende la
Direcci�n General de Pol�tica Energ�tica y Minas,
cuya estructura es:

Ð Subdirecci�n General de Energ�a El�ctrica.
Ð Subdirecci�n General de Energ�a Nuclear.

Ð Subdirecci�n General de Hidrocarburos.
Ð Subdirecci�n General de Minas.

Organismos adscritos al Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio:

A trav�s de la la Secretar�a General de Energ�a,

Ð Instituto para la Reestructuraci�n de la
Miner�a del Carb�n y Desarrollo Alternativo de
las Comarcas Mineras.

Ð Instituto para la Diversificaci�n y Ahorro de la
Energ�a (IDAE). Sus funciones son el fomento
de la eficiencia energ�tica y de las energ�as reno-
vables.

Ð ENRESA, entidad p�blica empresarial de gesti�n
de residuos radiactivos.

Corresponde a la Secretar�a General de Energ�a
la tutela sobre La Corporaci�n de Reservas Es-
trat�gicas de Productos Petrol�feros (CORES),
�rgano de gesti�n y mantenimiento de existencias
m�nimas de seguridad de petr�leo y productos pe-
trol�feros.

La Comisi�n Nacional de Energ�a queda adscrita
al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a tra-
v�s de la Secretar�a General de Energ�a.

Dentro de la Administraci�n, otros Ministerios se
relacionan con los temas energ�ticos:

Ð El Ministerio de Ciencia e Innovaci�n: A �l est�
adscrito:

¥ Centro de Investigaciones Energ�ticas,
Medioambientales y Tecnol�gicas (CIEMAT):
Sus funciones son la investigaci�n y desarro-
llo de nuevas tecnolog�as energ�ticas, junto
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con la participaci�n en programas internacio-
nales de este �mbito.

¥ El Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino: Regula la incidencia sobre el
medio ambiente de todas las actividades, in-
cluyendo las energ�ticas.

Finalmente, el Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN), dependiente del Parlamento e indepen-
diente de la Administraci�n, se relaciona con el
Gobierno a trav�s del Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio y es el organismo competente
en materia de seguridad nuclear y protecci�n ra-
diol�gica.
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En este cap�tulo se destacan los principales aspec-
tos de la evoluci�n de los mercados energ�ticos in-
ternacionales en los �ltimos a�os, especialmente en
la Uni�n Europea, de acuerdo con los datos publica-
dos por la Comisi�n Europea, Agencia Internacional
de la Energ�a y otros Organismos y empresas inter-
nacionales.

1.1. POLêTICA ENERG�TICA

Las pol�ticas energ�ticas de los pa�ses desarrollados
mantienen los objetivos b�sicos de seguridad en el
abastecimiento energ�tico, contribuci�n de la energ�a
al aumento de la competitividad de la econom�a y la
integraci�n de los objetivos medioambientales. El
marco en el que se desarrollan estas pol�ticas es el
mercado energ�tico internacional caracterizado en
los �ltimos a�os por un crecimiento sostenido de la
demanda que se ha correspondido con oferta de
energ�a suficiente, aunque, a pesar de ello, se ha re-
gistrado un aumento generalizado de precios.

Las medidas tendentes a la consecuci�n de estos
objetivos y hacerlos compatibles, requiere establecer
un equilibrio entre posibles efectos contrarios. As�, el
impacto sobre el medio puede reducirse con medidas
que tiendan a incrementar los precios energ�ticos
para lograr ganancias de eficiencia, pero tambi�n se
pretende que la competencia entre empresas logre
precios energ�ticos m�s bajos. La mayor producci�n
y desarrollo de energ�as limpias mediante el apoyo
a su rentabilidad econ�mica por sistema de primas,
hace gravar los precios energ�ticos, lo que reper-
cute en la competitividad de la econom�a. Por otra
parte, las tecnolog�as de uso final o de transformaci�n
de la energ�a m�s eficientes suelen ser tambi�n de
menor impacto ambiental y las m�s competitivas.

Como instrumentos de pol�tica energ�tica para lograr
estos objetivos, se tiende a la diversificaci�n de fuen-
tes energ�ticas y sus procedencias, la mejora de
eficiencia en el uso de la energ�a y su conservaci�n,
la investigaci�n y desarrollo de nuevas energ�as y
tecnolog�as y la cooperaci�n entre pa�ses. En los �l-
timos a�os, la eficiencia en los sectores de oferta

energ�tica, electricidad y gas, se ha fomentado me-
diante la liberalizaci�n creciente de los mercados,
que conduce a la competencia entre agentes. No
obstante, ante los riesgos de desequilibrio durante
la transici�n a la liberalizaci�n, existe una gran va-
riedad de situaciones normativas en este aspecto
entre pa�ses.

La regulaci�n destinada a la protecci�n del medio
ambiente a nivel internacional, en particular, las re-
lativas a las emisiones de gases de efecto inverna-
dero, est� teniendo una importancia creciente en las
actividades energ�ticas, lo que est� llevando a la rea-
lizaci�n de importantes inversiones, el desarrollo de
tecnolog�as m�s limpias y dise�o de nuevas estrate-
gias en el sector.

El fomento de las energ�as renovables y la mejora
de eficiencia, en particular mediante el impulso a la
cogeneraci�n, se ha concretado en legislaci�n espe-
c�fica, que se detalla en otros cap�tulos de este
Informe, y que contiene objetivos cuantitativos que
los Estados miembro reflejar�n en su legislaci�n.

Escenarios contemplados por la pol�tica
energ�tica

En relaci�n con las l�neas de pol�tica energ�tica indi-
cadas, los pa�ses desarrollados y Organismos inter-
nacionales realizan estudios de prospectiva de los
que se derivan Planes y Programas como instru-
mentos para lograr objetivos energ�ticos. Entre los
objetivos energ�ticos, hay una coincidencia en los
siguientes:

Ð Garantizar el suministro necesario para cubrir la
demanda esperada.

Ð Reducir la dependencia exterior diversificando
las fuentes de suministro.

Ð Lucha contra el cambio clim�tico, como objetivo
dominante dentro de los relativos a la protecci�n
del medio ambiente.

Las tendencias a futuro comunes que identifican los
distintos estudios de prospectiva son:

1. SITUACIîN
Y PERSPECTIVAS
INTERNACIONALES



Ð El consumo mundial de energ�a crecer� de forma
sostenida, aunque con diferencias significativas
entre regiones del mundo.

Ð Aumentar� el consumo de todas las fuentes pri-
marias, pero se mantendr�n los combustibles
f�siles como el recurso m�s importante, especial-
mente el petr�leo por su incidencia en el sector del
transporte.

Ð Aumentar� la dependencia de las importaciones
en el abastecimiento energ�tico de los pa�ses de-
sarrollados.

Ð La ganancia de eficiencia energ�tica es un ele-
mento imprescindible para lograr todos los dem�s
objetivos de pol�tica energ�tica.

Ð Las energ�as renovables son prioritarias para
lograr la garant�a de suministro y los objetivos
medioambientales.

Ð Las tecnolog�as limpias para el uso de combusti-
bles f�siles son imprescindibles para lograr los
objetivos medioambientales.

En cambio, no existe un consenso general entre los
distintos estudios sobre:

Ð La evoluci�n de precios energ�ticos internacio-
nales a largo plazo, aunque son m�s numerosos
los estudios que estiman que los precios del pe-
tr�leo bajar�n en el corto plazo desde los niveles
actuales, para registrar despu�s un crecimiento
continuo, pero llegando hasta 2030, en t�rminos
reales, a precios inferiores a los actuales. Sin em-
bargo, otros estudios consideran que se manten-
dr� la actual escalada en los precios del petr�leo,
lo que afectar� a su demanda y proporcionar� ma-
yor competitividad para las energ�as renovables y
la nuclear.

Ð Preponderancia del libre mercado o intervenci�n
p�blica para lograr los objetivos de eficiencia y
fomento de las energ�as renovables.

Ð Energ�a nuclear como elemento necesario para
garantizar el suministro y lograr algunos objetivos
medioambientales.

Una nueva Pol�tica Energ�tica para Europa.
Energ�a para un Mundo Cambiante.

La Comisi�n Europea ha definido en enero de 2007
una nueva revisi�n de la pol�tica energ�tica, en base
a la nueva realidad con que se encuentra Europa
en cuanto a la energ�a, en relaci�n particularmen-
te con el cambio clim�tico. Esta estrategia tiende a
lograr que la UE se convierta en referente mundial
para el desarrollo de una econom�a de baja inten-
sidad en carbono, promoviendo el uso limpio y efi-
ciente de la energ�a, reforzando a la vez el mercado
interior y apoyando la investigaci�n y desarrollo en
este campo. Los principales puntos de la misma son
los siguientes:

Necesidad de una nueva pol�tica energ�tica

La energ�a es una parte vital de la actividad econ�-
mica y social en Europa y es preciso asegurar su dis-
ponibilidad, pero los d�as de energ�a segura y barata
han acabado y, adem�s, es necesario afrontar las
consecuencias del cambio clim�tico, del aumento de
la dependencia de las importaciones y de mayores
precios de las energ�as. Para asegurar un suminis-
tro de energ�a sostenible, seguro y competitivo, es
necesaria una nueva Pol�tica Energ�tica europea,
que debe ser ambiciosa, eficaz, duradera e implicar
a todos.

Energ�a y cambio clim�tico

Las emisiones derivadas de los usos y transforma-
ciones de la energ�a son las de mayor incidencia en
el cambio clim�tico. En concreto en la UE, alcanzan
aproximadamente el 80% de las emisiones totales
de gases de efecto invernadero. Sin embargo, las
previsiones actuales indican que con las tendencias
actuales, estas emisiones aumentar�n alrededor del
5% hacia 2030, por lo que las pol�ticas energ�ticas
y de transportes actuales, no son sostenibles.

Seguridad de suministro

La Agencia Internacional de la Energ�a estima que la
demanda mundial de petr�leo crecer� m�s de un
tercio sobre la actual hacia 2030, lo que probable-
mente implicar� aumento y volatilidad de precios,
junto con dificultades de abastecimiento en algunos
momentos. Estas previsiones aconsejan reducir la
dependencia del petr�leo y del gas en el abasteci-
miento energ�tico de la UE.

Si se mantienen las tendencias actuales de los mer-
cados energ�ticos, la dependencia de las importa-
ciones en la UE crecer� desde la mitad actual a
casi dos tercios en 2030. El 93% del petr�leo y el
84% del gas tendr�an que importarse, sin que sea
seguro que los or�genes de estas importaciones
puedan diversificarse, especialmente en el caso
del gas.

Incluso si se aumenta la eficiencia energ�tica signifi-
cativamente, existe tambi�n la necesidad de aumen-
tar la capacidad de generaci�n el�ctrica y de trans-
porte en la UE, dado que la demanda de electricidad
sigue creciendo alrededor del 1,5% anual, y ade-
m�s, una parte significativa de la infraestructura
existente y de las plantas de generaci�n alcanzar�n
el final de su vida �til a medio plazo, por lo que la
pol�tica energ�tica debe orientar las nuevas inver-
siones. Se considera que durante los pr�ximos 25
a�os, ser� necesario invertir alrededor de 900 mil
millones de euros en nuevos grupos generadores
de carb�n y de gas, as� como de renovables como
la e�lica.
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Competitividad de la econom�a de la Uni�n
Europea

La dependencia creciente de la Uni�n Europea de
importaciones energ�ticas amenaza no s�lo a su
seguridad de suministro sino que tambi�n implica
mayores precios. Si, por ejemplo, el precio del petr�-
leo subiera a 100$/barril en dinero de hoy hacia
2030, el precio que la UE-27 tendr�a que pagar por
importaci�n de energ�a subir�a alrededor del 50%
sobre los niveles actuales, lo que tendr�a una inci-
dencia muy desfavorable sobre la competitividad y el
empleo. Sin embargo, aumentando la inversi�n en
eficiencia energ�tica, en energ�as renovables y en
nuevas tecnolog�as, se contribuir�a a mantener la
competitividad y el empleo, a la vez que mejorar�a la
balanza comercial, crear�a nuevos empleos y mejo-
rar�a la econom�a en su conjunto.

Tal inversi�n tambi�n ayudar�a a ampliar el conoci-
miento en este campo v�a la investigaci�n y desa-
rrollo en nuevas tecnolog�as energ�ticas. La UE es
ya el l�der global en tecnolog�as renovables, por
ejemplo, tiene el 60% de la cuota de mercado mun-
dial en la energ�a e�lica. De hecho, estas tecnolo-
g�as representan un volumen de ventas anual de 20
mil millones de euros y emplean a 300.000 perso-
nas en Europa. Ahora la UE tiene el potencial para
liderar este mercado de r�pido crecimiento, con tec-
nolog�as de bajo carbono, combatiendo el calenta-
miento global e impulsando la investigaci�n interna-
cional.

Nueva pol�tica energ�tica con nuevos objetivos

Para responder a estos desaf�os, la Comisi�n Euro-
pea acaba de proponer una pol�tica energ�tica co-
m�n, hacia los objetivos centrales de combatir el
cambio clim�tico, limitar la dependencia de la Uni�n
Europea de importaciones, promoci�n del empleo y
del crecimiento en Europa, y proporcionando energ�a
segura y econ�mica a todos los consumidores. Esto
supone la transformaci�n de Europa en una econo-
m�a energ�ticamente eficiente y de bajas emisiones
de CO2.

La Uni�n Europea propone que para prevenir que
el cambio clim�tico alcance niveles peligrosos, se
firme un nuevo acuerdo global donde, hacia 2020,
los pa�ses desarrollados incluyendo la UE en con-
junto, recorten sus emisiones de gases de efecto
invernadero un 30% por debajo de los niveles de
1990.

Como un primer paso concreto hacia esta reducci�n
colectiva y hasta tanto se logre un acuerdo global, la
UE ha asumido un compromiso firme de reducir sus
propias emisiones en al menos el 20% durante el
mismo per�odo. Esto supondr� reforzar la posici�n
de liderazgo de la UE en el mundo en este campo,

adem�s de participar activamente en el dise�o de
otros acuerdos internacionales, por ejemplo sobre la
eficiencia energ�tica y promoviendo mercados ener-
g�ticos internacionales m�s transparentes.

Liderando una nueva revoluci�n industrial

Esta nueva Pol�tica de la Energ�a en Europa supo-
ne una nueva revoluci�n industrial. La UE puede
ser un l�der global en el lanzamiento de este cam-
bio fundamental: acelerar la tendencia hacia un tipo
de crecimiento nuevo bajo en carbono y aumentar
significativamente la cantidad de energ�a limpia
producida y usada localmente. Al mismo tiempo, la
UE debe hacer esto optimizando la relaci�n coste-
beneficio, para desarrollar todo su potencial compe-
titivo. De hecho, la promoci�n de fuentes de energ�a
alternativas y aut�ctonas, no s�lo permite alcanzar
los objetivos de emisiones, sino que tambi�n supo-
ne mejora de competitividad.

La Comisi�n Europea ha preparado un Plan de Acci�n
para alcanzar objetivos energ�ticos claramente defi-
nidos que, juntos, cambiar�n la Pol�tica Energ�tica
Com�n hacia una econom�a m�s sostenible y com-
petitiva.

Haciendo mejor uso del nuevo mercado interior
de la energ�a

El proceso que se viene desarrollando en la UE
hacia mercados el�ctricos y gasistas competitivos y
abiertos, lograr� precios energ�ticos justos y apoya-
r� la eficiencia energ�tica. Esto tambi�n generar�
m�s inversi�n en tecnolog�as energ�ticas limpias,
sostenibles y de energ�as renovables.

Estas ventajas deben estar disponibles para todos
los ciudadanos de la UE, por lo que en todos los pa�-
ses miembro debe existir el marco pol�tico y legal
adecuado al mercado interior energ�tico, como el
derecho de los consumidores de escoger a su pro-
veedor de electricidad y de gas.

Mejorando la eficiencia energ�tica

Se estima que m�s del 20% del consumo energ�ti-
co actual podr�a ahorrarse. Deben tomarse nuevas
medidas como son las exigencias de eficiencia m�ni-
ma de los equipos de uso final de la energ�a, en par-
ticular en los edificios, transporte y transformaci�n
de energ�a.

Aumento del uso de energ�as renovables

Se puede hacer mucho m�s para promover fuentes
de energ�a renovables, e�lica, solar, fotovoltaica,
biomasa y biocarburantes, geot�rmica, etc, que a�n
tienen un desarrollo bajo en algunos pa�ses miem-
bro de la UE.
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La UE deber�a tender a triplicar la participaci�n de
las energ�as renovables en el consumo de energ�a
primaria, desde el 7% actual al 20% en 2020. Este
objetivo se facilitar� si se mejora la intensidad ener-
g�tica y si las energ�as renovables est�n disponibles
para el consumidor tanto en edificios como en trans-
porte. Otro objetivo es aumentar la participaci�n de
biocarburantes en el consumo de transporte hasta,
al menos, el 10% hacia 2020.

Desarrollo tecnol�gico

Se debe generalizar el empleo de tecnolog�as efi-
cientes que ya existen como bombillas de bajo con-
sumo, paneles solares para el agua caliente, coches
h�bridos y aislamiento en edificios. Pero es tambi�n
necesario desarrollar las nuevas tecnolog�as que
ayudar�n a sustituir el petr�leo y el gas cuando �stos
se hagan demasiado escasos o demasiado caros.

Mientras tanto, incluso si la UE logra cambios sig-
nificativos en su demanda y su estructura de abas-
tecimiento energ�tico, todav�a ser� sumamente
dependiente del petr�leo, el gas y el carb�n para
el futuro previsible. Esto quiere decir tambi�n son
necesarias las tecnolog�as de bajo carbono para
combustibles f�siles: la captura y el almacenaje de
CO2 es una tecnolog�a prometedora que merece ser
probada en plantas de demostraci�n hasta lograr su
escala comercial.

Promoviendo la solidaridad energ�tica de la UE

Deben desarrollarse mecanismos de colaboraci�n
entre los Estados miembro, en caso de crisis ener-
g�tica. Esto podr�a incluir la ayuda entre ellos a di-
versificarse cuando alguno sea sumamente de-
pendiente de un �nico proveedor, o la mejora del
sistema comunitario de gesti�n de las reservas de
emergencia.

La decisi�n sobre usar o no la energ�a nuclear es de
cada Estado miembro, pero la UE debe garantizar
que, donde se emplee, las centrales nucleares res-
petan las normas m�s exigentes de seguridad y no
proliferaci�n. La Uni�n Europea seguir� asegurando
que tales normas son respetan internacionalmente.

Objetivos propuestos de Pol�tica de Energ�a
de Uni�n Europea

Como resumen de la nueva Estrategia, se proponen
los siguientes objetivos cuantitativos:

Ð Reducci�n del 30% de emisiones de gases de
efecto invernadero en los pa�ses desarrollados ha-
cia 2020. La UE asume el compromiso de recorte
de sus propias emisiones en al menos el 20% y au-
mentar�a esta reducci�n bajo un acuerdo global
satisfactorio.

Ð Mejora del 20 % de la eficiencia energ�tica hacia
2020.

Ð Aumento de la participaci�n de las energ�as reno-
vables al 20% hacia 2020.

Ð Aumento de la participaci�n de los biocarburantes
en el consumo de combustibles del transporte al
10% hacia 2020.

1.2. DEMANDA, PRODUCCIîN
Y COMERCIO ENERG�TICO

Los mercados energ�ticos est�n en los �ltimos a�os
en el centro de atenci�n de Gobiernos y ciudadanos,
fundamentalmente debido al crecimiento de los precios
y a las implicaciones relativas al cambio clim�tico.

Sin embargo, no se han registrado problemas de
abastecimiento, la oferta ha sido suficiente para cu-
brir la creciente demanda mundial tanto de petr�leo
como de otras fuentes energ�ticas.

El carb�n sigue siendo la energ�a primaria de mayor
crecimiento de demanda en el mundo en los �ltimos
a�os, lo que unido al aumento sostenido de la de otras
energ�as f�siles, sigue haciendo aumentar las emi-
siones globales relativas al cambio clim�tico, a pesar
de las pol�ticas orientadas a limitarlas. No obstante,
se observa un generalizado crecimiento en el mundo
del uso de energ�as renovables, facilitado por los al-
tos precios citados.

Mundo

La demanda energ�tica creci� un 2,4% en 2006, �lti-
mo a�o del que se dispone de datos en el momento
de elaboraci�n de este Informe, ligeramente inferior
al 3,2% de 2005, pero similar a la tendencia anual
media en los diez a�os anteriores, pero con gran
dispersi�n seg�n �reas geogr�ficas. Este aumento
se debe al crecimiento econ�mico global sostenido
en los �ltimos a�os y destaca de forma significativa
la continuidad del aumento del consumo en Asia-
Pac�fico, con aumento del 4,9% en 2006, mientras
en Norteam�rica descendi� el 0,5%. En China
aument� el 8,4%, tras el 9,2% de 2005 y tasas a�n
superiores en los a�os previos, alcanzando ya en
2006 cerca del 16% del consumo energ�tico total
mundial.

Por regiones, en 2006 y en l�nea con el crecimiento
econ�mico, la demanda creci� el 4,9% en la zona de
Asia-Pac�fico, el 4,1% en Centro-Sur de Am�rica y el
4% en Oriente Medio, mientras en Europa s�lo cre-
ci� ligeramente el 1,5% y baj� ligeramente en Norte-
am�rica.

Estructuralmente, sigue aumentando el peso de Asia
en el consumo mundial, que ha alcanzado el 33,5%
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en 2005, desde el 15,8% en 1980. La OCDE sigue
bajando su participaci�n, con el 51,1%, as� como
Norteam�rica con el 25,8% y la UE-27 el 16,4%.
Dentro de los pa�ses de la OCDE, los de Europa
son los que han registrado un menor crecimiento de
la demanda energ�tica en la �ltima d�cada y el
mayor aumento se registr� en los de Norteam�rica
y del Pac�fico.

La energ�a primaria de mayor crecimiento en el con-
sumo fue el carb�n, un 4,5% en 2006, tras el 5,7%
de 2005, el 6,3% en 2004 y el 7% tanto en 2002
como en 2003, frente a una tendencia media anual
del 1% en los diez a�os anteriores. Esta evoluci�n
se deriva del aumento de la demanda en econom�as
emergentes, especialmente de China, cuyo aumen-
to del consumo de carb�n en 2006, el 8,7%, supuso
el 70% del aumento global de esta energ�a. El con-
sumo en el resto del mundo creci� un 3,5%, muy por
encima de la media de los �ltimos 10 a�os, a pesar
de que en Norteam�rica descendi� ligeramente.

El consumo de gas natural creci� un 2,5% en 2006,
por debajo del 3,4% de 2005, pero similar a la media
de los �ltimos 10 a�os. Los altos precios y condicio-
nes clim�ticas suaves, provocaron descensos del
consumo en Europa, mientras en Norteam�rica baj�
el consumo total a pesar de aumentar en generaci�n
el�ctrica. Estas evoluciones se compensaron con el
fuerte crecimiento del consumo en Rusia que supu-
so el 40% del aumento de consumo global y en
China, cuyo consumo creci� m�s del 20%.

La generaci�n el�ctrica nuclear subi� el 1,4% en
2006, similar a la media de los �ltimos 10 a�os, fun-
damentalmente en los pa�ses de la OCDE y debido
a una mayor utilizaci�n y repotenciaci�n de grupos
existentes. La generaci�n hidroel�ctrica aument� un
3,25 tras el 4% en 2005 y el 5% en 2004, tambi�n
debido al aumento en econom�as emergentes.

El consumo mundial de energ�a en 2006, por tipos y
por pa�ses se indica en los gr�ficos 1.1 y 1.2.
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GRçFICO 1.1.Ð Consumo mundial de energ�a en 2006
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El consumo de petr�leo creci� un 0,7% en 2006, la
menor tasa desde 2001 y la mitad del aumento
medio de los �ltimos 10 a�os. En la OCDE el con-
sumo baj� significativamente en 2006 y se mantuvo
pr�cticamente estable en 2005 tras el aumento del
1,3% en el a�o anterior, sin embargo, en econom�as
emergentes sigue creciendo fuertemente, destacan-
do China, donde el consumo creci� un 6,7% en
2006, tras el 2,6% en 2005 y los fuertes aumentos
de a�os anteriores, como el 15,8% en 2004.

La producci�n energ�tica de los pa�ses de la OCDE
viene aumentando un 1,2% anual desde 1990, espe-
cialmente en petr�leo, gas y nuclear, mientras en
los pa�ses no-OCDE crece en carb�n, a tasas altas
en los �ltimos a�os, y renovables a tasa mucho
menor. En este efecto tuvo gran influencia en ese
per�odo la ca�da de la producci�n en los pa�ses del
este de Europa y Rusia, aunque desde 2002 se ha
registrado una importante recuperaci�n de la pro-
ducci�n y comercializaci�n de petr�leo y gas.

En 2006 la producci�n de petr�leo en �reas fuera
de la OPEP creci� menos de la mitad que en la

media anual de los �ltimos 10 a�os. En la OCDE
sigui� bajando la producci�n por cuarto a�o con-
secutivo. La producci�n de petr�leo de la OPEP,
con oscilaciones, se mantiene por encima del
43% del total, habiendo crecido significativamen-
te en los �ltimos a�os, mientras la producci�n en
la OCDE desciende ligeramente hasta el 23%
del total.

La producci�n de gas natural subi� un 3% en 2006,
ligeramente por encima de la media de los �ltimos
10 a�os, destacando el incremento en Rusia. En
Estados Unidos creci� un 2,3%, la mayor tasa desde
2001. En el Reino Unido sigue el descenso por sexto
a�o consecutivo.

La OCDE absorbe alrededor del 80% de los inter-
cambios internacionales netos de energ�a, aunque
�stos suponen s�lo alrededor del 20% del consumo
total mundial. La Uni�n Europea es el principal im-
portador neto de energ�a en el mundo, con un cre-
cimiento medio del 2,5% desde 1985 y el 47% de
todos los intercambios netos. Destacan en este as-
pecto los pa�ses no-OCDE del �rea de Asia, que han
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GRçFICO 1.2.Ð Distribuci�n del consumo mundial de energ�a en 2006
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pasado de niveles importadores casi inexistentes en
1980 a alcanzar tasas de crecimiento del 20% anual.

El comercio internacional de gas natural creci� un
3,1% en 2006, la mitad de la media anual de la �lti-
ma d�cada. Las exportaciones netas bajaron en
Rusia, Canad� y Argentina. Los intercambios por
gasoducto se estancaron, pero crecieron los de GNL
un 11,8%, muy por encima de dicha media y espe-
cialmente en el �rea de Asia y en Europa, siendo
Egipto, Nigeria, Qatar y Australia los que m�s incre-
mentaron estas exportaciones.

La intensidad energ�tica, medida por el ratio del con-
sumo energ�tico primario dividido por el PIB mejor�

en el mundo de forma continua entre 1990 y 2001, con
un descenso de intensidad total del 13,7% en el
per�odo, aunque en esta mejora tuvieron influencia
algunos per�odos de crisis econ�mica en algunas
zonas y las favorables condiciones clim�ticas. Sin
embargo el ratio creci� ligeramente despu�s, con un
aumento de intensidad del 1,6% entre 2001 y 2004
y volvi� a mejorar ligeramente en 2005. En la OCDE
la eficiencia ha mejorado de forma continua cerca
del 1% anual desde 1990, mientras que en pa�ses
no-OCDE se registr� una evoluci�n hacia peor
eficiencia en 2001-2004, de forma particularmente
significativa en Asia, aunque ha mejorado en 2005. La
evoluci�n de este indicador en los principales pa�ses
consumidores se indica en el gr�fico 1.3.
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Como consecuencia de lo anterior, las emisiones de
CO2 procedentes del consumo de energ�a en el
mundo fueron en 2005 un 29% superiores a las de
1990, a pesar del fuerte descenso en el �rea de
Rusia y este de Europa en el per�odo debido a la
reducci�n del consumo por la crisis econ�mica. En
los pa�ses desarrollados se registran s�lo ligeros
aumentos o estabilizaci�n desde 1990, mientras que
en Asia se registra un crecimiento significativo,
especialmente en China e India, como se indica en
el gr�fico 1.4. En Europa occidental se registr� una
pr�ctica estabilizaci�n entre esos a�os, debido al
menor uso del carb�n en generaci�n el�ctrica y usos
finales. Por pa�ses, en 2005 el principal emisor fue
Estados Unidos, seguido de China (gr�fico 1.6),

aunque este �ltimo pa�s probablemente hoy ser� el
mayor emisor dada la evoluci�n indicada.

El principal sector emisor es el de generaci�n el�c-
trica, con un 35% del total, mientras en 1980 era el
28%. En cambio, en la industria suponen un 17%
frente al 26% en 1980.

En el gr�fico 1.5 se indica la evoluci�n de la intensi-
dad en carbono del consumo energ�tico, donde se
observa que en �reas desarrolladas, la tendencia es
de descenso o de relativa estabilizaci�n, mientras en
los pa�ses en desarrollo de Asia tiende a crecer, fun-
damentalmente derivado del crecimiento del consu-
mo de carb�n en generaci�n el�ctrica.

GRçFICO 1.3.Ð Evoluci�n de la intensidad energ�tica.
Consumo de energ�a primaria/PIB (tep/mill�n euro 2000)
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GRçFICO 1.4.Ð Evoluci�n de las emisiones de CO2 procedentes del consumo de energ�a

GRçFICO 1.5.Ð Evoluci�n de la intensidad en carbono del consumo energ�tico.
Emisiones de CO2/consumo de energ�a primaria



çrea de la OCDE

En el conjunto de los pa�ses de la OCDE, el consu-
mo primario de energ�a creci� el 0,8% en 2005 res-
pecto al del a�o anterior, mientras la producci�n de
energ�as primarias baj� el 0,7%.

El consumo de energ�a final (excluyendo el de los sec-
tores transformadores), creci� un 0,6% en 2005 res-
pecto al a�o anterior, muy por debajo del 1,4% anual
medio desde 2000. Presenta evoluciones dispares
entre sectores, en la industria el consumo baj� el 1,3%
en 2005, registrando una tasa media del 0,4% anual
desde 2000, por lo que existen significativas ganan-
cias de eficiencia, m�s del 6% en dicho per�odo. El
consumo de este sector en la OCDE es ya menos del
40% del consumo de la industria mundial y la situada
en Asia, excluyendo Jap�n, consume m�s de un ter-
cio del total.

A pesar de la moderaci�n en los �ltimos a�os, el con-
sumo energ�tico en el transporte en la OCDE creci�
el 1% en 2005, por debajo de la media anual del 2%
desde 2000 y supone el 65% del consumo mundial en
transporte, aunque esta participaci�n decrece tam-
bi�n a favor de las nuevas econom�as emergentes,
especialmente las de Asia.

Finalmente, en los sectores dom�stico y terciario, a�n
con las oscilaciones debidas a las condiciones clim�-
ticas, se ha registrado un aumento del 1,9% en 2005,
similar al 2% anual desde 2000 en la OCDE, que con-
sume el 40% del total mundial de este sector.

Por energ�as finales, el mix de combustibles en la
OCDE desde 2000 est� cambiando hacia un mayor
peso del gas y de las energ�as renovables finales,
aunque �stas �ltimas apenas superan el 3% de la
demanda final. El petr�leo sigue siendo la fuente
predominante, superando el 50% de la demanda fi-
nal total. La demanda el�ctrica contin�a creciendo de
forma estable a tasas similares al conjunto de la ener-
g�a final y su consumo por unidad de PIB ha bajado
un 2,1% desde 2000, mientras que el consumo por ha-
bitante ha crecido m�s del 4,5% desde dicho a�o.

Uni�n Europea-27

En el per�odo 1990-2005, el consumo total de ener-
g�a aument� el 0,6% medio anual, por debajo del cre-
cimiento medio del PIB, por lo que se ha producido
una mejora de la eficiencia energ�tica, con descen-
so del 1,6% anual en el ratio Energ�a primaria/PIB
(cuadro 1.1).
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GRçFICO 1.6.Ð Estructura de las emisiones de CO2 procedente de la energ�a en 2005



22

CUADRO 1.1
BALANCE ENERG�TICO DE LA UNIîN EUROPEA-27

Mtep 1990 2005 % 05/90 anual

Producci�n 933,62 897,81 Ð0,3

Carb�n 365,37 196,32 Ð4,1
Petr�leo 128,83 133,64 0,2
Gas natural 162,45 188,75 1,0
Nuclear 202,59 257,36 1,6
Renovables 72,69 119,92 3,4
Residuos industriales 1,69 1,83 0,5

Importaciones-Exportaciones 751,39 978,60 1,8

Carb�n 81,78 126,73 3,0
Petr�leo 531,02 593,26 0,7
Gas natural 135,12 256,74 4,4
Electricidad 3,32 0,97 Ð7,9
Renovables 0,14 0,90 13,0

Consumo de energ�a primaria 1653,03 1816,15 0,6

Carb�n 451,83 319,98 Ð2,3
Petr�leo 625,64 669,80 0,5
Gas natural 294,90 445,45 2,8
Nuclear 202,59 257,36 1,6
Renovables 73,04 120,75 3,4
Otros 5,01 2,80 Ð3,8

Generaci�n el�ctrica (TWh) 2583,60 3309,06 1,7

Carb�n 927,49 939,58 0,1
Productos Petrol�feros 214,97 138,97 Ð2,9
Gas natural 215,89 693,94 8,1
Nuclear 794,87 997,70 1,5
Renovables 310,02 464,38 2,7
Otros 120,35 74,49 Ð3,1

Consumo de energ�a final 1069,35 1170,18 0,6

Carb�n 129,27 53,51 Ð5,7
Productos Petrol�feros 442,62 495,30 0,8
Gas natural 227,90 287,66 1,6
Electricidad 184,14 237,14 1,7
Renovables 37,16 54,47 2,6
Calor y residuos industriales 48,25 42,10 Ð0,9

Consumos finales no energ�ticos 95,81 112,62 1,1

Consumo final por sectores:

Industria 367,58 327,66 Ð0,8
Transporte 279,52 361,55 1,7
Dom�stico 266,93 309,95 1,0
Servicios 155,32 171,02 0,6

Emisiones de CO2 (Mt) 4599 4554 Ð0,1
Intensidad energ�tica primaria (tep/M 2000) 231 182 Ð1,6
CO2 intensity (tCO2/toe) 2,78 2,51 Ð0,7
Dependencia de las importaciones % 44,5 52,4 1,1
Consumo primario por habitante (ktep/h) 3,5 3,7 0,4
Emisiones CO2 per capita (ton CO2/h) 9,7 9,3 Ð0,3

Fuente: Eurostat



Por energ�as, en el per�odo citado, el consumo de
gas natural ha crecido el 2,8% anual, muy por enci-
ma de las dem�s energ�as f�siles. Esta evoluci�n
se debe a la demanda en generaci�n el�ctrica, con
aumento del 8,1% anual, a la extensi�n de las redes
de gasoductos que ha permitido el acceso del gas
a nuevos mercados (+38% en el sector dom�stico
y terciario y +27% en la industria) y a la normativa
de protecci�n del medio ambiente. Desciende la
demanda de carb�n, a tasas del 2,3% anual, tanto
en su uso en generaci�n el�ctrica como en secto-
res consumidores finales, debido a la progresiva
supresi�n de las ayudas p�blicas, lo que ha llevado
a su sustituci�n por otras energ�as. Las energ�as
renovables ganan peso en la estructura de forma
continua, alcanzando ya el 6,6% del consumo ener-
g�tico primario.

El balance conjunto de energ�a final de la UE-27
indica el significativo crecimiento de la demanda del
transporte, que ha venido creciendo el 1,7% anual
desde 1990, aunque en la segunda mitad de los 80
lo hizo al 4,7% anual, lo que indica la mejora en la
intensidad energ�tica de este sector, que ya supera
el 30% de la demanda final total, frente al 14,6% en
1985. Entre 1990 y 2005, el consumo del transporte
aument� un 29%, lo que supuso el 70% del creci-
miento de la demanda final total.

La evoluci�n por sectores es muy dispar entre los
pa�ses de EU-15 y los nuevos pa�ses miembros del
este de Europa. En EU-15, la demanda de la indus-
tria baj� desde 1990 hasta 1994, creciendo a partir
de entonces a tasas medias del 1,5% anual, sin
embargo la producci�n industrial lo hizo al 2,6%, por
lo que ha habido una ganancia de eficiencia energ�-
tica en el sector del 1,9% medio desde 1990, en
parte por la reconversi�n de tecnolog�as b�sicas a
otras de mayor valor a�adido. En el sector dom�sti-
co y terciario la demanda crece cerca del 1% anual
desde 1990, mayor tambi�n en EU-15 que en el
resto de pa�ses, debido al mayor equipamiento de
los hogares y al tama�o de los mismos, aunque esta
evoluci�n est� muy condicionada por las condicio-
nes clim�ticas.

Por energ�as finales, adem�s del fuerte crecimien-
to del gas, destaca la demanda el�ctrica, que crece
m�s que la demanda final total, 1,7% anual desde
1990, aunque se observa ganancia de eficiencia
en los usos finales. En EU-15, desde 1990 el con-
sumo el�ctrico del sector servicios ha aumentado
el 2,9% anual, el dom�stico el 2,2% y en la indus-
tria el 1,2%.

La demanda final de productos petrol�feros en EU-27
aument� un 0,8% desde 1990, debido especialmen-
te a los combustibles del transporte, especialmente
queroseno aviaci�n y gas�leo de automoci�n, este
�ltimo debido al fuerte aumento del parque de veh�-

culos diesel. No obstante, en los �ltimos a�os se ha
registrado una moderaci�n del crecimiento.

En cuanto a generaci�n el�ctrica, la creciente libe-
ralizaci�n en toda Europa de este mercado y el del
gas, va a favorecer el uso de centrales de gas de
ciclo combinado, mientras que el apoyo p�blico a la
eficiencia y a las energ�as renovables, est� fomen-
tando el crecimiento de la generaci�n con �stas y la
cogeneraci�n, frente a un menor crecimiento de la
generaci�n nuclear.

Desde 1990, las emisiones de CO2 han tenido un
descenso medio del 0,1% mientras la econom�a lo
ha hecho a tasas muy superiores, esta evoluci�n se
debe a tres factores: la continua mejora tecnol�gi-
ca que reduce el consumo energ�tico espec�fico, la
creciente contribuci�n de combustibles no f�siles,
especialmente renovables y la penetraci�n del gas
natural en sustituci�n de carb�n y productos petrol�-
feros. En la �ltima d�cada, destacan las emisiones
del transporte, que crecen de forma continua (cerca
del 30% del total), bajan ligeramente en el sector
dom�stico-terciario y bajan en el industrial. En t�rmi-
nos relativos descienden la intensidad de carbono,
las emisiones per c�pita y por unidad de PIB.

El grado de autoabastecimiento energ�tico baja des-
de el 56% en 1990 hasta 48% en 2005, debido a la
creciente importaci�n de todas las fuentes energ�ticas
primarias, especialmente gas y el carb�n, as� como
m�s del 80% del petr�leo. En el per�odo 1990-2005
aument� significativamente la producci�n de todas las
energ�as excepto de carb�n y petr�leo.

1.3. PRECIOS ENERG�TICOS

Durante 2007 el crudo Brent Dated, sigui� la tenden-
cia creciente iniciada en abril de 2003 (tendencia
continuada durante 2008, alcanzando un nuevo m�-
ximo hist�rico de 129,9 $/ barril el 23 de mayo de
2008), debido a la tensi�n por el programa nuclear
de Ir�n, la especulaci�n en los mercados y una pro-
ducci�n insuficiente para reponer las reservas de los
pa�ses de la OCDE, que han estado meses descen-
diendo. El Brent comenz� enero de 2007 con una
media mensual de 53,7 $/Bbl y finaliz� diciembre con
una media de 91,0 $/Bbl.

En 2008 presionan al alza los conflictos con Vene-
zuela e Ir�n, la bajada del d�lar y la disminuci�n de
las reservas de destilados en EE.UU. mientras que
inciden a la baja el enfriamiento econ�mico norte-
americano, que algunos analistas ven encaminarse
hacia la recesi�n, y la disminuci�n del consumo pro-
vocada por los altos precios. En el primer tercio del
a�o prevalece la tendencia alcista, y la crisis econ�-
mica tendr�a que profundizarse mucho para forzar los
precios sustancialmente a la baja.
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CUADRO 1.2

Cotizaci�n del crudo tipo Brent Dated

D�lares por barril
Media

Media Media Ult. D�a anual
A�o anual diciembre cotizaci�n ¥ ¥/Bbl

2007 72,39 90,97 96,02 (28/12/07) 52,60

2006 65,14 62,32 58,93 (29/12/06) 51,89

Dif. absoluta 7,25 28,65 37,81 0,71

Dif. % 11,12% 45,97% 64,16% 1,37%

Fuente: SGE

La evoluci�n de las cotizaciones internacionales del
gas�leo de automoci�n en 2007 fue similar a la del
crudo: s�lo baj� de julio a agosto y de noviembre a
diciembre. El resto de los meses no hizo otra cosa
que subir. En cambio, las medias mensuales de la
gasolina descendieron de mayo a agosto, y tambi�n
de noviembre a diciembre.

La cotizaci�n anual media del d�lar pas� de 79,72
c�ntimos de euro en 2006 a 73,08 en 2007, lo que
supuso una importante depreciaci�n y contribuy� a
mitigar la subida del crudo y sus derivados. V�ase,
por ejemplo, que si en d�lares por barril la subida del
crudo fue del 11,12%, en euros por barril tan s�lo
alcanz� el 1,37%.

CUADRO 1.3

Cotizaci�n de la Gasolina sin plomo I.O. 95 ($/Tm),
mercados FOB NWE-Italy

Media Media Ult. D�a
A�o anual diciembre cotizaci�n

2007 684,9 792,6 845,9 (28/12/07)

2006 608,2 547,2 532,3 (29/12/06)

Dif. Absoluta 76,7 245,4 313,6

Dif. % 12,62% 44,85% 60,20%

Cotizaci�n del Gas�leo automoci�n $/Tm,
mercados FOB NWE-Italy

Media Media Ult. D�a
A�o anual diciembre cotizaci�n

2007 657,0 827,3 859,3 (28/12/07)

2006 596,0 559,7 529,4 (29/12/06)

Dif. Absoluta 61,1 267,6 329,9

Dif. % 10,25% 47,80% 63,61%

Fuente: SGE

La evoluci�n de las cotizaciones del crudo y produc-
tos petrol�feros en los �ltimos a�os se representan
en los gr�ficos 1.7 y 1.8. Los precios del gas impor-
tado en Europa se indican en el Gr�fico 1.9, obser-
v�ndose una tendencia alcista en los �ltimos a�os.
Los precios medios del carb�n t�rmico importado en
Europa se indican en el gr�fico 1.10, registr�ndose
un ligero aumento en 2006.
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GRçFICO 1.7.Ð Precio del petr�leo crudo Brent
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Gasolina sin plomo 95 I.O. Gas�leo automoci�n

GRçFICO 1.8.Ð Precios de productos petrol�feros en Europa

GRçFICO 1.9.Ð Precios del gas natural en la UE
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GRçFICO 1.10.Ð Precios del carb�n t�rmico en Europa



2.1. DEMANDA DE ENERGêA FINAL

El consumo de energ�a final en Espa�a durante
2007, incluyendo el consumo para usos no energ�-
ticos fue de 108197 Kilotoneladas equivalentes de
petr�leo (Ktep), un 3,3% superior al de 2006. Por
tanto, tras el descenso registrado en el a�o ante-
rior, el consumo final ha vuelto a registrar tasas de
crecimiento similares a las de los a�os precedentes
a �ste. Las condiciones clim�ticas medias han sido
m�s suaves que las del a�o anterior, aunque en el
�ltimo trimestre se han registrado temperaturas
m�s bajas.

Por sectores, se ha producido un significativo
aumento de la demanda energ�tica en la industria,
4,1%, derivada del aumento de actividad, como indi-
ca el êndice de Producci�n Industrial, que ha crecido
el 2,3% en el a�o. En los sectores residencial y ter-
ciario, la demanda ha crecido el 3%, a pesar de las
favorables condiciones clim�ticas. La demanda en el
transporte ha ralentizado su crecimiento respecto a
a�os anteriores, 2,8%.

La demanda de energ�a el�ctrica ha aumentado
un 2,7% en 2007, tasa ligeramente inferior a la del
a�o anterior, pero ambas mucho menores que las
de los a�os precedentes. En esta evoluci�n han
tenido influencia las medidas de eficiencia ener-
g�tica promovidas desde las Administraciones
P�blicas, junto con las favorables condiciones cli-
m�ticas citadas. En relaci�n con los combustibles,
hay que destacar los aumentos del 8,2% en el con-
sumo final de gas, y del 1,5% en el consumo final
de productos petrol�feros, a pesar del crecimiento
citado de la demanda del transporte y debido al
menor consumo de algunas materias primas en la
industria.

En el transporte destaca el aumento del 5,5% en el
consumo de querosenos de aviaci�n, reflejando el
crecimiento continuo del transporte a�reo en los
�ltimos a�os y destaca tambi�n el aumento del 4%
en gas�leos A y B, tasa similar a la de los dos a�os
anteriores pero muy por debajo de las de los a�os

precedentes, mientras la demanda de gasolinas
contin�a bajando, un 5%.

En los cuadros 2.1.1 y 2.1.2 se indica el consumo de
energ�a final en los dos �ltimos a�os, as� como su
estructura (gr�fico 2.1) y crecimientos por tipos de
energ�a, que se detallan a continuaci�n:

Carb�n

El consumo final de carb�n fue de 2498 Ktep.
(Cuadro 2.1.3), un 10,3% superior al de 2006, cam-
biando la tendencia decreciente de los �ltimos a�os.
El consumo final de carb�n se concentra fundamen-
talmente en el sector industrial de siderurgia, que
consume m�s del 70% del total, reparti�ndose el
resto entre otras industrias, en particular la cemen-
tera, y el sector residencial, cuyo consumo est� a
extinguir debido a la sustituci�n por otros combusti-
bles. En siderurgia la demanda de carb�n subi� un
9,5% y en cemento aument� un 70,9%, bajando la
demanda en el resto de sectores industriales.

Productos petrol�feros

El consumo final de productos petrol�feros fue 61826
ktep, con un aumento del 1,5% respecto al de 2006,
mostr�ndose en el cuadro 2.1.4 el desglose por
productos. Por sectores, destaca el crecimiento de
la demanda del transporte, en especial de las de
querosenos y gas�leo auto, aunque en este �ltimo
caso a tasas muy inferiores a las de a�os anterio-
res al 2005, debido al menor aumento del tr�fico de
mercanc�as y a pesar de la dieselizaci�n del par-
que de turismos, que contin�a creciendo de forma
continua.

La demanda de querosenos sigue creciendo por
encima de la de los dem�s productos, aunque tam-
bi�n a tasas menores que en a�os anteriores a 2006,
debido al crecimiento de la demanda de movilidad
a�rea tur�stica. En gasolinas, el cambio tecnol�gi-
co indicado en los turismos nuevos ha provocado
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que el parque de autom�viles que emplean este
combustible se haya estancado y la demanda del
mismo tienda a bajar, con un nuevo descenso del
5% en 2007.

Finalmente, en el sector dom�stico y terciario, baj�
la demanda de gas�leo C para calefacci�n y tam-
bi�n la de GLP, debido a las condiciones clim�ticas
del a�o y de su sustituci�n por gas natural.

Gas

Durante 2007 el consumo final de gas fue de 17779
ktep (Cuadro 2.1.5), un 8,2% superior al de 2006, con-
tinuando la tendencia de fuerte crecimiento de los
a�os anteriores a 2006 y, en el sector residencial y ter-
ciario, afectado por las condiciones clim�ticas de los
�ltimos meses del a�o. En el sector industrial, tambi�n
ha aumentado la demanda final de gas, excluyendo
la generaci�n el�ctrica por cogeneraci�n. El gas ha
ganado peso en la estructura del consumo de ener-
g�a final, alcanzando el 16,4% en 2007.

Energ�a El�ctrica

El consumo de electricidad para usos finales, en
2007 (cuadro 2.1.6), fue equivalente a 22122 Ktep
con un incremento del 2,7% respecto al consumo
del a�o anterior. En la Pen�nsula, el incremento de
la demanda fue del 2,7%, mientras que en los siste-
mas extrapeninsulares (Baleares, Canarias, Ceuta y
Melilla) creci� el 3,1%. Estas tasas son ligeramente
menores que las del a�o anterior y muy inferiores a
las de los a�os precedentes y son atribuibles a la
mejora de la intensidad energ�tica, junto con tem-
peraturas medias m�s suaves. En 2007 volvi� a
aumentar significativamente la aportaci�n al siste-
ma de los autoproductores, debido a la mejora de la
actividad en cogeneraci�n, tras el ligero descenso
del a�o anterior.

Intensidad energ�tica final

El cuadro 2.1.7 recoge la evoluci�n de la intensidad
energ�tica, expresada como consumo de energ�a
final por unidad de PIB, desde 1980. En 2007 ha
mejorado un 0,7% y desde 2004 se observa una ten-
dencia de descenso sostenido de este ratio, un 6,8%
en total, rompiendo la tendencia de aumento de los
a�os precedentes. (gr�fico 2.2).

En los cuadros de este Informe en los que, como en
este caso, aparece una serie hist�rica a fin de anali-
zar la evoluci�n de una magnitud, no se incluyen las
energ�as renovables para usos finales, para mante-
ner la homogeneidad, ya que �stas han empezado a
contabilizarse en los �ltimos a�os.

2.2. DEMANDA DE ENERGêA PRIMARIA

El consumo de energ�a primaria en Espa�a en 2007
fue de 146779 Ktep (Cuadro 2.2.1), con aumento del
1,8% sobre el de 2006, tras el ligero descenso de este
�ltimo a�o. Esta demanda se obtiene como resulta-
do de sumar al consumo de energ�a final no el�ctrico
los consumos en los sectores energ�ticos (consumos
propios y consumos en transformaci�n, especial-
mente en generaci�n el�ctrica) y las p�rdidas.

En el aumento registrado en 2007, muy inferior al de
la energ�a final, ha tenido relevancia el aumento de
las producciones hidroel�ctricas, e�licas y con gas,
lo que ha compensado en parte el descenso de la
generaci�n nuclear y ha permitido un menor recurso
a la generaci�n termoel�ctrica con productos petro-
l�feros. Destaca el aumento de la generaci�n con
gas en las nuevas centrales de ciclo combinado, de
mayor rendimiento que las cl�sicas.

Por fuentes de energ�a primaria, cabe destacar en
2007:

¥ El consumo total de carb�n fue de 20236 Ktep,
con un aumento del 9,5% sobre el de 2006,
correspondiendo fundamentalmente al consumo
de centrales el�ctricas. Este aumento se debe al
mayor uso en generaci�n, dado el descenso en
la generaci�n nuclear y a pesar del aumento en
la generaci�n con energ�as renovables.

¥ El consumo total de petr�leo fue de 70848 Ktep, si-
milar al del a�o anterior, compensando el aumen-
to de los consumos finales con el menor consumo
en generaci�n el�ctrica, aunque su peso en la es-
tructura de generaci�n es poco significativo.

¥ La demanda total de gas natural fue de 31602
Ktep con un aumento del 4,3% respecto a 2006,
alcanzando su peso en el consumo total de
energ�a un 21,5%, destacando el incremento de
su uso en generaci�n el�ctrica en las nuevas
centrales de ciclo combinado. Ha aumentado el
consumo tanto en usos finales como en cogene-
raci�n.

¥ Las energ�as renovables, sin incluir la hidr�ulica,
contribuyen al balance total con 7887 Ktep, el
5,4% del total y con crecimiento en el a�o del
12,5%. Este consumo corresponde a usos direc-
tos finales, en especial la biomasa, as� como al
consumo en generaci�n el�ctrica a partir de e�li-
ca, biomasa, solar, etc.

¥ La energ�a hidroel�ctrica fue un 6,4% superior a
la de 2006, recuper�ndose en parte despu�s del
fuerte descenso del a�o anterior.

¥ La producci�n de energ�a el�ctrica de origen
nuclear baj� un 8,4% en 2006, debido a la menor
disponibilidad de algunos grupos.
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En el cuadro 2.2.2 y gr�fico 2.4 se recoge la evolu-
ci�n del consumo de energ�a primaria por unidad de
PIB desde 1980. En 2007 ha mejorado un 2,1% y
desde 2004 se observa una tendencia de descenso
sostenido de este ratio, un 7,4% en total, rompien-
do la tendencia de aumento en los a�os anteriores.
Esto se ha debido tanto a la evoluci�n de las inten-
sidades finales como la mejora de eficiencia de las
nuevas tecnolog�as de generaci�n el�ctrica. Este
indicador de intensidad energ�tica es menos re-
presentativo de la actividad econ�mica y sufre m�s
oscilaciones que el de energ�a final por unidad de
PIB antes citado, al depender, en parte, de la hi-
draulicidad del a�o.

2.3. PRODUCCIîN INTERIOR
DE ENERGêA PRIMARIA Y GRADO
DE AUTOABASTECIMIENTO

Como se indica en el cuadro 2.3.2 y gr�fico 2.5, la
producci�n interior de energ�a primaria en 2007 fue
de 30612 Ktep, un 2,3% inferior a la del a�o anterior,
con descensos en las fuentes f�siles y nuclear y
aumentos en renovables.

La producci�n de carb�n, expresada en miles de
toneladas equivalentes de petr�leo, baj� un 6%.
Expresada en toneladas, baj� la producci�n tanto en
hulla y antracita como en lignitos pardo y negro,
alcanzando 17,1 Mt en total (cuadro 2.3.1).

La producci�n de petr�leo y gas, que en conjunto
supone el 0,6% de la producci�n nacional de ener-
g�a, se mantiene en niveles muy bajos con respecto
al consumo.

Como se ha indicado, la producci�n de energ�a
hidroel�ctrica aument� un 6,4% y la producci�n de
energ�a nuclear baj� un 8,4%, mientras la de otras
energ�as renovables creci� un 12,5%, fundamental-
mente debido a la generaci�n e�lica.

El aumento de la demanda y descenso de la produc-
ci�n interior, ha hecho que el grado de autoabasteci-
miento energ�tico, expresado en Ktep, se sit�e en el
20,9%, como se indica en el cuadro 2.3.3.

En el gr�fico 2.6 se indica un diagrama de Sankey
del consumo de energ�a en Espa�a, desde la pro-
ducci�n e importaci�n de energ�as primarias hasta
su transformaci�n y consumos finales.
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CUADRO 2.1.1.- Consumo de energ�a final

2006 2007 2007/06

ktep. Estruct. ktep. Estruct. %

CARBîN 2.265 2,2 2.498 2,3 10,3

PRODUCTOS PETROLêFEROS 60.919 58,1 61.826 57,1 1,5

GAS 16.430 15,7 17.779 16,4 8,2

ELECTRICIDAD 21.540 20,6 22.122 20,4 2,7

ENERGêAS RENOVABLES 3.612 3,4 3.972 3,7 9,9
Ð Biomasa 3.323 3,2 3.452 3,2 3,9
Ð Biogas 37 0,0 37 0,0 0,0
Ð Biocarburantes 171 0,2 382 0,4 123,0
Ð Solar t�rmica 73 0,1 93 0,1 26,7
Ð Geot�rmica 8 0,0 8 0,0 0,0

TOTAL 104.767 100,0 108.197 100,0 3,3

Nota: El consumo final incluye los usos no energ�ticos:
Ð productos petrol�feros: 6863 ktep en 2006 y 6652 ktep en 2007.
Ð gas: 441 ktep en 2006 y 477 ktep en 2007.

Metodolog�a: A.I.E.
Fuente: SGE (Secretar�a General de la Energ�a.)
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CUADRO 2.1.2.- Consumo de energ�a final. Sectorizaci�n

2006 2007 2007/06

ktep. Estruct. ktep. Estruct. %

INDUSTRIA 35.373 33,8 36.812 34,0 4,1

TRANSPORTE 39.975 38,2 41.084 38,0 2,8

USOS DIVERSOS 29.420 28,1 30.302 28,0 3,0

TOTAL 104.767 100,0 108.197 100,0 2,7

Metodolog�a: A.I.E.
Fuente: SGE

CUADRO 2.1.3.- Consumo final de carb�n

2006 2007 2007/06

ktep. ktep. %

Siderurgia 1.571 1.720 9,5

Cemento 135 231 70,9

Resto de industria 534 517 Ð3,3

Usos dom�sticos 25 31 26,2

TOTAL 2.265 2.498 10,3

Metodolog�a: A.I.E.
Fuente: SGE

GRçFICO 2.1.Ð Consumo de Energ�a Final 2007
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CUADRO 2.1.4.- Consumo final de productos petrol�feros

2006 2007 2007/06

ktep. ktep. %

G.L.P. 2.346 2.330 Ð0,7

GASOLINAS 7.426 7.053 Ð5,0

KEROSENOS 5.762 6.079 5,5

GAS-OIL 35.398 36.592 3,4
Ð Gasoleo A+B 31.426 32.690 4,0
Ð Gasoleo C 3.972 3.902 Ð1,8

OTROS PRODUCTOS 9.988 9.773 Ð2,1

TOTAL 60.919 61.826 1,5

Nota: El consumo final incluye los usos no energ�ticos.

Metodolog�a: A.I.E.
Fuente: SGE

CUADRO 2.1.5.- Consumo final de gas

2006 2007 2007/06

ktep. ktep. %

GAS NATURAL 16.392 17.736 8,2

GAS MANUFACTURADO 39 43 10,3

TOTAL 16.430 17.779 8,2

Nota: El consumo final incluye los usos no energ�ticos.

Metodolog�a: A.I.E.
Fuente: SGE

CUADRO 2.1.6.- Consumo final de electricidad

2006 2007 2007/06

ktep. ktep. %

PENINSULAR 20.369 20.915 2,7

EXTRAPENINSULAR 1.171 1.207 3,1

TOTAL 21.540 22.122 2,7

Metodolog�a: A.I.E.

Fuente: SGE
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CUADRO 2.2.1.- Consumo de energ�a primaria

2006 2007 2007/06

ktep. Estruct. ktep. Estruct. %

CARBîN 18.477 12,8 20.236 13,8 9,5
PETRîLEO 70.759 49,1 70.848 48,3 0,1
GAS NATURAL 30.298 21,0 31.602 21,5 4,3
NUCLEAR 15.669 10,9 14.360 9,8 Ð8,4
ENERGêAS RENOVABLES 9.211 6,4 10.228 7,0 11,0

Ð HIDRçULICA 2.200 1,5 2.341 1,6 6,4
Ð OTRAS ENERGêAS RENOVABLES 7.011 4,9 7.887 5,4 12,5

Ð E�lica 2.012 1,4 2.368 1,6 17,7
Ð Biomasa y residuos 4.732 3,3 4.995 3,4 5,6
Ð Biocarburantes 171 0,1 382 0,3 123,0
Ð Geot�rmica 8 0,0 8 0,0 0,0
Ð Solar 88 0,1 135 0,1 53,3

SALDO ELECTR.(Imp.-Exp.) -282 Ð0,2 Ð495 Ð0,3

TOTAL 144.132 100,0 146.779 100,0 1,8

Metodolog�a: A.I.E.
Fuente: SGE

CUADRO 2.3.1.- Producci�n nacional de carb�n

2006 2007 2007/06 2006 2007 2007/06

Miles de toneladas % Miles de tep. %

HULLA Y ANTRACITA 8.354 7.869 Ð5,8 3.940 3.731 Ð5,3

LIGNITO NEGRO 3.223 3.131 Ð2,8 1.007 960 Ð4,6

LIGNITO PARDO 6.822 6.180 Ð9,4 1.296 1.174 Ð9,4

TOTAL 18.399 17.180 Ð6,6 6.243 5.865 Ð6,0

Fuente: SGE

GRçFICO 2.3.Ð Consumo de energ�a primaria 2007
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CUADRO 2.3.2.- Producci�n nacional de energ�a

2006 2007 2007/06

ktep. Estruct. ktep. Estruct. %

CARBîN 6.243 19,9 5.865 19,2 Ð6,0

PETRîLEO 140 0,4 143 0,5 2,1

GAS NATURAL 55 0,2 16 0,1 Ð71,5

NUCLEAR 15.669 50,0 14.360 46,9 Ð8,4

HIDRçULICA 2.200 7,0 2.341 7,6 6,4

OTRAS ENERGêAS RENOVABLES 7.011 22,4 7.887 25,8 12,5

TOTAL 31.317 100,0 30.612 100,0 Ð2,3

Metodolog�a: A.I.E.
Fuente: SGE

GRçFICO 2.5.Ð Producci�n nacional de energ�a 2007

CUADRO 2.3.3.- Grado de autoabastecimiento (1)

2006 2007

CARBîN 33,8 29,0

PETRîLEO 0,2 0,2

GAS NATURAL 0,2 0,0

NUCLEAR 100,0 100,0

HIDRçULICA 100,0 100,0

ENERGêAS RENOVABLES 100,0 100,0

TOTAL 21,7 20,9

(1): Relaci�n entre producci�n interior y consumo total de energ�a.

Metodolog�a: A.I.E.
Fuente: SGE
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3.1. DEMANDA EL�CTRICA

La demanda nacional de energ�a el�ctrica en barras
de central (demanda b.c.) en 2007 fue de 290039
GWh, que supone un incremento del 2,7% respecto
a la del a�o anterior (Cuadro 3.1.1).

En el sistema peninsular, la demanda b.c. creci� un
2,7% en dicho a�o, correspondiendo a las centrales
del sistema de Red El�ctrica de Espa�a (REE) un cre-
cimiento del 2,7%, y al R�gimen Especial un 8,8%.
Este �ltimo dato corresponde a estimaciones basadas
en la nueva potencia entrada en servicio y en los datos
de energ�a el�ctrica cedida a la red por autoproducto-
res. En los sistemas extrapeninsulares, la demanda b.c.
fue un 3,1% superior a la del a�o anterior.

Estas tasas, ligeramente inferiores a las del a�o an-
terior y mucho menores que las de los a�os prece-
dentes, son imputables a la mejora de eficiencia del
consumo el�ctrico y a que las temperaturas extremas
han sido m�s suaves en estos dos �ltimos a�os que
en los anteriores.

Partiendo de la demanda en barras de central y una
vez deducidas las p�rdidas en transporte y distribu-
ci�n y el consumo del sector energ�tico, se llega a la
demanda final de electricidad que aparece desglosa-
da en el Cuadro 3.1.2, donde se pone de manifiesto
el aumento de la actividad econ�mica en el a�o; el
consumo industrial creci� un 3,5%, el del transporte
baj� y el de los sectores dom�stico y terciario, creci�
un 2,1%, este �ltimo incremento ha sido menor que

3. SECTOR EL�CTRICO

CUADRO 3.1.1.- Demanda de energ�a el�ctrica en barras de central

2006 2007 2007/06
SISTEMA (Gwh) (Gwh) %

1.ÐPENINSULAR 267.240 274.400 2,7

1.1.ÐSistema de R.E.E. 254.789 261.666 2,7
ÐCentrales propias 206.707 210.728 1,9
ÐSaldo de I.I. (1) Ð3.280 Ð5.750
ÐAdquirida al r�gimen especial 51.362 56.688 10,4

1.2.ÐR�gimen especial 63.813 69.422 8,8
ÐVendida a R.E.E. 51.362 56.688 10,4
ÐDisponible para autoconsumo. 12.451 12.734 2,3

2.ÐEXTRAPENINSULAR 15.174 15.638 3,1

2.1.ÐCanarias: 8.953 9.207 2,8
ÐUNELCO 8.398 8.621 2,7
ÐR�gimen especial 554 585 5,6

2.2.ÐBaleares 5.856 5.999 2,4
ÐGESA 5.695 5.858 2,9
ÐR�gimen especial 161 141 Ð12,3

2.3.ÐCeuta y Melilla 366 433 18,4

3.ÐDEMANDA TOTAL NACIONAL (bc) (1+2) 282.414 290.039 2,7

(1) Import. - Export.

Fuente: Red El�ctrica de Espa�a S.A. y CNE.



el de a�os anteriores, debido a las condiciones cli-
m�ticas citadas, aunque ha continuado el crecimien-
to del sector terciario de la econom�a y al aumento del
equipamiento de los hogares.

Las emisiones de CO2 atribuibles al consumo final de
electricidad han sido 0,44 KtCO2/Gwh en 2006 y 0,45
KtCO2/Gwh en 2007.

CUADRO 3.1.2.- Consumo final de electricidad

2006 2007 2007/06
(Gwh) (Gwh) %

ÐTOTAL NACIONAL 250.469 257.234 2,7

ÐPENINSULAR 236.852 243.196 2,7

ÐEXTRAPENINSULAR 13.617 14.038 3,1

ÐINDUSTRIA 107.154 110.899 3,5

ÐTRANSPORTE 7.358 5.501 Ð25,2

ÐRESTO 137.957 140.834 2,1

Emisiones de CO2

sobre consumo final de 0,44 0,45
electricidad (KtCO2/Gwh)

Fuente: SGE (Secretar�a General de La Energ�a.)

En el Cuadro 3.1.3 se recoge la evoluci�n mensual de
la demanda en el sistema de REE. En todos los meses
creci� la demanda excepto en enero, febrero y julio,
destacando los aumentos en abril y noviembre, rela-
cionados con condiciones clim�ticas puntuales m�s se-
veras que las de los mismos meses del a�o anterior.

CUADRO 3.1.3.- Demanda el�ctrica peninsular
en b.c. (1)

2006 2007 2007/06

MES (Gwh) (Gwh) Mensual Acumu.

Enero 23.436 23.117 Ð1,4 Ð1,4
Febrero 21.231 21.147 Ð0,4 Ð0,9
Marzo 21.905 22.531 2,9 0,3
Abril 18.664 20.192 8,2 2,1
Mayo 20.379 20.775 1,9 2,0
Junio 20.855 21.023 0,8 1,8
Julio 23.038 22.791 Ð1,1 1,4
Agosto 20.604 21.085 2,3 1,5
Septiembre 20.826 20.837 0,1 1,3
Octubre 20.424 21.152 3,6 1,6
Noviembre 20.559 22.411 9,0 2,2
Diciembre 22.867 23.589 3,2 2,3

TOTAL 254.788 260.651 2,3

(1) Incluye compras al r�gimen especial.

Fuente: Red El�ctrica de Espa�a S.A. y CNE.

El comportamiento de la demanda en las distintas
zonas que integran el mercado peninsular se en-
cuentra recogido en el cuadro 3.1.4., destacando los
crecimientos de la demanda en las zonas aragonesa,
andaluza y centro-norte.

CUADRO 3.1.4.- Demanda el�ctrica peninsular
en b.c. por zonas (1)

2006 2007 2007/06
ZONAS (Gwh) (Gwh) %

Catalana 43.743 43.014 Ð1,7

Centro-Levante 66.236 65.967 Ð0,4

Centro-Norte 27.207 27.818 2,2

Noroeste 24.458 24.020 Ð1,8

Aragonesa 5.592 6.524 16,7

Andaluza 36.190 37.620 4,0

TOTAL 203.426 204.963 0,8

(1) Sin incluir compras al r�gimen especial.

Fuente: Red El�ctrica de Espa�a.

El Cuadro 3.1.5 recoge la evoluci�n del êndice de
Producci�n Industrial (IPI), que aument� un 2,3%
respecto al del a�o anterior, con evoluci�n irregular en
sus componentes, destacando el aumento en indus-
tria manufacturera y bienes de equipo. El consumo
el�ctrico del sector industrial ha crecido a tasas li-
geramente mayores que la producci�n por lo que la
intensidad energ�tica de la industria ha crecido, des-
pu�s del significativo descenso del a�o anterior.

CUADRO 3.1.5.- êndice de Producci�n Industrial
(Base 2000). Media anual

2006 2007 2007/06
%

POR RAMAS DE ACTIVIDAD

êndice general 106,2 108,6 2,3

Industrias extractivas 90,2 89,1 Ð1,2

Industria manufacturera 104,8 107,4 2,5

Producci�n y distribuci�n de
energ�a el�ctrica gas y agua 120,8 122,5 1,4

POR DESTINO ECONîMICO DE LOS BIENES

Bienes de consumo 104,3 106,2 1,8

Bienes de equipo 101,5 108,0 6,4

Bienes intermedios 106,5 107,9 1,3

Energ�a 116,5 117,2 0,6

Fuente: INE
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3.2. OFERTA EL�CTRICA

3.2.1. Explotaci�n del sistema el�ctrico nacional

En el cuadro 3.2.1.1 se indica la potencia de genera-
ci�n el�ctrica total instalada a 31-12-2007, incluyen-
do autoproductores, cuya potencia agregada contin�a
creciendo. Destaca la entrada en servicio en el a�o
de parques e�licos y las nuevas centrales de gas de
ciclo combinado.

CUADRO 3.2.1.1.- Potencia instalada a 31-12-2007.
Total nacional

Potencia Estructura Participaci�n en
MW % generaci�n %

R�gimen ordinario 65.442 73,3 76,8

Hidr�ulica 16.658 18,7 8,4
ÐConvencional
y mixta 14.112

ÐBombeo puro 2.546

Nuclear 7.716 8,6 17,7

Carb�n 11.866 13,3 24,0
ÐHulla y antracita
nacional 5.880

ÐLignito negro 1.501
ÐLignito pardo 2.031
ÐCarb�n importado 2.454

Fuel oil-Gas oil 5.865 6,6 4,2

Gas natural 23.337 26,1 22,5
ÐCiclo combinado 20.958

R�gimen especial 23.876 26,7 23,2

Hidr�ulica 1.901 2,1 1,3
E�lica 13.786 15,4 8,8
Solar fotovoltaica 623 0,7 0,2
Carb�n 130 0,1 0,1
Gas natural 5.183 5,8 9,2
Fuel oil-Gas oil 1.456 1,6 2,2
Biomasa y Residuos 797 0,9 1,4

Total nacional 89.318 100,0 100,0

Fuente: SGE, Red El�ctrica de Espa�a y CNE.

La producci�n el�ctrica, en bornes de generador, en
el conjunto nacional ascendi� en 2007 a 312138
GWh, un 3% superior a la del a�o anterior. La estruc-
tura de generaci�n, como puede observarse en el
Cuadro 3.2.1.2, muestra un aumento significativo de
la producci�n con energ�as renovables, tanto hidro-
el�ctrica como e�lica, solar fotovoltaica y biomasa.

La producci�n en centrales nucleares baj� un 8,4%,
debido a que se realiz� la parada programada de
recarga de la mayor�a de los grupos. Debido a esto,

en la producci�n con centrales de carb�n, se produ-
jo un aumento del 8,2%, con lo que la participaci�n
de dicha producci�n dentro del conjunto total nacio-
nal alcanz� el 24%.

La producci�n en centrales de fuel-oil en el R�gimen
Ordinario ha bajado un 9,9%, y sigue bajando su
peso en la estructura de generaci�n. El aumento en
las de gas es debido a la entrada en operaci�n de
las nuevas centrales de gas de ciclo combinado y
tambi�n en cogeneraci�n, que ha recuperado su
actividad despu�s del descenso del a�o anterior.
Destaca el crecimiento de la generaci�n e�lica, que
ha supuesto el 8,8% del total.

En el cuadro 3.2.1.3 se muestra el balance el�ctrico
total nacional por fuentes de energ�a, apreci�ndose
que sube en hidroel�ctrica y renovables, as� como en
gas y carb�n y baja en nuclear y productos petrol�feros.

En conjunto, las energ�as renovables han aportado
el 20,2% de la generaci�n bruta total, frente al 18,9%
del a�o anterior.

Las emisiones de CO2 procedentes de la generaci�n
el�ctrica bruta han sido 0,36 KtCO2/Gwh en 2006 y
0,37 KtCO2/Gwh en 2007.

La producci�n el�ctrica neta, en barras de central, to-
tal nacional fue, en 2007 de 300138 GWh, con un au-
mento del 3,2% en relaci�n con dicho valor en 2006.
Los consumos en generaci�n han sido similares a los
del a�o anterior, equilibrando la mayor participaci�n
de las centrales de carb�n con las hidroel�ctricas y
e�licas, y finalmente, la energ�a el�ctrica en barras de
central, disponible para el mercado nacional aumen-
t� un 2,7% en relaci�n con la de 2006, debido al me-
nor consumo en bombeo y al fuerte aumento de las
exportaciones.

El consumo de combustibles para generaci�n el�c-
trica, en unidades f�sicas y energ�ticas, se indica en
el Cuadro 3.2.1.4. El consumo de carb�n en tonela-
das aument� un 3,3% y el de productos petrol�feros
baj� un 12,6%, mientras el de gas en tep baj� lige-
ramente. Debido a esta estructura de generaci�n,
con mayor recurso a algunos combustibles f�siles
en centrales convencionales, el consumo de com-
bustibles para generaci�n, medido en tep, aument�
globalmente un 2,6%.

Para generar la energ�a el�ctrica producida en 2007
ha sido preciso consumir, en los diferentes tipos de
instalaciones de generaci�n el�ctrica, 55852 Ktep, un
0,2% superior al del a�o anterior, como se indica en
el Cuadro 3.2.1.5. Esta tasa es distinta de la variaci�n
de la producci�n, debido a los diferentes rendimien-
tos de las distintas fuentes de generaci�n.

Las nuevas l�neas de transporte de energ�a el�ctrica
y subestaciones que entraron en servicio en 2007 se
indican en el Cap�tulo 11 de este Informe.
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CUADRO 3.2.1.2.-Balance de energ�a el�ctrica seg�n centrales. Total nacional

2006 2007 2007/06

Gwh Estructura % Gwh Estructura % %

R�gimen ordinario 236.201 78,0 239.608 76,8 1,4
Hidroel�ctrica 25.330 8,4 26.352 8,4 4,0
Nuclear 60.126 19,8 55.102 17,7 Ð8,4
Carb�n 69.343 22,9 75.043 24,0 8,2

ÐHulla y antracita nacional 32.412 10,7 35.751 11,5 10,3
ÐLignito negro 8.641 2,9 8.313 2,7 Ð3,8
ÐLignito pardo 12.826 4,2 13.637 4,4 6,3
ÐCarb�n importado 15.464 5,1 17.342 5,6 12,1

Fuel oil-Gas oil 14.429 4,8 12.998 4,2 Ð9,9
Gas natural 66.973 22,1 70.113 22,5 4,7

ÐCiclo combinado 63.506 21,0 68.139 21,8 7,3

R�gimen especial 66.763 22,0 72.530 23,2 8,6
Hidr�ulica 4.193 1,4 4.159 1,3 Ð0,8
E�lica 23.401 7,7 27.534 8,8 17,7
Solar fotovoltaica 169 0,1 486 0,2 188,5
Carb�n 507 0,2 463 0,1 Ð8,6
Gas natural 27.733 9,2 28.600 9,2 3,1
Fuel oil-Gas oil 6.631 2,2 6.765 2,2 2,0
Biomasa y Residuos 4.130 1,4 4.524 1,4 9,5

Producci�n bruta 302.964 100,0 312.138 100,0 3,0

Consumos en generaci�n 12.008 12.000 Ð0,1

Producci�n neta 290.956 300.138 3,2

Consumo en bombeo 5.262 4.350
Saldo de intercambios Ð3.279 Ð5.750

Demanda (bc) 282.415 290.038 2,7

Fuente: SGE

CUADRO 3.2.1.3.- Balance de energ�a el�ctrica por fuentes de energ�a. Total nacional

2006 2007 2007/06

Gwh Estructura % Gwh Estructura % %

R�gimen ordinario 236.201 78,0 239.608 76,8 1,4
Hidroel�ctrica 25.330 8,4 26.352 8,4 4,0
Nuclear 60.126 19,8 55.102 17,7 Ð8,4
Carb�n 67.256 22,2 74.189 23,8 10,3

-Hulla y antracita nacional 18.742 6,2 20.310 6,5 8,4
-Lignito negro 3.995 1,3 3.994 1,3 0,0
-Lignito pardo 4.499 1,5 4.379 1,4 Ð2,7
-Carb�n importado 40.020 13,2 45.506 14,6 13,7

Fuel oil-Gas oil 17.268 5,7 14.505 4,6 Ð16,0
Gas natural 66.221 21,9 69.460 22,3 4,9

R�gimen especial 66.763 22,0 72.530 23,2 8,6
Hidr�ulica 4.193 1,4 4.159 1,3 Ð0,8
E�lica 23.401 7,7 27.534 8,8 17,7
Solar fotovoltaica 169 0,1 486 0,2 188,5
Carb�n 507 0,2 463 0,1 Ð8,6
Gas natural 27.733 9,2 28.600 9,2 3,1
Fuel oil-Gas oil 6.631 2,2 6.765 2,2 2,0
Biomasa y Residuos 4.130 1,4 4.524 1,4 9,5

Producci�n bruta 302.964 100,0 312.138 100,0 3,0

Emisiones de CO2 sobre
producci�n bruta (KtCO2/Gwh)

0,36 0,37

Fuente: SGE



3.2.2. Explotaci�n del sistema peninsular

En el Cuadro 3.2.2.1 se detalla la potencia instalada
a 31 de diciembre de 2007, en el Sistema El�ctrico
Peninsular. Este Sistema est� constituido por las
centrales integradas en el sistema de Red El�ctrica
de Espa�a, S.A., as� como por un conjunto variado
de autoproductores que se integran en el R�gimen
Especial.

La producci�n de energ�a el�ctrica, en bornes de ge-
nerador, en el Sistema Peninsular, ascendi� en 2007
a 295545 GWh, un 2,7% superior a la producci�n de
2006.

Los consumos en generaci�n fueron similares a los del
a�o anterior, pues aunque hubo una mayor generaci�n

con carb�n, creci� la producci�n hidroel�ctrica y
e�lica. La producci�n el�ctrica neta aument� un 3,2%,
alcanzando 284493 GWh, en barras de central.

El consumo por bombeo baj� en el a�o, mientras el
saldo de intercambios internacionales de energ�a
el�ctrica contin�a siendo exportador y con fuerte
crecimiento en el a�o. En consecuencia, la energ�a
el�ctrica, en barras de central, disponible para el
mercado, creci� un 2,7%. En el Cuadro 3.2.2.2 se
muestra el balance el�ctrico del Sistema Peninsular,
seg�n centrales, de los dos �ltimos a�os.

La estructura de generaci�n muestra, de forma si-
milar a como se ha se�alado para el conjunto total
nacional, que se produjo un aumento de la produc-
ci�n de energ�a hidroel�ctrica, e�lica y con carb�n,
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CUADRO 3.2.1.4.- Consumo de combustibles en generaci�n de electricidad. Total nacional

2.006 2007 2007/06 2006 2007 2007/06

Miles de toneladas (1) % Miles de tep. %

Carb�n 37.273 38.505 3,3 15.429 16.945 9,8
ÐHulla+antracita nacional 8.610 9.247 7,4 3.860 4.161 7,8
ÐCarb�n importado 17.387 19.219 10,5 9.184 10.436 13,6
ÐLignito negro 3.480 3.251 Ð6,6 1.026 1.025 0,0
ÐLignito pardo 7.796 6.787 Ð12,9 1.360 1.323 Ð2,7

Productos petrol�feros 5.247 4.588 Ð12,6 5.087 4.453 Ð12,5
Gas natural 151.818 150.554 Ð0,8 13.664 13.550 -0,8
Gas sider�rgico 2.507 2.744 9,4 251 274 9,5
Biomasa y Residuos 5.209 5.923 13,7 1.372 1.506 9,7

Total 35.803 36.728 2,6

(1) Gas natural y gas sider�rgico en millones de termias PCS

Fuente: SGE

CUADRO 3.2.1.5.- Consumo de energ�a primaria en generaci�n de electricidad. Total nacional

2006 2007 2007/06

ktep. Estructura % ktep. Estructura % %

Hidroel�ctrica 2.200 3,9 2.341 4,2 6,4
Nuclear 15.669 28,1 14.360 25,7 -8,4
Carb�n 15.709 28,2 17.232 30,9 9,7

ÐNacional 6.274 11,3 6.522 11,7 4,0
ÐImportado 9.435 16,9 10.710 19,2 13,5

Petr�leo 5.087 9,1 4.453 8,0 -12,5
Gas natural 13.664 24,5 13.550 24,3 -0,8
E�lica 2.013 3,6 2.368 4,2 17,7
Solar 15 0,0 42 0,1 186,3
Biomasa y Residuos 1.372 2,5 1.506 2,7 9,7

Total 55.727 100,0 55.852 100,0 0,2

Fuente: SGE



mientras la producci�n nuclear baj� y la producci�n
con gas del R�gimen Ordinario aument� un 4,7%. La
producci�n en centrales con fuel del R�gimen Ordi-
nario ha bajado hasta niveles poco significativos.

El balance el�ctrico peninsular seg�n fuentes de
energ�a se muestra en el Cuadro 3.2.2.3, mientras el
consumo de combustibles en unidades f�sicas se
indica en el cuadro 3.2.2.4.

Energ�a Hidroel�ctrica

En el Cuadro 3.2.2.6 se muestra la energ�a hidroe-
l�ctrica producible por meses, observ�ndose que
�sta fue en general superior a la de 2006 en el pri-
mer semestre y muy inferior en los �ltimos meses
del a�o, aunque siempre por debajo de la media his-
t�rica en acumulado, quedando en diciembre muy
por debajo de �sta.

La gesti�n de reservas, conjuntamente con la evolu-
ci�n, antes indicada, del producible hidr�ulico, dio
como resultado una producci�n hidroel�ctrica total
en bornes de generador en el sistema peninsular de
26352 GWh, en el R�gimen Ordinario, un 4% supe-

rior a la del a�o 2006 y de 4159 GWh en el R�gimen
Especial, ligeramente inferior al a�o anterior.

Carb�n

La producci�n el�ctrica, en bornes de generador, en
centrales de carb�n del R�gimen Ordinario del Siste-
ma Peninsular fue, en 2007, de 71834 GWh, siendo
la participaci�n en la producci�n total del 24,3%, peso
que ha aumentado respecto al a�o anterior, como
consecuencia del aumento de demanda y menor ge-
neraci�n nuclear, que no han sido compensadas con
el aumento de la generaci�n con renovables.

El consumo de carb�n alcanz� 37318 Kt, superior en
un 3,4% al del a�o anterior, destacando, en toneladas,
el aumento del 7,4% en hulla y antracita nacional, el
descenso del 6,6% en lignito negro y del 12,9% en lig-
nito pardo, junto con el aumento del 11,3% en carb�n
importado como se indica en el Cuadro 3.2.2.4.

Las existencias de carb�n en los parques de las
centrales t�rmicas del Sistema Peninsular, a 31 de
diciembre de 2007 (Cuadro 3.2.2.7), ascend�an a
6013 Kt, un 21,2% inferior a las existencias al 31 de
diciembre de 2006.

Fuel-oil y gas natural

En 2007, en el R�gimen Ordinario peninsular, se
generaron 423 GWh, en bornes de generador, en
centrales de fuel-oil, con descenso del 82,6% y
70113 GWh en centrales de gas natural, con aumen-
to del 4,7% y alcanzando ya el 23,7% de la genera-
ci�n bruta peninsular.

El consumo de productos petrol�feros en generaci�n
de dicho R�gimen ascendi�, en 2007, a 1400 Kt, un
33,7% inferior al de 2006. El de gas natural fue de
150554 millones de termias PCS, un 0,8% inferior al
valor del a�o anterior.

Otras energ�as renovables

Este apartado ha registrado en el a�o un fuerte cre-
cimiento respecto al del a�o anterior, destacando la
producci�n e�lica, 27179 GWh, un 17,8% superior a
la del a�o anterior y debido a la entrada en servicio
de nueva potencia. En biomasa y Residuos, el pro-
ducci�n fue 4376 GWh, un 10,5% superior a la del
a�o anterior.

En conjunto, las energ�as renovables han aportado
el 21,2% de la generaci�n bruta peninsular, frente al
19,8% del a�o anterior.

Nuclear

En el Cap�tulo 4 del presente Informe se efect�a un
an�lisis detallado tanto de la explotaci�n de las cen-
trales nucleares en 2007 como del resto de las acti-
vidades relacionadas con la generaci�n el�ctrica de
origen nuclear.
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CUADRO 3.2.2.1.- Potencia instalada a 31-12-2007.
Total peninsular

Potencia Estructura Participaci�n en
MW % generaci�n %

R�gimen ordinario 61.497 72,3 75,7

Hidr�ulica 16.657 19,6 8,9
ÐConvencional
y mixta 14.111

ÐBombeo puro 2.546
Nuclear 7.716 9,1 18,6
Carb�n 11.356 13,3 24,3

ÐHulla y antracita
nacional 5.880

ÐLignito negro 1.501
ÐLignito pardo 2.031
ÐCarb�n importado 1.944

Fuel oil-Gas oil 2.431 2,9 0,1
Gas natural 23.337 27,4 23,7

ÐCiclo combinado 20.958

R�gimen especial 23.579 27,7 24,3

Hidr�ulica 1.901 2,2 1,4
E�lica 13.637 16,0 9,2
Solar fotovoltaica 607 0,7 0,2
Carb�n 130 0,2 0,2
Gas natural 5.183 6,1 9,7
Fuel oil-Gas oil 1.360 1,6 2,2
Biomasa y Residuos 761 0,9 1,5

Total nacional 85.076 100,0 100,0

Fuente: SGE, Red El�ctrica de Espa�a y CNE.
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CUADRO 3.2.2.2.-Balance de energ�a el�ctrica seg�n centrales. Total peninsular

2006 2007 2007/06

Gwh Estructura % Gwh Estructura % %

R�gimen ordinario 220.873 77,0 223.824 75,7 1,3

Hidroel�ctrica 25.330 8,8 26.352 8,9 4,0
Nuclear 60.126 21,0 55.102 18,6 Ð8,4
Carb�n 66.006 23,0 71.834 24,3 8,8

ÐHulla y antracita nacional 32.412 11,3 35.751 12,1 10,3
ÐLignito negro 8.641 3,0 8.313 2,8 Ð3,8
ÐLignito pardo 12.826 4,5 13.637 4,6 6,3
ÐCarb�n importado 12.127 4,2 14.133 4,8 16,5

Fuel oil-Gas oil 2.438 0,8 423 0,1 Ð82,6
Gas natural 66.973 23,3 70.113 23,7 4,7

ÐCiclo combinado 63.506 22,1 68.139 23,1 7,3

R�gimen especial 65.964 23,0 71.721 24,3 8,7

Hidr�ulica 4.193 1,5 4.159 1,4 Ð0,8
E�lica 23.072 8,0 27.179 9,2 17,8
Solar fotovoltaica 163 0,1 465 0,2 185,3
Carb�n 507 0,2 463 0,2 Ð8,6
Gas natural 27.733 9,7 28.600 9,7 3,1
Fuel oil-Gas oil 6.334 2,2 6.480 2,2 2,3
Biomasa y Residuos 3.962 1,4 4.376 1,5 10,5

Producci�n bruta 286.837 100,0 295.545 100,0 3,0

Consumos en generaci�n 11.063 11.052 Ð0,1

Producci�n neta 275.774 284.493 3,2

Consumo en bombeo 5.262 4.350
Saldo de intercambios Ð3.279 Ð5.750

Demanda (bc) 267.233 274.393 2,7

(1) Biomasa, R.S.U., e�lica y solar fotovoltaica.
Fuente: SGE

CUADRO 3.2.2.3.- Balance de energ�a el�ctrica por fuentes de energ�a. Total peninsular

2006 2007 2007/06

Gwh Estructura % Gwh Estructura % %

R�gimen ordinario 220.873 77,0 223.824 75,7 1,3

Hidroel�ctrica 25.330 8,8 26.352 8,9 4,0
Nuclear 60.126 21,0 55.102 18,6 Ð8,4
Carb�n 64.012 22,3 70.995 24,0 10,9

-Hulla y antracita nacional 18.743 6,5 20.310 6,9 8,4
-Lignito negro 3.995 1,4 3.994 1,4 0,0
-Lignito pardo 4.499 1,6 4.379 1,5 Ð2,7
-Carb�n importado 36.775 12,8 42.312 14,3 15,1

Fuel oil-Gas oil 5.184 1,8 1.915 0,6 Ð63,1
Gas natural 66.221 23,1 69.460 23,5 4,9

R�gimen especial 65.964 23,0 71.721 24,3 8,7

Hidr�ulica 4.193 1,5 4.159 1,4 Ð0,8
E�lica 23.072 8,0 27.179 9,2 17,8
Solar fotovoltaica 163 0,1 465 0,2 185,3
Carb�n 507 0,2 463 0,2 Ð8,6
Gas natural 27.733 9,7 28.600 9,7 3,1
Fuel oil-Gas oil 6.334 2,2 6.480 2,2 2,3
Biomasa y Residuos 3.962 1,4 4.376 1,5 10,5

Producci�n bruta 286.837 100,0 295.545 100,0 3,0

Fuente: SGE
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CUADRO 3.2.2.4.- Consumo de combustibles en generaci�n de electricidad. Total peninsular

Miles de toneladas (1) Miles de tep.

2006 2007 % 2007/06 2006 2007 % 2007/06

Carb�n 36.086 37.318 3,4 14.705 16.231 10,4
ÐHulla+antracita nacional 8.610 9.247 7,4 3.860 4.161 7,8
ÐCarb�n importado 16.200 18.032 11,3 8.459 9.722 14,9
ÐLignito negro 3.480 3.251 Ð6,6 1.026 1.025 0,0
ÐLignito pardo 7.796 6.787 Ð12,9 1.360 1.323 Ð2,7

Productos petrol�feros 2.113 1.400 Ð33,7 1.974 1.285 Ð34,9
Gas natural 151.818 150.554 Ð0,8 13.664 13.550 Ð0,8
Gas sider�rgico 2.507 2.744 9,4 251 274 9,5
Biomasa y Residuos 4.905 5.656 15,3 1.314 1.455 10,7

Total 31.907 32.796 2,8

(1) Gas natural y gas sider�rgico en millones de termias PCS

Fuente: SGE

CUADRO 3.2.2.5.- Consumo de energ�a primaria en generaci�n de electricidad. Total peninsular

2006 2007 2007/06

ktep. % ktep. % %

Hidroel�ctrica 2.200 4,2 2.341 4,5 6,4
Nuclear 15.669 30,2 14.360 27,7 -8,4
Carb�n 14.984 28,9 16.519 31,8 10,2

ÐNacional 6.274 12,1 6.522 12,6 4,0
ÐImportado 8.710 16,8 9.997 19,3 14,8

Petr�leo 1.974 3,8 1.285 2,5 -34,9
Gas natural 13.664 26,4 13.550 26,1 -0,8
E�lica 1.984 3,8 2.337 4,5 17,8
Solar 15 0,0 40 0,1 174,0
Biomasa y Residuos 1.314 2,5 1.455 2,8 10,7

Total 51.803 96,1 51.887 95,4 0,2

Fuente: SGE

CUADRO 3.2.2.6.- Indice de energ�a
hidroel�ctrica producible

2006 2007

Mensual Acumul. Mensual Acumul.

Enero 0,31 0,31 0,37 0,37
febrero 0,44 0,38 0,80 0,59
Marzo 1,00 0,57 0,84 0,66
Abril 0,61 0,58 0,85 0,70
Mayo 0,57 0,57 0,94 0,74
Junio 0,19 0,53 0,83 0,75
Julio 0,75 0,54 0,73 0,75
Agosto 0,75 0,55 0,87 0,75
Septiembre 0,87 0,56 0,72 0,75
Octubre 1,84 0,63 0,59 0,74
Noviembre 1,98 0,75 0,29 0,70
Diciembre 1,35 0,82 0,17 0,64

Fuente: Red El�ctrica de Espa�a

CUADRO 3.2.2.7.- Existencias de carb�n
en las centrales t�rmicas peninsulares

Existenc. en miles
de toneladas a: Variaci�n

31-12-2006 31-12-2007 Miles de t. %

Hulla +
Antracita nac. 3.701 3.289 Ð412 Ð11,1

Hulla importada 2.969 1.919 Ð1.049 Ð35,3

Lignito pardo 82 2 Ð80 Ð97,2

Lignito negro 884 803 Ð81 Ð9,2

Total 7.635 6.013 Ð1.622 Ð21,2

Fuente: Red El�ctrica de Espa�a



45

3.2.3. Explotaci�n del sistema extrapeninsular

El Cuadro 3.2.3.1 muestra la potencia instalada en el
parque de generaci�n el�ctrica extrapeninsular, a 31
de diciembre de 2007.

La producci�n el�ctrica, en bornes de generador, en
el conjunto del sistema extrapeninsular, en 2007, fue
de 16592 GWh, lo que representa un incremento del
2,9% en relaci�n con 2006.

Los consumos en generaci�n aumentaron un 0,8%,
por lo que la producci�n neta, o energ�a el�ctrica

disponible en barras de central, ha sido, en 2007, de
15671 GWh, un 3% superior al valor del a�o 2006.

En el Cuadro 3.2.3.2 se muestra el balance el�ctrico
extrapeninsular, por centrales, de los dos �ltimos a�os.
La demanda se sigue cubriendo, mayoritariamente,
por la producci�n de las centrales que emplean pro-
ductos petrol�feros. El resto, salvo una muy peque�a
aportaci�n hidroel�ctrica, se completa con la produc-
ci�n con carb�n en la central de Alcudia (Baleares) y
unidades que emplean energ�as renovables.

El cuadro 3.2.3.3 muestra el balance el�ctrico extra-
peninsular seg�n combustibles y el consumo de �stos.

CUADRO 3.2.3.1.- Potencia instalada a 31-12-2007. Extrapeninsular

Baleares Canarias Ceuta Melilla Total
MW MW MW MW MW

R�gimen ordinario 1611 2231 46 62 3950

Hidr�ulica 0 1 0 0 1
T�rmica 1611 2230 46 62 3949

ÐCarb�n 510 0 0 0 510
ÐFuel oil-Gas oil 1101 2230 46 62 3439

R�gimen especial 45 239 0 2 286

Fuel oil-Gas oil 8 88 0 0 96
E�lica 3 145 0 0 148
R.S.U. 33 0 0 2 35
Solar fotovoltaica 1 5 0 0 7

Total 1656 2469 46 64 4235

Fuente: SGE y Red El�ctrica de Espa�a

CUADRO 3.2.3.2.- Balance el�ctrico extrapeninsular seg�n centrales. (Gwh)

Baleares Canarias Ceuta y Melilla Total 2007/06

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 %

R�gimen ordinario 6.038 6.216 8.903 9.122 387 446 15.328 15.784 3,0

Hidr�ulica 0 0 0 0 0 0 0 0
T�rmica 6038 6216 8903 9122 387 446 15328 15784 3,0

ÐCarb�n 3337 3209 0 0 0 0 3337 3209 Ð3,8
ÐFuel oil-Gas oil 2701 3007 8903 9122 387 446 11991 12575 4,9

R�gimen especial 199 170 599 629 2 10 800 808 1,0

Fuel oil-Gas oil 26 25 271 261 0 0 297 285 Ð3,9
E�lica 5 6 328 349 0 0 333 355 6,5
R.S.U. 168 137 0 0 2 10 170 147 Ð13,2
Solar fotovoltaica 0 2 0 19 0 0 0 21

Producci�n bruta 6.237 6.385 9.502 9.750 389 456 16.128 16.592 2,9

Consumos en generaci�n 371 380 521 517 22 25 914 921 0,8

Demanda (bc) 5.866 6.006 8.981 9.234 367 431 15.214 15.671 3,0

Fuente: SGE



3.3. ESTRUCTURA DE TARIFAS

En 2007 por primera vez, se han realizado tres revi-
siones de tarifas: en enero, julio y octubre, actuali-
zando las tarifas de suministro y de acceso, as� como
las tarifas y primas de r�gimen especial.

Esta informaci�n ha sido publicada, en la normativa
citada a continuaci�n:

Ð Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre, por
el que se establece la tarifa el�ctrica a partir de 1
de enero de 2007.

Ð Real Decreto 871/2007, de 29 de junio, por el que
se ajustan las tarifas el�ctricas a partir del 1 de
julio de 2007.

Ð Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, por
la que se revisan las tarifas el�ctricas a partir del
1 de octubre de 2007.

Por su parte, a partir de octubre, y de acuerdo con la
ley, la actualizaci�n del precio de las tarifas deja de
ser aprobado por el gobierno, pasando a ser apro-
bado por el Ministro previo acuerdo de la Comisi�n
Delegada para Asuntos Econ�micos.

3.3.1. Actualizaci�n de las tarifas en 2007

A lo largo del a�o 2007 tuvieron lugar tres revisiones
de tarifas:

A partir del 1 de enero de 2007:

El Real Decreto 1634/2006, para el caso de las tari-
fas integrales, plantea las subidas siguientes a partir
del 1 de enero de 2007:

Ð Tarifas de Baja Tensi�n (<1kV): 3,59%
¥ la tarifa social dom�stica: 2,00%
¥ la tarifa dom�stica: 2,8%
¥ las tarifas de peque�as industrias

y servicios: 4,26%
¥ las tarifas de riegos: 4,26%

Ð Tarifas de Alta Tensi�n: 6,4%
¥ Consumidores de corta utilizaci�n: 5,43%
¥ Consumidores media utilizaci�n: 5,90%
¥ Consumidores larga utilizaci�n: 9,05%
¥ Tarifa horaria de potencia: 8,51%
¥ G.4: 6,72%
¥ Riegos: 5,90%

Cabe destacar que se divide la tarifa dom�stica 2.0
en tres tramos de potencia, de tal forma que hasta
una potencia de 5KW se realiza un incremento
social del 2%, de 2,5 a 5 KW, se incrementa la media
del 2,8% y por encima de 5 KW y hasta 10 KW el
incremento es del 3,3%. Adem�s, en todas estas
tarifas si se instala un contador discriminador de
dos periodos (punta 10 horas al d�a y valle el resto)
y se realiza gesti�n de la demanda se pueden lograr
rebajas entre el 2% y el 8%. Esto supone un incen-
tivo a la instalaci�n de contadores electr�nicos.
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CUADRO 3.2.3.3.- Consumo de combustibles y de enrg�a primaria en generaci�n el�ctrica.
Total extrapeninsular

Baleares Canarias Ceuta y Melilla Total 2007/06

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 %

Consumo de combustibles. (Miles de toneladas)

Carb�n 1.187 1.169 0 0 0 0 1.187 1.169 Ð1,6
Prod. Petrol�feros 747 793 2302 2305 85 88 3.133 3.187 1,7
R.S.U. 304 248 0 0 0 19 304 267 Ð12,2

Total 2238 2210 2302 2305 85 107 4624 4.622 0,0

Consumo de energ�a primaria. (Miles de tep.)

Carb�n 725 714 0 0 0 0 725 714 Ð1,6
Prod. Petrol�feros 751 801 2.280 2.283 82 85 3.113 3.168 1,8
R.S.U. 58 47 0 0 0 4 58 51 Ð12,3
E�lica 0 1 28 30 0 0 28 31 8,0
Solar 0 0 0 2 0 0 0 2

Total 1.534 1.562 2.308 2.313 82 89 3.924 3.963 1,0

Fuente: SGE



Por su parte, la tarifa 3.0 distingue dos tramos de
potencia, el primero de 10 a 15 KW y el segundo
por encima de 15 KW, experimentando una subida
media del 4,2%.

La actual tarifa nocturna se sube un 5% y se conge-
la para nuevos consumidores, ya que es adaptada a
la nueva dom�stica con discriminaci�n horaria, en la
que se amplia el periodo valle.

En relaci�n con las tarifas de acceso a las redes
de transporte y distribuci�n de energ�a el�ctrica,
�stas se reducen en media del conjunto de todas
ellas en el 10%, plante�ndose las reducciones
siguientes:

Ð Tarifas de acceso de Baja Tensi�n (<1kV): Ð3,83%
¥ Tarifa dom�stica sin discriminaci�n: 4,46%
¥ Tarifa dom�stica con discriminaci�n: 0,36%

(En esta tarifa se reestructuran los per�odos
tarifarios en l�nea con las tarifas de suminis-
tro de baja tensi�n)

¥ Resto de tarifas de acceso de baja
tensi�n: Ð8,12%

Ð Tarifas de acceso de Alta Tensi�n:
¥ Tarifas del 1 a 36 KV (PYMES

y peque�os servicios): Ð0,98%
¥ Resto de tarifas generales: Ð46,83%
¥ Tarifa de conexiones internacionales

(escal�n 6.5): 0%

A partir del 1 de julio de 2007:

Estas tarifas fueron igualmente revisadas a trav�s
del Real Decreto 871/2007. En el caso de las tarifas
integrales, se plantearon las subidas siguientes:

Ð Tarifas de Baja Tensi�n (<1kV): 1,71%
¥ Consumidores dom�sticos: 0,00%
¥ Peque�as industrias y servicios:

Ð Tarifa 3.0.1 (>10,0kW ²15,0kW): 5,00%
Ð Tarifa 3.0.2(>15,0kW, Integra

la 3.0.2 y 4.0): 4,14%
Ð Tarifa de riegos (Transitoria): 5,00%

Ð Tarifas de Alta Tensi�n(>1 kV): 1,89%
¥ Tarifas generales

(Sin interrumpibilidad): 1,90%
¥ Tarifa horaria de potencia: 1,90%
¥ Tarifa G.4: 1,90%
¥ Tarifas de riegos (transitorias): 5,00%

Esta situaci�n, supone un incremento medio de las
tarifas integrales del 1,75%.

Por su parte, las tarifas de acceso a las redes de
transporte y distribuci�n de energ�a el�ctrica no fue-
ron modificadas.

Cabe se�alar que en el mencionado Real Decreto,
se contempla que a partir del 1 de julio de 2008 se
suprimen las tarifas generales de alta tensi�n y la
tarifa horaria de potencia.

A partir del 1 de octubre de 2007:

Por otro lado, la Orden ITC/2794/2007, propuso una
congelaci�n de las tarifas, optando por un ajuste de
tarifas progresivo que pueda ser asimilado por las
econom�as dom�sticas en el medio plazo.

Cabe se�alar que se definen las nuevas temporadas
el�ctricas, as� como los nuevos periodos aplicables
a las tarifas de suministro y de acceso, adaptados a
las curvas de demanda registradas en los �ltimos
a�os, partiendo del informe elaborado a estos efec-
tos por Red El�ctrica de Espa�a, S.A.

El calendario transitorio de implantaci�n de los nue-
vos periodos horarios, que se extiende hasta la fecha
de desaparici�n de tarifas de alta tensi�n, evita a los
consumidores de alta tensi�n que est�n en tarifa un
doble cambio en sus contadores, el 1 de enero de
2007 y el 1 de julio de 2008, cuando obligatoriamen-
te se tengan que pasar al libre mercado.

3.3.2. Evoluci�n de las Tarifas El�ctricas

a) Evoluci�n en Espa�a

La evoluci�n de los precios desde 1997 se detalla en
el cuadro 3.3.1 compar�ndolos con el valor de IPC
correspondiente a cada uno de esos a�os. En t�rmi-
nos reales, desde el a�o 1996, el incremento anual
ha disminuido en casi 26 puntos, mientras que el
IPC ha aumentado 46.

b) Comparaci�n con otros pa�ses

Para la comparaci�n con otros pa�ses, se han uti-
lizado los datos vigentes a 1 de julio de 2007 en
los diferentes pa�ses de Europa, facilitados por
EUROSTAT y correspondientes a diferentes con-
sumidores tipo dom�sticos e industriales. En los
cuadros 3.3.2 y 3.3.3, se detallan estos precios,
calculados en cent euro/kWh, incluyendo todos los
impuestos y tasas.

Ð En consumidores tipo dom�stico: Todos los pre-
cios en Espa�a para los consumidores dom�sti-
cos, se encuentran por debajo de la media comu-
nitaria excepto los consumidores tipo Db.

Ð En consumidores tipo industrial: Como en el caso
de los consumidores dom�sticos, los precios en
Espa�a para los consumidores industriales, se
encuentran debajo de la media comunitaria.
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CUADRO 3.3.1.- Evoluci�n de las tarifas integrales

INCREMENTO ANUAL

R.D. TARIFAS R.D. TARIFAS IPC

1996 = 100 1996 = 100 1996 = 100

A�o N¼ % Nominal Acumulado % Real Acumulado % Acumulado

1997 RD 2657/96 Ð2,92 97,08 Ð4,92 95,08 2,00 102,00
1998 RD 2016/97 Ð3,63 93,56 Ð5,03 90,30 1,40 103,43
1999 RD 2821/98, RD-L 6/99 Ð2,57 91,15 Ð5,47 85,36 2,90 106,43
2000 RD 2066/99 Ð0,93 90,30 Ð4,93 81,15 4,00 110,68
2001 RD 3490/00 Ð2,22 88,30 Ð4,92 77,16 2,70 113,67
2002 RD 1483/01 0,41 88,66 Ð3,59 74,39 4,00 118,22
2003 RD 1436/02 1,69 90,16 Ð0,91 73,71 2,60 121,29
2004 RD 1802/03 1,54 91,55 Ð1,66 72,49 3,20 125,18
2005 RD 2392/04 1,71 93,12 Ð1,99 71,05 3,70 129,81
2006 RD 1556/05, RD 809/06 6,75 99,40 2,75 73,00 4,00 135,00
2007 RD 1634/06, RD 871/07 6,04 105,40 1,74 74,27 4,30 140,80
2008(*) ORDEN ITC/3860/2007 3,34 108,92 Ð0,26 74,08 3,60 145,87

TOTAL 8,92 Ð25,92 45,87

(*) IPC Previsto.

Fuente: SGE

CUADRO 3.3.2.- Precios consumidores tipo industriales

Precios en Euro/kWh, CON TASAS, INCLUYENDO IVA

CONSUMIDORES TIPO

Ia Ib Ic Id Ie If Ig Ih Ii
30 Kw 50 Kw 100 Kw 500 Kw 500 Kw 2,5 Mw 4 Mw 10 Mw 10 Mw

PAIS 1000 h 1000 h 1600 h 2500 h 4000 h 4000 h 6000 h 5000 h 7000 h

BELGICA 12,42 12,17 11,72 9,64 8,68 8,11 7,04 6,94 6,52
BULGARIA 6,39 5,93 6,14 5,78 5,06 5,06 4,86 4,50 3,37
REP. CHECA 12,31 11,21 10,44 8,75 7,58
DINAMARCA 8,19 7,81 7,41 7,08 7,04
ALEMANIA
ESTONIA 6,20 5,88 5,62 5,37 5,43 4,92 3,77 3,52 3,00
IRLANDA 17,55 17,31 18,17 11,76 11,25 11,15 10,80 10,28 10,20
GRECIA 10,70 10,66 9,84 7,91 7,26 7,26 6,09 5,71 5,00
ESPA�A 10,67 10,67 8,15 7,14 6,63
FRANCIA 8,55 8,55 7,83 6,40 5,41 5,41 4,63
ITALIA 12,33 13,73 12,12 11,35 11,07 10,55 9,97 9,33 8,98
CHIPRE 12,55 12,51 16,67 12,05 10,92 10,91 10,31 10,49 10,03
LETONIA 7,70 7,68 6,03 5,29 5,23 4,43 4,40 4,41 4,39
LITUANIA 8,75 8,71 7,14 5,67 5,48 5,48 5,36 5,50 5,40
LUXEMBURGO
HUNGRêA 12,79 12,79 14,50 11,55 9,62 9,61 8,36 8,36 7,30
MALTA 14,05 14,02 10,60 10,44 8,97 6,31 5,87
HOLANDA
AUSTRIA 10,84 10,84 9,94 8,21 7,72 6,48 6,25 6,33 5,95
POLONIA 8,92 8,73 8,46 7,23 5,71 5,84 5,11
PORTUGAL 13,52 12,90 10,73 9,38 8,60 8,58 7,68 6,59 6,12
RUMANIA 11,61 11,71 11,56 10,24 9,87 8,11 7,49 8,16 5,54
ESLOVENIA 13,28 13,24 9,35 8,17 7,48 6,97 6,72
ESLOVAQUIA 14,88 12,93 11,91 10,29 9,72 9,39 8,88 8,25 7,83
FINLANDIA
SUECIA
REINO UNIDO
CROACIA
TURQUIA
NORUEGA 6,19 5,83 5,45 5,77 5,06 4,21 3,68 3,33 3,22

Media (UE 27) 11,15 10,95 10,21 8,56 7,84 7,40 6,80 6,74 6,19



Otras actuaciones de inter�s derivadas de la nor-
mativa de tarifas

En el Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre
por el que se establece la tarifa el�ctrica para 2007,
Real Decreto 871/2007, de 29 de junio, por el que
se ajustan las tarifas el�ctricas a partir del 1 de julio
de 2007 y la Orden ITC/2794/2007, de 27 de sep-
tiembre, por la que se revisan las tarifas el�ctricas a
partir del 1 de octubre de 2007, adem�s se regula lo
siguiente:

Retribuci�n de las actividades reguladas

Costes considerados.

En el Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre
se revisan las tarifas para la venta de energ�a el�c-
trica y las tarifas de acceso a las redes de transpor-
te y distribuci�n de energ�a el�ctrica que aplican las
empresas para el a�o 2007. Asimismo se revisa la
cuant�a destinada a partir de 1 de enero de 2007 a
las actividades reguladas y las cuotas destinadas

49

CUADRO 3.3.2.- Precios de la electricidad para usos dom�sticos

Precios en cent Euro /kWh, CON TASAS INCLUYENDO IVA (Julio 2007)

CONSUMIDORES TIPO

Da Db Dc Dd De
PAISES 600 kWh 1,2 MWh 3,5 MWh 7,5 MWh 20 MWh

BELGICA 0,253 0,204 0,157 0,148 0,115

BULGARIA 0,067 0,067 0,068 0,070 0,070

REP. CHECA 0,193 0,171 0,105 0,085 0,070

DINAMARCA 0,365 0,292 0,245 0,231 0,224

ALEMANIA

ESTONIA 0,091 0,077 0,075 0,072 0,068

IRLANDA 0,347 0,255 0,166 0,151 0,107

GRECIA 0,093 0,084 0,073 0,086 0,067

ESPA�A 0,151 0,151 0,123 0,113 0,084

FRANCIA 0,170 0,150 0,121 0,117 0,097

ITALIA 0,128 0,129 0,234 0,223

CHIPRE 0,149 0,142 0,134 0,133 0,100

LETONIA 0,073 0,073 0,073 0,073 0,060

LITUANIA 0,096 0,096 0,078 0,079 0,059

LUXEMBURGO

HUNGRIA 0,154 0,154 0,133 0,136 0,109

MALTA 0,047 0,057 0,093 0,118 0,139

HOLANDA

AUSTRIA 0,239 0,191 0,156 0,143 0,115

POLONIA 0,155 0,152 0,125 0,123 0,085

PORTUGAL 0,155 0,174 0,150 0,133 0,097

RUMANIA 0,061 0,126 0,115 0,112 0,087

ESLOVENIA 0,144 0,126 0,113 0,103 0,082

ESLOVAQUIA 0,246 0,191 0,160 0,126 0,098

FINLANDIA 0,212 0,150 0,113 0,098 0,076

SUECIA

REINO UNIDO 0,172 0,157 0,127 0,128 0,084

CROACIA

NORUEGA 0,498 0,287 0,149 0,110 0,089

Media (27 ) 0,163 0,146 0,128 0,122 0,095



a satisfacer los costes permanentes, los costes por
diversificaci�n y seguridad de abastecimiento, las
exenciones de dichas cuotas para determinados
distribuidores, y la aplicaci�n de las tarifas a dichos
distribuidores.

Para mejorar la competitividad, los servicios y la cali-
dad del suministro el�ctrico que reciben los ciudada-
nos y las empresas, se incrementa la retribuci�n de
la distribuci�n en 500 millones de euros a la vez que
se mejoran los objetivos de calidad exigidos en la
prestaci�n del servicio. No obstante, se contempla la
posibilidad de que el Gobierno a partir del 1 de julio
de 2007 proceda a efectuar revisiones trimestrales
de las tarifas con el objetivo de ir adaptando las tari-
fas a los precios del mercado.

Se fijan los costes reconocidos para la retribuci�n de
las actividades reguladas, transporte, distribuci�n y
comercializaci�n de las empresas sujetas al sistema
de liquidaci�n para el mismo a�o, as� como los
correspondientes a las empresas insulares y extra-
peninsulares y los de las empresas distribuidoras
acogidas a la disposici�n transitoria und�cima de la
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, actualizados de
acuerdo con lo establecido en la normativa.

Asimismo, se incluyen las cuant�as correspondien-
tes a las anualidades que resultan para recuperar
linealmente el valor actual neto de los d�ficit de
ingresos de las liquidaciones de actividades regula-
das generados en a�os anteriores. Adicionalmente
se prev� provisionalmente para el c�lculo de las
tarifas de 2007 una partida de coste, con car�cter
provisional, destinado al plan de viabilidad para
Elcog�s, S.A. y otra partida para incentivar el consu-
mo de carb�n aut�ctono, ambas partidas tienen
car�cter provisional.

A estos costes se adicionan los correspondientes a
la previsi�n de los costes de generaci�n, los costes
de diversificaci�n y seguridad de abastecimiento y
los costes permanentes, que se establecen como
porcentajes sobre la facturaci�n, teniendo en cuenta
que se considera un incremento de demanda para
2007 del 3,55%.

Para cubrir estos costes con los ingresos v�a tarifas
hubiera sido necesario aprobar una subida elevada
de las mismas. Por ello se reconoci� ex - ante la
existencia de un d�ficit de ingresos de las liquidacio-
nes de las actividades reguladas entre el 1 de enero
de 2007 y el 31 de marzo de 2007.

Paralelamente, como ya se ha citado, con el objetivo
de ir adaptando las tarifas a los precios del mercado
de forma paulatina, se facult� al Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio para que el 1 de abril de 2007
proceda a efectuar una nueva revisi�n de las tarifas
del a�o 2007. En este contexto, los costes reconoci-

dos a las actividades reguladas de las empresas pe-
ninsulares sujetas a liquidaci�n, de acuerdo con lo es-
tablecido en el art�culo 16 apartados 2, 3 y 4 de la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, son los siguientes:

Costes de transporte: 993.166 miles de euros
Costes de distribuci�n: 3.571.093 miles de euros
Costes de gesti�n comercial: 286.598 miles de euros

TOTAL: 4.840.857 miles de euros

Para las empresas de los sistemas insulares y extra-
peninsulares no acogidas a la Disposici�n Transitoria
Und�cima de la Ley del Sector El�ctrico para el a�o
2007, estos costes son los siguientes:

Costes de transporte: 96.607 miles de euros
Costes de distribuci�n: 283.382 miles de euros
Costes de gesti�n comercial: 19.421 miles de euros

TOTAL: 399.410 miles de euros

El margen de los distribuidores acogidos a la Dispo-
sici�n Transitoria Und�cima de la Ley del Sector
El�ctrico previsto asciende en el a�o 2007 a 178.530
miles de euros.

Se incluyen adem�s como costes de distribuci�n una
partida de 90.000 miles de Euros destinada a la rea-
lizaci�n de planes de mejora de calidad de servicio en
r�gimen de cofinanaciaci�n con las Comunidades
Aut�nomas. De ellos 10.000 miles de Euros se des-
tinar�n al desarrollo de planes para el desbrozado y
limpieza de los terrenos que se encuentran bajo las
l�neas a�reas.

Costes permanentes y de diversificaci�n
y seguridad de abastecimiento

Se establecen los porcentajes sobre la facturaci�n
que deben ser recaudados en concepto de costes
permanentes y de diversificaci�n y seguridad de
abastecimiento, distinguiendo en sus cuant�as, los
correspondientes a tarifas finales de suministro de
los correspondientes a tarifas de acceso o peajes,
con objeto de que se cubran los costes a que atien-
den los mismos.

Para los distribuidores que adquieran su energ�a a
tarifa de acuerdo con la Disposici�n Transitoria Un-
d�cima de la Ley del Sector El�ctrico, se mantiene
su r�gimen retributivo, como en el a�o 2006. As�:

a) Se mantiene la excepci�n con car�cter general
de la entrega de los porcentajes en concepto de
moratoria nuclear y costes de transici�n a la com-
petencia por las facturaciones correspondientes
a los suministros a tarifa.
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b) Se clasifican estas empresas, a efectos de la
entrega de los porcentajes en concepto de cos-
tes permanentes y de diversificaci�n y abasteci-
miento, en funci�n de la cantidad de energ�a
adquirida y distribuida, en tres grupos:

Adicionalmente, a partir de la citada normativa se
introducen las siguientes novedades:

Informaci�n a remitir al Ministerio

Se mantiene la obligaci�n de aportar informaci�n al
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, cum-
pliendo lo establecido en la Disposici�n Transitoria
Sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, la
informaci�n que requiere la Directiva sobre transpa-
rencia de precios aplicables a los consumidores
industriales de gas y electricidad, y para poder
garantizar la retribuci�n econ�mica seg�n lo esta-
blecido en la disposici�n Transitoria Und�cima de la
Ley 54/1997, de 27 de noviembre.

Inspecciones especiales

Se establece como en a�os anteriores las inspeccio-
nes y comprobaciones que deber� efectuar la Comi-
si�n Nacional de Energ�a, tal como contempla la Ley,
sobre las facturaciones de las empresas el�ctricas
que permitan la comprobaci�n de datos que requiere
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para el
eficaz ejercicio de sus funciones as� como para el ejer-
cicio de funciones propias de la Comisi�n.

Otras Revisiones de tarifas y precios

Ð Revisiones de primas y precios del r�gimen
especial
De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la
actividad de producci�n de energ�a en r�gimen
especial, se procedi� en la Orden ITC/2794/2007,
a la actualizaci�n trimestral de las tarifas y pri-
mas para las instalaciones de los subgrupos si-
guientes:

¥ Grupos a.1.1 y a.1.2 (cogeneraciones que uti-
licen gas natural, gas�leo, fuel-oil o GLP),

¥ Grupo c.2 (instalaciones de residuos)
¥ Instalaciones de cogeneraci�n para el trata-

miento y reducci�n de residuos

La actualizaci�n se realiz� con la metodolog�a es-
tablecida en el anexo VII del citado real decreto,
que tiene en cuenta las variaciones de los valores
de referencia de los �ndices de precios de com-
bustibles y el �ndice nacional de precios al consu-
mo (IPC).

Ð Coste y verificaci�n de instalaciones fotovoltaicas
Se actualizan los valores de los precios de las ve-
rificaciones y actuaciones sobre los puntos de

medida a realizar por el Operador del Sistema, as�
como los precios de la primera verificaci�n de las
instalaciones fotovoltaicas, con la media de la va-
riaci�n anual del �ndice de precios al consumo re-
sultante en el periodo noviembre 2005-octubre
2006 de 2,5%.

Ð Novedades
¥ Reformas estructurales destinadas a mejorar

el funcionamiento del mercado de producci�n,
introduciendo:

Ð La realizaci�n de subastas virtuales de
capacidad de generaci�n obligatorias para
ciertos Operadores Dominantes (fomento
de la competencia efectiva).

Ð La regulaci�n b�sica de servicios de ges-
ti�n de la demanda en mercado: interrum-
pibilidad y compensaci�n de reactiva.

Ð La elaboraci�n de informes mensuales so-
bre el funcionamiento de los mercados por
parte del Operador del Mercado y el Ope-
rador del Sistema.

¥ Se amplia la posibilidad en la prestaci�n del
servicio de regulaci�n secundaria reduciendo
el l�mite m�nimo para ofrecer regulaci�n a 300
MW. Paralelamente se habilita al OS una pro-
puesta de revisi�n del sistema de regulaci�n
secundaria.

¥ Se eliminan los pagos por garant�a de poten-
cia a las centrales nucleares a partir del 1 de
enero de 2007, y por otro lado, a partir del 1 de
octubre de 2007, dicha garant�a es sustituida
por el concepto de Pagos por Capacidad, bajo
el cual se incluyen ahora dos tipos de servicios
claramente diferenciados:

Ð Servicio a medio plazo, que ir� destinado a
contratar disponibilidad de potencia en un
horizonte temporal determinado con aque-
llas tecnolog�as que, con mayor probabili-
dad, pudieran estar indisponibles en los pe-
riodos de demanda punta. Este servicio se
deja para un posterior desarrollo mediante
Orden Ministerial.

Ð Incentivo a la inversi�n en capacidad a lar-
go plazo, que ir� destinado exclusivamente
a promover la construcci�n de nuevas ins-
talaciones de generaci�n a trav�s de pagos
que facilitar�n a sus promotores la recupe-
raci�n de los costes de inversi�n. Este ser-
vicio se desarrolla en toda su extensi�n,
aplicando un incentivo a la inversi�n para
las nuevas instalaciones en funci�n del �n-
dice de cobertura y para las ya construidas,
pero con posterioridad 1 de enero de 2008
se aplica un pago de 20.000 Euros/MW
y a�o.

¥ En l�nea con la normativa comunitaria, se
congela la tarifa horaria de potencia y el com-
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plemento por interrumpilidad de consumidores
acogidos a las tarifas generales de alta tensi�n
hasta que se eliminen dichas tarifas.

¥ Se modifican los l�mites zonales e individuales
de los �ndices de calidad de suministro esta-
blecidos en el Real Decreto 1955/2000, para el
cumplimiento de la calidad de suministro indi-
vidual.

¥ Se habilita al MITYC para:

Ð Definir un sistema de incentivos para la
operaci�n del sistema

Ð Establecer un incentivo al consumo de car-
b�n aut�ctono que se devengar� desde el
1 de enero

Ð Regular la gesti�n de la demanda y com-
pensaci�n de reactiva en mercado

¥ Se habilita al Operador del sistema a limitar los
puntos de conexi�n por razones de seguridad
del suministro.

¥ Se establecen mandatos a la CNE para reali-
zar propuestas sobre:

Ð La elaboraci�n de un Plan de sustituci�n de
contadores: discriminaci�n horaria y tele-
medida Desde el 1 de julio obligatorios para
los nuevos suministros y plan de sustituci�n
del parque actual en 5 a�os.

Ð Directrices para discriminar entre extensi�n
natural de red y acometida o l�nea directa,
as� como un estudio del coste de las aco-
metidas.

Ð Revisi�n de la retribuci�n por garant�a de
potencia

Ð Desarrollo de un sistema de incentivos a la
localizaci�n de la generaci�n.

Ð C�lculo de la retribuci�n inicial para los pe-
que�os distribuidores acogidos a la Dispo-
sici�n Transitoria und�cima de la Ley.

3.4. REGULACIîN LEGAL DEL SECTOR

En el �mbito normativo del Sector El�ctrico Espa�ol,
destaca la publicaci�n de la Ley 17/2007, de 4 de ju-
lio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector El�ctrico, para adaptarla a lo
dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003,
sobre normas comunes para el mercado interior de la
electricidad.

Algunos de los aspectos m�s destacados de esta
Ley son los siguientes:

Ð La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector
El�ctrico, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de
julio, establece en el art�culo 18 las tarifas de �lti-
mo recurso.

La actividad de suministro a tarifa dejar� de formar
parte de la actividad de distribuci�n el 1 de enero
de 2009, el suministro pasar� a ser ejercido en su
totalidad por comercializadores en libre compe-
tencia, y ser�n los consumidores de electricidad
quienes elegir�n libremente a su suministrador.

A partir de esa fecha, se crean las tarifas de �lti-
mo recurso, que son los precios m�ximos esta-
blecidos por la Administraci�n para determinados
consumidores. Esta actividad ser� realizada por
las empresas comercializadoras de �ltimo recur-
so a las que se imponga tal obligaci�n.

Ð Se refuerza la separaci�n entre actividades, con-
templando adem�s de la separaci�n jur�dica, la
separaci�n funcional y de gesti�n entre ellas den-
tro de un mismo grupo de empresas. Para evitar
imponer una carga administrativa y financiera
desproporcionada a las peque�as empresas de
distribuci�n, tal como contempla la directiva, se
exime a los peque�os distribuidores, de menos
de 100.000 clientes, de los requisitos de separa-
ci�n legal y funcional de actividades.

Ð Se realiza una diferenciaci�n en la red de trans-
porte, en la que se introduce una separaci�n
entre transporte primario y secundario. Adicio-
nalmente, como actividad regulada que es el
transporte, con car�cter de monopolio natural, se
asigna en r�gimen de exclusividad esta figura de
transportista a una �nica sociedad.

Ð Como complemento al objetivo que persigue la Di-
rectiva del acceso eficaz y no discriminatorio a las
redes de los distribuidores, se crea la Oficina de
Cambios de Suministrador, una sociedad inde-
pendiente responsable de la supervisi�n y, en su
caso, gesti�n centralizada de las comunicaciones
y registro formal de los cambios de suministrador
de energ�a el�ctrica.

Ð Se elimina la figura del agente externo, que pasa
a ser incluida en la figura del comercializador.

Ð Se flexibilizan los requisitos para realizar inter-
cambios intracomunitarios en l�nea con los avan-
ces del mercado interior de la electricidad.

Ð Asimismo se desarrollan diferentes modalidades
de contrataci�n en el mercado. As�, el Real De-
creto 1634/2006, de 29 de diciembre, por el que
se establece la tarifa el�ctrica a partir del 1 de ene-
ro de 2007, establece en su Disposici�n adicional
vig�sima, las emisiones primarias de energ�a que
se han venido celebrando de forma trimestral a lo
largo de 2007 con el fin de fomentar la contrata-
ci�n a plazo. En esta misma l�nea, se han desa-
rrollado las subastas para las compras de energ�a
de las distribuidoras.
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Otras disposiciones publicadas durante el a�o 2007,
se relacionan a continuaci�n:

Ð ORDEN ITC/400/2007, de 26 de febrero, por la
que se regulan los contratos bilaterales que fir-
men las empresas distribuidoras para el suminis-
tro a tarifa en el territorio peninsular. (B.O.E. n¼
50 de 27 de febrero de 2007).

Ð ORDEN ITC/843/2007, de 28 de marzo, por la
que se modifica la Orden ITC/4112/2005, de 30
de diciembre, por la que se establece el r�gimen
aplicable para la realizaci�n de intercambios
intracomunitarios e internaciones de energ�a
el�ctrica. (B.O.E. n¼ 80 de 3 de abril de 2007).

Ð RESOLUCIîN de 19 de abril de 2007, de la Se-
cretar�a General de Energ�a, por la que se regu-
lan las emisiones primarias de energ�a previstas
en la disposici�n adicional vig�sima del Real De-
creto 1634/2006, de 29 de diciembre, por el que
se revisa la tarifa el�ctrica a partir del 1 de enero
de 2007. (B.O.E. n¼ 98 de 24 de abril de 2007).

Ð RESOLUCIîN de 19 de abril de 2007, de la Se-
cretar�a General de Energ�a, por la que se esta-
blecen las caracter�sticas de la primera subasta a
que hace referencia la Orden ITC/400/2007, de 26
de febrero, por la que se regulan los contratos bi-
laterales que firmen las empresas distribuidoras
para el suministro a tarifa en el territorio peninsu-
lar. (B.O.E. n¼ 98 de 24 de abril de 2007).

Ð REAL DECRETO 616/2007, de 11 de mayo, sobre
fomento de la cogeneraci�n. (B.O.E n¼ 114 de 12
de mayo de 2007).

Ð RESOLUCIîN de 11 de mayo de 2007 de la
Direcci�n General de Pol�tica Energ�tica y Minas,
por la que se establecen determinados aspectos
de la primera emisi�n primaria de energ�a el�ctri-
ca. (B.O.E. n¼ 116 de 15 de mayo de 2007).

Ð REAL DECRETO 661/2007, de 25 de mayo, por
el que se regula la actividad de producci�n de
energ�a el�ctrica en r�gimen especial. (B.O.E. n¼
126 de 26 de mayo de 2007).

Ð RESOLUCIîN de 29 de mayo de 2007, de la
Secretar�a General de Energ�a, por la que se
aprueban las reglas y el contrato tipo de la pri-
mera subasta a que hace referencia la Orden
ITC/400/2007, de 26 de febrero, por la que se
regulan los contratos bilaterales que firmen las
empresas distribuidoras para el suministro a tari-
fa en el territorio peninsular. (B.O.E. n¼ 130 de 31
de mayo de 2007).

Ð ORDEN ITC/1522/2007, de 24 de mayo, por la
que se establece la regulaci�n de la garant�a del

origen de la electricidad procedente de fuentes
de energ�a renovables y de cogeneraci�n de alta
eficiencia. (B.O.E. n¼ 131 de 1 de junio de 2007).

Ð ORDEN ITC/1673/2007, de 6 de junio, por la que
se aprueba el programa sobre condiciones de
aplicaci�n de aportaci�n de potencia al sistema
el�ctrico de determinados productores y consu-
midores asociados que contribuyan a garantizar
la seguridad de suministro el�ctrico. (B.O.E. n¼
140 de 12 de junio de 2007).

Ð ORDEN ITC/1865/2007, de 22 de junio, por la
que se regula la contrataci�n a plazo de energ�a
el�ctrica por los distribuidores en el segundo
semestre de 2007 y en el primer semestre de
2008. (B.O.E. n¼ 152 de 26 de junio de 2007).

Ð RESOLUCIîN de 26 de junio de 2007, de la
Secretar�a General de Energ�a, por la que se
modifican las reglas de funcionamiento del mer-
cado de producci�n de energ�a el�ctrica. (B.O.E.
n¼ 155 de 29 de junio de 2007).

Ð RESOLUCIîN de 26 de junio de 2007, de la
Secretar�a General de Energ�a, por la que se
aprueban diversos procedimientos de operaci�n
para su adaptaci�n a la nueva normativa el�ctri-
ca. (B.O.E. n¼ 155 de 29 de junio de 2007).

Ð REAL DECRETO 871/2007, de 29 de junio, por el
que se ajustan las tarifas el�ctricas a partir del 1
de julio de 2007. (B.O.E. 30 de junio de 2007).

Ð LEY 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica
la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
El�ctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Di-
rectiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas co-
munes para el mercado interior de la electricidad.
(B.O.E. n¼ 160 de 5 de julio de 2007).

Ð ORDEN PRE/2017/2007, de 6 de julio, por la que
se regula el derecho de cobro correspondiente a
la financiaci�n del d�ficit ex ante de ingresos de
las liquidaciones de las actividades reguladas y
su procedimiento de subasta. (B.O.E. n¼ 162 de 7
de julio de 2007).

Ð REAL DECRETO 1028/2007, de 20 de julio, por
el que se establece el procedimiento administra-
tivo para la tramitaci�n de las solicitudes de auto-
rizaci�n de instalaciones de generaci�n el�ctrica
en el mar territorial. (B.O.E. n¼ 183 de 1 de agos-
to de 2007).

Ð ORDEN ITC/2334/2007, de 30 de julio, por la que
se desarrolla el Real Decreto 809/2006, de 30 de
junio, por el que se revisa la tarifa el�ctrica a par-
tir del 1 de julio de 2006, en lo referente al dere-
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cho de cobro correspondiente a la financiaci�n
del d�ficit de ingresos de las liquidaciones de las
actividades reguladas del ejercicio 2005 y su
r�gimen de cesi�n. (B.O.E. n¼ 183 de 1 de agos-
to de 2007).

Ð RESOLUCIîN de 24 de julio de 2007, de la
Secretar�a General de Energ�a, por la que se
aprueban las reglas y el contrato tipo de la
segunda subasta a que hace referencia la Orden
ITC/400/2007, de 26 de febrero, por la que se
regulan los contratos bilaterales que firmen las
empresas distribuidoras para el suministro a tari-
fa en el territorio peninsular. (B.O.E. n¼ 183 de 1
de agosto de 2007).

Ð RESOLUCIîN de 24 de julio de 2007, de la Se-
cretar�a General de Energ�a, por la que se esta-
blecen las caracter�sticas de la segunda subasta
a que hace referencia la Orden ITC/400/2007, de
26 de febrero, por la que se regulan los contratos
bilaterales que firmen las empresas distribuidoras
para el suministro a tarifa en el territorio peninsu-
lar. (B.O.E. n¼ 184 de 2 de agosto de 2007).

Ð RESOLUCIîN de 24 de julio de 2007, de la
Direcci�n General de Pol�tica Energ�tica y Minas,
por la que se establecen determinados aspectos
de la segunda emisi�n primaria de energ�a el�c-
trica. (B.O.E. n¼ 184 de 2 de agosto de 2007).

Ð ORDEN ITC/2370/2007, de 26 de julio de 2007,
por la que se regula el servicio de gesti�n de la
demanda de interrumpibilidad para los consumi-
dores que adquieren su energ�a en el mercado
de producci�n. (B.O.E. n¼ 185 de 3 de agosto de
2007).

Ð REAL DECRETO 1110/2007, de 24 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento unificado
de puntos de medida del sistema el�ctrico.
(B.O.E. n¼ 224 de septiembre de 2007).

Ð ORDEN ITC/2794/2007, de 27 de septiembre,
por la que se revisan las tarifas el�ctricas a partir
del 1 de octubre de 2007. (B.O.E. n¼ 234 de 29
de septiembre de 2007.

Ð RESOLUCIîN de 16 de octubre de 2007, de la
Direcci�n General de Pol�tica Energ�tica y Minas,
para la aplicaci�n de la Orden PRE/2017/2007,
de 6 de julio, por la que se regula el derecho de
cobro correspondiente a la financiaci�n del
d�ficit ex ante de ingresos de las liquidaciones
de las actividades reguladas y su procedimien-
to de subasta. (B.O.E. n¼ 257 de 26 de octubre
de 2007).

Ð ORDEN ITC/3315/2007, de 15 de noviembre, por
la que se regula, para el a�o 2006, la minoraci�n

de la retribuci�n de la actividad de producci�n de
energ�a el�ctrica en el importe equivalente al
valor de los derechos de emisi�n de gases de
efecto invernadero asignados gratuitamente.
(B.O.E. n¼ 275 de 16 de noviembre de 2007)

Ð RESOLUCIîN de 7 de noviembre de 2007, de la
Direcci�n General de Pol�tica Energ�tica y Minas,
por la que se aprueba el procedimiento del siste-
ma de comunicaci�n, ejecuci�n y control del ser-
vicio de interrumpibilidad. (B.O.E. n¼ 275 de 16
de noviembre de 2007).

Ð RESOLUCIîN de 18 de octubre de 2007, de la
Comisi�n Nacional de Energ�a, por la que se
modifica la de 4 de octubre de 2007, por la que
se aprueban el pliego de bases y los documentos
relacionados con el procedimiento de subasta del
d�ficit reconocido ex ante en las liquidaciones de
las actividades reguladas. (B.O.E. n¼ 275 de 16
de noviembre de 2007).

Ð RESOLUCION de 15 de noviembre de 2007, de
la Direcci�n General de Pol�tica Energ�tica y Mi-
nas, por la que se aprueba el modelo de contrato
del servicio de gesti�n de la demanda de inte-
rrumpibilidad para los consumidores que adquie-
ren su energ�a en el mercado de producci�n.
(B.O.E. n¼ 279 de 21 de noviembre de 2007).

Ð RESOLUCIîN de 8 de noviembre de 2007, de
la Direcci�n General de Pol�tica Energ�tica y
Minas, por la que se establecen determinados
aspectos de la tercera emisi�n primaria de ener-
g�a el�ctrica. (B.O.E. n¼ 280 de 22 de noviembre
de 2007).

Ð RESOLUCIîN de 12 de noviembre de 2007, de
la Secretar�a General de Energ�a, por la que se
establecen las caracter�sticas de la tercera subas-
ta a que hace referencia la Orden ITC/400/2007,
de 26 de febrero, por la que se regulan los con-
tratos bilaterales que firmen las empresas distri-
buidoras para el suministro a tarifa en el territo-
rio peninsular. (B.O.E. n¼ 280 de 22 de noviembre
de 2007).

Ð RESOLUCIîN de 22 de noviembre de 2007, de
la Secretar�a General de Energ�a, por la que se
aprueban las reglas y el contrato tipo de la terce-
ra subasta a que hace referencia la Orden
ITC/400/2007, de 26 de febrero, por la que se
regulan los contratos bilaterales que firmen las
empresas distribuidoras para el suministro a tari-
fa en el territorio peninsular. (B.O.E. n¼ 285 de 28
de noviembre de 2007).

Ð REAL DECRETO-LEY 11/1007, de 7 de diciembre,
por el que se detrae de la retribuci�n de la activi-
dad de producci�n de energ�a el�ctrica el mayor
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ingreso derivado de la asignaci�n gratuita de de-
rechos de emisi�n de gases de efecto invernade-
ro. (B.O.E. N¼ 294 de 8 de diciembre de 2007).

Ð RESOLUCIîN de 10 de diciembre de 2007, de la
Secretar�a General de Energ�a, por la que se
modifica la de 26 de junio de 2007, por la que se
aprueban diversos procedimientos de operaci�n
para su adaptaci�n a la nueva normativa el�ctri-
ca. (B.O.E. n¼ 301 de 17 de diciembre de 2007).

Ð RESOLUCIîN de 26 de diciembre de 2007, de la
Direcci�n General de Pol�tica Energ�tica y Minas,
por la que se fija, para el a�o 2008, el calendario
aplicable al sistema estacional tipo 5 de discrimi-
naci�n horaria en el sistema integrado peninsular
y en los sistemas extrapeninsulares de Ceuta,
Melilla, archipi�lago balear y archipi�lago cana-
rio, de la tarifa el�ctrica. (B.O.E. n¼ 313 de 31 de
diciembre de 2007).

Ð RESOLUCIîN de 27 de diciembre de 2007, de la
Direcci�n General de Pol�tica Energ�tica y Minas,
por la que se aprueba el perfil de consumo y el
m�todo de c�lculo a efectos de liquidaci�n de
energ�a aplicable para aquellos consumidores
tipo 4 y tipo 5 que no dispongan de registro hora-
rio de consumo. (B.O.E. n¼ 313 de 31 de diciem-
bre de 2007).

Ð ORDEN ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por
la que se revisan las tarifas el�ctricas a partir del
1 de enero de 2008. (B.O.E. n¼ 312 de 29 de
diciembre de 2007).

Ð RESOLUCIîN de 28 de diciembre de 2007, de la
Direcci�n General de Pol�tica Energ�tica y Minas,
por la que se fija el precio medio de la energ�a a
aplicar en el c�lculo de la retribuci�n del servicio
de gesti�n de la demanda de interrumpibilidad
ofrecido por los consumidores que adquieren su
energ�a en el mercado de producci�n durante el
primer trimestre de 2008. (B.O.E. n¼ 313 de 31 de
diciembre de 2007).

3.5. EVOLUCIîN DEL MERCADO
DE PRODUCCIîN DE LA
ELECTRICIDAD

El mercado de producci�n de energ�a el�ctrica, se
estructura en los siguientes mercados:

Ð Mercado diario e intradiario

Ð Mercados no organizados (Contrataci�n bilateral)

Ð Servicios de ajuste del sistema (Resoluci�n de
restricciones t�cnicas del sistema, Servicios
complementarios y Gesti�n de Desv�os)

Ð Mercados a plazo.(Subastas VPP y CESUR)

Mercado diario e intradiario.

Este mercado es gestionado por OMEL (operador del
Mercado Ib�rico de Energ�a Ð Polo Espa�ol, S.A.).

Desde el 1 de enero de 1998 todos los d�as se ha
celebrado la sesi�n correspondiente al mercado dia-
rio, donde una vez realizadas las ofertas de venta o
adquisici�n de energ�a y �stas han sido aceptadas
por el operador del mercado, se procede a realizar
la casaci�n para cada hora, partiendo de la oferta
m�s barata hasta igualar la demanda.

El resultado de esta casaci�n determina el precio
marginal para cada hora, que es el correspondiente
a la oferta de energ�a el�ctrica realizada por la �lti-
ma unidad de producci�n cuya aceptaci�n haya sido
necesaria para atender la demanda.

La contrataci�n de energ�a en el programa resultan-
te de ka casaci�n del mercado diario en el sistema
el�ctrico espa�ol en el 2007, ha ascendido a 199.776
GWh y 8.141.590 kEur, lo que supone un aumento del
69,6% y 24,1%, respectivamente, respecto al a�o an-
terior. El aumento del volumen de energ�a procede de
la comparaci�n en el mismo periodo del a�o anterior,
donde se consideraba desde el 3 de marzo de 2006
el proceso de asimilaci�n a contratos bilaterales en-
tre distribuci�n y producci�n en r�gimen ordinario, es-
tablecido en el art�culo 1 del Real Decreto Ley 3/2006,
proceso que no es de aplicaci�n a partir del 1 de mar-
zo de 2007, como consecuencia de la publicaci�n de
la Orden ITC/400/2007.

Adem�s de este mercado diario, donde se realizan la
mayor�a de transacciones, posteriormente con obje-
to de atender los ajustes que en la oferta y demanda
de energ�a se puedan producir, se abren las sesiones
del mercado intradiario. El mercado intradiario inici�
su funcionamiento el d�a 1 de abril de 1998. Durante
los tres primeros meses la contrataci�n se realiz�
en dos sesiones. En la actualidad cuentan con 6 se-
siones.

La contrataci�n de energ�a en el programa resultan-
te de la casaci�n del mercado intradiario en el mismo
periodo se ha situado en 26.072 GWh y 988.402
kEur, lo que supone un aumento del 23,3% y del
2,54%, respecto al a�o anterior.

Para el conjunto del mercado de producci�n, la
contrataci�n neta de energ�a, exceptuando la con-
trataci�n bilateral, ha ascendido a 204.821 GWh y
9.371.850 kEur, lo que ha supuesto un aumento del
31,2% en energ�a y una disminuci�n del 8,9% en
volumen econ�mico, con respecto al a�o anterior.

El precio medio aritm�tico del mercado diario en el
sistema el�ctrico espa�ol correspondiente al periodo
ha sido de 3,935 cEur/kWh.
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El precio medio aritm�tico del mercado intradiario en
el sistema el�ctrico espa�ol correspondiente al
periodo ha sido de 3,921 cEur/kWh.

Los precios medios mensuales aritm�ticos del mer-
cado diario en el sistema el�ctrico espa�ol en el pe-
riodo comprendido entre enero de 2007 y diciembre
de 2007, han variado desde el mayor correspon-
diente al mes de diciembre de 2007 (5,811 cEur/kWh),
al menor correspondiente al mes de marzo de 2007
(2,968 cEur/kWh). Para el 12,1% de las sesiones del
mercado, la diferencia entre precios m�ximos y m�ni-
mos oscila entre 1 y 2 cEur/kWh. No obstante, en pe-
riodos de precios bajos, la diferencia entre precios
m�ximos y m�nimos es de menor entidad. El precio
medio aritm�tico del periodo es de 3,935 cEur/kWh.

El volumen de contrataci�n en el programa resultan-
te de la casaci�n del mercado diario en el sistema
el�ctrico espa�ol ha ascendido durante el 2007 a
8.141.590 kEur y a 199.776 GWh. La energ�a en el
programa resultante de la casaci�n en el mercado
diario tiene un m�ximo en diciembre de 2007, con
21.517 GWh.

Durante el 2007, la contrataci�n de intercambios
internacionales (ventas y compras) ha supuesto en el
mercado diario un total de 11.387 GWh, a los que hay
que a�adir 4.306 GWh de los contratos bilaterales.

Mercado de servicios de ajuste del sistema

Este mercado es gestionado por el Operador del
Sistema (REE) y su funci�n principal es garantizar la
continuidad y seguridad del suministro el�ctrico y la
correcta coordinaci�n del sistema de producci�n y
transporte, es decir, que el suministro de energ�a
el�ctrica se produzca en las condiciones de calidad,
fiabilidad y seguridad que est�n establecidas, y que
se verifique de forma permanente el equilibrio gene-
raci�n-demanda.

Dentro de este mercado, cabe se�alar los siguientes
conceptos

Ð Resoluci�n de restricciones t�cnicas del sistema:
Sobre el programa diario base de funcionamien-
to, se realiza por el operador del sistema una eva-
luaci�n de seguridad. Si el citado programa no
cumple los requisitos de seguridad establecidos,
un procedimiento del operador del sistema deter-
mina las unidades de venta y ofertas de compra-
venta existentes que deben agregarse o eliminar-
se del programa base de funcionamiento. El
resultado es el programa diario viable provisional.

Ð Asignaci�n de regulaci�n secundaria: Sobre la
base del programa diario viable provisional, el
operador del sistema asigna, mediante subasta
basada en el precio marginal, la banda de regu-

laci�n secundaria a subir o a bajar a las unidades
participantes. El resultado es el programa diario
viable definitivo.

Ð Desv�os entre sesiones del mercado intradiario:
la garant�a del equilibrio f�sico en la red entre los
flujos de producci�n y consumo de electricidad
corresponde al operador del sistema mediante la
aplicaci�n de servicios complementarios y ges-
ti�n de desv�os, salvo que fuera necesaria la ins-
trucci�n directa a las unidades de producci�n, lo
que constituye la aplicaci�n de procedimientos
especiales o de emergencia.

Durante el a�o 2007, los procesos de operaci�n
t�cnica gestionados por el operador del sistema
espa�ol, gesti�n de desv�os y servicios comple-
mentarios, han requerido la contrataci�n de una
potencia horaria media mensual de banda por
valor de 1.240 MW, y una contrataci�n mensual
media de energ�a por valor de 774 GWh.

En volumen econ�mico, estos servicios han
supuesto una contrataci�n de 209 M para la
banda y de 373,8 M para retribuir a las ener-
g�as de gesti�n de desv�os y servicios comple-
mentarios.

El coste de estos servicios para el consumidor,
adicional al precio del mercado diario, ha sido de
375,1 M . No obstante, las variaciones en los
distintos meses son significativas.

Mercados a plazo

Ð De acuerdo con el Convenio Internacional relativo
a la constituci�n de un mercado ib�rico de la ener-
g�a el�ctrica entre el Reino de Espa�a y la Rep�-
blica Portuguesa, de 1 de octubre de 2004, el Real
Decreto-Ley 5/2005, de reformas urgentes para
el impulso a la productividad y para la mejora de
la contrataci�n p�blica, modific� la Ley 54/1997,
del sector el�ctrico, con objeto de posibilitar la
Creaci�n del Mercado Ib�rico de la Electricidad
(MIBEL), ampliando el concepto del mercado de
producci�n y abriendo la posibilidad a los distribui-
dores de que puedan adquirir la energ�a para su
venta a tarifa mediante la contrataci�n bilateral.

Asimismo, existe un reconocimiento mutuo entre
Espa�a y Portugal, de la capacidad de los suje-
tos del sector el�ctrico nacional para actuar en
los mercados de energ�a el�ctrica.

Cabe se�alar que la Orden ITC/3990/2006, habili-
t� a los distribuidores de m�s de 100.000 clientes
a participar en el mercado a plazo gestionado por
OMIP-OMIClear, estando obligados a adquirir ener-
g�a en el mercado a plazo, y posibilitando la entre-
ga f�sica asociada a estos contratos en OMEL.
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Para el a�o 2007, se elev� la obligaci�n de
adquisici�n de energ�a a adquirir en el mercado a
plazo gestionado por OMIP-OMIClear, del 5% al
10% de la energ�a vendida a clientes a tarifa.

Ð Como novedad introducida para el fomento de la
contrataci�n a plazo, con car�cter trimestral y
desde junio de 2007, se han venido celebrando
tanto las emisiones primarias de energ�a como
las subastas para compra de energ�a de los dis-
tribuidores.

En relaci�n con las emisiones primarias de ener-
g�a (VPPs), cabe se�alar que la Disposici�n
Adicional Vig�sima del Real Decreto 1634/2006,
de 29 de diciembre y Resoluci�n de 19 de abril
de 2007 de la Secretar�a General de Energ�a
regula las cinco primeras subastas.

Los vendedores tienen car�cter de operadores
dominantes (ENDESA e IBERDROLA), y lo que
se persigue en �ltimo t�rmino, es reducir el po-
der de mercado de los operadores como condici�n
necesaria para una competencia efectiva. Una ca-
racter�stica de los compradores, es que no pueden
ser operadores principales.

Ð Por otro lado, las subastas de adquisici�n de
energ�a de los distribuidores (CESUR), est�n
reguladas en la Orden ITC/400/2007. Se aplica a
las adquisiciones de energ�a el�ctrica por parte
de las empresas distribuidoras (en el futuro, de
las comercializadoras de �ltimo recurso), excep-
tuadas las empresas distribuidoras incluidas en
la disposici�n transitoria und�cima de la Ley
54/1997, de 27 de noviembre.

Lo sujetos del mercado que actuar�n como ven-
dedores son los siguientes: los productores de
energ�a el�ctrica, tanto de r�gimen ordinario como
de r�gimen especial, los comercializadores, los
consumidores que act�en directamente en el mer-
cado, as� como sus respectivos representantes.

El periodo m�ximo de entrega de la energ�a con-
tratada ser� de un a�o y coincidir� con los perio-
dos de vigencia de las tarifas reguladas.

La primera subasta se realiz� en junio de 2007
con un periodo de entrega de la energ�a contra-
tada que inclu�a los meses de julio, agosto y sep-
tiembre de 2007.

La Comisi�n Nacional de Energ�a es la entidad
supervisora de estas subastas, por otro lado,
cabe se�alar que son realizadas por una entidad
independiente que es designada por la propia
Comisi�n, con car�cter anual, de acuerdo con los
procedimientos previstos en la legislaci�n de
contratos de las Administraciones P�blicas.

3.6. INFORMACIîN ECONîMICA
Y FINANCIERA EL SECTOR
EL�CTRICO

La actividad el�ctrica en Espa�a en 2007, ha estado
marcada por los siguientes hechos:

Ð La demanda ha aumentado como se indica en el
primer apartado de este cap�tulo.

Ð El precio medio ponderado de la energ�a en el
mercado mayorista ha descendido un 29,2%. Ello
es consecuencia, no solo de la moderaci�n de la
demanda, sino tambi�n de la ca�da de los precios
de los derechos de emisi�n de gases del efecto
invernadero que son parte integrante del coste
de aprovisionamiento de la actividad de genera-
ci�n el�ctrica.

Ð Los ingresos relativos a 2007 se han visto
aumentados por la reducci�n de las minoracio-
nes derivadas de la aplicaci�n del Real Decreto
Ley 3/2006 Ðque establece la no consideraci�n
del efecto bilateralidad para 2007 y la reducci�n
del precio de los derechos de emisi�n de CO2Ð
que afectan directamente a los ingresos de la
actividad.

Ð Se establece la posibilidad de revisiones trimes-
trales de tarifas por el Real Decreto 1634/2006
por el que se fija la tarifa el�ctrica. Adem�s se
reconoce un d�ficit Òex anteÓ de ingresos en las
liquidaciones de las actividades reguladas de
1500 millones de euros.

Ð Con el objetivo de mejorar la calidad en la pres-
taci�n del servicio, se aumenta en 500 millones
de euros la retribuci�n asignada a la actividad de
Distribuci�n.

Ð Los sistemas extrapeninsulares han ocasionado
un sobrecoste en Generaci�n que a 31-12-2007
ascend�a a 1.827 millones de euros.

Estados financieros

Se presenta a continuaci�n los Balances y Cuen-
tas de P�rdidas y Ganancias, consolidados de las
empresas integradas en UNESA, elaborados de
acuerdo con las Normas Internacionales de Infor-
maci�n Financiera (NIIF) adoptadas por la Uni�n
Europea y vigentes a 31 de diciembre de 2007. Se
presentan separados para las actividades de Gene-
raci�n y Comercializaci�n conjuntamente (activida-
des liberalizadas que se desarrollan en competencia)
y la actividad regulada de Distribuci�n; con indepen-
dencia de las actividades de diversificaci�n realizadas
por las empresas el�ctricas y las realizadas fuera de
Espa�a.
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An�lisis de resultados

El Beneficio Neto de la actividad el�ctrica desarro-
llada en territorio nacional ascendi� a 3.744 millones
de euros, lo que ha supuesto un incremento del
8,9% con respecto al obtenido en 2006, a�o en que
se obtuvieron plusval�as por venta de activos de 372
mill.  , en comparaci�n con las de 2007 que han
sido de 453 mill. .

El Beneficio Neto de la actividad de Generaci�n-
Comercializaci�n, es de 2.433 mill. , refleja un
aumento del 7,3%, que responde fundamentalmen-
te a la imputaci�n de 339 mill. en concepto de
Òresultado por venta de activosÓ. La eliminaci�n de
estos resultados, hubiera arrojado una disminuci�n
del 2,5%. Esta actividad aporta el 65,0% de la mag-
nitud analizada, mientras que el 35% restante lo
aporta Distribuci�n.

A esta actividad, se le ha reconocido una retribuci�n
regulada que supera en m�s de 500 millones de
euros a la obtenida el a�o anterior, por lo que su
Beneficio Neto aumenta un 11,8%. Si no se hubiera
considerado el resultado por venta de activos, el por-
centaje de aumento hubiera sido del 38,1%.

La Cifra de Negocios de la actividad el�ctrica
nacional ha registrado un incremento del 2,3%. No
obstante, la evoluci�n de cada una de las activida-
des ha sido muy diferente, ya que mientras que en
las actividades liberalizadas de Generaci�n y
Comercializaci�n, disminuye un 0,3% (consecuencia
de que la reducci�n del 29,2% del precio medio del
pool es paliada por el aumento de ventas en la acti-
vidad de Comercializaci�n), en la actividad de
Distribuci�n aumenta un 12,2%, efecto del aumento
de 500 millones de euros en la cifra asignada a la
retribuci�n.
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CUADRO 3.6.1.- Balance por actividades consolidado de empresas de UNESA

EJERCICIO 2007 (P) (Mill. euros)

CONCEPTOS
Generaci�n +

Comercializaci�n Distribuci�n Total UNESA

2007 % 2007 % 2007 %

ACTIVO

Inmovilizado 38528 63,00 22625 37,00 61153 100

Activo intangible 2017 80,78 480 19,22 2497 100
Inmovilizaciones materiales 31791 61,00 20329 39,00 52120 100
Inversiones financieras 4720 72,22 1816 27,78 6536 100

Activo circulante 6017 62,83 3560 37,17 9577 100

Existencias 959 95,33 47 4,67 1006 100
Clientes 3790 52,33 3453 47,67 7243 100
Otro activo circulante 1268 95,48 60 4,52 1328 100

TOTAL ACTIVO 44545 62,98 26185 37,02 70730 100

Generaci�n +
Comercializaci�n Distribuci�n Total UNESA

2007 % 2007 % 2007 %

PASIVO

Fondos propios 13876 75,55 4490 24,45 18366 100
Ingresos diferidos 220 5,32 3916 94,68 4136 100
Provisiones para riesgos y gastos 2229 53,49 1938 46,51 4167 100
Acreedores a largo plazo 15744 66,05 8094 33,95 23838 100
Acreedores a corto plazo 12475 61,69 7748 38,31 20223 100

TOTAL PASIVO 44544 62,98 26186 37,02 70730 100



A pesar del reducido incremento de la cifra de nego-
cios, el Margen de Contribuci�n de la actividad el�c-
trica nacional del a�o 2007, 12.236 millones de euros,
ha registrado un incremento del 10,3% y ello a pesar
del aumento del 3,4% en la cifra de combustible. El
factor determinante del crecimiento del Margen, es la
reducci�n de la cifra del coste de los derechos de emi-
si�n de CO2 en que ha sido necesario incurrir en el
proceso productivo, la cual ha experimentado una re-
ducci�n de 887 millones de euros (-81,4%).

El Resultado Bruto de Explotaci�n (EBITDA) ha
aumentado un 2,2%. Esta variaci�n tan reducida en
comparaci�n con la del Margen de Contribuci�n, es
debida a la menor cuant�a imputada como ÒOtros
ingresosÓ que recoge los menores derechos de emi-
si�n de CO2 recibidos de forma gratuita.

El Resultado Neto de Explotaci�n (EBIT) de la acti-
vidad el�ctrica nacional, registra un incremento del

3,5%., ello es debido al descenso en la dotaci�n
para amortizaci�n, como consecuencia de la aplica-
ci�n de las nuevas normas de contabilidad.

El Resultado Neto de Explotaci�n (EBIT) de la acti-
vidad el�ctrica de Generaci�n-Comercializaci�n ha
disminuido un 82% a pesar de que las dotaciones de
amortizaciones han disminuido.

El Resultado Neto de Explotaci�n (EBIT) de la acti-
vidad de Distribuci�n ha aumentado un 35,4%.

Durante 2007 se han obtenido Resultados Extraordi-
narios por venta de activos no corrientes por importe
de 453 millones de euros, lo que significa un aumen-
to de plusval�as de 81 millones de euros. La mayor par-
te corresponde a la venta de activos financieros cuyo
importe se ha reclasificado por razones contables. La
rentabilidad de los activos (R.O.A.) de las actividades
el�ctricas nacionales se sit�a en el 5,7%.
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CUADRO 3.6.2.- Balance por actividades consolidado de empresas de UNESA

EJERCICIO 2006 (Mill. euros)

CONCEPTOS
Generaci�n +

Comercializaci�n Distribuci�n Total UNESA

2006 % 2006 % 2006 %

ACTIVO

Inmovilizado 35364 62,59 21135 37,41 56499 100

Activo intangible 2270 83,24 457 16,76 2727 100
Inmovilizaciones materiales 28238 60,07 18773 39,93 47011 100
Inversiones financieras 4856 71,82 1905 28,18 6761 100

Activo circulante 4927 56,20 3840 43,80 8767 100

Existencias 1167 96,45 43 3,55 1210 100
Clientes 2940 45,02 3591 54,98 6531 100
Otro activo circulante 820 79,92 206 20,08 1026 100

TOTAL ACTIVO 40291 61,73 24975 38,27 65266 100

Generaci�n +
Comercializaci�n Distribuci�n Total UNESA

2006 % 2006 % 2006 %

PASIVO

Fondos propios 12460 76,73 3778 23,27 16238 100
Ingresos diferidos 408 12,76 2790 87,24 3198 100
Provisiones para riesgos y gastos 2550 53,98 2174 46,02 4724 100
Acreedores a largo plazo 13466 63,17 7852 36,83 21318 100
Acreedores a corto plazo 11407 57,65 8381 42,35 19788 100

TOTAL PASIVO 40291 61,73 24975 38,27 65266 100



Las Inversiones en activos en 2007 se han elevado
a 6.570 millones de euros de los que la actividad de
Distribuci�n ha absorbido el 38%. El resto ha sido
destinado, al mantenimiento y ampliaci�n de poten-
cia instalada en Ciclos Combinados e instalaciones
e�licas.

Impacto del d�ficit de tarifas

A pesar de que el precio medio ponderado de la
energ�a en el mercado (pool), se ha visto reduci-
do en un 29,2%, el nivel de precios registrados en
el mercado, en comparaci�n con el coste de Ge-
neraci�n previsto en el c�lculo de tarifas, ha moti-
vado la consecuci�n de un d�ficit estimado por la
CNE de 745 millones de euros. (Anexo I del Informe
34/2007).

Con el objetivo de reducir el d�ficit de ingresos de
las actividades reguladas, a partir del 3 de marzo de
2006, entr� en vigor el R.D.L. 3/2006 por el se esta-
blece que el importe a reconocer a cada empresa
para financiar el d�ficit, se minorar� por el valor de
los derechos de emisi�n recibidos de forma gratui-
ta. La CNE ha procedido a estimar el importe de

tales derechos correspondientes al ejercicio 2007,
estableci�ndose un valor de 51 millones de euros.
(Anexo I del Informe 34/2007).

El d�ficit de tarifas correspondiente a 2007, ha sido
de menor cuant�a de los que se ven�an reflejando
en los �ltimos a�os. Desde su inicio, en el a�o 2000,
se alcanza una cifra superior a 13.000 mill. (inclu-
yendo el d�ficit ex - ante de 2008, que ascender� a
3.450 mill. ).

El d�ficit representativo del periodo 2000-2005 ha
sido hecho efectivo por las empresas, utilizando la
figura de la cesi�n del derecho de cobro a terceros.
Quedan pendientes de titulizaci�n, los desajustes de
la tarifa relativos a 2006, 2007 y 2008.

Resultados del ejercicio

El Resultado Financiero de la actividad el�ctrica
nacional ha visto incrementado su saldo negativo en
84 millones de euros, un 10,6% respecto al obtenido
el a�o anterior.

Ello es consecuencia de:
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CUADRO 3.6.3.

RATIOS 2007 (P)

Generaci�n +
Comercializaci�n Distribuci�n Total

Rdo. Neto explotaci�n d.imp./ventas 17,9 30,9 23

Ventas/Activos netos (veces) 0,3 0,2 0,2

R.O.A.: Rentabilidad del Activo Neto (%) 5,7 5,7 5,7

Rentab. S./ fondos propios (R.O.E.: Rdo. d. imp/f. propios) % 17,3 15,6 16,6

Endeudamiento 8%): Acreedores/Acreedores + F. Propios 66,7 65,3 66,2

RATIOS 2006

Generaci�n +
Comercializaci�n Distribuci�n Total

Rdo. Neto explotaci�n d.imp./ventas 17,6 27,2 21,6

Ventas/Activos netos (veces) 0,4 0,2 0,3

R.O.A.: Rentabilidad del Activo Neto (%) 6,2 4,7 5,6

Rentab. S./ fondos propios (R.O.E.: Rdo. d. imp/f. propios) % 17,6 17,8 17,7

Endeudamiento 8%): Acreedores/Acreedores + F. Propios 65,9 71,2 67,9



- Los mayores tipos de inter�s utilizados para el
c�lculo del valor actual de las obligaciones por
expedientes de regulaci�n de empleo, efecto de
los mayores tipos de inter�s del mercado.

- La existencia de un activo financiero que se
corresponde con el d�ficit de la tarifa de los a�os
2006 y 2007.

- Compensaciones por sobrecostes de la genera-
ci�n extrapeninsular.

Como consecuencia, el Resultado Ordinario antes
de impuestos y de venta de activos, asciende a
4.771 millones de euros que es un 1,8% superior a
los de 2006. Las desinversiones en activos financie-
ros, tales como la participaci�n financiera en REE y
otras, han arrojado un saldo positivo de 453 mill. .
Finalmente, el tipo medio del impuesto de socieda-
des ha sido de 28,3%, que es inferior en 3,7 puntos
al de 2006.

Endeudamiento

La deuda financiera de las actividades el�ctricas
desarrolladas en Espa�a a 31 de diciembre de 2007
asciende a 32.100 millones de euros, lo que repre-

senta incremento de 1.630 millones de euros, un
4.4% respecto al a�o anterior.

El aumento de ingresos no ha sido suficiente para
hacer frente al proceso inversor, que ha supuesto
el desembolso de 6.570 millones de euros; 4.060
mill. en Generaci�n y 2.510 mill. en Distribuci�n.

M�s del 80% de los recursos obtenidos por la activi-
dad el�ctrica nacional (EBITDA), han sido invertidos
en el propio sector. No obstante, hay que se�alar,
que del Resultado Bruto de Explotaci�n hay que
deducir los d�ficits de tarifas, cuya recuperaci�n se
realizar� en los ejercicios posteriores, por lo que los
fondos disponibles no resultan suficientes para la
inversi�n y las empresas han tenido que acudir a la
deuda para su financiaci�n. En consecuencia, el
incremento de la deuda financiera responde a las
necesidades de fondos para acometer nuevas inver-
siones y tambi�n, a la necesidad de financiar el d�fi-
cit de tarifas generado en el Sistema, que en 2007
ascendi� a 1.100 millones de euros.

En cuanto a la composici�n de la deuda por tipos de
instrumentos financieros, El mayor aumento corres-
ponde a pagar�s que suponen el 10,4% del total,
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CUADRO 3.6.4.- Cuenta de p�rdidas y ganacias (Normativa NIIF)

GENERACIîN DISTRIBUCIîN TOTAL UNESA

CONCEPTOS 2007 (P) 2006 % 2007 (P) 2006 % 2007 (P) 2006 %

Cifra de negocios 14111 14155 Ð0,3 4861 4332 12,2 18972 18487 2,6
Aprovisionamientos Ð6376 Ð6121 4,2 Ð158 Ð185 Ð14,6 Ð6534 Ð6306 3,6
derechos de emisi�n Ð202 Ð1089 Ð81,5 0 0 Ð202 Ð1089 Ð81,5

Margen Bruto 7533 6945 8,5 4703 4147 13,4 12236 11092 10,3

Otros Ingresos de explotaci�n 548 1294 Ð57,7 278 251 10,8 826 1545 Ð46,5
TREI 56 55 1,8 239 226 5,8 295 281 5,0
Gastos externos Ð1932 Ð1673 15,5 Ð1350 Ð1256 7,5 Ð3282 Ð2929 12,1
Gastos de personal Ð922 Ð923 Ð0,1 Ð963 Ð1050 Ð8,3 Ð1885 Ð1973 Ð4,5

Ebitda 5283 5698 Ð7,3 2907 2318 25,4 8190 8016 2,2

Amortizaciones y provisiones Ð1643 Ð1735 Ð5,3 Ð944 Ð868 8,8 Ð2587 Ð2603 Ð0,6

Ebit 3640 3963 Ð8,2 1963 1450 35,4 5603 5413 3,5

Rdo. Financiero Ð507 Ð428 18,5 Ð371 Ð367 1,1 Ð879 Ð879 0,0
Rdo. Sociedades participaci�n 37 59 Ð37,3 10 8 25,0 47 47 0,0
Rdo. Venta activos 339 19 1684,2 114 353 Ð67,7 453 453 0,0

Rdo. Antes de impuestos 3509 3613 Ð2,9 1716 1444 18,8 5224 5034 3,8

Impuesto Sociedades Ð1076 Ð1346 Ð20,1 Ð405 Ð272 48,9 Ð1481 Ð1618 Ð8,5

Rdo. del Ejercicio 2433 2267 7,3 1311 1172 11,9 3744 3439 8,9



seguido del aumento de pr�stamos y cr�ditos que
significan el 49,1% y el 40,5% restante corresponde
a obligaciones y bonos. Respecto a la composici�n
por divisas, la mayor parte est� denominada en
euros. La tasa de coste de la deuda financiera impu-
tada a la actividad el�ctrica nacional en 2007, ha
sido del 4,5%.

La rentabilidad de la inversi�n de la actividad el�ctri-
ca desarrollada en territorio espa�ol se ha situado
en el 5,7%. Ello es debido al buen comportamiento
de la actividad de Comercializaci�n y al excelente

Resultado de la Actividad de Distribuci�n, as� como
a la ca�da del tipo medio del impuesto de sociedades
de 3,7 puntos porcentuales.

El coste medio ponderado de los capitales, tanto
propios como ajenos, que ha financiado el activo
total de las empresas el�ctricas, se sit�a en torno al
7,4% por encima de la rentabilidad obtenida de la
explotaci�n de sus activos. Este incremento, est�
influido por el incremento de la capitalizaci�n burs�-
til y por tanto, el mayor peso del coste del capital
propio en la financiaci�n de la inversi�n.
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4.1. GENERACIîN EL�CTRICA
DE ORIGEN NUCLEAR

En Espa�a hay 8 unidades nucleares en funciona-
miento, situadas en 6 emplazamientos, que suponen
una potencia instalada de 7.716 MWe, lo que repre-
senta el 8,6% de la potencia total de generaci�n
el�ctrica.

La producci�n bruta de energ�a el�ctrica de origen
nuclear durante 2007 ha sido de 55.102 GWh, lo que
ha supuesto una contribuci�n del 17,7% al total de la
producci�n nacional. En 2007 esta producci�n el�c-
trica ha disminuido un 8,4 % respecto a la del a�o
anterior, debido a las paradas prolongadas de las
centrales nucleares de Vandell�s II y de Cofrentes,
para llevar a cabo trabajos planificados, y por coinci-
dir en este a�o las paradas de recarga de 7 de las 8
unidades existentes.

CUADRO 4.1.- Potencia el�ctrica y producci�n
de origen nuclear en 2007

A�o entrada Potencia Producci�n
en servicio Instalada Bruta

Central Tipo (1»conexi�n) (MWe) (GWh)

S. M. Garo�a BWR 1971 466 3478

Almaraz I PWR 1981 974 8523

Asc� I PWR 1983 1028 7917

Almaraz II PWR 1983 983 7430

Cofrentes BWR 1984 1085 6241

Asc� II PWR 1985 1027 7467

Vandell�s II PWR 1987 1087 5532

Trillo PWR 1988 1066 8515

TOTAL 7716 55102

PWR = reactor de agua a presi�n
BWR = reactor de agua en ebullici�n.
Fuente: SGE

El Factor de carga (relaci�n entre la energ�a el�ctri-
ca producida en un per�odo de tiempo y la que se

hubiera podido producir en ese mismo per�odo fun-
cionando a la potencia nominal) del parque nuclear
espa�ol durante 2007 ha sido del 81,30%, y el
Factor de disponibilidad (relaci�n entre el tiempo
que la central ha estado acoplada a la red en el tiem-
po total considerado), del 82,33%.

4.2. PRIMERA PARTE DEL CICLO
DEL COMBUSTIBLE NUCLEAR

En 2007, la f�brica de combustible nuclear de Juz-
bado (Salamanca), propiedad de ENUSA Industrias
Avanzadas, S.A., ha fabricado elementos combus-
tibles, tanto para el mercado nacional (23%), como
para la exportaci�n (77%). Durante dicho a�o se
fabricaron 821 elementos, conteniendo 264,7 to-
neladas de uranio, de ellos, 517 corresponden al
tipo PWR (reactor de agua a presi�n) y 304 al BWR
(reactor de agua en ebullici�n). De estos, para la
exportaci�n se han destinado 633 elementos com-
bustibles, conteniendo 177,9 toneladas de uranio.
Los destinos de los elementos fabricados han
sido B�lgica, Finlandia, Francia, Alemania, Suecia
y EEUU.

Por lo que respecta a las centrales nucleares espa-
�olas, ENUSA en 2007 ha gestionado y suministrado
un total de 188 elementos combustibles, contenien-
do 86,8 toneladas de uranio, para las centrales de
Almaraz I y II, y Asc� I.

Las cantidades contratadas por ENUSA en el 2007
para las centrales nucleares espa�olas han sido:
1.521 toneladas de concentrados de uranio (U3O8),
1.283 toneladas en servicios de conversi�n y
912.000 UTS (Unidades de Trabajo de Separaci�n)
en servicios de enriquecimiento.

4.3. SEGUNDA PARTE DEL CICLO
DEL COMBUSTIBLE NUCLEAR

El combustible irradiado almacenado en las centra-
les nucleares a finales de 2007 se indica en el cua-
dro 4.2.

4. SECTOR NUCLEAR



CUADRO 4.2.- Combustible irradiado
almacenado en las centrales nucleares

Uranio almacenado
Unidad a 31-12-07 (Kg)

Jos� Cabrera (1) 95.750
Sta. M» de Garo�a 312.895
Almaraz I 471.114
Almaraz II 467.391
Asc� I 444.091
Asc� II 409.179
Cofrentes 551.493
Vandell�s II 357.958
Trillo 253.078 + 130.935

(Almac�n temporal
en el emplazamiento)

(1) Central fuera de servicio desde abril de 2006

Fuente: SGE

Residuos radiactivos de baja y media actividad

La instalaci�n de El Cabril, situada en la provincia de
C�rdoba y propiedad de la Empresa Nacional de
Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA), destinada al
almacenamiento de residuos radiactivos s�lidos de
media y baja actividad (RBMA), durante el 2007 ha
recepcionado 152 expediciones, siendo el n�mero
total de bultos y unidades de contenci�n recepcio-
nados de 3.581 y el volumen de RBMA recibido de
579 m3. A 31 de diciembre de 2007 el porcentaje de
ocupaci�n de plataformas del 56%.

4.4. INDUSTRIA DE FABRICACIîN
DE EQUIPOS

La empresa Equipos Nucleares, S.A. (ENSA) es la
principal compa��a espa�ola para el suministro de
grandes componentes para las instalaciones nucle-
ares y cuenta con una planta de fabricaci�n ubicada
en Malia�o (Cantabria).

En el �mbito nacional, durante el 2007 ENSA hizo
entrega de cuatro nuevos contenedores del modelo
ENSA-DPT para el almac�n temporal individualiza-
do (ATI) de C.N. Trillo, e inici� la fabricaci�n de seis
contenedores m�s. Asimismo y destinados al ATI de
C.N. Jos� Cabrera, se continu� la fabricaci�n de
ocho c�psulas de confinamiento de acero inoxidable
denominadas MPC y se termin� el contenedor de
transferencia de acero al carbono y plomo denomi-
nado HI-TRAC.

Tambi�n ha sido adjudicado a ENSA el dise�o, apo-
yo al licenciamiento, fabricaci�n y montaje en C.N.
Cofrentes de los bastidores para elementos combus-

tibles gastados. La fabricaci�n finalizar� a mediados
de 2008, fecha en la que comenzar� su montaje en
planta, que se extender� hasta principios de 2009.
Asimismo, ENSA ha sido adjudicataria, en UTE con
la compa��a T�cnicas Reunidas, de la fabricaci�n de
dos cambiadores de calor para C.N. Vandell�s II y
contin�a fabricando cabezales para elementos com-
bustibles suministrados por ENUSA a diversas cen-
trales nucleares.

En el campo de la I+D, ENSA sigue con su proyecto
de dise�o de un contenedor universal para combus-
tible gastado destinado principalmente al mercado
internacional, si bien podr�a tambi�n tener uso en el
mercado nacional.

Por lo que respecta a las actuaciones en el �mbito in-
ternacional, en el 2007 cabe destacar la entrega de
cuatro generadores de vapor para la central nuclear
de Diablo Canyon en EEUU; la obtenci�n de diversos
pedidos, entre ellos, de General Electric, relativo a
una vasija ESBWR (Reactor Econ�mico Simplificado
de Agua en Ebullici�n) de 1.000 toneladas, para la
central de North Anna en EEUU, dos generadores de
vapor para la central de Waterford, en EEUU; 20 con-
tenedores de combustible gastado a suministrar a TN
Inc. (Areva), para la central de Peach Bottom, en
EEUU; el dise�o de bastidores para combustible gas-
tado para la futura flota de reactores ESBWR y el di-
se�o y suministro, conjuntamente con IBERINCO, de
cambiadores de calor para la central de Flamanville
en Francia.

Por otro lado, contin�a la participaci�n en el dise�o
(barrera de presi�n y suministro de componentes
principales, como la vasija del reactor, vasijas de pre-
calentadores y compresores y tuber�a principal) para
el PBMR (Pebble Bed Modular Reactor), que es un
nuevo reactor de 4» generaci�n dise�ado en Sud�fri-
ca, y la fabricaci�n y suministro de bastidores para
la Central Nuclear de Ling-Ao (China). Adem�s, se
mantienen acuerdos de colaboraci�n y desarrollo
tecnol�gico para contenedores, bastidores e internos
del reactor con Xian y para generadores de vapor con
SBW, ambas en China.

4.4. EVOLUCIîN DEL EQUIPAMIENTO
ENERG�TICO Y DESARROLLO
DE INFRAESTRUCTURAS

4.5.1. Parque nuclear

C.N. Cofrentes: Incremento de la capacidad
de almacenamiento de combustible gastado

Debido a la prevista saturaci�n de la capacidad de
almacenamiento de la piscina de combustible irra-
diado, el 3 de diciembre de 2007 el titular de esta
central present� al MITYC una solicitud de autoriza-
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ci�n de modificaci�n de dise�o consistente en la
sustituci�n de los batidores de la piscina Este de
almacenamiento de combustible irradiado, de acero
inoxidable, por otros de alta densidad con acero
borado como material absorbente, que permitan
incrementar la capacidad de almacenamiento de
dicha piscina.

C.N. Jos� Cabrera: actividades de preparaci�n
al desmantelamiento

Esta central nuclear ces� definitivamente su explo-
taci�n el 30 de abril de 2006, de acuerdo con la
Orden del Ministerio de Econom�a de 14 de octubre
de 2002, mediante la que se le concedi� la �ltima
autorizaci�n de explotaci�n hasta la citada fecha.
Mediante Orden del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio de 20 de abril de 2006 se declar� el cese
definitivo de la explotaci�n de la central y se esta-
blecieron las condiciones a las que deb�an ajustarse
las actividades a realizar en la instalaci�n hasta la
autorizaci�n de desmantelamiento.

Est� previsto que el combustible gastado de esta
central nuclear se retire de las piscinas a un alma-
c�n temporal individualizado (ATI), a construir en la
instalaci�n. La autorizaci�n de ejecuci�n y montaje de
esta instalaci�n fue concedida mediante Resoluci�n
de la Direcci�n General de Pol�tica Energ�tica y
Minas de 15 de diciembre de 2006, previo informe
favorable del Consejo de Seguridad Nuclear y
Declaraci�n de Impacto Ambiental formulada por
Resoluci�n de la Secretar�a General para la Pre-
venci�n de la Contaminaci�n y el Cambio Clim�tico
del Ministerio de Medio Ambiente de 31 de octubre de
2006. Las obras de esta ATI se han realizado y con-
cluido en 2007.

Este sistema de almacenamiento temporal est� cons-
tituido por una losa de hormig�n armado y los si-
guientes equipos principales:

Ð 12 m�dulos de almacenamiento de acero y hor-
mig�n denominados HI-STORM.

Ð 12 c�psulas de confinamiento de acero inoxida-
ble denominadas MPC.

Ð 1 contenedor de transferencia de acero al carbo-
no y plomo denominado HI-TRAC.

El 26 de abril de 2007 el titular present� al MITYC la
solicitud de autorizaci�n para la puesta en marcha
del ATI y para la carga de contenedores, elaborando
la documentaci�n de apoyo a la misma requerida
por el CSN durante el proceso de evaluaci�n.

Por otra parte, el 29 de marzo de 2007 ENRESA
present� al MITYC, de acuerdo con lo previsto en la
Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre evaluaci�n de los
efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente, la solicitud con el documento base

para el inicio del proceso de evaluaci�n de impacto
ambiental del desmantelamiento y clausura de la
central nuclear, que ha sido remitido al Ministerio de
Medio Ambiente para iniciar las consultas previas a
su evaluaci�n.

Centrales nucleares definitivamente paralizadas

Por lo que se refiere a las centrales nucleares defi-
nitivamente paralizadas por la Ley 40/1994, de
Ordenaci�n del Sector El�ctrico Nacional, cuyo pro-
ceso de desinversi�n de equipos y componentes fue
concluido en 2005, a 31 de diciembre de 2007 el
importe pendiente de compensaci�n al ÒFondo de
Titulizaci�n de la Moratoria NuclearÓ se elevaba a
504,511 M ; de los que 262,901 M correspond�an
a C.N. Lem�niz, 233,994 M  a C.N. Valdecaballeros
y 7,616 M a C.N. Trillo II.

4.5.2 Modificaci�n de la instalaci�n
de almacenamiento de residuos
radiactivos s�lidos de Sierra Albarrana
(C.A. El Cabril), para la instalaci�n
complementaria para almacenamiento
de residuos radiactivos de muy baja
actividad

El 14 de febrero de 2006 la Direcci�n General de
Pol�tica Energ�tica y Minas, con el informe previo del
Consejo de Seguridad Nuclear y la correspondiente
Declaraci�n de Impacto Ambiental por parte del
Ministerio de Medio Ambiente, autoriz� a ENRESA a
llevar a cabo una modificaci�n del C.A. El Cabril
para la construcci�n de una instalaci�n complemen-
taria destinada al almacenamiento de residuos
radiactivos de muy baja actividad,

El objeto de esta modificaci�n es disponer de una
instalaci�n adicional donde se pueda almacenar un
tipo de residuos radiactivos, como pueden ser los
procedentes del desmantelamiento de instalaciones
nucleares o los resultantes de eventuales incidentes
provocados por la existencia inadvertida de fuentes
radiactivas en la chatarra que algunas industrias
relacionadas con el procesamiento de materiales
met�licos utilizan en su proceso productivo.

Esta instalaci�n complementaria lleva parejo la auto-
rizaci�n de ejecuci�n y montaje de cuatro celdas de
almacenamiento que, ocupando una superficie de
unas 10 hect�reas, tendr�n una capacidad de alma-
cenamiento de 130.000 m3. Las obras para la cons-
trucci�n de la primera celda de almacenamiento
(celda 29) han finalizado.

A lo largo de 2007, ENRESA ha continuado con la
elaboraci�n de la documentaci�n requerida para la
autorizaci�n de modificaci�n de dise�o: propuesta
de modificaci�n de las Especificaciones T�cnicas de
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Funcionamiento, Estudio de Seguridad, Plan de
Emergencia Interior y Propuesta de modificaci�n de
los Criterios de Aceptaci�n de Unidades de Almace-
namiento. Esta documentaci�n est� en proceso de
evaluaci�n por parte del CSN.

4.5.3. Desmantelamiento de instalaciones

Plan Integrado para la Mejora de las Instalaciones
del CIEMAT (PIMIC)

Por Orden del MITYC ITC/4035/2005, de 14 de no-
viembre de 2005, se autoriz� el desmantelamiento
de las instalaciones paradas y en fase de clausura
del Centro de Investigaciones Energ�ticas, Medio-
ambientales y Tecnol�gicas (CIEMAT) situadas en
Madrid. Las actividades autorizadas consisten en el
desmantelamiento de varias instalaciones nucleares
y radiactivas que no est�n operativas, la recuperaci�n
de terrenos, la mejora de la seguridad y el sanea-
miento de las infraestructuras, dentro de lo que se
denomina Plan Integrado para la Mejora de las Ins-
talaciones del CIEMAT (PIMIC).

Las principales actividades ejecutadas durante 2007
han consistido en la adecuaci�n de los sistemas de
ventilaci�n de los edificios 11 y 18, el mantenimiento
y mejora de instalaciones auxiliares requeridas para
llevar a cabo el Plan, la campa�a de caracterizaci�n
adicional, el proceso de desclasificaci�n de mate-
riales, la modificaci�n del sistema de tratamiento de
efluentes l�quidos de la IN-01, y el desmantelamien-
to de las instalaciones de la zona Este (desmontaje
de componentes y sistemas en el �mbito de las acti-
vidades de desmantelamiento de partes activas en los
edificios 13, 55 y 18). En la zona Oeste, se han lle-
vado a cabo actividades de desmontaje de compo-
nentes y sistemas en el edificio del reactor.

Se han generado 401 UMA (Unidad de Manejo Au-
torizado) de material desclasificable, actualmente al-
macenadas en las zonas habilitadas al efecto, 280
UMA de materiales radiactivos de baja y media acti-
vidad, y de materiales radiactivos de muy baja activi-
dad, y se han realizado en 2007 dos expediciones
de residuos radiactivos, en total 16 CMT (Contenedor
met�lico de transporte) producidos en el marco de
este proyecto hacia el centro de almacenamiento de
El Cabril.

4.6. I+D

Con el fin de coordinar los diferentes planes y pro-
gramas nacionales de I+D, as� como la participaci�n
en los programas internacionales, a finales del 1999,
el entonces Ministerio de Industria y Energ�a, en co-
laboraci�n con el Consejo de Seguridad Nuclear, el
Sector El�ctrico y los principales agentes implicados

en el sector nuclear, decidieron constituir el denomi-
nado Comit� Estrat�gico de I+D Nuclear (CEIDEN).

Al objeto de ampliar esta colaboraci�n a todos los
actores implicados en la I+D nuclear, el 24 de abril
del 2007 se cre� la ÒPlataforma Tecnol�gica de I+D
de energ�a nuclear de fisi�n CEIDENÓ. �sta abre la
participaci�n a todas aquellas entidades nacionales
que est�n interesadas y puedan aportar sus conoci-
mientos y experiencia a la I+D de la energ�a nuclear
de fisi�n.

En el Consejo Gestor de esta Plataforma est�n re-
presentados el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, el Consejo de Seguridad Nuclear, el Mi-
nisterio de Educaci�n y Ciencia, el CIEMAT, Universi-
dades y representantes de empresas vinculadas al
sector de la energ�a nuclear. Hasta la fecha, se han
incorporado a esta Plataforma Nacional 45 miembros.

La Plataforma CEIDEN tiene actualmente varios pro-
gramas o proyectos en curso. La mayor�a de �stos
se iniciaron en la etapa anterior (cuando el CEIDEN
era un Comit� estrat�gico de I+D Nuclear) y siguen
su desarrollo enriquecidos con las incorporaciones de
nuevas entidades. Estos programas son:

1) Criterios de dise�o y seguridad para el almace-
namiento y transporte en seco de combustible
gastado.

2) Proyecto de extracci�n de materiales de los inter-
nos de la vasija de la CN Jos� Cabrera para su
estudio.

3) Iniciativa Jules Horowitz Reactor.
4) Reactores Avanzados.
5) Formaci�n.

Recientemente se ha propuesto la creaci�n de un
Grupo representantes de las entidades que partici-
pan en foros internacionales relacionados con la I+D
dentro del �mbito de la energ�a nuclear de fisi�n. De
esta manera se busca propiciar la coordinaci�n de las
actuaciones y la homogeneizaci�n de criterios de los
representantes espa�oles, asegurando adem�s que
se tiene informaci�n actualizada en la Plataforma de
lo que ocurre en el contexto internacional.

4.7. NORMATIVA APROBADA
Y EN ELABORACIîN

4.7.1. Normativa nacional aprobada

¥ Ley 33/2007, de 7 de noviembre, de reforma de
la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creaci�n del
Consejo de Seguridad Nuclear (BOE 8-11-07)

Las novedades m�s destacables de la revisi�n
que esta Ley hace de la Ley 15/1980, de creaci�n
del CSN, son los siguientes:
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Ð Supone un incremento sustancial de las posi-
bilidades de interrelaci�n de los ciudadanos
con el CSN, ya que se contempla la aplicaci�n
de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que
se regulan los derechos de acceso a la infor-
maci�n, de participaci�n p�blica y de acceso
a la justicia en materia de medio ambiente.

Ð Se crea un Comit� Asesor para la informaci�n
y participaci�n p�blica, que estar� presidido
por la Presidenta del CSN y contar� con una
amplia representaci�n de los �mbitos institu-
cional, sectorial, social y cient�fico.

Ð Se precisan los requisitos que ha de cumplir la
contrataci�n de servicios externos por parte
del CSN.

Ð Se establece que cualquier persona que tra-
baje en una instalaci�n nuclear o radiactiva
deber� poner en conocimiento del titular cual-
quier hecho que pueda afectar al funciona-
miento seguro de las mismas y, en caso de
que el titular no tome medidas correctoras, el
trabajador deber� ponerlo en conocimiento
del CSN.

En esta Ley 33/2007 se realiza tambi�n una revi-
si�n de la Ley 25/1964, sobre energ�a nuclear, en
relaci�n con los siguientes aspectos y, entre
ellos, se modifica el Cap�tulo relativo a infraccio-
nes y sanciones en materia de energ�a nuclear,
cuya �ltima revisi�n fue llevada a cabo en la Ley
54/1997, del Sector El�ctrico, profundiz�ndose
en la tipificaci�n de las infracciones, establecien-
do de una forma m�s precisa los distintos niveles
de sanci�n en funci�n de la categor�a de la insta-
laci�n y del riesgo potencial de la actividad que
se realiza, e increment�ndose de forma significa-
tiva los valores de las multas.

4.7.2. Normativa nacional en elaboraci�n

¥ Modificaci�n del Reglamento sobre instalacio-
nes nucleares y radiactivas

Durante 2007 se ha llevado a cabo de forma casi
completa la tramitaci�n del Proyecto de Real De-
creto por el que se modifica el vigente Reglamen-
to sobre instalaciones nucleares y radiactivas,
aprobado por el Real Decreto 1836/1999. Esta tra-
mitaci�n ha estado condicionada por la aprobaci�n
de la Ley 33/2007, de reforma de la Ley 15/1980,
de creaci�n del CSN.

Por lo que se refiere al �mbito de la seguridad
nuclear, se incide en el ejercicio efectivo de la
denominada Òcultura de la seguridadÓ; se deter-
mina, en desarrollo de los establecido en la Ley
del CSN, la obligaci�n del titular de establecer un
procedimiento para que el personal de la instala-
ci�n, as� como el de las empresas contratadas y

el de las externas que prestan sus servicios en la
misma, pueda comunicar las deficiencias o dis-
funciones que, a su juicio, pudieran afectar a la
seguridad nuclear o radiol�gica; y se establece
que las Administraciones competentes, con
car�cter previo a la concesi�n de autorizaci�n o
modificaci�n significativa de cualquier instalaci�n
no nuclear que por sus caracter�sticas y situaci�n
pudiera suponer un impacto sobre la seguridad
de las instalaciones nucleares y radiactivas exis-
tentes, informen al CSN, con el fin de que exista
un intercambio de informaci�n sobre requisitos
de seguridad.

En lo relativo al r�gimen de concesi�n de auto-
rizaciones, se establece la intervenci�n de la
Comunidad Aut�noma en la que se ubique la
instalaci�n en el proceso de concesi�n de au-
torizaciones; se desarrolla el contenido de la
documentaci�n requerida en el procedimiento de
autorizaci�n del desmantelamiento y clausura
de instalaciones nucleares y se desarrolla, igual-
mente, el r�gimen de concesi�n de licencias de
operador y supervisor. En cuanto a la protecci�n
f�sica de materiales y de instalaciones nucleares
y radiactivas, se incluyen nuevos requisitos con
vistas a la concesi�n de las autorizaciones co-
rrespondiente.

Asimismo, por lo que respecta a los Comit�s de In-
formaci�n de las centrales nucleares, se ampl�a el
n�mero de componentes para dar representaci�n
no s�lo a los municipios en los que est� ubicada
la instalaci�n, sino tambi�n a los comprendidos en
la Zona I de los Planes de Emergencia Nuclear, y
a la Direcci�n General de Protecci�n Civil. Tam-
bi�n se contempla la posibilidad de que puedan
formar parte de este Comit� otros representantes
designados por el MITYC, a iniciativa propia o a
propuesta del Comit�.

¥ Revisi�n de legislaci�n sobre responsabilidad
civil por da�os nucleares

Antecedentes:

El r�gimen jur�dico internacional que regula la re-
paraci�n de da�os causados por accidente nuclear
tiene su base en dos convenios, desarrollados res-
pectivamente a instancias del Organismo Interna-
cional de Energ�a At�mica (OIEA), de Naciones
Unidas (Convenio de Viena) y de la Agencia de
Energ�a Nuclear de la OCDE (NEA-OCDE) (Con-
venio de Par�s de 1960, complementado por el
Convenio de Bruselas de 1963).

Con la excepci�n de unos pocos Estados indus-
trializados, la comunidad internacional se ha
adherido en su mayor�a a uno de los sistemas
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establecidos por el OIEA o la NEA. Espa�a parti-
cipa en el sistema de la NEA y ha ratificado los
Protocolos de enmienda de los Convenios de
Par�s y Bruselas que se aprobaron en 2004, tras
un largo proceso que se inici� en 1997.

Los Convenios de Par�s y Bruselas establecen
que la responsabilidad por da�o nuclear es
objetiva, es decir, independiente de cualquier
actuaci�n del responsable, determinan los valo-
res m�nimos de responsabilidad atribuible a los
operadores, que eventualmente puede comple-
tarse mediante fondos p�blicos, y delimitan el
plazo de tiempo en el que se han de reclamar las
compensaciones por los da�os. Adem�s, obligan
a que la responsabilidad debe quedar cubierta
mediante una garant�a financiera, ya sea median-
te una p�liza de seguro o mediante otra garant�a
solvente que se considere v�lida.

Los aspectos m�s significativos de los Protocolos
de enmienda aprobados en 2004 de los Convenios
de Par�s y Bruselas son los siguientes:

Ð Aumento de las cantidades m�nimas por las
que un explotador ser� responsable en los
t�rminos del Convenio de Par�s.

Ð Introducci�n de una definici�n m�s amplia y
detallada de da�o nuclear.

Ð Extensi�n del �mbito de aplicaci�n geogr�fico
del Convenio de Par�s.

Ð Extensi�n del periodo de reclamaci�n de las
v�ctimas.

Ð Aumento de las cantidades asignadas a los
tramos de compensaci�n complementaria del
Convenio de Bruselas.

Estos Convenios establecen tres tramos de res-
ponsabilidad:

Primero: Hasta, al menos, 700 M , a cubrir por
el titular de la instalaci�n.

Segundo: Desde la cifra anterior que cubra el ti-
tular de la instalaci�n, hasta 1.200 M ,
a cubrir por el Estado, siempre que tal
responsabilidad no le sea atribuida al ti-
tular de la instalaci�n.

Tercero: Desde 1.200 a 1.500 M , a cubrir con
fondos p�blicos que se aportan entre
todos los Estados Parte de los Conve-
nios.

Situaci�n actual:

En la actualidad, la responsabilidad civil por da-
�os nucleares en Espa�a est� regulada por los

Cap�tulos VII, VIII, IX y X de la Ley 25/1964, so-
bre energ�a nuclear, y por el Decreto 2177/1967,
por el que se aprueba el Reglamento sobre co-
bertura de riesgos nucleares. La cobertura exi-
gible al operador establecida en la Ley 25/1964
fue actualizada en 2007, como m�s adelante se
comenta, mediante la disposici�n adicional pri-
mera de la Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que
se modifica la Ley 54/1997 (BOE 5-7-07), fij�n-
dose una responsabilidad de los titulares de las
instalaciones nucleares por da�os a las perso-
nas y a los bienes de hasta 700 M . Esta co-
bertura es establecida por los titulares de las
instalaciones mediante la correspondiente p�li-
za de seguros.

Anteproyecto de Ley por el que se reforma
el r�gimen vigente de responsabilidad civil
por da�os nucleares

Al objeto de incorporar al ordenamiento jur�dico
espa�ol las nuevas obligaciones resultantes de
las enmienda de 2004 de los Convenios de Par�s
y de Bruselas, se est� en proceso de elaboraci�n
de un anteproyecto de Ley que reemplazar� a la
regulaci�n existente.

Cabe indicar, no obstante que, ante las dificulta-
des puestas de manifiesto para que los operado-
res puedan obtener cobertura para ciertos tipos de
da�os por medio de una p�liza de seguros, se con-
templa que la garant�a financiera que exigen los
Convenios pueda obtenerse, adem�s de median-
te una p�liza de seguro en las condiciones que
ofrezca el mercado de seguros, mediante una ga-
rant�a otorgada por el sistema de la tarifa el�ctri-
ca como contrapartida al pago de una prima. Esta
garant�a complementar�a a la cobertura de la p�-
liza de seguro para aquellos tipos de da�os para
los que el mercado de las compa��as de seguros
no ofrece cobertura.

CUADRO 4.3.- Novedades m�s relevantes
del anteproyecto de Ley

Situaci�n actual Revisi�n prevista

Cantidad m�xima 700 M 1.200 M
de la que responde
el titular de una
central nuclear

Definici�n de da�o da�os a personas incluye tambi�n da�os
nuclear y da�os a cualquier medioambientales

propiedad

L�mite temporal para 10 a�os 30 a�os, para da�os
presentar reclamaci�n a personas, y 10 para

otros da�os
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Asimismo, en el borrador del anteproyecto de
Ley se contempla la responsabilidad de los titula-
res de instalaciones radiactivas y de los respon-
sables de los transportes de fuentes radiactivas
por los da�os producidos a bienes, personas y
medioambiente como consecuencia de la libera-
ci�n accidental de radiaciones ionizantes.

No obstante, es de esperar que la entrada en vi-
gor de los Protocolos de enmienda de las Con-
venios de Par�s y Bruselas se retrase de manera
significativa con respecto a lo inicialmente pre-
visto, adem�s de por los motivos ya se�alados en
relaci�n con la falta de cobertura en el mercado
de las compa��as de seguros, por la obligaci�n im-
puesta por una Decisi�n del Consejo de la UE de
que el dep�sito de los instrumentos de ratificaci�n
del Convenio de Par�s debe realizarse conjunta-
mente por todos los Estados de la UE que son Par-
te del mismo.

Por ello, teniendo en cuenta que estos Protocolos
de enmienda fueron ratificados por Espa�a el 18
de noviembre de 2005 y que, adem�s, en 2007
se aprob� la Ley 26/2007, de responsabilidad
medioambiental (BOE 24-10-07), que excluye
expresamente a las instalaciones nucleares de su
�mbito de aplicaci�n, se ha considerado conve-
niente introducir una reforma de car�cter transito-
rio del vigente r�gimen de responsabilidad civil
hasta la entrada en vigor de esta futura Ley anti-
cipando parte de las nuevas obligaciones de los
Convenios enmendados.

Con este fin, mediante las disposiciones adicio-
nales primera y segunda de la Ley 17/2007, de 4
de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997
(BOE 5-7-07), se han introducido, respectiva-
mente, una modificaci�n del art�culo 57 de la Ley
25/1964, sobre energ�a nuclear, al objeto, como
ya se ha indicado, de incrementar la responsabi-
lidad de los titulares de las instalaciones nuclea-
res por da�os a las personas y a los bienes hasta
700 M , y una disposici�n adicional (nueva) de
esta misma Ley, por medio de la cual se crea un
r�gimen de responsabilidad civil por los da�os
nucleares al medioambiente dentro del territorio
nacional.

En este nuevo r�gimen, que quedar� derogado
cuando se produzca la entrada en vigor de la
nueva Ley de responsabilidad civil por da�os
nucleares, la cobertura de los da�os nucleares al
medioambiente la proporcionar� el propio siste-
ma de la tarifa el�ctrica como contraprestaci�n al
abono de una prima por parte de los titulares. El
valor de las primas para las diferentes instalacio-
nes y actividades nucleares deber� regularse
mediante un Real Decreto, actualmente en pro-
ceso de elaboraci�n.

¥ Real Decreto sobre protecci�n f�sica de las
instalaciones y los materiales nucleares

La vigente Convenci�n sobre la Protecci�n F�sica
de los Materiales Nucleares (CPFMN), hecha en
Viena y Nueva York el 3 de marzo de 1980, fue
firmada por Espa�a el 7 de abril de 1986 y ratificada
el 6 de octubre de 1991. En julio de 2005 tuvo lu-
gar una Conferencia Diplom�tica en Viena en la
que los Estados Parte llegaron a un consenso so-
bre el texto de la Enmienda de la Convenci�n, que
fue aprobado el 8 de julio de 2005 y ratificada por
Espa�a el 9 de noviembre de 2007.

Los motivos principales que llevaron a los Estados
a modificar esta Convenci�n fueron: la preocupa-
ci�n por el incremento del terrorismo internacio-
nal, el deseo de evitar los peligros que podr�an
plantear el tr�fico, la apropiaci�n y el uso il�cito de
materiales nucleares, y el sabotaje de materiales
nucleares e instalaciones nucleares. Por ello y te-
niendo en cuenta que la protecci�n f�sica contra
tales actos ha pasado a ser objeto de una mayor
preocupaci�n nacional e internacional, se llev�
a cabo esta modificaci�n que implica el refor-
zamiento de las medidas de protecci�n f�sica de
los materiales a instalaciones nucleares, y de la
cooperaci�n internacional en este sentido.

Debido a la aprobaci�n de estas modificaciones,
se ha considerado necesario actualizar el Real De-
creto 158/1995, de 3 de febrero, sobre protecci�n
f�sica de los materiales nucleares, por lo que se ha
creado a tal efecto un grupo de trabajo en el que,
adem�s del MITYC, que lo promueve, est�n re-
presentados el Consejo de Seguridad Nuclear,
Presidencia del Gobierno y los Ministerios de
Interior, Defensa, Justicia, Fomento y Asuntos
Exteriores y Cooperaci�n. Est� previsto que dicho
Real Decreto se tramite durante el 2008.

¥ Proyecto de Real Decreto, sobre la vigilancia
y control de los traslados de residuos
radiactivos y combustible nuclear gastado,
por el que se modifica del Real Decreto
2088/1994

El Real Decreto 2088/1994, de 20 de octubre,
incorporaba al derecho espa�ol la Directiva
92/3/EURATOM del Consejo, de 3 de febrero de
1992, relativa a la vigilancia y al control de los
traslados de residuos radiactivos entre Estados
miembros o procedentes o con destino al exterior
de la Comunidad.

Esta Directiva ha sido modificada por la Directi-
va 2006/117/EURATOM, del Consejo, de 20 de
noviembre de 2006, relativa a la vigilancia y al
control de los traslados de residuos radiactivos
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y combustible nuclear gastado, con el fin de tener
en cuenta la experiencia adquirida, abordar situa-
ciones inicialmente no previstas, tratar de simpli-
ficar el procedimiento establecido para el traslado
de residuos radiactivos entre Estados miembros
y garantizar la coherencia con otras disposiciones
comunitarias e internacionales; especialmente
con la Convenci�n conjunta sobre seguridad en la
gesti�n del combustible gastado y sobre seguridad
en la gesti�n de desechos radiactivos, de 5 de sep-
tiembre de 1997, o la Directiva 2003/122/EURA-
TOM, del Consejo, de 22 de diciembre de 2003,
sobre el control de fuentes radiactivas selladas de
actividad elevada y de las fuentes hu�rfanas.

Adem�s de clarificar los procedimientos a seguir,
uno de los aspectos mas novedosos de esta
nueva Directiva es la ampliaci�n de su campo de
aplicaci�n al incluirse las transferencias de com-
bustible gastado, no s�lo en el caso de que �ste
vaya a ser destinado al almacenamiento definiti-
vo, sino tambi�n cuando se destine al reprocesa-
miento, lo que no estaba incluido en el �mbito de
aplicaci�n de la Directiva a la que sustituye, lo
que, desde la perspectiva de la protecci�n radio-
l�gica, carec�a de justificaci�n.

Mediante este Proyecto de Real Decreto sobre la
vigilancia y control de los traslados de residuos
radiactivos y combustible nuclear gastado se in-
corporar� a nuestro ordenamiento interno la refe-
rida Directiva 2006/117/EURATOM del Consejo.
Esta transposici�n ha de hacerse antes del 25 de
diciembre de 2008.

4.7.3. Normativa comunitaria aprobada

¥ Decisi�n del Consejo autorizando a la
Comunidad Europea de la Energ�a At�mica
(EURATOM) a la adhesi�n a una enmienda
de la Convenci�n de Protecci�n F�sica de
los Materiales y las Instalaciones Nucleares

Como se ha se�alado anteriormente, en julio de
2005 qued� aprobada una Enmienda de la Con-
venci�n de Protecci�n F�sica de los Materiales
y las Instalaciones Nucleares, quedando abier-
ta a su ratificaci�n por las Partes, incluyendo
EURATOM, que tambi�n es Parte de la Conven-
ci�n vigente. En el acto de la firma, la Presidencia
de turno de la UE hizo una declaraci�n instando a
las Partes a una pronta ratificaci�n de la Enmien-
da para que las nuevas medidas reforzadas de
protecci�n f�sica fuesen una realidad en el plazo
m�s corto posible.

En septiembre de 2006 la Comisi�n plante� una
propuesta de Decisi�n del Consejo para aprobar
la adhesi�n de EURATOM a la citada enmienda

de la CPFMN. El expediente, que se alarg� m�s
de lo previsto al plantearse un conflicto de com-
petencias entre los Estados miembros y la
Comisi�n Europea en cuanto a la existencia de
competencias comunitarias relativas a la imposi-
ci�n de penas a los infractores, finalmente qued�
concluido mediante la aprobaci�n por el Consejo
de su Decisi�n el 10 de julio de 2007, por la que
se aprueba la adhesi�n de la Comunidad EURA-
TOM a la enmienda de la CPFMN.

4.7.4. Normativa comunitaria en elaboraci�n

¥ Decisi�n del Consejo por la que se concluye
con la Rep�blica Popular China un acuerdo
de cooperaci�n en el �mbito de la
investigaci�n y desarrollo de los usos
pac�ficos de la energ�a nuclear

La Comisi�n originalmente prepar� una propues-
ta de Decisi�n del Consejo para el mandato de ne-
gociaci�n de un Acuerdo de cooperaci�n nuclear
con China, que fue aprobada por la Comisi�n en
junio de 2001. Tras el proceso de negociaci�n, se
alcanz� un principio de acuerdo en octubre de
2004, en base al cual la Comisi�n pidi� la acepta-
ci�n del Consejo, siendo el texto aprobado en el
Comit� de Representantes Permanentes el 22 de
noviembre de 2004.

Finalmente, a petici�n de la parte china, dicho
texto fue objeto de nuevas modificaciones acor-
dadas y aceptadas por la Comisi�n en el momen-
to mismo de la firma producida en diciembre de
2004, en el marco de la Cumbre UE-China cele-
brada en çmsterdam. Algunos de los cambios
introducidos en esta, en principio, �ltima fase de
negociaci�n, modificaron de manera significativa
algunos aspectos del texto del acuerdo. Una vez
introducidos los cambios en el texto, se dio tras-
lado a la parte china a mediados de 2005, sin que
se hayan producido avances significativos a lo
largo del 2006 ni del 2007. Es de esperar que el
acuerdo, incluyendo las modificaciones de �ltima
hora, se concluya en el 2008.

¥ Decisi�n del Consejo por la que se revisa
el vigente acuerdo de cooperaci�n
en el �mbito de los usos pac�ficos
de la energ�a nuclear con Canad�

EURATOM y Canad� concluyeron un acuerdo
marco sobre investigaci�n y desarrollo en mate-
ria nuclear que entr� en vigor el 18 de noviembre
de 1959. Este acuerdo original se ha venido
modificando y completando su �mbito de aplica-
ci�n mediante enmiendas parciales en los a�os
1978, 1981, 1985 y 1991.
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La Comisi�n ha incluido en su programa de tra-
bajo la negociaci�n de un nuevo acuerdo que,
sobre la base de la experiencia adquirida, conso-
lide en un nuevo acto refundido las enmiendas
que se han venido introduciendo en el pasado.
Adem�s, se aprovechar�a esta tramitaci�n para
introducir aspectos que todav�a no est�n cubier-
tos en el acuerdo vigente y que revisten un espe-
cial inter�s. En concreto, no se incluyen dentro el
marco del acuerdo vigente las transferencias de
tecnolog�a sensible, que es aquella vinculada al
dise�o y operaci�n de reactores de tipo CANDU
(debido a que este tipo de reactores son particu-
larmente sensibles desde el punto de vista de la
proliferaci�n nuclear).

No obstante, las negociaciones con Canad� a
este respecto est�n todav�a en sus inicios y no es
seguro que este nuevo expediente se inicie den-
tro del 2008.

4.8. APLICACIîN DE SALVAGUARDIAS
INTEGRADAS A LAS
INSTALACIONES NUCLEARES
ESPA�OLAS

Por ser susceptible de ser utilizado para fines no pa-
c�ficos, el material nuclear debe ser objeto de parti-
cular protecci�n, entendi�ndose por ÒsalvaguardiasÓ
el conjunto de medidas establecidas para detectar la
desviaci�n de los materiales nucleares para usos no
declarados.

Las salvaguardias nucleares las ejercen los Orga-
nismos internacionales que tienen asignadas tales
competencias en virtud de los compromisos inter-
nacionales contra�dos por los Estados Parte. En el
�mbito de la UE se aplican dos sistemas de salva-
guardias en paralelo:

¥ Salvaguardias de EURATOM: derivan de las obli-
gaciones que se establecen en el Cap�tulo VII del
Tratado EURATOM (Control de seguridad), en
virtud de las cuales los Estados miembros deben
declarar el material nuclear y el uso previsto del
mismo. Las salvaguardias de EURATOM son
aplicadas por la Comisi�n Europea.

¥ Salvaguardias del Organismo Internacional de la
Energ�a At�mica (OIEA), de Naciones Unidas:
derivan de los compromisos contra�dos como
parte contratante del Tratado sobre la no Prolife-
raci�n de las Armas Nucleares (TNP). Este Tra-
tado obliga a suscribir un acuerdo con el OIEA
para la aplicaci�n de su sistema de salvaguardias
a todas las actividades en las que se manejan ma-
teriales nucleares. Los Estados miembros de la
UE no poseedores de armas nucleares han sus-
crito con el OIEA un Acuerdo de Salvaguardias

conjunto (INFCIRC/193), cuyas medidas las apli-
can los inspectores de este Organismo de ma-
nera coordinada con las derivadas del Tratado
EURATOM. Este acuerdo se ha suplementado en
abril de 2004 con la entrada en vigor de un Proto-
colo Adicional que ampl�a el �mbito de aplicaci�n
de las salvaguardias y da derechos de acceso adi-
cionales a los inspectores del OIEA a las instala-
ciones y actividades obligadas.

En los �ltimos a�os, tanto el OIEA como la Comisi�n
Europea han venido impulsando una reforma de sus
respectivos sistemas de salvaguardias con el objeto
de mejorar su eficiencia y eficacia.

Para los Estados que disponen de los que se cono-
cen como Acuerdos de Salvaguardias amplios y
que adem�s tienen en vigor un Protocolo Adicional,
tal como ocurre en los Estados miembros de la UE,
el objetivo del OIEA es introducir, a la mayor breve-
dad, lo que se conoce como Òsalvaguardias integra-
dasÓ. Se trata del establecimiento en cada Estado
de un conjunto integrado de medidas de salvaguar-
dias �ptimo, tomando en consideraci�n todos los
medios y fuentes de informaci�n disponibles, tales
como inspecciones, declaraciones, im�genes por
sat�lite, etc.

A pesar de que el objetivo que persiguen las salva-
guardias integradas es optimizar el uso de los recur-
sos, y que de ello a la larga se deben beneficiar los
operadores, por suponer una reducci�n de la intensi-
dad de las inspecciones de acuerdo con el potencial
riesgo de proliferaci�n de cada Estado, la transici�n
a las salvaguardias integradas es un proceso com-
plejo y no exento de dificultades, ya que lleva apare-
jada una importante actualizaci�n de las pr�cticas en
uso desde hace muchos a�os.

El aspecto m�s relevante en este sentido es que,
para satisfacer los objetivos que se ha fijado el
OIEA, resulta imprescindible introducir el factor Òsor-
presaÓ en, al menos, una parte de las actividades de
inspecci�n, las cuales, hasta ahora, se llevan a cabo
de forma anunciada para EURATOM, los Estados y
los operadores. En el futuro pr�ximo, un n�mero
reducido de las inspecciones se realizar�n con corto
preaviso de tiempo, del orden de 24 horas, e inclu-
so, en algunas instalaciones concretas, ser�n sin
anuncio previo.

La Comisi�n Europea, en parte siguiendo la estela
del camino emprendido por el OIEA, y en parte con
iniciativas de cu�o propio, tambi�n est� reformando
las modalidades de aplicaci�n de las salvaguardias
del Tratado EURATOM. El objetivo es adaptar las
salvaguardias del TE al modelo de las salvaguardias
integradas, de manera que ambos sistemas puedan
seguir aplic�ndose de forma conjunta, aunque res-
petando los objetivos y peculiaridades de cada uno.
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Con este fin, en diciembre de 2006 se lleg� a un
entendimiento entre los expertos en salvaguardias
de los Estados miembros y de la Comisi�n Europea,
a ra�z del cual �sta elabor� un documento de traba-
jo conteniendo las l�neas directrices de la reforma, al
objeto de iniciar contactos con el OIEA, de cara a
integrar los cambios en el sistema de salvaguardias
de EURATOM con los que viene introduciendo el
OIEA en los �ltimos a�os, para facilitar la puesta en
pr�ctica de sus salvaguardias integradas en la UE.
Este documento de trabajo fue remitido al Comit� de
Representantes Permanentes para su toma en con-
sideraci�n el 28 de febrero de 2007.

Asimismo, en enero de 2007 tuvo lugar una reuni�n
del denominado Grupo de Enlace de Alto Nivel crea-
do por el Acuerdo de salvaguardias entre los Estados
miembros de la UE no poseedores de armas nuclea-
res, EURATOM y el OIEA, en la que se trat� sobre los
principios b�sicos, estrategia y pasos a seguir para
coordinar la reforma de las salvaguardias de EURA-
TOM con la introducci�n de las salvaguardias inte-
gradas en el 2008 o en el 2009 en aquellos pa�ses de
la UE que todav�a no las tienen en vigor. Este mismo
Grupo se volvi� a reunir en noviembre de 2007.

Sin embargo, en el seno del Grupo de trabajo del
Consejo en el que se tratan los asuntos de salva-
guardias se han puesto de manifiesto ciertas discre-
pancias, particularmente en relaci�n con el papel
que debe mantener la Comisi�n Europea en la apli-
caci�n de las salvaguardias integradas, ya que hay
Estados miembros para los que les resulta irrenun-
ciable la presencia de inspectores de EURATOM en
todas las inspecciones del OIEA, mientras que para
otros no plantea problemas la presencia o no de fun-
cionarios comunitarios.

Como consecuencia de estas discrepancias, est�
previsto que la Comisi�n Europea y el OIEA realicen
contactos a nivel multilateral y bilateral en la primera
mitad del 2008 con algunos Estados miembros, en-
tre ellos Espa�a, al objeto de alcanzar un acuerdo
global en 2008, lo que es de esperar que conduzca
a una revisi�n del documento de trabajo de la Comi-
si�n conteniendo las l�neas directrices de la reforma
remitido al Comit� de Representantes Permanentes
en febrero del 2007, al que anteriormente se ha he-
cho referencia.

Una vez alcanzado un acuerdo entre las tres partes
implicadas (Estado miembros, Comisi�n Europea y
OIEA) sobre los procedimientos a seguir en la apli-
caci�n de este sistema, para la introducci�n de las
salvaguardias integradas del OIEA en Espa�a es
necesario, adem�s, que dicho Organismo emita una
declaraci�n de ausencia de actividades no declara-
das a ra�z de las evaluaciones que est� llevando a
cabo en base a las declaraciones que le han sido re-
mitidas por Espa�a, de acuerdo con lo establecido en

el Protocolo Adicional, y de la informaci�n comple-
mentaria que se le ha suministrado. Esta declaraci�n
podr�a recibirse a lo largo del 2008 o en el 2009.

Cabe indicar adicionalmente que, en conexi�n con
esta reforma de salvaguardias de EURATOM, a fina-
les de 2006 se acord� con la Comisi�n y el OIEA el
desarrollo de un programa piloto de inspecciones de
salvaguardias con corto preaviso en la F�brica de
elementos combustibles de Juzbado sobre la base
de un procedimiento acordado entre las partes. El
programa, que es el primero de esta naturaleza que
se lleva a cabo en una f�brica de combustible de la
UE, se desarroll� entre abril y septiembre del 2007,
con resultados muy positivos. Tras su finalizaci�n se
decidi� continuar aplicando, con car�cter temporal,
el nuevo procedimiento de inspecci�n hasta que se
completase la evaluaci�n del programa y se introdu-
jesen los cambios que resultasen pertinentes en el
procedimiento.

Asimismo, tambi�n vinculado a la reforma de las
salvaguardias de EURATOM, a lo largo del 2008 se
desarrollar�n dos pruebas piloto en instalaciones
nucleares espa�olas (C.N. Asc� y F�brica de ele-
mentos combustibles de Juzbado) de auditor�as a
sus sistemas de contabilidad de material nuclear. La
intenci�n de la Comisi�n es publicar una Recomen-
daci�n en esta materia, posiblemente en 2008, a par-
tir de la experiencia extra�da de estas pruebas piloto
y de otras que se realizar�n en las instalaciones de
otros Estados miembros.

4.9. ACTIVIDAD DE ORGANISMOS
INTERNACIONALES

La actividad nuclear en el �mbito internacional se
centra, b�sicamente, en tres organizaciones interna-
cionales:

¥ Comunidad Europea de Energ�a At�mica (EURA-
TOM-UE),

¥ Agencia de Energ�a Nuclear (NEA-OCDE), y
¥ Organismo Internacional de Energ�a At�mica

(OIEA-Naciones Unidas).

Las actuaciones relacionadas con dichas organiza-
ciones se han canalizado principalmente a trav�s de
la participaci�n en los grupos de trabajo y comit�s
que se indican a continuaci�n, junto a las principales
decisiones o actividades desarrolladas por los mis-
mos durante 2007.

4.9.1. Comunidad Europea de Energ�a At�mica
(EURATOM-UE)

Adem�s de las actividades llevadas a cabo por el Gru-
po de Cuestiones At�micas, que es el grupo de traba-
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jo del Consejo en el que mayoritariamente se abordan
los temas relativos al �mbito del Tratado EURATOM,
dentro del �mbito comunitario, el MITYC ha participa-
do en reuniones de los siguientes comit�s.

¥ Grupo de Alto Nivel en Seguridad Nuclear
y Gesti�n de Residuos

El Grupo de Alto Nivel en Seguridad Nuclear y
Gesti�n de Residuos (HLG) fue creado a ra�z de
la aprobaci�n de un proyecto de Conclusiones del
Consejo el 8 de mayo de 2007, el cual recog�a las
recomendaciones del informe preparado en el
seno del Grupo de Cuestiones At�micas sobre el
Plan de Acci�n en Seguridad Nuclear y Gesti�n de
Residuos remitido al Comit� de Representantes
Permanentes en diciembre de 2006.

La reuni�n constitutiva del HLG tuvo lugar el 12
de octubre de 2007 y en la misma se trataron
aspectos de funcionamiento interno del Grupo,
as� como los �mbitos sobre los que centrar�an los
aspectos prioritarios de su programa de trabajo.
La segunda reuni�n del HLG se convoc� para el
11 de enero de 2008, siendo el principal objeto la
aprobaci�n de las reglas de funcionamiento, la
definici�n del plan de trabajo para el 2008 y el
establecimiento de grupos de trabajo para desa-
rrollar las actividades del plan. Est�n previstas
otras reuniones a lo largo del 2008.

¥ Comit� Consultivo de la Agencia
de Aprovisionamiento de EURATOM

De acuerdo con el Tratado EURATOM, el objeto
de esta Agencia es garantizar el suministro de
combustible nuclear a los Estados miembros. En
2007 tuvieron lugar tres reuniones de este Comi-
t� en Luxemburgo (enero, junio y octubre), y una
reuni�n informal en Bruselas (febrero), en las
que, entre las cuestiones tratadas, cabe destacar;
el Informe anual y las cuentas de 2006; el borra-
dor de presupuesto para 2008; las relaciones con
Rusia en materia de comercio de material nuclear;
la elaboraci�n de un nuevo Estatuto; las repercu-
siones de una sentencia del Tribunal Europeo de
septiembre de 2006 (Caso INB), en relaci�n con
la consideraci�n de el enriquecimiento como un
servicio y no un producto; y un borrador de Reglas
de funcionamiento de la Agencia.

¥ Cooperaci�n exterior en materia de seguridad
nuclear

La asistencia comunitaria externa en materia
nuclear se ven�a prestando en el pasado median-
te los programas PHARE y TACIS. El programa

PHARE, destinado a los Estados candidatos a la
ampliaci�n de la UE, termin� en el 2004, una vez
que el proceso de adhesi�n fue concluido. Tan
s�lo algunas actividades residuales correspon-
dientes a los planes de acci�n anteriores al
2004, as� como algunos proyectos puntuales
destinados a Ruman�a y Bulgaria, que quedaron
fuera de la ampliaci�n del 2004, se han comple-
tado despu�s de esta fecha con cargo a dicho
Instrumento. Por otra parte, el programa TACIS,
destinado a Rusia y a los Nuevos Estados
Independientes de la antigua esfera sovi�tica,
concluy� el 31 de diciembre de 2006, de confor-
midad con el horizonte temporal establecido por
el Reglamento que regulaba el Programa.

A lo largo del 2006 se llev� a cabo una profun-
da reforma de los instrumentos comunitarios de
cooperaci�n exterior, que ha afectado de manera
significativa al �mbito de la cooperaci�n en segu-
ridad nuclear. Por un lado, las contribuciones pen-
dientes de ejecuci�n en relaci�n con el apoyo al
desmantelamiento de las centrales nucleares de
Bohunice (Eslovaquia), Kozlodouy (Bulgaria) e
Ignalina (Lituania) impuestos en los Protocolos de
adhesi�n a la UE de estos Estados, que se ven�an
realizando con cargo al programa PHARE, des-
de el 2006 se administran bajo instrumentos es-
pec�ficos.

El grueso de estas ayudas no se da directamente
a los Estados concernidos, sino que se ingresan
como contribuciones a los Fondos Internacionales
de ayuda al desmantelamiento de las citadas
centrales que administra el Banco Europeo de
Reconstrucci�n y Desarrollo (BERD) y de los que
Espa�a es tambi�n contribuyente. Para asesorar
a la Comisi�n en relaci�n estas contribuciones, en
junio del 2007 se constituy� el Comit� Asesor sobre
Desmantelamiento Nuclear, que viene reuni�ndo-
se peri�dicamente para analizar los proyectos
que se financian desde los Fondos del BERD y dar
opini�n sobre las contribuciones comunitarias.

Con respecto al antiguo programa TACIS, desde
el 1 de enero de 2007 pr�cticamente toda la coo-
peraci�n exterior de la UE en materia nuclear,
incluyendo las aportaciones al Fondo para el
Sarc�fago de Chernobil que administra el BERD,
se realiza con cargo al nuevo Instrumento de
Cooperaci�n en Seguridad Nuclear (ICSN) esta-
blecido mediante el Reglamento (EURATOM) n¼
300/2007.

Tan s�lo se presta asistencia exterior en materia
nuclear con cargo a otros instrumentos en relaci�n
con las ayudas a la creaci�n de infraestructura
gubernamental para Estados candidatos a la
adhesi�n a la UE, a trav�s del Instrumento de
Pre-adhesi�n, y determinadas ayudas en relaci�n
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con el control del comercio exterior de materiales
y componentes vinculados a la proliferaci�n nu-
clear, a trav�s del Instrumento de Estabilidad.

La dotaci�n econ�mica del ICSN es de 217 M¥ ¥
para el per�odo 2007-2009. El ICSN contempla el
establecimiento de un Comit� Asesor de expertos
de los Estados miembros. La primera reuni�n de
dicho Comit� tuvo lugar el 18 de junio de 2007 y
en la misma se trat� la primera parte del plan de
acci�n de ese mismo a�o, dotada con 18,5 M¥ ¥,
en la que se contemplan los proyectos urgentes
a desarrollar en conexi�n con las actividades en
desarrollo del plan anual de acci�n 2006 del pro-
grama TACIS.

Posteriormente, el 15 de noviembre de 2007
hubo una segunda reuni�n para tratar sobre la
segunda parte del plan de acci�n del 2007, dota-
da con 58,8 M , as� como sobre un informe de
estrategia preparado por la Comisi�n Europea
con miras a extender el �mbito geogr�fico de
aplicaci�n de la cooperaci�n exterior a pa�ses
que no estaban incluidos en el �mbito geogr�fico
del programa TACIS (por ejemplo, Norte de
çfrica, algunos pa�ses de Asia, etc.) en futuros
planes anuales de acci�n.

¥ Comit� sobre Fondos de Desmantelamiento

En el 2005 la Comisi�n Europea constituy� un
Grupo Asesor de Expertos sobre Fondos de Des-
mantelamiento (DFG), cuyo objetivo era dar so-
porte t�cnico a la misma para elaborar una Reco-
mendaci�n sobre el particular. La Recomendaci�n
fue finalmente aprobada en octubre del 2006, fe-
cha a partir de la cual las actividades del DFG
pr�cticamente se paralizaron, si bien el grupo no
se desmantel�.

En el 2007, en el contexto de la elaboraci�n por
parte de la Comisi�n Europea de un informe al
Parlamento y al Consejo sobre la gesti�n por los
Estados miembros de los recursos financieros
previstos para el desmantelamiento de las insta-
laciones nucleares, los miembros del DFG fueron
nuevamente consultados, estando previsto que a
partir del 2008 se reanuden sus actividades para
elaborar directrices y el seguimiento de la aplica-
ci�n de la Recomendaci�n.

4.9.2. Agencia de Energ�a Nuclear
(NEA-OCDE)

¥ Comit� de Direcci�n

Entre los asuntos tratados en las dos reuniones
que celebr� este Comit� en los meses de abril

y octubre, adem�s de los habituales relativos al
gobierno de la Agencia, destacan la renovaci�n
del estatuto de observador en los comit�s t�c-
nicos de las instituciones de los Estados que no
son miembros, la participaci�n de Polonia en los
grupos de trabajo, la aprobaci�n de una Decisi�n
sobre la exclusi�n de peque�as cantidades de
material nuclear del �mbito de aplicaci�n de la
Convenci�n de Par�s sobre responsabilidad
civil por da�os nucleares, el papel de la Agencia
en el Proyecto GIF (investigaci�n en reactores
de Generaci�n IV), la preparaci�n de los actos
del 50 aniversario de la Agencia y la aprobaci�n
de una Declaraci�n del Comit� de Direcci�n en
relaci�n con el papel de los Gobiernos para
asegurar la disponibilidad de recursos huma-
nos cualificados en seguridad nuclear. Como
temas de debate pol�tico de las reuniones se
trataron, respectivamente, la investigaci�n en
materia nuclear y las nuevas recomendaciones
de la Comisi�n Internacional de Protecci�n
Radiol�gica.

¥ Comit� de Estudios T�cnicos y Econ�micos
para el Desarrollo de la Energ�a Nuclear
y del Ciclo de Combustible (NDC)

Entre las funciones de este Comit� se incluyen
la evaluaci�n de la potencial contribuci�n futu-
ra de la energ�a nuclear al abastecimiento
energ�tico mundial; de las demandas y nece-
sidades de suministro en las diferentes fases
del ciclo del combustible nuclear; el an�lisis de
las caracter�sticas t�cnicas y econ�micas del
desarrollo de la energ�a nuclear y del ciclo del
combustible; y la evaluaci�n de las diferentes
consecuencias t�cnicas y econ�micas de las
diferentes estrategias para el ciclo del combus-
tible nuclear.

En la reuni�n que se celebr� en junio, se tra-
taron temas tales como: los informes de los
pa�ses, el seguimiento de los distintos proyec-
tos y actividades incluidas en el Programa de
Trabajo 2005-2006 (p.e.: licenciamiento de
instalaciones nucleares en un mercado el�ctri-
co competitivo, programaci�n temporal de la
gesti�n definitiva de los residuos de alta acti-
vidad, gesti�n de materiales fisiles reciclados),
y las propuestas para el Programa de Trabajo
2007-2008 (p.e. datos sobre la energ�a nuclear
en la OCDE, actividades del Grupo del Uranio,
perspectiva en la gesti�n definitiva de residuos,
l�mites al desarrollo de la energ�a nuclear,
escenarios de transici�n de reactores t�rmicos
a r�pidos, competencia en el mercado de la
industria nuclear). Asimismo, se mantuvo una
sesi�n especial sobre un posible renacimiento
nuclear.
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¥ Comit� de Derecho Nuclear

Este Comit� ha mantenido dos reuniones en 2007:
la primera en febrero, coincidiendo con el 50 ani-
versario de su establecimiento, y la segunda, en
noviembre.

Dentro del programa regular del Comit�, como
viene siendo habitual, el grueso de los temas
tratados se refiri� a las dificultades para la rati-
ficaci�n y entrada en vigor de los Protocolos de
enmienda de los Convenios de Par�s y de Bru-
selas aprobados en 2004, sobre responsabilidad
civil por da�os nucleares. Entre el resto de los
asuntos tratados, destaca un an�lisis del impacto
en el �mbito de la energ�a nuclear de la entrada
en vigor del Convenio de Aarhus, sobre la infor-
maci�n, la participaci�n y el acceso a la justicia en
materia medioambiental.

4.9.3. Organismo Internacional de Energ�a
At�mica (OIEA-Naciones Unidas)

¥ Conferencia General

La Conferencia General anual de este Organismo,
que fue la 51», tuvo lugar del 17 al 21 de septiem-
bre, con la participaci�n de m�s de cien Estados
miembros y m�s de 1.500 delegados. Entre los
temas tratados en ella se incluyeron:

Ð las medidas para reforzar la cooperaci�n
internacional en materia de seguridad nuclear,
radiol�gica, del transporte y de los residuos
radiactivos,

Ð los progresos realizados en las medidas de
protecci�n contra el terrorismo nuclear y
radiol�gico,

Ð el fortalecimiento de las actividades de coope-
raci�n t�cnica del Organismo,

Ð el fortalecimiento de actividades del Organis-
mo relacionadas con las ciencias, tecnolog�as
y aplicaciones nucleares,

Ð el fortalecimiento de la eficacia y el aumento de
la eficiencia del sistema de salvaguardias y la
aplicaci�n del modelo de Protocolo Adicional a
los Acuerdos de salvaguardias,

Ð la aplicaci�n del acuerdo entre el Organismo y
la Rep�blica Popular Democr�tica de Corea
para la aplicaci�n de las salvaguardias en
relaci�n con el Tratado sobre la no prolifera-
ci�n de las armas nucleares,

Ð la aplicaci�n de las salvaguardias del OIEA en
el Oriente Medio y

Ð la elecci�n de los miembros de la Junta de
Gobernadores para el per�odo 2007-2008.

Asimismo, se present� el Informe anual de 2006,
se aprob� un Presupuesto ordinario del Organis-

mo para 2008 de 291,320 M , en el que a Espa-
�a le corresponde el 2,945% del total (8,579 M ),
y las contribuciones voluntarias al Fondo de
Cooperaci�n T�cnica para 2008, para las que se
estableci� una cifra objetivo de 80 M$, de la que
a Espa�a le corresponden 2.290.400 $.

Durante la celebraci�n de esta Conferencia Ge-
neral tuvo lugar un Foro cient�fico sobre ÒDesaf�os
globales y desarrollo de la energ�a at�mica: los
pr�ximos 25 a�osÓ.

¥ Junta de Gobernadores

Est� compuesta por 35 Estados miembros y en
2007 se ha reunido en seis ocasiones, en los
meses de marzo, junio, julio, septiembre (2) y
noviembre. Esta Junta tiene, entre otras, la fun-
ci�n de examinar y hacer recomendaciones a la
Conferencia General en relaci�n con las cuentas,
programas y presupuesto del Organismo. En
2007 Espa�a no ha formado parte de la Junta de
Gobernadores.

Entre las cuestiones m�s relevantes tratadas en
2007 est�n: la implementaci�n de salvaguardias
por parte de la Rep�blica Democr�tica Popular de
Corea; la aplicaci�n del Acuerdo de salvaguar-
dias en relaci�n con el TNP y de las disposicio-
nes pertinentes en relaci�n con las Resoluciones
1737(2006) y 1747(2007) del Consejo de Seguri-
dad en la Rep�blica Isl�mica de Ir�n; el estado de
la concertaci�n de Acuerdos de salvaguardias y
Protocolos Adicionales; y los informes correspon-
dientes a 2006 relativos a: informe anual, aplica-
ci�n de las salvaguardias, examen de la seguridad
nuclear, examen de la tecnolog�a nuclear, y coo-
peraci�n t�cnica.

Por otra parte, como actividad relevante en relaci�n
con el OIEA, cabe destacar que, como en a�os pre-
cedentes desde la entrada en vigor en la UE el 30
de abril de 2004 del Protocolo Adicional al Acuerdo
de Salvaguardias firmado por EURATOM, el OIEA y
los Estados miembros de la UE no poseedores de
armas nucleares, en marzo de 2007 se remiti� al
OIEA, a trav�s de la Comisi�n Europea, la Declara-
ci�n anual del Estado Espa�ol relativa a este Proto-
colo Adicional. Asimismo, se han venido remitiendo
las declaraciones trimestrales sobre las exportaciones
de materiales y equipos incluidos en el Anexo II del
citado Protocolo.

Tambi�n debe destacarse, en relaci�n con el Pro-
grama espa�ol de apoyo a las salvaguardias del
OIEA Ðal que son destinados 400.000 de los
720.000 que en septiembre del 2006 el Gobier-
no espa�ol, a propuesta del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperaci�n, aprob� como contribuci�n
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presupuestaria de car�cter voluntario al OIEAÐ, que,
a lo largo del 2007, se ha venido tratado con el OIEA
el procedimiento para la gesti�n de los proyectos que
se realicen con cargo a este Programa, documento
que finalmente qued� acordado en octubre, as� como
las actividades de inter�s para ambas partes de cara
a concretar los proyectos espec�ficos.

En noviembre de 2007 se reuni� el Comit� de Direc-
ci�n del Programa, constituido por representantes del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci�n, y
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que
aprob� la primera lista de proyectos a financiar, par-
cial o totalmente, con cargo al Programa, de lo que
se dio cuenta al OIEA. A lo largo del 2008 se desa-
rrollar�n estas actividades.

4.9.4. Grupo de Suministradores Nucleares
(GSN)

En 2007 cabe destacar la celebraci�n del Plenario del
Grupo en Ciudad del Cabo (Sud�frica) entre el 16 y
el 20 de abril. Los debates se centraron sobre diver-
sas iniciativas para reforzar el r�gimen de control de
exportaciones y se sigui� trabajando para alcanzar un
acuerdo sobre la exigencia del Protocolo Adicional a
los Acuerdos de Salvaguardias, como condici�n o
como factor a tener en consideraci�n para el sumi-
nistro de materiales y equipos de tecnolog�a sensible,
que son aquellos que se utilizan en actividades de
enriquecimiento o reprocesado del material nuclear.
Tambi�n se acordaron determinadas modificaciones
puntuales a las listas de equipos y materiales del do-
cumento del OIEA INFCIRC/254. Adicionalmente, se
trat� sobre el control de las transferencias vinculadas
a tecnolog�as sensibles, tales como enriquecimiento
y reprocesamiento, as� como sobre el establecimien-
to de controles para las exportaciones vinculadas a
la tecnolog�a de separaci�n de is�topos estables.

Como ocurri� en el 2006, el debate dentro del Grupo
estuvo marcado por los �ltimos desarrollos en relaci�n
con el acuerdo alcanzado entre los gobiernos de los
EE.UU. y de la India en materia de energ�a nuclear,
as� como sobre las consecuencias que ello podr� te-
ner para el futuro del GSN, ya que supone un cambio
importante con relaci�n a la consideraci�n que tradi-
cionalmente se le ha dado a la India, pa�s que no es
firmante del TNP y que mantiene activo un progra-
ma de armamento nuclear, a los efectos de las trans-
ferencias de equipos y materiales nucleares. No
obstante, las contin�as idas y venidas en relaci�n
con la ratificaci�n de dicho acuerdo por parte de las
diferentes c�maras legislativas de los EE.UU. y de la
India han impedido que el asunto se analizara con la
necesaria profundidad.

Por �ltimo, tambi�n se trat� sobre los condicionantes
t�cnicos asociados al cumplimiento de las sanciones

establecidas por el Consejo de Seguridad de Nacio-
nes Unidas a trav�s de sus Resoluciones 1737 y 1718
contra Ir�n y Corea del Norte, respectivamente.

4.9.5. Fondos nucleares gestionados
por el BERD

El Banco Europeo de Reconstrucci�n y Desarrollo
(BERD) viene gestionando una serie de fondos in-
ternacionales cuyo �mbito de aplicaci�n est� vin-
culado a la materia nuclear. En concreto, administra
la denominada Cuenta de Seguridad Nuclear, dirigi-
da a financiar proyectos para mejorar la seguridad
nuclear en Rusia y los Nuevos Pa�ses Independien-
tes de la antigua esfera sovi�tica; la denominada
Ventana Nuclear de la Dimensi�n N�rdica de la UE,
cuyo objeto es contribuir a la recuperaci�n medio-
ambiental de diferentes regiones del norte de euro-
pea pr�ximas a la UE con contaminaci�n radiactiva
como consecuencia, sobre todo, de actividades mi-
litares realizadas en el pasado; el Fondo del Sar-
c�fago de Chern�bil, cuyo objeto es la financiaci�n
de un nuevo confinamiento de seguridad para la
accidentada central nuclear ucraniana, y tres Fon-
dos internacionales de ayuda al desmantelamiento
de las centrales nucleares de Ignalina (Lituania),
Kozloduy (Bulgaria) y Bohunice (Eslovaquia), cuyo
desmantelamiento fue impuesto por motivos de se-
guridad por parte de las autoridades comunitarias
como condici�n a la adhesi�n a la UE. Espa�a es
contribuyente directo a estos �ltimos cuatro fondos,
y est� representada en los respectivos �rganos de
gobierno de los mismos.

¥ Asamblea de contribuyentes al Fondo
para la construcci�n del nuevo confinamiento
de seguridad de la central nuclear de Chern�bil
(CSF)

En el 2007 se han finalizado los trabajos relati-
vos a la estabilizaci�n de determinadas estruc-
turas del sarc�fago original. Los proyectos se han
completado con arreglo a la planificaci�n previs-
ta y, desde el punto de vista presupuestario, se
ha incurrido en gastos inferiores a lo presupues-
tado, lo que contribuir� a paliar otras carencias
financieras.

No obstante, el asunto m�s importante ha sido
la resoluci�n del conflicto que se plante� en el
2006 en relaci�n con la asignaci�n del proyecto
de construcci�n de la estructura del nuevo confi-
namiento de la central, por valor de 505 M$, al
consocio Novarka, liderado por empresas france-
sas. La parte Ucraniana se opuso al resultado de
la licitaci�n, aduciendo que la oferta ganadora no
satisfac�a algunos de los requisitos t�cnicos y
dejando entrever sus preferencias por el consor-
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cio CH2M-CAL, que tambi�n hab�a presentado
una oferta t�cnica aceptable, si bien con una
oferta econ�mica superior a la de Novarka. Este
segundo consorcio, liderado por una empresa
americana, present� una reclamaci�n formal, lo
que dio lugar a la apertura de un largo y com-
plejo procedimiento de investigaci�n de la trami-
taci�n del concurso por parte de los servicios
internos del BERD, as� como por parte de exper-
tos internacionales independientes designados a
tal efecto.

En un informe presentado por el BERD a la
Asamblea de Contribuyentes del 25 de octubre
del 2006 se rebat�an las acusaciones de la parte
Ucraniana y se conclu�a que la tramitaci�n del
concurso se ajusta plenamente a las reglas del
BERD, por lo que la reclamaci�n no ten�a base.
En el informe se explicaba que los 12 puntos
pendientes de acuerdo, principal argumento de
la parte Ucraniana, eran de naturaleza precon-
tractual (mayoritariamente referidos a concretar
detalles del programa de actividades) y deb�an
quedar resueltos antes de la firma del contrato.
S�lo en caso de que no fuese posible alcanzar un
acuerdo satisfactorio con el consorcio ganador
se tendr�an que iniciar contactos con el segundo
consorcio con vistas a negociar la firma del con-
trato. La Asamblea de Contribuyentes apoy� de
manera un�nime las conclusiones del Banco e
inst� a Ucrania a que facilitara las negociaciones
precontractuales en marcha con el consorcio
Navarka.

En el 2007, bajo el impulso dado por la Asamblea
de Contribuyentes, as� como por medio de dife-
rentes acciones diplom�ticas ante el gobierno de
Ucrania, se consigui� desbloquear el proceso
de negociaciones precontractuales con Novarka,
que prosigui� bajo la supervisi�n tanto de repre-
sentantes de la parte Ucraniana, como de aseso-
res y expertos independientes designados por el
BERD y por la Asamblea. El resultado de estas
negociaciones fue positivo, a pesar de las dificul-
tades y reiterados retrasos introducidos por las
autoridades financieras de la parte ucraniana. En
la reuni�n de la Asamblea de Contribuyentes
celebrada el 17 de julio de 2007 el BERD confir-
m� su apreciaci�n favorable a la firma del con-
trato, una vez alcanzado un acuerdo satisfactorio
con Novarka sobre los 12 puntos abiertos en la
negociaci�n precontractual. La Asamblea acord�
un�nimemente aprobar el acuerdo para financiar
el contrato, cuya firma finalmente se produjo el
17 de septiembre del 2007 en presencia de altas
autoridades de Ucrania.

En lo que se refiere a los aspectos financieros, el
BERD inform� en la Asamblea del 17 julio sobre
un incremento en los costes globales que se esti-

maba de 186 M$ con respecto al �ltimo balan-
ce econ�mico suministrado de 1.204 M$. Este
incremento se justificaba por el aumento de los
gastos financieros y materiales derivados de los
retrasos habidos en la asignaci�n del contrato de
construcci�n, incluyendo la variaci�n en el tipo
de cambio /$ y el incremento de precios en los
�ltimos meses. Esta situaci�n puso en evidencia
una importante carencia de fondos para comple-
tar el proyecto, asunto que fue tratado en otra
reuni�n de la Asamblea de Contribuyentes que
tuvo lugar el 17 de diciembre de 2007, en la cual
los pa�ses del G-8 confirmaron su disposici�n a
liderar una nueva petici�n de contribuciones para
hacer frente a las diferencias presupuestarias.

¥ Fondos internacionales de apoyo a la clausura
de las centrales nucleares de:

Ð Ignalina, unidades 1 y 2 (Lituania)
Ð Kozloduy, unidades 1, 2, 3 y 4 (Bulgaria)
Ð Bohunice V1, unidades 1 y 2 (Eslovaquia)

En el marco de las negociaciones de adhesi�n a
la UE, los servicios de la Comisi�n Europea, a
ra�z de un informe realizado por los expertos del
Grupo de trabajo ad-hoc sobre seguridad nuclear
del Consejo, impusieron como condici�n en los
Protocolos de Adhesi�n de Bulgaria, Lituania y
Eslovaquia la clausura y desmantelamiento de
las unidades de las respectivas centrales nuclea-
res rese�adas, por considerar que no ten�an un
nivel de seguridad comparable al de las centrales
nucleares de la Europa occidental.

A tal efecto se constituyeron sendos fondos
internacionales, cuya administraci�n se asign� al
BERD, que tienen como objeto cofinanciar los
proyectos de predesmantelamiento de las cen-
trales, as� como la reposici�n, por medios no
nucleares, principalmente mediante eficiencia
energ�tica y energ�as renovables, de la genera-
ci�n el�ctrica perdida, si bien tambi�n se finan-
cian proyectos gas�sticos, de mejoras en la red
de distribuci�n, y de otros tipos de generaci�n.

El coste estimado de la fase preparatoria del des-
mantelamiento de esas unidades (que incluye
actividades de ingenier�a, consultor�a y servicios)
es de unos 200, 200 y 150 M , respectivamen-
te, con una duraci�n de unos 10 a�os. Las con-
tribuciones comunitarias a la ayuda al desman-
telamiento de estas centrales, previstas en los
Protocolos de Adhesi�n y posteriormente concre-
tadas en los respectivos instrumentos financie-
ros establecidos a tal efecto, se hacen de forma
escalonada, de acuerdo con estipulado en el pre-
supuesto comunitario y de conformidad con las
perspectivas financieras de la UE.
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Por otra parte, diversos Estados, entre ellos Es-
pa�a, han realizado contribuciones bilaterales a
estos fondos. En concreto, Espa�a realiz� una
contribuci�n a cada uno de los tres fondos de 1,5
M en 2002, pasando a ser miembro de pleno
derecho de las asambleas de contribuyentes.

La participaci�n de empresas espa�olas en los
proyectos financiados con cargo a estos fondos,
sobre todo en las centrales de Bohunice y Koz-
loduy, es muy notable, con unos retornos tec-
nol�gicos que, hasta la fecha, superan m�s de
tres veces la cantidad aportada, lo que eviden-
cia importantes oportunidades de negocio para
las empresas espa�olas del sector energ�tico.
Entre otros proyectos con participaci�n de em-
presas espa�olas, destaca la asignaci�n en el

2004 de la Unidad de Gesti�n del Proyecto para
la central de Bohunice a un consorcio formado
por las empresas espa�olas Iberdrola Ingenier�a
y Consultor�a, Empresarios Agrupados y Solu-
ziona, junto con la empresa francesa EDF. Este
contrato se ha extendido en el 2007, si bien, en
el momento presente, s�lo forman parte del
consorcio las empresas espa�olas. Actualmente
existen varias ofertas de empresas espa�olas
para importantes proyectos en licitaci�n con car-
go a estos fondos.

Previsiblemente el BERD har� una solicitud de
nuevas aportaciones de los Estados contribuyen-
tes en un futuro pr�ximo para completar la finan-
ciaci�n de los proyectos necesarios en la fase de
predesmantelamiento de las citadas centrales.
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5.1. SITUACIîN ACTUAL

5.1.1. Panor�mica general del sector

Globalmente la producci�n en toneladas de hulla
m�s antracita disminuy� un 5,8% en 2007 con res-
pecto a la del a�o 2006. Esta evoluci�n, que sigue la
de a�os anteriores, se debe a cierres de unidades
de producci�n y a una menor producci�n en algunos
pozos. En lignitos negros disminuy� la producci�n
un 2,8% fundamentalmente en las explotaciones de
Catalu�a. Tambi�n la producci�n de lignito pardo
disminuy� un 9,4%. Entre los a�os 2005 y 2006 se
cambi� la clasificaci�n entre hulla y antracita del car-

b�n de la empresa M.S.P. en Asturias, que pas� de
ser hulla a ser clasificado como antracita (Cuadro
5.1.1). Se produjo en el a�o un aumento significati-
vo en los stocks de carb�n.

5.1.2. Demanda interior

La demanda de carb�n en toneladas, como se indi-
ca en el Cuadro 5.1.2., aument� un 3,4% en 2007. La
demanda de hulla nacional y antracita para genera-
ci�n el�ctrica se increment� en un 7,4% y la de hulla
importada para el mismo uso aument� un 10,6%.
Respecto a las importaciones, ha habido una modifi-

5. SECTOR CARBîN

CUADRO 5.1.1.- Balance de carb�n

2005 2006 2007 2007/06 2005 2006 2007 2007/06
(Miles de toneladas) % (Miles de tec) (1) %

+ Producci�n 19354 18399 17180 Ð6,6 9465 8918 8378 Ð6,0

Hulla y antracita 8553 8354 7869 Ð5,8 5970 5628 5330 Ð5,3
Lignito negro 3214 3223 3131 Ð2,8 1436 1438 1371 Ð4,6
Lignito pardo 7587 6822 6180 Ð9,4 2060 1852 1677 Ð9,4

+ Variaci�n de stocks (2) 856 1034 3234 501 730 2520

Hulla y antracita 351 1051 3084 289 737 2456
Lignito negro 412 Ð9 138 187 Ð5 60
Lignito pardo 93 Ð8 13 24 Ð2 3

+ Importaci�n 24892 23725 25414 7,1 20933 17800 19941 12,0

Hulla coquizable 3599 3623 3659 1,0 3469 3402 3553 4,5
Hulla no coquizable 21157 19947 20781 4,2 17328 14248 15443 8,4
Coque 136 155 974 528,5 136 151 944 526,9

Ð Exportaci�n 621 1060 2027 91,3 638 1052 1930 83,6

Hulla y antracita 0 210 974 363,9 185 856 363,5
Coque 621 850 1053 23,9 638 867 1075 23,9

= Consumo interior bruto 44481 42097 43801 4,0 30261 26396 28909 9,5

(1) Toneladas equivalentes de carb�n
(2) Existencias iniciales - Existencias finales

Fuente: SGE



caci�n de criterio en las notificaciones a Aduanas,
puesto que carbones que se importaban como an-
tracita, este a�o se han importado como hulla. La de-
manda de lignito negro baj� un 6,6% y la del lignito
pardo un 12,9%. La demanda de hulla coquizable
creci� un 2,1% y tambi�n aument� el consumo para
inyecci�n en horno alto.

5.1.3. Caracter�sticas de la oferta y del proceso
productivo

Valoraci�n estimada de la producci�n e ingreso
por ventas de carb�n

Desde enero de 1998 est� liberalizado totalmente el
mercado de carb�n contratando individualmente
cada empresa minera con cada empresa el�ctrica.
Se presentan diferentes tipos de contratos. Cada
central fija las caracter�sticas t�cnicas de calidad del
carb�n que compra aplicando l�mites de tolerancia y
penalizaciones individualizadas. Pueden apreciarse
diferencias de precio, para una misma central, en
funci�n del contratante. Tambi�n se aplican criterios
de revisi�n de precios diferentes seg�n las distintas
compa��as el�ctricas.

En el cuadro 5.2.1 se indica la evoluci�n de los in-
gresos para las empresas mineras, como suma de los

precios cobrados y de las ayudas, expresados los
datos en c�ntimos de euro por termia de carb�n.

En el a�o 2007 el precio medio del carb�n que per-
cibe ayudas fue de 42,7966 euros/t con un PCS
medio de 4.269 kcal/kg. Expresado el precio en c�n-
timos de euro por termia de poder calor�fico fue de
1,0025, es decir un 3% superior al precio de 2006,
expresado el precio sobre toneladas vendidas y
superior en 3,2% si el precio se expresa en c�ntimos
de euro por termia, puesto que el PCS medio dismi-
nuy� desde 4.277 kcal/kg del a�o 2006 a 4.269
kcal/kg en el a�o 2007.

Por tanto el valor de la producci�n de carb�n CECA
adquirido por centrales el�ctricas, por el que se
pagaron ayudas fue de fue de 443,34 millones de
euros. Se adquirieron 265.000 toneladas de carb�n
CECA sin derecho a ayudas por el que se pagaron
4,43 millones de euros. Hay que agregar a estos
valores otros 149,19 millones de euros, valor de
venta de los lignitos pardos. Por lo tanto el valor de
la producci�n total del carb�n entregado al sector
el�ctrico fue de 596,97 millones de euros.

El ingreso por entregas a centrales el�ctricas de car-
b�n CECA que percibi� ayudas, para las empresas
mineras, se obtiene sumando al valor de la produc-
ci�n, los 262,78 millones de euros de ayudas al fun-
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CUADRO 5.1.2.- Sectorizaci�n del consumo de carb�n

2005 2006 2007 2007/06 2005 2006 2007 2007/06
(Miles de toneladas) % (Miles de tec) %

1.-Generaci�n el�ctrica 39539 37273 38494 3,3 25623 21938 24207 10,3

1.1.-Compa��as el�ctricas 39460 37181 38413 3,3 25557 21869 24143 10,4

Hulla y antracita 9031 8610 9247 7,4 6136 5515 5944 7,8
Lignito negro 3803 3480 3251 Ð6,6 1731 1465 1465 0,0
Lignito pardo 7720 7796 6787 Ð12,9 2017 1942 1890 Ð2,7
Carb�n importado 18907 17296 19127 10,6 15673 12947 14845 14,7

1.2.-Autoproductores 80 92 80 Ð12,2 66 68 64 Ð6,7

2.-Transf. en coquer�as y A.H. 4316 3662 3740 2,1 4098 3432 3393 Ð1,1

3.-Fabricas de cemento 175 210 387 84,3 154 187 330 76,6

4.-Inyecci�n en H.A. 0 487 770 58,1 0 456 647 41,8

5.-Resto de industria 365 399 315 Ð21,1 323 338 267 Ð21,1

6.-Usos dom�sticos 55 41 64 56,1 41 29 45 54,5

7.-Consumos propios y p�rdidas 30 26 32 23,1 22 17 21 23,1

TOTAL 44481 41610 43031 3,4 30261 25940 28262 8,9

Fuente: SGE



cionamiento, para empresas privadas y los 81,890
millones de euros para empresas p�blicas. Por tanto
los ingresos para empresas que extraen carb�n
CECA en el a�o 2007 y cobran ayudas desde Pre-
supuestos Generales del Estado fueron de 788,01
millones de euros, inferiores en 22,49 millones de
euros a los del a�o 2006. Se estiman en otros 57
millones de euros, los ingresos por ventas de granos
de carb�n a las calefacciones y otros usos dom�sti-
cos. La empresa HUNOSA, percibi� adem�s desde
S.E.P.I. otros 109,95 millones de euros destinados a
cubrir p�rdidas de explotaci�n de la empresa.

Empleo en el sector

La plantilla propia estimada en el subsector de car-
bones CECA a final del a�o 2007 era de 6.405 tra-
bajadores, frente a los 7.362 del a�o 2006 lo que
origina una disminuci�n de empleo del 13% (cuadro
5.2.2). Teniendo en cuenta el empleo en los lignitos
pardos, la mano de obra total empleada en el a�o
2007 ha sido de 6.716 trabajadores frente a 7.672
en el a�o 2006, lo que supone una disminuci�n del
12,4%. Este incremento en las disminuciones de
plantillas se debe a la introducci�n de la medida de
reducci�n de la edad de prejubilaci�n, que se sit�a
en 52 a�os equivalentes, desde 1998.

CUADRO 5.2.2.- Mano de obra
empleada en miner�a

2006 2007 2007/06

Hulla 5048 4435 Ð12,1
Antracita 1863 1537 Ð17,5
Lignito negro 451 433 Ð4,0

Total carb�n CECA 7362 6405 Ð13,0

Lignito pardo 310 311 0,3

TOTAL 7672 6716 Ð12,5

Fuente: SGE

5.1.4. Comercio exterior

En el sector de la miner�a del carb�n el saldo comer-
cial, en el a�o es netamente importador, puesto que
pr�cticamente no existe exportaci�n de carb�n
espa�ol (Cuadro 5.1.1). La utilizaci�n fundamental
del carb�n importado tiene lugar en centrales t�rmi-
cas, industria sider�rgica, industria del cemento e
industrias varias, que precisan generar vapor de
agua para sus procesos de fabricaci�n.

En unidades f�sicas la importaci�n neta de hulla y
de antracita acumuladas, se mantiene pr�cticamen-
te constante, pasando de 23,49 millones de tonela-
das en 2006 a 23,51 millones de toneladas en 2007.
Es de notar el comienzo de la operaci�n de reexpor-
taci�n de carbones en 2006, que alcanza en 2007
casi el mill�n de toneladas. Al parecer las exporta-
ciones se deben al aprovechamiento de buques que
se despachan en Espa�a y siguen a Italia. Tambi�n
var�a la distribuci�n de la importaci�n entre hulla y
antracita. Al parecer se debe a criterios de clasifica-
ci�n. Ci��ndose al criterio de EUROSTAT, que deno-
mina antracita al carb�n con vol�tiles inferiores al
10%, quiz� pr�cticamente no habr�a importaciones de
antracita. No obstante empresas el�ctricas importa-
doras denominan antracitas a hullas con contenido
en vol�tiles entre 15 y 10%.

En unidades monetarias la importaci�n var�a desde
1.413 millones de euros en 2005, a 1.373,86 millo-
nes de euros en 2006 y 1.479 millones de euros en
2007. No obstante el valor del carb�n neto importa-
do en 2007 fue de 1.418,66 millones de euros. Los
precios unitarios del carb�n t�rmico se incrementa-
ron desde un promedio de 49,10 euros/t en 2005, a
57,95 euros/t en 2006 y 60,52 euros/t en 2007.

El comportamiento de la importaci�n de carb�n se
debe al menor consumo en generaci�n el�ctrica,
como ya se ha indicado. No obstante los almacena-
mientos de carb�n en centrales t�rmicas han dismi-
nuido en 2007 alrededor de un mill�n y medio de
toneladas.
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CUADRO 5.2.1.- Evoluci�n de los ingresos de las empresas mineras (1)
c�ntimos de euro/ termia

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Precio 0,78 0,74 0,78 0,82 0,81 0,79 0,84 0,90 0,97 1,00
Ayuda 0,70 0,73 0,72 0,76 0,76 0,76 0,76 0,66 0,76 0,78

TOTAL 1,48 1,47 1,49 1,58 1,57 1,54 1,60 1,57 1,73 1,78

(1) no est� incluida la ayuda de S.E.P.I. a HUNOSA

Fuente: SGE



El precio medio estimado de adquisici�n de carbo-
nes t�rmicos en el a�o 2007 por las empresas el�c-
tricas fue de 51,93 euros/tonelada en situaci�n CIF,
para un carb�n de 6.008 kcal/kg, frente a 46,54
euros/tonelada para un carb�n con PCS medio de
6.046 Kcal/Kg del a�o 2006. El precio medio estimado
de hulla coquizable en el mismo per�odo, CIF puerto
espa�ol en el mismo a�o, fue de 122,54 euros/t y en
d�lares 146,47 $/t frente a 104,66 euros/t y en d�la-
res de 131,45 $/t del a�o 2006.

El coste del carb�n importado en el a�o 2007 puede
estimarse en 1.479 millones de euros, frente a
1.373,8 millones de euros del a�o 2006. El coste de
la importaci�n neta de carb�n en 2007 fue de
1.418.660.278 euros.

5.2. ESTRUCTURA DEL SECTOR

En el a�o 2007 cerr� en enero la unidad de produc-
ci�n a cielo abierto de Gonz�lez y Diez S.A. y a fina-
les de diciembre cerraron Carbones de Pedraforca
S.A., unidad subterr�nea de Compa��a General Mi-
nera de Teruel S.A., Coto Minero Jove S.A., Mina La
Camocha S.A., Minas de Valdeloso S.A:, Minas del
Principado S.A., Uni�n Minera Ebro Segre S.A. y
Virgilio Riesco S.A. La reducci�n de producci�n que
originar� el cierre de estas capacidades se observa-
r� en 2008 y estar� sobre las 400.000 toneladas.

En 2007 existieron realmente 28 empresas que ex-
tra�an carb�n CECA y dos que extra�an lignito pardo.
Entre ellas 12 empresas tienen menos de 25 trabaja-
dores, 3 empresas tienen entre 25 y 50 empleados,
4 tienen entre 50 y 100 trabajadores, 6 empresas tie-
nen entre 100 y 500 empleados y 3 empresas tienen
m�s de 500 trabajadores.

Desde el punto de vista de producci�n 7 empresas,
con menos de 25 Kt de capacidad anual produjeron
el 0,62% de la producci�n total (108 kt). 4 empresas
con capacidades anuales entre 25 y 50 kt produjeron
el 0,75% de la producci�n total (130 kt). 4 empresas
con capacidades anuales entre 50 y 100 kt produ-
jeron el 2,77% de la producci�n (476kt). 6 empresas
con capacidades anuales entre 100 y 500 kt produ-
cen el 15,10 % de la producci�n (1.661 kt) y 7
empresas con capacidad superior a 500 kt anuales
producen el 78,40% de la producci�n (8.623 kt).

Desde 1996 no ha habido disponibilidades presu-
puestarias para otorgar ayudas a la inversi�n, que por
otra parte no estaban contempladas en la Decisi�n
3632/93/CECA. El Reglamento (CE) 1407/2002, que
est� actualmente en vigor, s� autoriza ayudas a la in-
versi�n en su art�culo 5.2, pero solamente a empre-
sas, que no perciban ayudas para cubrir las diferen-
cias entre costes de producci�n e ingresos por ventas
de carb�n.

5.3. LA POLêTICA CARBONERA
EN EL A�O 2007

El 23 de junio del 2002 caduc� el Tratado CECA.
La normativa comunitaria que regulaba el otorga-
miento de ayudas hasta esa fecha era la Decisi�n
3632/93/CECA. Desde esa fecha las ayudas de Es-
tado al sector carb�n se hubiesen integrado en la
normativa general de ayudas del Tratado CE. La
Comisi�n entendiendo la especificidad del sector
propuso al Consejo un Reglamento especial, el
Reglamento (CE) 1407/2002 del Consejo de 23 de
junio de 2002 sobre las ayudas estatales a la in-
dustria del carb�n.

En esa disposici�n se definen tres tipos de ayudas:
ayudas para cubrir la diferencia entre costes e ingre-
sos de empresas que cerrar�n lo m�s tardar en 2007
(ayudas a la reducci�n de actividad, art. 4 del Regla-
mento), ayudas o bien para cubrir diferencias entre
costes e ingresos en empresas que mantendr�n una
producci�n m�nima que garantice el acceso a las
reservas de carb�n o bien ayudas a la inversi�n para
empresas que nunca percibieron ayudas para cubrir
la diferencia entre costes e ingresos, puesto que am-
bas ayudas son incompatibles entre s�, (ayudas para
garantizar el acceso a reservas de carb�n, art. 5 del
Reglamento) y por �ltimo ayudas para financiar cos-
tes excepcionales de cierres de unidades de produc-
ci�n (art. 7 del Reglamento).

Las ayudas se otorgan a empresas pero se aplican
a cada unidad de producci�n de estas empresas. La
unidad de producci�n est� definida para miner�a
subterr�nea pr�cticamente como unidad que consta
de un pozo de acceso y uno de ventilaci�n.

La disposici�n prev� una cl�usula transitoria por la
que se puede aplicar pr�cticamente la normativa
CECA, debido a razones presupuestarias de los
Estados miembros, hasta diciembre del 2002.

El Reglamento se desarrolla mediante la Decisi�n de
la Comisi�n de 17 de octubre por la que se estable-
ce un marco com�n para la comunicaci�n de la infor-
maci�n necesaria para la aplicaci�n del Reglamento
(CE) n¼ 1407/2002 del Consejo, sobre las ayudas
estatales a la industria del carb�n. En esta disposici�n
se definen los costes de las unidades de producci�n
y se detalla la informaci�n que requiere la Comisi�n
para estudiar las ayudas.

Por �ltimo la U.E. ha publicado un Reglamento del
Consejo, el Reglamento (CE) n¼ 405/2003 relativo al
control comunitario de las importaciones de hulla ori-
ginaria en Terceros pa�ses. Mediante esta disposici�n
se comunicar� a la Comisi�n el carb�n t�rmico y si-
der�rgico importados y sus precios y caracter�sticas
al objeto de que ese organismo fije los precios inter-
nacionales sobre los que se basar�n las ayudas.
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Las disposiciones normativas nacionales que
regularon la actividad de la miner�a del Carb�n
en el a�o 2007 fueron las siguientes:

Disposiciones b�sicas que existen desde 1998 y
que rigen hasta la caducidad del Tratado CECA en
2002 y despu�s siguen estando en vigor para lo
relativo a reactivaci�n de comarcas mineras, hasta
agosto de 2007:

Ð Real Decreto 2020/1997, de 26 de diciembre, por
el que se establece un r�gimen de ayudas para
la miner�a del carb�n y el desarrollo alternativo
de las zonas mineras.

Ð Real Decreto 1561/1998, de 17 de julio, por el
que se modifica el Real Decreto 2020/1997, de
26 de diciembre, por el que se establece un r�gi-
men de ayudas para la miner�a del carb�n y el
desarrollo alternativo de las zonas mineras.

Ð Desde agosto de 2007 rige un nuevo Real Decre-
to, adaptado a la Ley 38 /2003 de 17 noviembre
General de Subvenciones y a su Reglamento de-
sarrollado mediante el Real Decreto 887/2006 de
21 de julio.

Ð Real Decreto 1112/2007 de 24 de agosto, por el
que se establece el r�gimen de ayudas al desa-
rrollo de las infraestructuras en las comarcas
mineras del carb�n.

Disposici�n b�sica relativa a prejubilaciones
para el per�odo 2006-2012

Real Decreto 808/2006, de 30 de junio, por el que se
establece el r�gimen de ayudas por costes laborales
mediante prejubilaciones, destinadas a cubrir cargas
excepcionales vinculadas a planes de racionalizaci�n
y reestructuraci�n de la actividad de las empresas
mineras del carb�n.

Disposiciones de desarrollo

Regulaci�n de ayudas a la producci�n,
que cubren la diferencia entre costes e ingresos

Ð Orden ITC/1188/2006, de 21 de abril, por la que
se establecen las bases reguladoras de las ayu-
das a la industria minera del carb�n para los ejer-
cicios de 2006 y 2007, correspondientes a las
previstas en los art�culos 4 y 5 del Reglamento
(CE) n¼ 1407/2002 del Consejo, de 23 de julio de
2002, sobre las ayudas estatales a la industria
del carb�n.

Ð Resoluci�n de 28 de marzo de 2007, del Instituto
para la Reestructuraci�n de la Miner�a del Carb�n

y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras,
por la que se convocan las ayudas a la industria
minera del carb�n para el ejercicio 2007, corres-
pondientes a las previstas en los art�culos 4 y 5.3
del Reglamento (CE) n¼ 1407/2002, sobre ayudas
estatales a la industria del carb�n.

Regulaci�n de ayudas al transporte de carb�n
entre cuencas ya al almacenamiento en centrales
t�rmicas

Ð Orden ITC/446/2007, de 27 de febrero, por la que
se regulan las ayudas al transporte de carb�n
aut�ctono entre cuencas mineras para las anua-
lidades de 2006 y 2007.

Ð Resoluci�n de 13 de marzo de 2007, del Instituto
para la Reestructuraci�n de la Miner�a del
Carb�n y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras, por la que se convocan las ayudas al
transporte de carb�n aut�ctono entre cuencas
mineras correspondientes a las anualidades de
2006 y 2007.

Ð Orden ITC/447/2007, de 27 de febrero, por la que
se regulan las ayudas destinadas a la finan-
ciaci�n de existencias de carb�n en centrales t�r-
micas superiores a las cuant�as necesarias para
cubrir setecientas veinte horas de funcionamien-
to para las anualidades de 2006 y 2007.

Ð Resoluci�n de 13 de marzo de 2007, del Instituto
para la Reestructuraci�n de la Miner�a del
Carb�n y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras, por la que se convocan las ayudas des-
tinadas a la financiaci�n de existencias de carb�n
en centrales t�rmicas superiores a las cuant�as
necesarias para cubrir setecientas veinte horas
de funcionamiento, correspondientes a las anua-
lidades de 2006 y 2007.

Regulaci�n en vigor para las cargas excepcionales
de reestructuraci�n

Ð Orden ITC/2002/2006, de 15 de junio, por la que
se aprueban las bases reguladoras de las ayu-
das por costes laborales mediante bajas incenti-
vadas y las ayudas destinadas a compensar los
costes derivados del cierre de unidades de pro-
ducci�n de empresas mineras del carb�n, para
los ejercicios 2006-2012.

Ð Resoluci�n de 13 de marzo, del Instituto para la
Reestructuraci�n de la Miner�a del Carb�n y De-
sarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, por
la que se convocan las ayudas por costes labo-
rales mediante bajas incentivadas y las ayudas
destinadas a compensar los costes derivados del
cierre de unidades de producci�n de las empresas
mineras de carb�n, para el ejercicio de 2007.
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Disposici�n que regula la reactivaci�n
econ�mica de las comarcas mineras
para el a�o 2007:

Ð Orden ITC /3666/2007, de 4 de julio, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la con-
cesi�n de ayudas dirigidas a proyectos empresa-
riales generadores de empleo, que promuevan el
desarrollo alternativo de las zonas mineras, para
el per�odo 2007-2012.

Ð Orden ITC/3741/2007 de 18 de diciembre, por la
que se modifica la Orden ITC /3666/2007, de 4
de julio, por la que se aprueban las bases regu-
ladoras para la concesi�n de ayudas dirigidas a
proyectos empresariales generadores de empleo,
que promuevan el desarrollo alternativo de las zo-
nas mineras, para el per�odo 2007-2012.

Complementariamente a la actividad minera se eje-
cutaron por el Instituto para la Reestructuraci�n de la
Miner�a del Carb�n y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras, actividades de desarrollo eco-
n�mico de las comarcas mineras. Entre 1998 y el a�o
2007 se han firmado con la Comunidades Aut�nomas
convenios para la ejecuci�n de 1.027 proyectos de
infraestructura con un coste de 2.596 millones de
euros, de los que el 60,8% se destinan a transportes y
comunicaciones y el resto se distribuye en proyectos
de creaci�n de suelo industrial, urbanismo, mejora de
medio ambiente y creaci�n de centros de formaci�n.

Entre 1998 y 2005 se presentaron 1.590 proyectos
empresariales, de los que hoy est�n en vigor 977. La
inversi�n comprometida es de 2.980,969 millones de
euros, de los que se han ejecutado 1.453,679 millo-
nes con un empleo comprometido de 13.127 puestos,
de los que ya est�n en activo 8.598 puestos de tra-
bajo. La cuant�a de la subvenci�n comprometida a fin
de 2005 era de 470,001 millones de euros. En el a�o
2006 se public� la convocatoria a la que se han pre-
sentado 553 proyectos, con una inversi�n prevista de
2.802 millones de euros y una creaci�n de empleo de
7.567 puestos de trabajo. En 2007 se resolvi� la ci-
tada convocatoria seleccion�ndose 274 proyectos,
con una inversi�n considerada subvencionable por
importe de 879,5 millones de euros, aproximada-
mente, un compromiso garantizado para la genera-
ci�n de 3.825 puestos de trabajo, que determinaron
la concesi�n de ayudas por un importe m�ximo de
hasta 129,4 millones de euros los pr�ximos meses se
aprobar�n los proyectos seleccionados.

La ejecuci�n de las medidas instrumentadas
para la miner�a del carb�n se resume
en los datos siguientes:

Ð Ayudas al funcionamiento y a la reducci�n de acti-
vidad: exist�an en 2007 28 empresas beneficiarias,
con 344,68 millones de euros de ayudas autori-

zadas desde P.G.E. o su equivalencia de 57.350
millones de pesetas. Se pagaron ayudas en el a�o
2007, para transporte de carb�n entre cuencas,
por valor de 6,92 millones de euros (1.151 millo-
nes de pesetas), que correspond�an a movimien-
tos de 638.534 toneladas en 2006 y parte de 2007.
Se pagaron por almacenaminetos de carb�n en en
el a�o 2007 0,796 millones de euros (132 millones
de pesetas).

Ð Ayudas a costes sociales de reestructuraci�n: Se
han pagado 295,51 millones de euros o su equi-
valente de 49.169 millones de pesetas a trabaja-
dores prejubilados y vales de carb�n.

Ð Ayudas para la financiaci�n de costes t�cnicos de
reducci�n de capacidad: en el a�o 2007 se han pa-
gado ayudas por este concepto, por valor de 4,81
millones de euros, equivalentes a 800,3 millones
de pesetas, correspondientes a cierres efectuados
en a�os previos. No obstante se han adquirido,
a finales de a�o, compromisos por valor de 22,9
millones de euros, que se pagar�n seg�n se
efect�en los cierres.

Adem�s S.E.P.I. ha pagado 109,96 millones de euros
(18.296 millones de antiguas pesetas) para cubrir
p�rdidas de explotaci�n de HUNOSA y otros 39,381
millones de euros (6.552 millones de pesetas) para
financiar costes sociales y 19,735 millones de euros
(3.284 millones de pesetas) para financiar costes
t�cnicos de cierres de capacidad.

Se presupuestaron en el Instituto para la Reestruc-
turaci�n de la Miner�a del Carb�n y Desarrollo Alter-
nativo de las Comarcas Mineras, para 2008, 351,8
millones de euros para financiar p�rdidas de explo-
taci�n en ese a�o. Adem�s se prev�n 302 millones
de euros para costes sociales y 40 millones de euros
para costes t�cnicos. A su vez se prev� que S.E.P.I.
deber� aportar 109 millones de euros para cubrir p�r-
didas de explotaci�n de HUNOSA y otros 303 millo-
nes de euros para cubrir costes t�cnicos y sociales de
sus cierres en 2007. Se prev�n para 2008 160 millo-
nes de euros, incrementando las ayudas de los a�os
anteriores, para el desarrollo industrial alternativo de
las Comarcas mineras del carb�n y otros 455 millo-
nes de euros para financiar infraestructuras.

Aunque la Seguridad Minera no es exclusiva del car-
b�n es necesario resaltar que las actuaciones rela-
tivas a ayudas en esta materia se han ejecutado por
la Subdirecci�n General de Miner�a, de la Direcci�n
General de Pol�tica Energ�tica y Minas.

Actuaciones varias

La Direcci�n General de Pol�tica Energ�tica y Minas
ha firmado los convenios relativos a miner�a del car-
b�n que se detallan a continuaci�n:
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a) Con la Universidad Polit�cnica de Madrid:

¥ Seis proyectos de an�lisis de requisitos regla-
mentarios en materia de seguridad industrial y
laboral en diversas Comunidades Aut�nomas.
Valor conjunto 642.000 euros.

¥ Tres proyectos de control de mercado de pro-
ductos empleados en miner�a. Valor conjunto
308.000 euros.

¥ Campa�a de verificaci�n de Seguridad laboral
en m�quinas m�viles de movimiento de tie-
rras en explotaciones mineras a cielo abierto.
Valor 100.000 euros.

b) Con el Instituto Nacional de la Silicosis

Se han firmado cuatro convenios relativos a
Seguridad Minera con este Instituto por valor
total de 322.800 euros.

85





6.1. DEMANDA

Las ventas de gas natural en 2007, excluyendo con-
sumos propios y p�rdidas, fueron 404219 GWh, con
incremento del 4,1% respecto al a�o 2006 (cuadro
6.1). El sector de gas natural contin�a su proceso
expansivo en el mercado energ�tico nacional,
aumentando continuamente su participaci�n en el
balance de energ�a primaria.

El gas manufacturado de fuentes distintas del gas na-
tural ha alcanzado 554 GWh, con aumento del 10,6%
en 2007. Incluyendo este tipo de gas, la demanda to-
tal de gas se estima que se ha distribuido en un 14%
en el mercado dom�stico-comercial y un 41,5% en
el mercado industrial para usos t�rmicos, es decir,
excluyendo el consumo como materia prima y el gas
empleado en la parte el�ctrica de la cogeneraci�n.

El consumo en los sectores dom�stico, comercial y de
servicios se estima que ha subido un 9,2% en 2007,
tras el fuerte descenso del a�o anterior, y debido es-

pecialmente al aumento de la demanda en los �ltimos
meses del a�o, donde se dieron unas condiciones cli-
m�ticas m�s severas.

El consumo de gas natural para generaci�n el�ctrica
en 2007 se estima en 173900 GWh, un 43% del
total, de los que el 24,4% es el consumo atribuido a
generaci�n el�ctrica en la cogeneraci�n (gr�fico 6.1)
y el resto corresponde al consumo en centrales con-
vencionales. En los dos �ltimos a�os, el mercado de
centrales t�rmicas ha crecido sustancialmente, debi-
do a los nuevos grupos de ciclo combinado, alcan-
zando ya el 32,5% de las ventas totales de gas. En
2007 ha habido un aumento del 3,1% en el consumo
de gas atribuido a la generaci�n el�ctrica por coge-
neraci�n.

El sector del gas natural en Espa�a lo forman dos
mercados, uno liberalizado en el que los comerciali-
zadores adquieren gas y lo suministran a los clientes
en condiciones libremente pactadas, accediendo a
las instalaciones de terceros para efectuar el sumi-

6. SECTOR GAS

CUADRO 6.1.- Demanda de gas (GWh) (1)

2006 2007 Estructura % % 2007/06

Dom�stico-comercial 51995 56785 14,0 9,2
Ð Gas natural 51494 56231 13,9 9,2
Ð Gas manufacturado (2) 501 554 0,1 10,6

Industrial 154585 167929 41,5 8,6
Materia prima 5698 6158 1,5 8,1
Cogeneraci�n (3) 41085 42370 10,5 3,1
Generaci�n el�ctrica convencional 135447 131531 32,5 Ð2,9

Total gas natural 388309 404219 99,9 4,1
Total gas natural y manufacturado 388810 404773 100,0 4,1
Demanda final de GLP (butano y propano) (4) 2076 2062 Ð0,7

(1) No incluye consumos propios ni p�rdidas.
(2) Gas procedente de fuentes distintas del gas natural
(3) Estimaci�n del gas empleado en generaci�n el�ctrica.
(4) Miles de toneladas

Fuente: SGE
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GRçFICO 6.1.Ð Estimaci�n del gas natural empleado en generaci�n el�ctrica
por cogeneraci�n (excluyendo el empleado en la parte t�rmica)

GRçFICO 6.2.Ð Evoluci�n mercado liberalizado y regulado



nistro y un mercado regulado en el que las empre-
sas distribuidoras suministran gas a los clientes a
tarifa en condiciones y precios regulados y para ello
adquieren el gas de los transportistas a los que
est�n conectadas sus instalaciones.

La cuota de ventas en el mercado liberalizado conti-
n�a su expansi�n, aunque l�gicamente con un menor
ritmo en los �ltimos a�os. En el a�o 2007, el 88% de
las ventas se ha realizado en el mercado liberalizado
mediante la venta de gas natural a trav�s de empre-
sas comercializadoras, lo que supone un incremento
de tres puntos respecto al a�o anterior.

El n�mero de clientes de gas natural o manufactura-
do ha aumentado un 4,7% en 2007 hasta alcanzar
los 6,78 millones.

6.2. OFERTA

Estructura Empresarial del Sector de Gas
Natural en Espa�a

Empresas Transportistas

Las empresas transportistas son aquellas socieda-
des mercantiles autorizadas para la construcci�n,
operaci�n y mantenimiento de instalaciones de
regasificaci�n de gas natural licuado, de transporte
o de almacenamiento b�sico de gas natural. Las
empresas titulares de instalaciones de transporte,
en el a�o 2007, son las siguientes:

Ð Enagas, S.A.: principal empresa transportisÂta
en Espa�a (con una cuota del 90%),

Ð Naturgas Energ�a Transporte, S.A.U.
Ð Transportista Regional del Gas, S.L.
Ð Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.L.: titular

del gasoducto que conecta el Barcelona-Valencia
con la t�rmica de Castej�n.

Ð Endesa Gas Transportista, S.L.
Ð Bah�a de Bizkaia Gas, S.L. (BBG): empresa

tituÂlar de la planta de regasificaci�n localizada
en el puerto exterior de Bilbao (Zierbana).

Ð Gas natural transporte, SDG, S.L.
Ð Planta de Regasificaci�n de Sagunto, S.A. (SAG-

GAS)
Ð Septentrional de Gas, S.A.
Ð Iberdrola Infraestructuras Gasistas, S.L.
Ð Regasificadora del Noreste, S.A.
Ð Gas Extremadura Transportista, S.L.

Empresas Distribuidoras

Son aquellas sociedades mercantiles autorizadas
para la construcci�n operaci�n y mantenimiento de
instalaciones de distribuci�n destinadas a situar el
gas en los puntos de consumo. Las empresas distri-

buidoras que actualmente tienen instalaciones en el
mercado espa�ol son las siguientes:

Ð Tolosa Gasa, S.A.
Ð Gas Natural Distribuci�n, SDG, S.A.
Ð Gas Natural Cantabria SDG, S.A.
Ð Gas Natural Castilla Le�n, S.A.
Ð Gas Natural Navarra, S.A.
Ð Gas Natural Rioja, S.A.U.
Ð Gas Natural La Coru�a, S.A
Ð Gas Natural Castilla La Mancha, S.A.
Ð Gas Natural de Murcia, S.D.G. S.A.
Ð Gas Galicia, S.D.G., S.A.
Ð Gas Natural Andaluc�a, S.A.
Ð Gas Natural Cegas, S.A.
Ð Distribuci�n y Comercializaci�n de Gas Extrema-

dura, S.A.
Ð Gas Alicante, S.A.U.
Ð Gas Arag�n, S.A.
Ð DistribuidorA Regional de Gas, S.A.
Ð Endesa Gas Distribuidora, S.A.
Ð Gesa Gas, S.A.U.
Ð Gas M�rida, S.A.
Ð Naturgas Energ�a Distribuci�n, S.A.
Ð Iberdrola Distribuci�n de Gas, S.A.U.

Empresas Comercializadoras

Son las sociedades mercantiles que, accediendo a
las instalaciones de terceros, en los t�rminos esta-
blecidos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del
Sector de Hidrocarburos, posteriormente desarrolla-
dos en el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto
adquieren el gas natural para su venta a los consu-
midores o a otros comercializadores en condiciones
libremente pactadas.

El Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por
el que se regulan las actividades de transporte, distri-
buci�n, comercializaci�n, suministro y procedimientos
de autorizaci�n de instalaciones de gas natural, es-
tablece los requisitos de la autorizaci�n para ejercer
la actividad de comercializaci�n y el procedimiento de
inscripci�n en el Registro Administrativo de distribui-
dores, comercializadores y consumidores cualificados
de combustibles gaseosos por canalizaci�n.

Las empresas autorizadas para ejercer la actividad
de comercializaci�n, a 31 de diciembre de 2007, son
las siguientes:

Ð Iberdrola, S.A.
Ð Naturgas Energ�a Comercializadora, S.A.U.
Ð Cepsa Gas Comercializadora S.A.
Ð BP Gas Espa�a, S.A..
Ð Shell Espa�a, S.A.
Ð Uni�n Fenosa Comercial, S.L.
Ð Carboex, S.A.
Ð Gas Natural Comercializadora, S.A.
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Ð Gas Natural Servicios, S.A.
Ð Gaz de France Comercializadora, S.A.
Ð Endesa Energ�a, S.A.
Ð Uni�n Fenosa Gas Comercializadora, S.A.
Ð Repsol Comercializadora de Gas, S.A.
Ð Electrabel Espa�a, S.A.
Ð Ingenier�a y Comercializaci�n de Gas, S.A.
Ð Hidrocant�brico Energ�a S.A.U.
Ð Bah�a de Bizkaia Electricidad, S.L.
Ð Molgas Energ�a, S.A.
Ð Nexus Energ�a, S.A.
Ð Comercializadora de Gas Extremadura, S.A.

(actuaci�n limitada al �mbito de la comunidad
aut�noma de Extremadura)

Ð Liquid Natural Gaz, S.L.
Ð Investigaci�n Criogenia y Gas, S.A.
Ð C�ntrica Energ�a, S.L. (sociedad unipersonal)
Ð Multiservicios Tecnol�gicos, S.A.
Ð Comercializadora Ib�rica de Gas, S.A.
Ð Enel Viesgo Energ�a, S.L.
Ð Sonatrach Gas Comercializadora, S.A.
Ð Enel Viesgo Generaci�n, S.L.
Ð EDF Trading Limited
Ð Galp Energ�a Espa�a, S.A.U.
Ð Elektrizitats-Gesellschaft Launfenburg Espa�a,

S.L.
Ð Sampol Ingenier�a y Obras, S.A.

El Gestor T�cnico del Sistema

Es el responsable de la gesti�n t�cnica de la Red B�-
sica y de transporte secundario. Tiene por objeto ga-
rantizar la continuidad y seguridad del suministro de
gas natural y la correcta coordinaci�n entre los pun-
tos de acceso, los almacenamientos, el transporte y
la distribuci�n. Ejerce sus funciones en coordinaci�n
con los distintos sujetos que gestionan o hacen uso
del sistema gasista bajo los principios de transparen-
cia, objetividad e independencia.

La compa��a Enag�s S.A., como transportista princi-
pal, tiene conferidas las funciones de gesti�n t�cnica
del sistema por el Real Decreto-Ley 6/2000.

La Directiva comunitaria 2003/55/CE sobre normas
comunes para el mercado interior del gas natural
exige la separaci�n jur�dica y funcional de las deno-
minadas actividades de red de las actividades de
producci�n y suministro. Por ello, la ley 12/2007, de
2 de julio, por la que se modific� la ley 34/1998, de
7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, con el fin
de adaptarla a lo dispuesto en la citada Directiva ha
modificado el modelo gasista espa�ol inicialmente
previsto en la Ley del Sector de Hidrocarburos, en el
que los distribuidores y transportistas, bajo determi-
nadas condiciones, realizaban la actividad de sumi-
nistro y Enagas, S.A. realizaba el suministro de gas
a los distribuidores para su venta en el hasta ahora
segmento regulado del mercado.

Asimismo, la citada Ley 12/2007, de 2 de julio, refor-
z� la independencia de las funciones del Gestor T�c-
nico, obligando a separar las actividades que realiza
como gestor del sistema de aqu�llas que desempe-
�a como transportista. Para ello, el Gestor T�cnico ha
creado una unidad org�nica espec�fica encargada de
la gesti�n t�cnica del sistema y as� lo recoger� en sus
Estatutos.

Por otra parte, el Gestor T�cnico del Sistema ha
ampliado su �mbito de actuaci�n a la red de trans-
porte secundario, que se incluye en la planificaci�n
obligatoria. Complementariamente, se garantiza la
necesaria coordinaci�n entre las planificaciones
realizadas por el Gobierno y por las Comunidades
Aut�nomas.

Procedencia de los abastecimientos

En el a�o 2007 el total de los abastecimientos de
gas natural para el consumo interior se produce a
trav�s de importaciones e intercambios comunitarios
al ser pr�cticamente nula la producci�n nacional.
Las importaciones durante el a�o 2007 ascendieron
a 408.940 GWh lo que supone un incremento del
0,3% respecto el a�o anterior.

En lo que respecta a la distribuci�n por or�genes, las
cifras muestran la consolidaci�n del objetivo de
diversificaci�n de suministros: diferentes or�genes
con cuotas de participaci�n muy repartidas. Argelia,
aunque con un menor peso que en a�os anteriores,
contin�a siendo la mayor fuente con una partici-
paci�n pr�xima a la tercera parte. El segundo sumi-
nistrador durante el a�o 2007 fue Nigeria con una
participaci�n del 24%, superior a la del a�o anterior,
seguido de Qatar y Egipto, con participaciones del
13% y 11% respectivamente.

A la variedad de or�genes hay que a�adir las dife-
rentes formas de abastecimiento, en el a�o 2007 las
importaciones de GNL, por medio de barcos meta-
neros descargados en las Plantas de Recepci�n,
Almacenamiento y Regasificaci�n han supuesto el
69% de las importaciones, participaci�n similar a la
de a�os anteriores

Exploraci�n y producci�n interior
de hidrocarburos

Investigaci�n y Exploraci�n

Durante el a�o 2007, en los permisos de investigaci�n
de hidrocarburos vigentes dentro del �mbito compe-
tencial de la Administraci�n General del Estado, los
trabajos de campo han consistido en la perforaci�n de
3 sondeos exploratorios en tierra, con un total de 2858
m. perforado, sin que se hayan realizado campa�as
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s�smicas, mientras que en el 2006 solamente se rea-
lizaron trabajos de gabinete.

Por ello, el volumen de inversi�n en actividades de in-
vestigaci�n y exploraci�n en los permisos de investi-
gaci�n ha pasado a ser de algo m�s de 17 millones
de euros, frente a los 6 que se invirtieron en 2005.

Por lo que se refiere a las actuaciones administrati-
vas m�s significativas en el a�o 2006 cabe destacar:

¥ El otorgamiento de 3 concesiones de explotaci�n
de almacenamientos subterr�neos de gas deno-
minados Serrablo, Yela y Gaviota, siendo el ope-
rador de los dos primeros ENAGAS, S. A. y del
�ltimo Repsol Investigaciones Petrol�feras, S. A.

¥ La solicitud de varios permisos de investigaci�n,
Fulmar, frente a las costas de Vizcaya, y ÒMiruaÓ,
ÒUsoaÓ y ÒUsapalÓ, en las Comunidades Aut�no-
mas de Cantabria, Castilla y Le�n, Pa�s Vasco y
Navarra.

¥ Ocho cesiones de permisos vigentes: Siroco A,
Siroco B y Siroco C, publicadas en el BOE de 24
de octubre de 2007; Marismas Marino Norte y
Marismas marino Sur, publicadas en el BOE
Angosto-1 y Cameros -2, publicados en el BOE
del 28 de noviembre de 2007; Ebro A publicado
en el BOE de 29 de noviembre de 2007.

Respecto a la actividad en las Comunidades Aut�-
nomas en el cuadro 6.2, se recogen los permisos de

investigaci�n vigentes, en el �mbito de la Administra-
ci�n General del Estado y en el cuadro 6.3, en el �m-
bito de las CC.AA.

Producci�n interior de Gas

En el a�o 2007 se produjeron 22.266.711 Nm3 que
equivalen a 18.926,7 tep, con lo que se ha experi-
mentado un importante descenso respecto al a�o
anterior (-67,5%). Durante 2007 Poseid�n estuvo sin
producir, suministr�ndose la producci�n de los yaci-
mientos El Romeral, El Ruedo y Las Barreras, en
Andaluc�a, concentrando El Romeral la mayor parte
de la producci�n.

La producci�n nacional de petr�leo se indica en el
cap�tulo 7 de este Informe.

6.3. PRECIOS

Gas natural y gases manufacturados
por canalizaci�n

La Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos, esta-
bleci� los principios del mecanismo de fijaci�n de pre-
cios m�ximos en todo el territorio para el gas natural,
gases manufacturados y gases licuados del petr�leo
por canalizaci�n. Dichos principios fueron desarrolla-
dos posteriormente mediante la publicaci�n el 7 de
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CUADRO 6.2.- Permisos de investigaci�n vigentes (AGE)

OPERADOR PERMISOS BOE VIGENCIA SITUACIîN

07/06/2006
SHESA, S.A. CAMEROS-1 06/06/2006 06/06/2008 LA RIOJA
SHESA, S.A. CAMEROS-2 06/06/2006 27/11/2005

ESCAL-UGS, S.L. CASTOR 3/8/2004 4/8/2004 MAR MEDITERRçNEO
3/8/2007 (CASTELLîN)

RIPSA TORTUGA 4/11/2004 5/11/2004 MAR MEDITERRçNEO
4/11/2007 (TARRAGONA)

SHESA, S.A. LîQUIZ 22/12/2006 23/12/2006 NAVARRA
UREDERRA 22/2/2008 PAêS VASCO

PETROLEUM EL JUNCAL 28/3/1998 29/3/1998 ANDALUCêA
28/3/2004

RIPSA CANARIAS-1 23/1/2002 24/1/2002 OC�ANO ATLçNTICO
CANARIAS-2 23/1/2008 (CANARIAS)
CANARIAS-3
CANARIAS-4
CANARIAS-5
CANARIAS-6
CANARIAS-7
CANARIAS-8
CANARIAS-9

RIPSA LUBINA-1 21/02/2002 22/2/2002 MAR MEDITERçNEO
PETROLêFERAS, S.A. LUBINA-2 21/2/2008 (TARRAGONA)

PETROLEUM OIL & MARISMAS MARINO NORTE 5/8/2003 6/8/2003 OC�ANO ATLçNTICO
GAS ESPA�A, S.A. MARISMAS MARINO SUR 5/8/2009 (GOLFO DE CçDIZ)

ANDALUCêA

RIPSA BALLENA-1 8/11/2003 9/11/2003 MAR CANTçBRICO
BALLENA-2 8/11/2009 (ASTURIAS)
BALLENA-3
BALLENA-4
BALLENA-5

PETROLEUM OIL & NARANJALEJO 19/2/2004 20/2/2004 ANDALUCêA
GAS ESPA�A, S.A. 19/2/2010 OC�ANO ATLçNTICO

(GOLFO DE CçDIZ)

RIPSA SIROCO-A 19/2/2004 20/2/2004 MAR DE ALBORçN
PETROLêFERAS, S.A. SIROCO-B 19/2/2010 (MçLAGA)

SIROCO-C

ANGOSTO-1 19/12/2006 20/12/2006
SHESA EBRO-A 20/12/2012

ENARA

septiembre de 2001 del Real Decreto 949/2001, de 3
de agosto, por el que se regula el acceso de terceros
a las instalaciones gasistas y se establece un siste-
ma econ�mico integrado para el sector del gas natu-
ral. Este Real Decreto cumpl�a adem�s el mandato
establecido en el art�culo 8¼ del Real Decreto-Ley
6/2000, de 23 de junio, de medidas de intensificaci�n
de la competencia en los mercados de bienes y ser-

vicios, en el que se determinaba la necesidad de un
sistema econ�mico integrado para el sector del gas
natural que deb�a incluir un modelo para el c�lculo de
tarifas y peajes de acceso de terceros a las instala-
ciones, un sistema para determinar la retribuci�n de
las inversiones y por �ltimo, un procedimiento de re-
parto de los ingresos totales entre los diferentes agen-
tes que act�an en el sistema gasista.



El Real Decreto 949/2001 buscaba alcanzar un triple
objetivo: Garantizar un desarrollo adecuado de las
infraestructuras gasistas mediante un sistema de
retribuciones que proporcionase una remuneraci�n
suficiente a las inversiones realizadas, dise�ar un
sistema de tarifas basado en costes reales de forma
que se imputara a cada consumidor los gastos en
que incurra y por �ltimo, regular un sistema de acce-

so de terceros a la red cuya aplicaci�n fuera objeti-
va, transparente y no discriminatoria. En �l se siste-
matizan los principios b�sicos relativos al acceso de
terceros a las instalaciones gasistas, incluyendo el
tipo de instalaciones incluidas en este r�gimen, los
sujetos con derecho de acceso, el procedimiento
para solicitarlo, (simplificando el procedimiento ante-
rior), las causas posibles de denegaci�n del acceso
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CUADRO 6.3.- Permisos de investigaci�n otorgados por las CC.AA.

FECHA PERIODO
OPERADOR PERMISOS BOE VIGENCIA SITUACIîN

NORTHERN PETROLEUM HU�RMECES 28/1/2002 29/1/2002 CASTILLA Y LEîN
EXPLORATION LIMITED VALDERREDIBLE 28/1/2008

HERITAGE PETROLEUM PLC MIERES 19/4/2002 20/4/2002 ASTURIAS
19/4/2008

HERITAGE PETROLEUM PLC GIJîN 29/11/2002 30/11/2002 ASTURIAS
29/11/2008

PETROLEUM DEVELOPMENT BARBASTRO 24/11/2003 25/11/2003 ARAGîN
ASSOCIATES IB�RICA, S.L. ABIEGO 24/11/2009

PERALTILLA
BIN�FAR

REPSOL INVESTIGACIONES MURCIA B 30/12/2003 31/12/2003 MURCIA
PETROLêFERAS, S.A. 30/12/2009

REPSOL INVESTIGACIONES MURCIA A 31/12/2003 1/1/2004 MURCIA
PETROLêFERAS, S.A. 31/12/2009

HIDROCARBUROS LAVIANA 19/3/2004 20/3/2004 ASTURIAS
DEL CANTçBRICO, S.L. LIERES 19/3/2010

CAMPOMANES
MONSACRO

NORTHERN PETROLEUM BASCONCILLOS H 8/6/2004 9/6/2004 CASTILLA Y LEîN
EXPLORATION LIMITED 8/6/2010

29/10/2005
ENAGAS REUS 28/10/2005 28/10/2011 CATALU�A

CEPSA VALLFOGONA OESTE 17/11/2005
VALLFOGONA ESTE 16/11/2005 16/11/2011 CATALU�A

CUADRO 6.4.- Producci�n de yacimientos de gas en 2007

PRODUCCIîN

CAMPOS Nm3 Termias TEP % OPERADOR

POSEIDîN 0 0 0 0,00% RIPSA
EL RUEDO 2.393.021 21.991.863 2.034,1 10,75% NUELGAS
LAS BARRERAS 3.327.528 30.223.937 2.828,4 14,94% NUELGAS
EL ROMERAL 16.546.162 150.570.074 14.064,2 74,31% PETROLEUM

TOTAL 22.266.711 202.785.874 18.926,7 100,00%



y los derechos y obligaciones, tanto de los que acce-
den como de los titulares de las instalaciones.

Anualmente este Real Decreto se plasma en �rdenes
ministeriales, que desde el a�o 2002, fijan anualmente
las tarifas, los peajes de acceso de tercero a las ins-
talaciones y las retribuciones correspondientes a las
actividades reguladas del sector del gas natural.

El Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto termin�
con la diferenciaci�n por usos en las tarifas (indus-
triales y dom�stico-comerciales) aplicada hasta la
fecha que fue remplazada por una clasificaci�n
seg�n la presi�n de suministro: Ògrupo 3Ó: para sumi-
nistros a presiones menores o iguales a 4 bares,
Ògrupo 2Ó para los suministros a presi�n mayor que
4 y menor o igual a 60 bares y Ògrupo 1Ó para los
suministros a presiones superiores a 60 bares. Cada
grupo se subdividi� a su vez en escalones en fun-
ci�n del volumen de gas consumido (cuatro tarifas
distintas en el grupo 3, seis en el grupo 2 y tres en
el grupo 1).

Este Real Decreto suprimi� tambi�n la f�rmula de
c�lculo de las tarifas industriales basada en el coste
de energ�as alternativas y la sustituy� por un sistema
basado en costes de las actividades reguladas, al mis-
mo tiempo que el plazo de revisi�n pas� de mensual
a trimestral, aplic�ndole tambi�n la f�rmula del Cos-
te Unitario de Adquisici�n de la Materia Prima (Cmp)
que anteriormente se empleaba exclusivamente en
las tarifas del mercado dom�stico-comercial. Por
�ltimo, este Real Decreto reemplaz� la unidad de
medida que tradicionalmente se empleaba hasta la
fecha, la termia, por el kWh.

Las tasas sobre las tarifas y peajes que constituyen
la retribuci�n de la Comisi�n Nacional de Energ�a
fueron fijadas por la Ley 24/2001, de 27 diciembre
2001, Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.

El 3 de agosto de 2005 se public� el Real Decreto
942/2005 de 29 de julio, por el que se modifican
determinadas disposiciones en materia de hidrocar-
buros establecidas en los reales decretos 949/2001
y 1434/2002, entre las que cabe citar el cambio de la
fecha l�mite para la publicaci�n de las �rdenes minis-
teriales de retribuciones, adelant�ndolas al d�a 1 de
enero de cada a�o, con objeto de hacer coincidir los
periodos de cobros de las nuevas tarifas, peajes y
c�nones con el periodo de devengo de la retribuci�n.
Las modificaciones del calendario para la publica-
ci�n de las ordenes implic� la necesidad de modifi-
car las fechas l�mites de env�o de informaci�n por
parte de los diferentes agentes que act�an en el sis-
tema con el fin de disponer de todos los elementos
necesarios para la elaboraci�n de las �rdenes minis-
teriales que desarrollan el sistema econ�mico del
sector de gas natural.

Posteriormente, la Ley 24/2005, de 18 de noviembre,
de reformas para el impulso a la productividad, de-
termin� que las tarifas y peajes pasasen a ser �nicos,
en lugar de m�ximos, eliminando por lo tanto la posi-
bilidad de que se realizasen descuentos por parte de
los distribuidores. Esta modificaci�n se llev� a cabo
mediante la modificaci�n de los art�culos 93 y 94 de
la ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidro-
carburos (LSH), por otra parte, el art�culo 13¼ habilit�
a la Comisi�n Nacional de la energ�a para resolver las
liquidaciones de gas, modificando el punto 3¼ del
apartado Tercero de la disposici�n adicional und�ci-
ma de la LSH.

Este nuevo marco tarifario en vigor, regulado por el
Real Decreto 949/2001, se ha venido materializando
anualmente mediante la publicaci�n de la correspon-
diente Orden Ministerial, donde se establecen las ta-
rifas m�ximas de aplicaci�n, calculadas en funci�n de
las necesidades financieras del sistema gasista y del
Coste Unitario de la Materia Prima, ÒCmpÓ. Dicho cos-
te se eval�a trimestralmente mediante una f�rmula
que incluye las cotizaciones de una ÒcestaÓ de crudo
y productos, representativa de los contratos de sumi-
nistro asociados al mercado, f�rmula que se eval�a
trimestralmente, revis�ndose las tarifas en el caso de
que su variaci�n supere el ±2%, variaci�n que se tras-
lada linealmente a los t�rminos energ�a de cada uno
de los escalones de las tarifas.

Modificaciones introducidas en 2007

Durante el a�o 2007 estuvo en vigor la Orden
ITC/3992/2006, de 29 de diciembre, por la que se
establecen las tarifas de gas natural y gases ma-
nufacturados por canalizaci�n, alquiler de contado-
res y derechos de acometida para los consumidores
conectados a redes de presi�n de suministro igual o
inferior a 4 bar (BOE 30/12/2006), que como novedad
incluy� la supresi�n a partir del 1 de julio de 2007 de
las tarifas del Grupo 2: 2.1, 2.2 2.3 y 2.4, definidas en
el art�culo 27, del Real Decreto 949/2001, de 3 de
agosto y las correspondientes tarifas 2.bis. Hay que
recordar que las tarifas del grupo 1 (presi�n de sumi-
nistro superior a 60 bar) se hab�an suprimido ya el 1
de julio de 2006 y las 2.5 y 2.6 el 1 de enero de 2007.
Como novedad adicional, esta Orden ha incorporado
una tarifa espec�fica para el alquiler de los equipos de
telemedida, con una f�rmula de revisi�n anual en fun-
ci�n de diversos �ndices p�blicos.

Para precisar las condiciones en las que los consu-
midores han de pasar al mercado libre la Secretar�a
General de Energ�a dict� la Resoluci�n de 25 de
junio de 2007, por la que se estableci� el procedi-
miento aplicable al suministro de consumidores que
dejen de tener acceso al mercado regulado de gas
natural como consecuencia de la aplicaci�n de la
Orden ITC/3992/2006.
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El 3 de julio con la publicaci�n en el Bolet�n Oficial
del Estado de la Ley 12/2007, de 2 de julio, se
incorporaron sustanciales modificaciones a la regu-
laci�n de las tarifas, quedando suprimida a partir
del 1 de enero de 2008 la tarifa regulada y creando
simult�neamente la tarifa de �ltimo recurso defini-
da como Òel precio m�ximo que podr�n cobrar los
comercializadores que, de acuerdo con lo previsto
en el art�culo 82 de la presente Ley, hayan sido
designados como suministradores de �ltimo recur-
so, a los consumidores que, de acuerdo con la nor-
mativa vigente para esta tarifa, tengan derecho a
acogerse a la mismaÓ.

Esta tarifa se define como Ò�nica en todo el territo-
rio espa�ol sin perjuicio de sus especialidades por
niveles de presi�n y volumen de consumoÓ y a dife-
rencia de la tarifa regulada, ser� aplicada por los
comercializadores de �ltimo recurso que se desig-
nen y no por las empresas distribuidoras. Se facul-
ta al Ministro de Industria, Turismo y Comercio para
su establecimiento, puntualizando que se ha de
construir de forma aditiva y que ha de incorporar el
coste de la materia prima, los peajes que sean nece-
sarios, los costes de comercializaci�n y los costes
derivados de la seguridad de suministro. En la
Disposici�n transitoria quinta de la Ley se establece
un calendario para la aplicaci�n de esta tarifa de
�ltimo recurso: a partir de julio de 2008 ser� de apli-
caci�n a aquellos consumidores de menos de 3
GWh/a�o, el 1 de julio de 2009 el umbral se redu-
ce a 2 GWh/a�o y un a�o mas tarde a 1 GWh/a�o,
autorizando al Ministro de Industria, Turismo y
Comercio a bajar dichos l�mites en funci�n de las
condiciones del mercado.

La Ley crea la figura de Òsuministrador de �ltimo
recursoÓ y mediante el Real Decreto 1068/2007, de
27 de julio, por el que se regula la puesta en mar-
cha del suministro de �ltimo recurso en el sector
del gas natural, se determin� las empresas comer-
cializadoras que van a cumplir con esta misi�n,
especificando el r�gimen jur�dico a aplicar a los
consumidores con derecho a acogerse a esta tarifa
de �ltimo recurso, una vez que haya desaparecido
el mercado a tarifa y se estipul� el precio que debe-
r�n pagar aquellos consumidores que transitoria-
mente no dispongan de un contrato de suministro
en vigor con un comercializador. Por �ltimo, dicho
Real Decreto estableci� las medidas a aplicar por
las empresas distribuidoras y comercializadoras para
que el traspaso de los consumidores al suministro
de �ltimo recurso sea compatible con el fomento de
la competencia. Igualmente, la Ley 12/2007, crea la
Oficina de Cambios de Suministrador, con la fun-
ci�n de supervisar los cambios de los consumidores
de un suministrador a otro, aunque el Gobierno
podr� encomendar a esta oficina funciones de ges-
ti�n directa de las migraciones en las condiciones
que reglamentariamente se determinen. Con esta

medida se pretende evitar todos los posibles obst�-
culos a la competencia.

Posteriormente, mediante la Orden ITC/2309/2007,
de 30 de julio, por la que se establece el mecanis-
mo de traspaso de clientes del mercado a tarifa al
suministro de �ltimo recurso de gas natural (BOE
31/07/2007), se determin� que el sistema de sumi-
nistro a tarifa regulada por parte de las empresas
distribuidoras dejar� de estar en aplicaci�n a partir
del 1 de julio de 2008. En su lugar, los consumido-
res con derecho a acogerse, pasar�n a ser suminis-
trados por los comercializadores de �ltimo recurso. La
Orden establece un modelo de carta a enviar por los
distribuidores a sus clientes que incluye el listado de
estas comercializadoras de �ltimo recurso y para agi-
lizar los cambios se autoriza la conformidad del clien-
te por medios telem�ticos, aunque en el caso de las
comercializadoras del mismo grupo de la empresa
distribuidora, �ste deber� ser expreso y por escrito.

Otra novedad importante que tuvo lugar durante
el a�o 2007 fue la publicaci�n de la Orden
ITC/2795/2007, de 28 septiembre, por la que se
modifica la tarifa de gas natural para su uso como
materia prima y se establece un peaje de transporte
para determinados usuarios conectados a plantas
de regasificaci�n (BOE 29/09/2007). Esta Orden
modifica la f�rmula de c�lculo de la tarifa de gas na-
tural para uso como materia prima publicada en la
Orden de 30 de septiembre de 1999, multiplic�ndola
a partir del mes de octubre por el factor 1,05*n, don-
de ÒnÓ es el n�mero de meses transcurrido desde el
mes de septiembre hasta el mes de diciembre de
2007. A partir del 1 de enero de 2008 estos consu-
midores pasar�an acogerse a la tarifa aplicable a los
suministros de m�s 100.000 kWh/a�o, la T.4, la m�s
barata de todas las publicadas. Desaparece por lo
tanto la �ltima tarifa por usos, que resultaba tanto m�s
anacr�nica en cuanto ya se hab�an suprimido todas
las tarifas industriales de alta presi�n el 1 de julio de
2006. La Orden incluye tambi�n una Disposici�n adi-
cional �nica que determina que los consumidores co-
nectados directamente a plantas de regasificaci�n
quedan exentos de la aplicaci�n del peaje de trans-
porte y distribuci�n siempre que cuenten con instala-
ciones propias para el cumplimiento de las obligaci�n
de existencias de seguridad, ya que en caso contra-
rio se entender� que el consumidor hace uso de las
instalaciones de transporte.

El 29 de diciembre de 2007 se public� la Orden
ITC/3861/2007, de 28 de diciembre, por la que se
publica por primera vez la tarifa de �ltimo recurso del
sistema de gas natural para el a�o 2008, estable-
ci�ndose un per�odo transitorio que finalizar�a el 1
julio de 2008, durante el cual estar�a en vigor la tari-
fa regulada. La Orden incluy� una nueva f�rmula
para evaluar el coste de adquisici�n de la materia
prima (Cmp) en los meses de abril y julio.
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Peajes de acceso de terceros a las instalaciones
gasistas

La estructura b�sica de los peajes de acceso de ter-
ceros actualmente en vigor se establecieron en el
Real Decreto 949/2001, que inicialmente �nicamen-
te diferenciaba entre:

Ð Peaje de regasificaci�n que inicialmente inclu�a
10 d�as de almacenamiento operativo y que pos-
teriormente el Real Decreto 1716/2004, de 23 de
julio, redujo a cinco.

Ð Peaje de Transporte y Distribuci�n, que pas� a ser
independiente de la distancia recorrida y que in-
cluy� cinco d�as de almacenamiento operativo. Se
estructura en un t�rmino fijo mensual de reserva
de capacidad en funci�n del caudal diario contra-
tado y un t�rmino de conducci�n funci�n de los
kWh de gas vehiculado y que se estructur� en los
mismos tramos que las tarifas del mercado regu-
lado. Posteriormente, el citado Real Decreto
1716/2004, en la misma Disposici�n final primera
redujo este almacenamiento a dos d�as, por �lti-
mo en el Real Decreto-Ley 7/2006, de 23 de junio,
se limito est� derecho a 0,5 d�as.

Ð Peaje de almacenamiento subterr�neo, que
incluye un t�rmino fijo funci�n de los kWh de gas
almacenado y un t�rmino variable en funci�n del
volumen de gas inyectado o extra�do en el mes.

Ð Peaje de almacenamiento de GNL, con car�cter
diario, funci�n de los kWh almacenados.

Al igual que las tarifas, los peajes se expresan en
¥¥¥/kWh.

Con car�cter anual, se han ido actualizando los valo-
res concretos de aplicaci�n de los peajes en funci�n
de las previsiones anuales de retribuci�n y de ingre-
sos. Igualmente, en funci�n de las necesidades del
mercado se han ido incorporando peajes nuevos,
como en la orden de peajes en vigor para el a�o
2005, la orden ITC/103/2005, de 28 de enero, donde
se estableci� un nuevo peaje para la descarga y la
puesta en fr�o de buques.

En el a�o 2006, la orden ITC/4100/2005, estableci�
por primera vez tres nuevos peajes:

Ð Peaje interrumpible, ante la inmediata desapari-
ci�n de la tarifa regulada interrumpible se definie-
ron dos peajes denominados ÒAÓ y ÒBÓ, con una
duraci�n m�xima de la interrupci�n que pod�a
decretar el Gestor T�cnico del Sistema tasada en
un m�ximo de 5 y 10 d�as respectivamente.

Ð Peajes aplicables a los contratos de duraci�n
inferior a un a�o, que consisten b�sicamente en
los peajes ordinarios a los que se aplica un coe-
ficiente al t�rmino de caudal en funci�n de la
duraci�n de los mismos.

Ð Peaje de tr�nsito internacional, que se determina
mediante la aplicaci�n al peaje de transporte y
distribuci�n de una tabla de coeficientes en fun-
ci�n de los puntos de entrada y salida, con el
objetivo de primar el tr�nsito desde puntos de
entrada y salida pr�ximos, de manera que se
incentive un uso eficiente de la red.

Ð Peajes 2.bis. Cuando entr� por primera vez en
aplicaci�n en el a�o 2002 el sistema de peajes
establecido en el Real Decreto 949/2001, de 3 de
agosto, se comprob� que los clientes industriales
suministrados a presiones inferiores a 4 bar
ve�an incrementado su coste de transporte en
m�s de un 30% al aplic�rseles los peajes del
grupo Ò3Ó. Se decidi�, que mientras no fuera posi-
ble para estos clientes la conexione a redes de
suministro de presi�n superiores, se les aplicar�a
el peaje del grupo 2 (presiones de suministro
entre 4 y 60 bar). En los a�os siguientes se pudo
comprobar que no se hab�an realizado ninguna
conexi�n nueva, y con el objeto de poner fin a
esta discriminaci�n positiva que romp�a con el
esquema de peajes por presiones de suministro
se estableci� un nuevo peaje, denominado
Ò2.bisÓ, que ir�a convergiendo progresivamente a
los peajes del grupo Ò3Ó, en el a�o 2010.

Ð Telemedida. En el a�o 2005 se hab�a establecido
la obligaci�n de instalar la telemedida a los usua-
rios con consumos superiores a 5 GWh/a�o,
determinando unas penalizaciones para los
usuarios que estando obligados a tener dichos
dispositivos al superar el umbral de consumo
establecido, no la hubieran instalado.

El 1 de enero de 2007 entr� en vigor la orden
de peajes ITC/3996/2006, de 29 de diciembre,
que incluy� como novedades:

Ð Peajes para los usuarios de gas como materia
prima para la fabricaci�n de fertilizantes, con una
duraci�n limitada hasta el 2010 y con dos valores
diferentes: Uno para el caso de que la entrada se
realizara mediante gasoducto y otro para el caso
de que la entrada se realizase mediante una
planta de regasificaci�n.

Ð Peaje de descarga de buques: Diferente por
planta, con el objetivo de incentivar el uso de las
plantas de Galicia y Bilbao y descongestionar las
situadas en el arco mediterr�neo. El peaje no
supuso un encarecimiento adicional del sistema,
ya que se produjo simult�neamente una rebaja
en el peaje de regasificaci�n.

El 29 de diciembre de 2007 se public� en el Bolet�n
Oficial del la Orden ITC/3863/2007, de 28 de diciem-
bre, que estableci� los peajes en vigor a partir del

96



1 de enero de 2008, que fij�, con car�cter general,
un incremento del 6% de los mismos como conse-
cuencia de las nuevas necesidades retributivas
derivadas de la puesta en servicio de nuevas ins-
talaciones de transporte y regasificaci�n y de las
menores recaudaciones por peajes y tarifas en los
a�os 2006 y 2007 al no cumplirse las expectativas
de demanda. Los peajes interrumpibles se incremen-
taron en un 10% al comprobarse que su demanda
exced�a con creces a la oferta y que la baja pro-
babilidad de interrupci�n los convert�a de hecho en
un peaje firme.

En su art�culo 14 se incluy� un descuento del 20%
en el t�rmino de conducci�n (t�rmino de salida) del
peaje de transporte y distribuci�n aplicable a los
usuarios suministrados mediante la planta sat�lite
de gas natural licuado. Este art�culo daba cumpli-
miento al mandato incluido en la nueva redacci�n
del art�culo 92 de la Ley 34/1998, modificada por la
Ley 12/2007, de 2 de julio, que establec�a que ÒEn
particular, en el caso de los suministros realizados
desde una red de distribuci�n alimentada desde
una planta sat�lite de GNL, se tendr�n en cuenta
los costes incurridos por el uso de la red de dichos
suministrosÓ

Durante el 2008 se va a continuar con el proceso de
convergencia de los peajes 2.bis, aplicables a los
consumidores industriales suministrados a menos
de 4 bar, hac�a los peajes 3.4 y 3.5, con un incre-
mento del 8%.

Retribuciones de las actividades reguladas
del sistema gasista

El sistema de retribuciones de las actividades regu-
ladas es parte integrada del Sistema Econ�mico del
gas natural, cuyos principios se establecieron en el
Real Decreto 949/2001y que fue desarrollado por
primera vez mediante la Orden ECO/301/2002, de
15 de febrero. Anualmente, dichas retribuciones ini-
ciales, junto con las que correspondan a nuevas ins-
talaciones puestas en servicio son actualizadas de
acuerdo a los preceptos de dicho Real Decreto y
publicadas mediante una orden ministerial.

El sistema econ�mico integrado retribuye con cargo
a la recaudaci�n por tarifas y peajes las siguientes
actividades reguladas:

Ð Distribuci�n.
Ð Transporte (incluyendo plantas de regasificaci�n,

almacenamiento subterr�neo, estaciones de com-
presi�n y estaciones de regulaci�n y medida).

Ð Suministro a tarifa (compa��as distribuidoras).
Ð Gesti�n de la compra-venta por parte del gas des-

tinado al mercado a tarifa (transportista respon-
sable del suministro a tarifa).

Aparte de las retribuciones anteriores, con cargo a la
recaudaci�n de peajes y tarifas se retribuye al Ges-
tor T�cnico del Sistema y a la Comisi�n Nacional de
Energ�a.

Las empresas distribuidoras obtienen en la actualidad
su retribuci�n por dos conceptos: Por la actividad de
distribuci�n propiamente dicha y por la actividad de
suministro a tarifa. La retribuci�n inicial de la actividad
de distribuci�n se determin� en funci�n del volumen
de inversiones realizadas por las compa��as y se
actualiza anualmente de acuerdo con una f�rmula
preestablecida en funci�n del n�mero de nuevos
clientes captados y las ventas realizadas.

Para las nuevas distribuciones, la retribuci�n inicial
se determina mediante la aplicaci�n de las retribu-
ciones unitarias por cliente y kWh de gas suminis-
trado a la previsi�n de clientes y ventas durante el
primer a�o, con una posterior revisi�n en el caso de
que las cifras reales difieran de las previsiones.

La retribuci�n a la actividad de suministro a tarifa se
calcula anualmente tambi�n mediante la aplicaci�n
de una f�rmula, funci�n de los kWh de gas distribui-
do y el n�mero de consumidores.

Retribuci�n al transporte, regasificaci�n
y almacenamiento subterr�neo con anterioridad
al 1/01/2007

La retribuci�n de las empresas transportistas se com-
pone de la suma de las retribuciones individualizadas
de cada una de sus instalaciones. Para las instala-
ciones que ya estaban operativas en el momento de
la aplicaci�n inicial del Real Decreto 949/2001 la re-
muneraci�n inicial se fijo de acuerdo a su valoraci�n
contable, e inclu�a una amortizaci�n lineal, los gastos
operativos y los costes financieros. Esta retribuci�n
inicial se actualizaba anualmente de acuerdo con la
evoluci�n del par�metro IPH al que se le aplica el coe-
ficiente de eficiencia fi.

En el caso de nuevas instalaciones autorizadas de
forma directa, el valor de la inversi�n se calcul�
mediante la aplicaci�n de unas tablas de valores uni-
tarios est�ndar de inversi�n, a partir de dicho valor de
inversi�n se calculaba la amortizaci�n empleando las
vidas est�ndar publicadas en la Orden, mientras que
la retribuci�n financiero se determinaba de acuerdo a
la media de las Obligaciones del Estado a 10 a�os
m�s un diferencial del 1,5%. Por �ltimo la retribuci�n
a los costes de explotaci�n se calculaba por la apli-
caci�n de unas tablas de valores unitarios.

Para instalaciones autorizadas por el procedimiento
de concurrencia, el valor de la inversi�n se calcula
de acuerdo con las condiciones de adjudicaci�n del
concurso.
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En el caso de gasoductos, elementos de regulaci�n
y medida e instalaciones de almacenamiento, las re-
tribuciones calculadas por el procedimiento anterior
son agrupadas por compa��as y publicadas en la
propia Orden, sin embargo, en relaci�n con las ins-
talaciones de regasificaci�n, su cifra de retribuci�n se
descompon�a en una cantidad fija y una retribuci�n
variable, funci�n de los kWh de gas descargados.

Retribuci�n a las plantas de regasificaci�n
a partir del a�o 2007

En el a�o 2007 el sistema retributivo sufri� impor-
tantes modificaciones que se han materializado en la
publicaci�n de tres �rdenes de retribuci�n diferentes:
para las plantas de regasificaci�n, para los alma-
cenamientos subterr�neos y para el resto de las ins-
talaciones de transporte (gasoductos, estaciones de
regulaci�n y medida y estaciones de compresi�n).

A partir de la publicaci�n de la orden ITC/3994/2006,
que establece la retribuci�n a las plantas de regasi-
ficaci�n, la retribuci�n financiera de estas instalacio-
nes se calcula utilizando el valor neto de los activos
en lugar del valor bruto, es decir, restando del valor
del activo la amortizaci�n acumulada. Esta novedad
se compensa con un incremento de la retribuci�n
financiera, aplicando un diferencial de 350 puntos
b�sicos al tipo de inter�s de las Obligaciones del
Estado a 10 a�os en lugar del diferencial de 150
usado hasta la fecha.

Otro importante cambio estriba en que la valoraci�n
de los elementos de la planta se realizar� de acuer-
do a valores auditados con el m�ximo de los valores
unitarios, en el caso de que el valor auditado sea mas
bajo que el resultante de la aplicaci�n de los valores
unitarios, el primero se incrementar� en el 50% de la
diferencia entre ambos. Igualmente importante es la
eliminaci�n del reparto de la retribuci�n fija y variable,
que conllevaba importantes p�rdidas de ingresos a
las plantas que no alcanzaban el 75% del grado de
utilizaci�n. En el nuevo sistema, esto se ha reempla-
zado por los conceptos de costes fijos y variable de
explotaci�n, que est� m�s acorde con la realidad de
las plantas, estableciendo el mandato a la Comisi�n
Nacional de Energ�a para que en un plazo de seis
meses proponga unos costes unitarios de explota-
ci�n est�ndar.

La nueva orden incorpor� unos nuevos valores
est�ndar de inversi�n unitarios, emple�ndose para
ello los valores propuestos en el estudio realizado a
tal efecto por la Comisi�n Nacional de Energ�a. El
procedimiento de actualizaci�n tambi�n ha sido
modificado, aplic�ndose diferentes coeficientes para
los valores unitarios de explotaci�n y para los de
inversi�n, en lugar del antiguo factor IPH*fi. En el
caso de los valores unitarios de explotaci�n fijos,

la actualizaci�n se lleva a cabo mediante el factor
IA = 0,2*(IPRIÐx) + 0,8*(IPCÐy), donde IPRI es el
�ndice de precios industriales e IPC es el �ndice de
precios al consumo, mientras que en el caso de los
valores unitarios de explotaci�n variables, el factor a
emplear es IA = 0,8*(ICEÐx) + 0,2*(IPRIÐy), donde
ICE es un �ndice que recoge la variaci�n del coste
de la electricidad para estos consumidores e IPRI es
el �ndice de precios industriales de bienes de equi-
po. En ambos casos ÒxÓ equivale a 50 puntos e ÒyÓ a
100 puntos b�sicos.

Por �ltimo, la actualizaci�n de los valores de refe-
rencia de inversi�n se realizar� mediante la aplica-
ci�n del IPRI de bienes de equipo menos cincuenta
puntos b�sicos.

En el a�o 2008, dicha Orden ha permanecido en
vigor y �nicamente se ha procedido a publicar en el
Anexo II de la Orden ITC/3863/2007, de 28 de
diciembre, las retribuciones fijas asignadas para el
2008 para los titulares de plantas de regasificaci�n.

Retribuci�n a los almacenamientos
subterr�neos a partir del a�o 2007

La Orden ECO/301/2002, de 15 de febrero, en desa-
rrollo del Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto,
estableci� un sistema para el c�lculo de la retribu-
ci�n de las actividades reguladas del sector gasista
que no hac�a expl�cito el mecanismo de retribuci�n
para los almacenamientos subterr�neos, lo que ha
podido suponer una barrera para el desarrollo de
estas instalaciones. Durante el a�o 2006 se proce-
di� a analizar el sistema existente, lleg�ndose a la
conclusi�n de que era necesario establecer un
mecanismo de retribuci�n transparente y acorde con
los niveles de riesgo asumidos por los promotores,
con el objeto de fomentar las inversiones en nuevos
almacenamientos.

El objetivo anterior se materializ� en la orden
ITC/3995/2006, de 29 de diciembre, que propuso, al
igual que en el caso de las plantas de regasificaci�n,
un sistema de retribuci�n del valor neto de la insta-
laci�n, junto con una retribuci�n financiera basada
en obligaciones del estado a 10 a�os m�s 350 pun-
tos b�sicos. La retribuci�n reconocida al titular del
almacenamiento incluye las instalaciones puestas
en servicio con anterioridad a la concesi�n de la
explotaci�n del almacenamiento y se podr� solicitar
la retribuci�n de las inversiones en investigaci�n lle-
vadas a cabo durante los cinco a�os antes al otor-
gamiento de la concesi�n de explotaci�n, con un
tope del 50% del valor de la inversi�n dedicada a las
instalaciones de explotaci�n. En relaci�n a los valo-
res de explotaci�n unitarios fijos y variables, �stos, a
diferencia de las plantas de regasificaci�n, ser�n
establecidos de forma particular para cada almace-
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namiento mediante una resoluci�n de la Direcci�n
General de Pol�tica Energ�tica y Minas.

Por �ltimo, esta orden en su art�culo 9¼, garantiza una
rentabilidad m�nima a las inversiones que en ning�n
caso podr� ser inferior a 300 puntos b�sicos sobre su
coste medio de financiaci�n referencial (WACC), esta
rentabilidad se garantiza incluso en el caso de extin-
ci�n por caducidad de los t�tulos habilitantes de utili-
zaci�n y explotaci�n del dominio p�blico. La Orden
concluye con un Anejo I donde se enumeran las ins-
talaciones que son susceptibles de reconocerse como
elementos de un almacenamiento subterr�neo, un
Anexo II que contiene una plantilla para el c�lculo de
los costes de explotaci�n y, por �ltimo, un Anexo III
con las valoraciones y retribuciones de las instala-
ciones actualmente en servicio.

Mediante el Real Decreto 1804/2007, de 28 de
diciembre, se convirti� parte de las concesiones de
explotaci�n de hidrocarburos Gaviota I y Gaviota II,
situadas en el mar Cant�brico frente a las costas de
la provincia de Vizcaya, en una concesi�n de explo-
taci�n de almacenamiento subterr�neo de hidrocar-
buros. En su art�culo se determina que la retribuci�n
del almacenamiento, que tiene car�cter de b�sico,
se determinar� mediante Orden Ministerial, previo
acuerdo de la Comisi�n Delegada para Asuntos
Econ�micos. Dicha Orden tendr� en cuenta el valor
contable neto de amortizaci�n auditado y las provi-
siones que se realicen en concepto de gastos de
desmantelamiento y se compondr� de amortizaci�n,
retribuci�n financiera y costes de explotaci�n.

Con car�cter provisional se fij� una retribuci�n en
concepto de costes fijos y variables a aplicar desde
la entrada en vigor de la Ley 12/2007 y hasta la apli-
caci�n de la orden correspondiente.

Gases licuados del petr�leo envasados

La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, establece, en su disposici�n transito-
ria cuarta, que el Gobierno podr� establecer los pre-
cios m�ximos de venta al p�blico de gases licuados
del petr�leo envasado, en tanto las condiciones de
concurrencia y competencia en este mercado no se
consideren suficientes.

El Real Decreto-Ley 15/1999, de 1 de octubre, por el
que se aprueban medidas de liberalizaci�n, reforma
estructural e incremento de la competencia en el sec-
tor de hidrocarburos, estableci� en su art�culo 5.2 que
el Ministro de Industria y Energ�a, mediante Orden Mi-
nisterial y previo acuerdo de la Comisi�n Delegada del
Gobierno para Asuntos Econ�micos, establecer�a un
sistema de fijaci�n de precios m�ximos de los gases
licuados del petr�leo envasados que atender�a a las
condiciones de estacionalidad en los mercados.

El mandato anterior se desarroll� mediante la Orden
ECO/640/2002, de 22 de marzo, por la que se actua-
lizan los costes de comercializaci�n del sistema de
determinaci�n autom�tica de precios m�ximos de
venta, antes de impuestos, de los gases licuados del
petr�leo, en su modalidad de envasado, determi-
nando en su apartado tercero que los costes de
comercializaci�n se podr�n actualizar anualmente
mediante orden del Ministro de Econom�a, previo
Acuerdo de la Comisi�n Delegada del Gobierno para
Asuntos Econ�micos.

La Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas
para el impulso a la productividad, determin� en su
art�culo 12 que las tarifas de venta de los gases
licuados por canalizaci�n, as� como el precio de
cesi�n a las empresas distribuidoras pasaban a ser
�nicas, en lugar de m�ximas, modificando los art�-
culos 93 y 94 de la ley 34/1998.

En el a�o 2005 se public� la Orden ITC/2475/2005,
de 28 de julio, por la que se establece el sistema de
determinaci�n autom�tica de precios m�ximos de
venta, antes de impuestos, de los gases licuados del
petr�leo, en su modalidad de envasado, que incre-
ment� en un 11,3% los costes de comercializaci�n,
pasando de los 0,317624 ¥¥¥/kg establecidos en la
Orden ECO/640/2002, de 22 de marzo, a 0,353643
¥¥¥/kg. En la misma Orden se redujo el plazo de revi-
si�n de los precios, pasando de ser semestral (en
abril y octubre) a trimestral (el primer d�a del mes de
enero, abril, julio y octubre) y se disminuy� el n�me-
ro de meses que intervienen en la f�rmula del c�lcu-
lo del coste de adquisici�n internacional de la mate-
ria prima, que pas� de 12 a 6 meses.

Por �ltimo, el punto tercero de la orden citada
determina que los costes de comercializaci�n se
podr�n actualizar anualmente mediante orden del
Ministro de Industria, Turismo y Comercio, previo
Acuerdo de la Comisi�n Delegada del Gobierno
para Asuntos Econ�micos. En cumplimiento de lo
anterior, el 30 de junio de 2006 se public� la Orden
ITC/2065/2006, de 29 de junio, actualizando de
nuevo los costes de comercializaci�n hasta un 3,7%
hasta 0,366728 ¥¥¥/kg.

En el a�o 2006 se public� la Orden ITC/2065/2006,
de 29 de junio, por la que se actualizan los cos-
tes de comercializaci�n del sistema de determi-
naci�n autom�tica de precios m�ximos de venta,
antes de impuestos, de los gases licuados del petr�-
leo, en su modalidad de envasado.

El 4 de julio de 2007 se public� la Orden
ITC/1968/2007, de 2 de julio, por la que se actualiza
el sistema de determinaci�n autom�tica de precios
m�ximos de venta, antes de impuestos, de los gases
licuados del petr�leo envasados y se modifican de-
terminadas disposiciones en materia de hidrocar-
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buros modificando los costes de comercializaci�n
que intervienen en la f�rmula de fijaci�n de precios,
que permanec�an inalterados desde la entrada en vi-
gor de la Orden ITC/2065/2006, de 29 de junio.

El procedimiento de determinaci�n del precio m�xi-
mo de venta del GLP envasado parte del c�lculo del
coste de la materia prima a partir de la media de la
cotizaci�n internacional de la mezcla propano/buta-
no m�s el flete en el per�odo de c�lculo, ambos valo-
res expresados en $/Tm por lo que se han de con-
vertir a ¥¥¥/kg mediante la aplicaci�n del correspon-
diente cambio $/¥¥¥, posteriormente se adiciona el
Òcoste de comercializaci�nÓ, que recoge los gastos
necesarios para la distribuci�n del producto hasta el
consumidor final, incluyendo el reparto domiciliario,
obteni�ndose el precio m�ximo de venta en ¥¥¥/kg
antes de impuestos.

Con la nueva Orden los costes de comercializaci�n
pasan de 0,366728 a 0,376630 ¥¥¥/kg, modificando
al mismo tiempo la f�rmula de c�lculo, que pasa a
emplear para el c�lculo de las cotizaciones de los
productos una media de tres meses en lugar de la
de seis, por �ltimo se modifican las referencias de
las cotizaciones del Mar del Norte que pasan de to-
marse del Platts LPGASWIRE a tomarse del ARGUS
NORTH SEA INDEX.

La Orden tambi�n liberaliza el precio de los envases
cuya carga sea superior a 20 Kg, hay que recordar
que los envases de capacidad inferior a 8 Kg esta-
ban ya liberalizados desde la publicaci�n de la
Orden de 16 de julio de 1998. Igualmente, liberaliza
el suministro de GLP envasado para su uso como
carburante.

Gases licuados del petr�leo por canalizaci�n

El precio m�ximo del GLP suministrado por canaliza-
ci�n se calcula mensualmente mediante una f�rmula
p�blica que tiene en cuenta el coste del internacional
del propano y butano calculado mediante la media de
las cotizaciones de dichos productos y el flete en los
mercados del Mar del Norte y de Arabia Saudita du-
rante el mes anterior al de aplicaci�n, a los que se
adiciona un coste fijo de comercializaci�n.

La Orden ITC/1968/2007, de 2 de julio, modific�
tambi�n en su Disposici�n adicional �nica la f�rmula
de c�lculo del precio m�ximo del GLP canalizado,
eligiendo la publicaci�n de ARGUS para las cotiza-
ciones del propano y butano del Mar del Norte. Igual-
mente se actualizaron los costes de comercializa-
ci�n, tanto del suministro para usuarios finales como
para el suministro a empresas distribuidoras, que
pasan a valer 0,292594 y 0,173905 ¥¥¥/kg respec-
tivamente. Hay que recordar que estos par�metros
permanec�an invariables desde la publicaci�n de la

Orden de julio de 1998 (0,28728 ¥¥¥/kg y 0,1696056
¥¥¥/kg respectivamente).

El t�rmino fijo mensual de 128,6166 ¥¥¥/mes aplica-
do a los usuarios finales ha permanecido invariable.

Evoluci�n de precios

Gas natural

Como ya se mencion� anteriormente, la Orden
anual en vigor que determina las tarifas, establece
un procedimiento de revisi�n trimestral de las tarifas
aplicadas a los consumidores finales en funci�n de
la evoluci�n del Coste Unitario de Adquisici�n de la
Materia Prima (Cmp), dichas revisiones (en el caso
de producirse) entran en vigor el primer d�a del mes
de enero (la propia Orden), y el d�a 12 de los meses
de abril, julio y octubre,

A lo largo del a�o 2007, tuvieron lugar las corres-
pondientes revisiones del coste de la materia prima
de acuerdo con la f�rmula publicada en la Orden
ITC/3992/2006. La primera aplicaci�n el 1 de enero
de 2007 supuso una subida media del 2,2% para
los consumidores dom�sticos y del 4,4% para los
consumidores industriales, para posteriormente
bajar en la revisi�n del mes de abril (entrada en
vigor el 12 del mes) con unas disminuciones del
2,7% y del 5,4% para los consumidores dom�sti-
co-comerciales e industriales respectivamente. En
el mes de julio no hubo revisi�n al no superar la
variaci�n del Coste de la Materia Prima ÒCmpÓ el
umbral del 2%.

La siguiente revisi�n tuvo lugar en el mes de octubre,
en sentido contrario ya que se produjo un incremen-
to del 3,14%, esta vez solo para los consumidores
dom�sticos y comerciales al haberse suprimido el 1
de julio las tarifas industriales que todav�a permane-
c�an en vigor (tarifas 2.1 a 2.4).

Por �ltimo, cabe hablar de la revisi�n de tarifas que
entr� en vigor el 1 de enero de 2008 con la publica-
ci�n de la Orden ITC/3861/2007, de 28 de diciem-
bre, donde se produjo un alza media del 4,7% como
consecuencia tanto del incremento en el coste de la
materia prima como por el alza del 6% en el coste de
acceso a las instalaciones (peajes de acceso de ter-
ceros).

La evoluci�n de las tarifas medias anuales para con-
sumidores industriales, seg�n tipos, se indica en el
cuadro 6.5 y gr�fico 6.4 y las dom�sticos y comer-
ciales en el cuadro 6.6 y gr�fico 6.5.

En el cuadro 6.7 y gr�ficos 6.6 a 6.8 se comparan los
precios medios practicados en diferentes pa�ses
europeos para diferentes tipos de consumidores.
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CUADRO 6.5.- Precio medio regulado en cent/kWh (impuestos no incluidos)
para diferentes consumidores industriales a presi�n superior a 4 bar

I1 EUROSTAT I2 EUROSTAT I2 EUROSTAT I4_1 EUROSTAT I5 EUROSTAT I5 EUROSTAT
Tarifa: (TAR 2.1 ESPA�A) (TAR 2.2 ESPA�A) (TAR 2.2 ESPA�A) (TAR 1.1 ESPA�A) (TAR 1.2 ESPA�A) (TAR 1.3 ESPA�A)

Cons. anual (Kwh/a�o): 116.278 1.162.779 11.627.787 116.277.871 348.833.612 1.162.778.708
dias de consumo: 200 200 200 250 330 330

A�O

1997 2,5827 1,3842 1,2644 1,1986 1,1454 1,1433
1998 2,4779 1,2664 1,1453 1,0837 1,0348 1,0344
1999 2,4704 1,2589 1,1378 1,0804 1,0355 1,0352
2000 3,0433 1,8318 1,7106 1,6550 1,6120 1,6117
2001 3,0953 1,8838 1,7626 1,7070 1,6640 1,6637
2002 2,8781 1,7035 1,6090 1,5087 1,4433 1,4367
2003 2,9052 1,7499 1,6607 1,5547 1,4866 1,4790
2004 2,7999 1,6725 1,5854 1,4779 1,4116 1,4043
2005 3,0852 1,9517 1,8642 1,7572 1,6906 1,6832
2006 3,8051 2,5494 2,4524 2,3353 2,2614 2,2532
2007 3,7709 2,6116 2,5123 2,4375 2,1754 2,1675

INDICES (100 = A�O 2004)

1997 92,2 82,8 79,8 81,1 81,1 81,4
1998 88,5 75,7 72,2 73,3 73,3 73,7
1999 88,2 75,3 71,8 73,1 73,4 73,7
2000 108,7 109,5 107,9 112,0 114,2 114,8
2001 110,6 112,6 111,2 115,5 117,9 118,5
2002 102,8 101,9 101,5 102,1 102,2 102,3
2003 103,8 104,6 104,7 105,2 105,3 105,3
2004 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2005 110,2 116,7 117,6 118,9 119,8 119,9
2006 135,9 152,4 154,7 158,0 160,2 160,5
2007 134,7 156,2 158,5 164,9 154,1 154,3

Fuente: Eurostat

GRçFICO 6.4.Ð Precio del gas natural en Espa�a (usos industriales, presi�n de suministro > 4 bar)
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CUADRO 6.6.- Precio medio regulado en cent/kWh (impuestos no incluidos)
para diferentes consumidores dom�stico-comerciales a presi�n menor o igual a 4 bar

D1 D2 D2-b D3 D3-b D4 EUROSTAT D4 EUROSTAT
EUROSTAT EUROSTAT EUROSTAT EUROSTAT EUROSTAT (TF 2.1) (TF.3.4)

A�O 2325 kWh/a�o 4650 kWh/a�o 9303 kWh/a�o 23250 kWh/a�o 34889 kWh/a�o 290834 kWh/a�o 290834 kWh/a�o

1997 4,7696 4,2017 3,6940 3,3013 3,2140 2,6309 2,6309
1998 4,6893 4,1311 3,6327 3,2464 3,1606 2,5872 2,5872
1999 4,4742 3,9426 3,4682 3,0998 3,0179 2,4704 2,4704
2000 5,2837 4,6572 4,0977 3,6630 3,5664 2,9191 2,9191
2001 5,6178 4,9539 4,3605 3,8985 3,7958 3,1070 3,1070
2002 5,2903 4,6816 4,0651 3,6555 3,5644 2,0370 2,5961
2003 5,2709 4,6742 4,0579 3,6590 3,5703 1,9287 2,5670
2004 5,1881 4,5971 3,9866 3,5912 3,5032 1,8470 2,5086
2005 5,4633 4,8723 4,2622 3,8660 3,7779 2,1272 2,7818
2006 6,0619 5,4452 4,8086 4,3954 4,3035 2,7437 3,2649
2007 6,1229 5,4932 4,8436 4,4211 4,3271 2,2701 3,2656

NOTA.- La media anual de la tarifa D4 EUROSTAT (TF 2.1) es la de la primera mitad del a�o, despu�s se elimino

INDICES (100 = A�O 2004)

1997 91,9 91,4 92,7 91,9 91,7 142,4 104,9
1998 90,4 89,9 91,1 90,4 90,2 140,1 103,1
1999 86,2 85,8 87,0 86,3 86,1 133,8 98,5
2000 101,8 101,3 102,8 102,0 101,8 158,0 116,4
2001 108,3 107,8 109,4 108,6 108,4 168,2 123,9
2002 102,0 101,8 102,0 101,8 101,7 110,3 103,5
2003 101,6 101,7 101,8 101,9 101,9 104,4 102,3
2004 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2005 105,3 106,0 106,9 107,7 107,8 115,2 110,9
2006 116,8 118,4 120,6 122,4 122,8 148,6 130,1
2007 118,0 119,5 121,5 123,1 123,5 122,9 130,2

Fuente: Eurostat

GRçFICO 6.5.Ð Precio m�ximo de venta del gas natural en Espa�a
(uso dom�stico-comercial, presi�n de suministro <= 4 bar, mercado regulado)
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CUADRO 6.7.- Precios en enero de 2008

100.000 m3 1 Mill�n m3 10 Millones m3 50 Millones m3

B�LGICA 3,25 2,93 2,69 2,58
FRANCIA 3,46 3,23 2,91 2,86
ALEMANIA 4,68 4,43 3,47 2,60
ITALIA 4,05 3,38 2,92 2,80
HOLANDA 5,20 3,14 2,69 2,44
ESPA�A 2,72 2,55 2,42 2,36
REINO UNIDO 2,99 2,75 2,39 1,95

Precios en enero de 2007

100.000 m3 1 Mill�n m3 10 Millones m3 50 Millones m3

B�LGICA 3,08 2,61 2,41 2,29
FRANCIA 3,30 2,72 2,40 2,34
ALEMANIA 4,61 4,44 3,13 2,17
ITALIA 3,99 2,90 2,52 2,40
HOLANDA 5,33 2,77 2,32 2,06
ESPA�A 2,64 2,38 2,28 2,23
REINO UNIDO 3,10 2,93 2,84 2,75

Precios en enero de 2006

100.000 m3 1 Mill�n m3 10 Millones m3 50 Millones m3

B�LGICA 2,91 2,49 2,30 2,19
FRANCIA 2,65 2,77 2,45 2,39
ALEMANIA 3,72 3,51 2,65 1,91
ITALIA 3,53 2,96 2,56 2,47
HOLANDA 3,89 2,60 2,05 1,86
ESPA�A 2,24 2,12 2,09 2,05
REINO UNIDO 2,86 2,63 2,35 2,21

Fuente: WGI

GRçFICO 6.6.Ð Precio medio del gas natural en pa�ses europeos - Enero 2008
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GRçFICO 6.7.Ð Precio de venta, antes de impuestos, del gas natural para usos industriales.
Julio de 2007

GRçFICO 6.8.Ð Precio antes de impuestos, del gas natural para usos dom�sticos.
Julio de 2008



Gases licuados del petr�leo (GLP)

GLP envasados

En el a�o 2005 se aplicaron dos sistemas de revi-
si�n diferentes, hasta el 30 de julio en que entr� en
vigor de la Orden ITC/2475/2005, de 28 de julio, se
aplic� la Orden ECO/640/2002, de 22 de marzo de
2002, que se basaba en revisiones semestrales que
entraban en vigor el primer d�a de los meses de abril
y octubre.

Posteriormente y aplicando la nueva f�rmula y los
nuevos costes de comercializaci�n aprobados por la
Orden ITC/2475/2005, de 28 de julio, el precio m�xi-
mo de venta por kg a partir del 31 de julio se incre-
ment� un 5,72% y pas� a ser de 0,676619 ¥¥¥/kg
(9,81 ¥¥¥/botella). La siguiente revisi�n entr� en vigor
el 1 de octubre, aumentando el precio por kg hasta
0,703291 (3,87% de alza), lo que supone un precio
por botella de 10,19 ¥¥¥.

La tendencia al alza se mantuvo durante el a�o
2006, que empez� con un incremento del 10,27% el
1 de enero, hasta alcanzar un precio m�ximo
0,775516 ¥¥¥/kg, lo que supone un precio m�ximo de
venta de la botella de 12,5 kg de 11,24 ¥¥¥, con un
aumento de 1,05 ¥¥¥/botella respecto al precio que
estaba en vigor desde el 1 de octubre. El 1 de abril
de 2006, tiene lugar una nueva subida, alcanzando
el precio m�ximo de venta los 0,851952 ¥¥¥/kg, lo
que equivale a 12,35 ¥¥¥/botella, es decir un incre-
mento de 9,88% respecto a precio m�ximo en vigor
en el mes de abril. La tendencia alcista se interrum-
pe el 1 de julio, con la entrada en vigor de la Orden
ITC/2065/2006, de 29 de junio, que establece un
precio m�ximo de 0,837188 ¥¥¥/kg, o lo que es lo
mismo 12,3 ¥¥¥/botella. La revisi�n del mes de octu-
bre es tambi�n a la baja, con un precio m�ximo por
kg de 0,811753 ¥¥¥/kg (11,7 ¥¥¥/botella).

El 2007 comienza con un alza pr�cticamente inapre-
ciable, al alcanzar el precio m�ximo 0,812474 ¥¥¥/kg.

La revisi�n del mes de abril dio como resultado un
precio m�ximo de 0,795422 ¥¥¥/kg, situ�ndose el
precio m�ximo de venta de la botella de 12,5 kg en
11,5 ¥¥¥. Esta ligera bajada se vi� compensada por
subidas en julio y todav�a m�s fuerte en octubre. La
nueva regulaci�n fue la Orden ITC/1968/2007, de 2
de julio, mencionada anteriormente.

En el cuadro 6.8 y gr�fico 6.9 se indica la evoluci�n
del precio m�ximo medio anual de la botella de buta-
no de 12,5 kg.

CUADRO 6.8.- Evoluci�n precio m�ximo
de venta de la botella de butano de 12,5 kg.

Impuestos incluidos

A�O ¥¥¥/BOTELLA INDICE

1994 5,79 100,00

1995 6,24 107,87

1996 6,36 109,87

1997 6,67 115,27

1998 6,25 107,95

1999 6,51 112,55

2000 6,97 120,46

2001 8,44 145,86

2002 6,84 118,12

2003 8,55 147,72

2004 8,51 147,07

2005 9,42 162,83

2006 11,87 205,16

2007 11,81 204,06

En el cuadro 6.9 se indica el precio del GLP enva-
sado en los pa�ses europeos m�s pr�ximos, obser-
vando que el precio en nuestro pa�s es notablemen-
te m�s bajo que los de nuestro entorno.
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CUADRO 6.9.- Precios medios de venta europeos del GLP envasado
(1/03/2008)

Precio Precio
Capacidad PVP Botella Sin Impuestos Sin Impuestos êndice Precio

Envase (Kg) (¥¥¥) êndice PVP IVA Botella (¥¥¥) (¥¥¥/Kg) Sin Impuestos

ESPA�A 12,50 14,10 100 16,00% 12,16 0,97 100
PORTUGAL 13,00 21,50 152 21,00% 17,77 1,37 141
FRANCIA 13,00 26,50 188 19,60% 22,16 1,70 175
B�LGICA 12,50 21,59 153 21,00% 17,84 1,43 147
R. UNIDO 15,00 34,20 243 21,00% 28,26 1,88 194



CUADRO 6.10.- Evoluci�n del precio m�ximo
de venta del GLP canalizado

para usuarios finales.
Consumidor de 500 kg/a�o

Consumidor tipo de 500 kg/a�o

A�O cent/kWh êndice

1994 4,22 100,00

1995 4,56 108,14

1996 4,71 111,50

1997 4,96 117,53

1998 4,60 109,02

1999 5,01 118,60

2000 6,51 154,28

2001 6,24 147,84

2002 5,27 124,81

2003 5,87 139,07

2004 6,14 145,54

2005 6,78 160,72

2006 7,58 179,49

2007 7,70 182,48

GLP canalizado y para empresas distribuidoras
de GLP por canalizaci�n.

Durante los primeros meses de 2007 el precio baj�
ligeramente, posteriormente se increment� ligera-
mente y en el verano se mantuvo pr�cticamente
constante, para comenzar una escalada en oto�o e
invierno. Finaliz� el a�o con precio m�ximo hist�rico,
si bien en 2008 ha habido descensos continuados
desde las altas cotas alcanzadas.

En el cuadro 6.10 se indica la evoluci�n del precio
m�ximo medio anual de este suministro, para un
consumidor tipo.

6.4. NORMATIVA

La normativa publicada durante el a�o 2007 que
afecte al sector del gas natural es la siguiente:

¥ Resoluci�n de 1 de febrero de 2007 de la Direc-
ci�n General de Pol�tica Energ�tica y Minas por la
que se establecen los formatos para la presenta-
ci�n de la informaci�n contable establecida en la
Orden ITC/2348/2006, de 14 de julio por la que se
establece las normas de informaci�n contable
para las empresas que desarrollen actividades de
gas natural.
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GRçFICO 6.9.Ð Precio m�ximo de venta al p�blico de la botella de butano de 12,5 kg



¥ Resoluci�n de 9 de marzo de 2007, de la Se-
cretaria General de Energ�a por la que se modi-
fican los porcentajes de asignaci�n de la capa-
cidad de almacenamiento subterr�neo, as� como
el procedimiento de reparto, (sin publicar en el
BOE): establece que el 83% de la capacidad de
almacenamiento se reparta de acuerdo al merca-
do firme de cada comercializador (con un m�nimo
de un 0,1%), mientras que el 17% restante se dis-
tribuir� en funci�n a las ventas a consumidores
suministrados a presiones iguales o inferiores a
4 bar.

¥ Resoluci�n de 13 de marzo de la Secretar�a Ge-
neral de Energ�a, por la que se aprueba el pro-
cedimiento y las condiciones espec�ficas para
solicitar la retribuci�n espec�fica en el �mbito te-
rritorial del archipi�lago canario para el a�o 2007:
Aprueba los formatos del an�lisis de inversi�n y de
mercado para los proyectos que soliciten retribu-
ci�n espec�fica durante el a�o 2007.

¥ Resoluci�n de 13 de marzo de 2007, de la Secre-
taria General de Energ�a por la que se aprueban
los formatos oficiales (PENêNSULAY BALEARES)
para la presentaci�n del an�lisis de inversi�n y de
mercado en las solicitudes de retribuci�n espec�-
fica de instalaciones de distribuci�n para el a�o
2007 (Sin publicar en el BOE).

¥ Resoluci�n de 12 de abril de 2007, de la Secre-
tar�a General de Energ�a, por la que se estable-
ce el procedimiento de subasta para la adquisi-
ci�n de gas natural destinado a la operaci�n y a
nivel m�nimo de llenado de las instalaciones de
transporte, regasificaci�n y almacenamiento sub-
terr�neo (18/05/2007): Determina los principios
de los mecanismos de subasta para la adquisi-
ci�n de gas tal�n y gas con destino al nivel m�ni-
mo de llenado, habilitando a la Direcci�n Gene-
ral de Pol�tica Energ�tica y Minas para elaborar
las instrucciones operativas, la fecha de cele-
braci�n, la cantidad de gas a subastar y el con-
trato tipo. Se determinan derechos y obligaciones
de las partes, los peajes aplicables y el recono-
cimiento de los costes.

¥ Resoluci�n de 20 de abril de 2007, de la Direcci�n
General de Pol�tica Energ�tica y Minas, por la que
se modifican determinadas normas de gesti�n t�c-
nica del sistema gasista y se establecen varios
protocolos de detalle (BOE 14/05/2007). Se mo-
difican determinados apartados de la NGTS-01
ÒConceptos GeneralesÓ, se realiza un redactado
completo de la NGTS-03 ÒProgramacionesÓ y
NGTS-04 ÒNominacionesÓ y se aprueban cuatro
nuevos protocolos de detalle: PD-07 ÒPrograma-
ciones y nominaciones en infraestructuras de
transporteÓ,PD-08 ÒProgramaciones y nomina-
ciones de consumos en redes de distribuci�nÓ,

PD-09 ÒRangos admisibles de las variables b�si-
cas de control del sistema gasistaÓ y PD-10 ÒC�l-
culo de la capacidad de las instalacionesÓ.

¥ Resoluci�n de 18 de abril de 2007, de la
Direcci�n General de Pol�tica Energ�tica y
Minas, por la que se establecen las reglas ope-
rativas para el desarrollo de la subasta para la
adquisici�n del gas de operaci�n y gas tal�n
correspondiente al per�odo comprendido entre el
1 de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008 (BOE
20/04/2007). Incluye las cantidades de gas a
subastar, la fecha de celebraci�n y las instruccio-
nes de detalle para su celebraci�n mediante un
procedimiento de sobre cerrado en las depen-
dencias del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.

¥ Resoluci�n de 14 de mayo de 2007, de la
Direcci�n General de Pol�tica Energ�tica y Minas
por la que se publica el modelo de contrato tipo a
utilizar en el suministro de gas que resulte de la
subasta de gas de operaci�n y gas tal�n a cele-
brar el 29 de mayo de 2007 y por la que se modi-
fican determinados apartados del anejo II de la
Resoluci�n de 18 de abril de 2007, por la que se
establecen las reglas operativas para el desarro-
llo de la misma (BOE 17/05/07).

¥ Resoluci�n de 25 de junio de 2007, de la
Secretar�a General de Energ�a, por la que se
establece el procedimiento aplicable al suminis-
tro de consumidores que dejen de tener acceso
al mercado regulado de gas natural como con-
secuencia de la Orden ITC/3992/2006, de 29
de diciembre (BOE 28/06/2007): Establece el
procedimiento que deben seguir las empresas
distribuidoras con los consumidores acogidos a
tarifas del grupo 2, las cuales son suprimidas a
partir del d�a 1 de julio de 2007, por lo que los
citados consumidores deben suministrarse en
el mercado libre.

¥ Orden ITC/1865/2007, de 22 de junio, por la que
se regula la contrataci�n a plazo de energ�a
el�ctrica por los distribuidores en el segundo se-
mestre de 2007 y en el primer semestre de 2008.
Disposici�n final primera: ÒModificaci�n de la Or-
den del Ministerio de Industria y Energ�a de 30
de septiembre de 1999 por la que se actualizan
los par�metros del sistema de precios m�ximos
de los suministros de gas natural para usos in-
dustrialesÓ (BOE 26/06/2007). Aunque se trata de
una Orden de contenido el�ctrico, su Disposici�n
final primera faculta al Ministro de Industria, Tu-
rismo y Comercio a modificar los par�metros del
c�lculo del precio m�ximo aplicado a los sumi-
nistros de gas natural para su uso como materia
prima incluidos en la Orden 30 de septiembre de
1999 en vigor.

107



¥ Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifi-
ca la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dis-
puesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003,
sobre normas comunes para el mercado interior
del gas natural (BOE 03/07/2007).

Cumple con la obligatoriedad de transponer la
correspondiente Directiva comunitaria de liberali-
zaci�n del mercado interior del Gas, aunque los
objetivos y principales aspectos de la normativa
europea se encontraban ya incorporados en la
legislaci�n espa�ola que regula el sistema gasista.

De acuerdo con lo dispuesto en esta ley por la
que transpone la segunda Directiva de la Uni�n
Europea sobre normas comunes para el mercado
interior del gas se modifica el modelo del sistema
gasista implantado en Espa�a tras la transposici�n
de la primera Directiva de 1998, en el que coexis-
t�an dos segmentos en el mercado gasista: uno,
regulado y otro liberalizado.

El nuevo texto pretende asegurar la independen-
cia real de la gesti�n de las redes y, en conse-
cuencia, la total transparencia y objetividad en el
acceso de terceros a las infraestructuras del sis-
tema energ�tico. Entre las principales novedades
que incorpora el nuevo texto, se pueden destacar
las siguientes:

Ð Suministrador y tarifa de �ltimo recurso

Se da la posibilidad a los consumidores do-
m�sticos y a las peque�as y medianas em-
presas de acogerse a la denominada Òtarifa de
�ltimo recursoÓ, a un precio regulado estable-
cido por el Gobierno. De este servicio se ocu-
par� la figura que se crea de Òsuministrador de
�ltimo recursoÓ.

El Gobierno designar� a aquellos comerciali-
zadores que asumir�n las obligaciones de su-
ministradores de �ltimo recurso.

Ð Oficina de Cambios de Suministrador

Se crea la Oficina de Cambios de Suministra-
dor. Su funci�n ser� supervisar los cambios de
los consumidores de un suministrador a otro,
aunque el Gobierno podr� encomendar a esta
oficina funciones de gesti�n directa de las mi-
graciones en las condiciones que reglamenta-
riamente se determinen. Con esta medida se
pretende evitar todos los posibles obst�culos a
la competencia.

Para el ejercicio de su actividad la Oficina de
Cambios de Suministrador tendr� acceso a las
Bases de Datos de Consumidores y Puntos de
Suministro de gas y electricidad propiedad de

las empresas, otra medida que, si bien no se
encuentra entre las modificaciones exigidas
por la Directiva comunitaria, s� se ha conside-
rado necesario introducirla entre los cambios
del nuevo proyecto de ley para reforzar dicha
normativa.

¥ Real Decreto 1068/2007, de 27 de julio, por el
que se regula la puesta en marcha del suministro
de �ltimo recurso en el sector del gas natural
(BOE 28/07/2007): En desarrollo del art�culo 82
de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, se designan los comercializado-
res de �ltimo recurso as� como sus derechos y
obligaciones.

¥ Orden ITC/2309/2007, de 30 de julio, por la que
se establece el mecanismo de traspaso de
clientes del mercado a tarifa al suministro de
�ltimo recurso de gas natural (BOE 31/07/2007).
Establece que el sistema de suministro a tarifa
por parte de las empresas distribuidoras deja de
estar en aplicaci�n a partir del 1 de julio de 2008,
en su lugar los consumidores con derecho a aco-
gerse a la tarifa de �ltimo recurso de acuerdo con
lo establecido en la Ley 12/2007, de 2 de julio,
pasar�n a ser suministrados por los comerciali-
zadores de �ltimo recurso. La Orden establece
una carta tipo a enviar por los distribuidores a sus
clientes que incluye el listado de las comerciali-
zadoras de �ltimo recurso. Para agilizar los cam-
bios se autoriza la conformidad del cliente por
medios telem�ticos, aunque en el caso de las
comercializadoras del mismo grupo de la empre-
sa distribuidora, este consentimiento deber� ser
expreso y por escrito.

¥ Resoluci�n de 11 de septiembre de 2007, de la
Direcci�n General de Pol�tica Energ�tica y Minas,
por la que se modifica la Resoluci�n de 25 de
julio de 2006, por la que se regulan las condicio-
nes de asignaci�n y el procedimiento de aplica-
ci�n de la interrumpibilidad en el sistema gasista
(BOE 18/09/2007). La Resoluci�n establece el
volumen de gas interrumpible (100 GWh/d�a en
el caso de la interrumpibilidad ÒAÓ y 50 GWh/d�a
para la interrumpiblidad ÒBÓ, reservando unas
cantidades espec�ficas para zonas saturadas y
se declaran tres ramales como estructuralmente
saturados en los cuales el Gestor T�cnico del
Sistema podr� firmar convenios de interrumpibli-
dad de duraci�n superior a 10 d�as.

¥ Resoluci�n de 17 de septiembre de 2007, de la Di-
recci�n General de Pol�tica Energ�tica y Minas,
por la que se modifican los Protocolos de Detalle
PD-05 y PD-06 de las normas de gesti�n t�cnica
del sistema gasista (BOE 22/09/2007). Se reem-
plaza completamente el PD-05 ÒProcedimiento
de determinaci�n de energ�a descargada por bu-
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ques metanerosÓ y se modifica parcialmente el
PD-06 ÒRegla operativa de las actividades de des-
carga de buques metanerosÓ en lo que se refiere a
la inspecci�n de buques, facultando a los titulares
de las plantas la posibilidad de exigir el certificado
ÒCondition Assessment ProgrammeÓ (CAP) a los
buques con m�s de 20 a�os de antig�edad.

¥ Orden ITC/2795/2007, de 28 septiembre, por
la que se modifica la tarifa de gas natural para
su uso como materia prima y se establece un
peaje de transporte para determinados usuarios
conectados a plantas de regasificaci�n (BOE
29/09/2007). Se modifica la f�rmula de c�lculo de
la tarifa de gas natural para usos como materia
prima publicada en la Orden de 30 de septiembre
de 1999, incorporando a partir del mes de octu-
bre el factor 1,05n, donde ÒnÓ es el n�mero de
meses transcurridos desde septiembre. A partir
del 1 de enero de 2008 deja de ser aplicable esta
tarifa y estos consumidores se han de acoger a la
T.4. La Orden incluye tambi�n una Disposici�n
adicional �nica estableciendo que los consumi-
dores conectados directamente a plantas de
regasificaci�n quedan exentos de la aplicaci�n
del peaje de transporte y distribuci�n siempre
que cuenten con instalaciones propias para el
cumplimiento de las obligaci�n de existencias de
seguridad, ya que en caso contrario se entende-
r� que el consumidor hace uso de las instalacio-
nes de transporte.

¥ Resoluci�n de 4 de diciembre de 2007, de la
Direcci�n General de Pol�tica Energ�tica y Minas,
por la que se aprueba el plan de actuaci�n inver-
nal 2007-2008, para la operaci�n del sistema
gasista (BOE 7/12/2007). Se incluyen diversas
normas de aplicaci�n en la estaci�n invernal:
Limitaci�n a las exportaciones por la conexi�n
por Francia en Larrau, existencias m�nimas de
tres d�as de GNL en plantas de regasificaci�n,
limitaci�n a la extracci�n de almacenamiento
subterr�neo para su utilizaci�n en casos de olas
de fr�o y por �ltimo, unos l�mites m�nimos de exis-
tencias de GNL en cada una de las plantas de
regasificaci�n.

¥ Real Decreto 1766/2007, de 28 de diciembre, por
el que se modifica el Real Decreto 1716/2004, de
23 de julio, por el que se regula la obligaci�n de
mantenimiento de existencias m�nimas de segu-
ridad, la diversificaci�n de abastecimiento de gas
natural y la corporaci�n de reservas estrat�gicas
de productos petrol�feros (BOE 29/12/2007).
Acomete una reforma en profundidad del real

Decreto 1716/2004 con el fin de adaptarlo a la
nueva redacci�n de la Ley 34/1998, de 7 de octu-
bre, del Sector de Hidrocarburos. Las principales
modificaciones en el sector de gas natural son
las siguientes:

Ð Reducci�n del l�mite de diversificaci�n de su-
ministros que pasa del 60% al 50%, de forma
que las importaciones de gas natural de un mis-
mo pa�s suministrador no podr�n superar el
50%, adem�s se limita la obligaci�n de diver-
sificaci�n a aquellos sujetos cuya cuota de im-
portaci�n supere el 7 por ciento del total.

Ð Se reduce el n�mero de d�as de mantenimien-
to de existencias m�nimas de seguridad y se
establece la diferenciaci�n entre existencias
operativas y existencias estrat�gicas.

Ð Se elimina la obligaci�n del mantenimiento de
existencias a los transportistas, al dejar estos
sujetos de suministrar gas a los distribuidores
para su posterior venta a tarifa.

¥ Orden ITC/3862/2007, de 28 de diciembre, por
la que se establece el mecanismo de asignaci�n
de la capacidad de los almacenamientos subte-
rr�neos de gas natural y se crea un mercado de
capacidad (BOE 29/12/2007): Adecua los crite-
rios de asignaci�n de la capacidad de los alma-
cenamientos subterr�neos a la nueva normativa
establecida en la Ley 12/2007, de 2 de julio y en
el Real decreto 1716/2004, de 23 de julio. Esta-
blece los criterios de asignaci�n diferenciando
las existencias estrat�gicas, operativas y aque-
llas necesarias para los comercializadores que
suministren a consumidores dom�sticos comer-
ciales. Adem�s prev� la asignaci�n mediante un
procedimiento de subasta para la asignaci�n de
la capacidad restante, complementando dicho
procedimiento con un mercado secundario tanto
de la capacidad de acceso como de los derechos
de inyecci�n y extracci�n.

¥ Orden ITC/3863/2007, de 28 de diciembre, por la
que se establecen los peajes y c�nones asocia-
dos al acceso de terceros a las instalaciones
gasistas para el a�o 2008 y se actualizan deter-
minados aspectos relativos a la retribuci�n de las
actividades reguladas del sector gasista (BOE
29/12/2007).

¥ Orden ITC/3861/2007, de 28 de diciembre, por la
que se establece la tarifa de �ltimo recurso del
sistema de gas natural para el a�o 2008 (BOE
29/12/2007).
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7.1. DEMANDA

El consumo de productos petrol�feros, excluyendo
los consumos propios de refiner�as y p�rdidas,
alcanz� 72,7 millones de toneladas en 2007, con un
aumento del 0,5% respecto al del a�o anterior, como
se indica en el cuadro 7.1.

CUADRO 7.1.
Consumo de productos petrol�feros (1)

(Unidad: Miles de toneladas)

2006 2007 % 2007/06

GLP 2117 2107 Ð0,5

GASOLINAS 6940 6591 Ð5,0

QUEROSENOS 5410 5708 5,5

GAS-OIL: 34201 35354 3,4
Ð Gasoleo A+B 30363 31584 4,0
Ð Gasoleo C 3838 3770 Ð1,8

FUEL OIL 12319 11811 Ð4,1

COQUE DE PETRîLEO 4471 4488 0,4

NAFTAS 1887 2073 9,8

OTROS PRODUCTOS 5036 4630 Ð8,1

TOTAL 72382 72763 0,5

(1) No incluye consumos propios de refiner�as y p�rdidas.
Metodolog�a AIE.

FUENTE: SGE

Este ligero aumento, que sigue al descenso del a�o
anterior, se ha debido a la reactivaci�n del creci-
miento de los consumos finales, tanto de carburan-
tes del transporte como de algunas materias primas,
aunque ha bajado el consumo en generaci�n el�ctri-
ca. La demanda final en el transporte ha crecido glo-

balmente el 2,3%, mientras el consumo en usos fina-
les de la industria ha bajado el 1,4%, especialmente
en combustibles, aunque tambi�n en algunas mate-
rias primas petroqu�micas. En el sector residencial y
terciario, baj� la demanda de combustibles debido a
la suavidad clim�tica del a�o y a la continua sustitu-
ci�n por gas natural.

Por productos, contin�a destacando el crecimiento
de la demanda de gas�leo auto, 4% en 2007, simi-
lar a las de los dos a�o anteriores, pero inferior a las
altas tasas registradas hasta 2004, derivado de la
actividad del transporte de mercanc�as y del creci-
miento del parque de turismos diesel. En querose-
nos se ha producido una aceleraci�n del crecimien-
to, 5,5% en el a�o, siendo el carburante de mayor
aumento de demanda.

En gasolinas, la demanda ha continuado bajando de
forma acelerada, debido a la dieselizaci�n citada de
las nuevas matriculaciones, por lo que la demanda
anual baj� un 5%. Los datos sobre evoluci�n del
parque de autom�viles indican que, durante 2007,
sigui� la tendencia creciente de los �ltimos a�os,
debido al importante aumento, 8,7% en los de gas�-
leo, mientras el parque de autom�viles de gasolina
ha subi� un 1,3%, provocando el efecto indicado de
la dieselizaci�n del parque de turismos.

En el Gr�fico 7.1 se representa la evoluci�n de los
parques de autom�viles de gasolina y gas�leo en
Espa�a desde 1985 y los consumos de estos com-
bustibles. Se observa la regularidad del crecimiento
de estas magnitudes hasta 1992, el estancamiento
en gasolina a partir de ese a�o y el fuerte aumento
del consumo de gas�leo auto a partir de 1993, como
consecuencia de la evoluci�n econ�mica y del sesgo
del parque citado y cuya aceleraci�n en los �ltimos
a�os puede observarse en dicho gr�fico.

En cuanto a los sectores energ�ticos transformado-
res, baj� significativamente la demanda de fuel�leos
para generaci�n el�ctrica en 2007 en la pen�nsula,
mientras en los sistemas extrapeninsulares creci� a
tasas inferiores a las de a�os anteriores, debido a un
menor crecimiento de la demanda. En conjunto, la
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generaci�n con productos petrol�feros sigue tenien-
do un peso bajo en la estructura de generaci�n total
nacional.

El consumo total estimado de fuel�leos, incluyendo
combustibles de navegaci�n mar�tima, pero sin incluir
los consumos propios de refiner�as y p�rdidas, seg�n
se indica en el cuadro 7.1, alcanz� 11,8 millones de
toneladas, con un descenso del 4,1%, debido al
menor consumo en generaci�n el�ctrica, dado que
en usos finales es ya muy poco significativo. El con-
sumo de coque de petr�leo aument� ligeramente un
0,4%, debido al uso en generaci�n el�ctrica. El con-
sumo de naftas y otras materias primas petroqu�mi-
cas ha aumentado significativamente, pero baja el
agregado de otros productos.

7.2. OFERTA

Comercio exterior

Durante el a�o 2007 las refiner�as espa�olas impor-
taron 59 millones de toneladas de petr�leo crudo lo
que supone un descenso del 3,6% respecto a las
importaciones del a�o anterior.

Por �reas geogr�ficas el origen de las importaciones
de crudo del a�o 2007 es el siguiente: 27,6% de çfri-
ca, con Nigeria y Libia como principales suministra-
dores; 23,5% Oriente Medio, siendo Arabia Saudita,
Ir�n e Irak los principales suministradores, 16,1%
Am�rica, siendo M�jico y Venezuela los principales
suministradores y 30,6% Europa, siendo Rusia el
principal suministrador. Destaca el aumento de im-
portaciones de Rusia y el descenso de las de Orien-
te Medio, Am�rica y çfrica.

Respecto al comercio exterior de productos petrol�-
feros, en 2007 el saldo importador alcanz� los 19,9
millones de toneladas, lo que supone el 27% del
consumo interior. En el a�o crecieron tanto las
importaciones como las exportaciones de productos,
destacando los gas�leos, de los que se importaron
14,4 millones de toneladas, cerca del 40% del con-
sumo final.

Producci�n interior de Hidrocarburos

En el a�o 2007 la producci�n interior de crudo fue de
143.092 Tm (1.141.944 barriles), un 2.1% superior al
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nivel de 2006 (140.146 Tm). Por tanto, se mantiene
la tendencia creciente de la producci�n de crudo en
los �ltimos a�os, aunque representa un porcentaje
peque�o del consumo nacional. Los campos pro-
ductores siguen siendo, Lora (Burgos), Casablanca-
Montanazo, Rodaballo y Angula-Casablanca, situa-
dos estos tres �ltimos en el mar Mediterr�neo en el
entorno de la plataforma ÒCasablancaÓ frente a las
costas de Tarragona. La producci�n se desglosa en
el cuadro 7.3.

La actividad de exploraci�n de hidrocarburos en
Espa�a se ha incluido en el cap�tulo 6 de este
Informe.
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CUADRO 7.2.- Procedencia del petr�leo crudo importado en Espa�a

2006 2007 2007/06

kt % kt % % variac.

Oriente Medio 15401 25,15 13891 23,54 Ð9,8

Arabia Saud� 6512 5468 Ð16,0
Iran 5189 4512 Ð13,0
Irak 3292 3254 Ð1,2
Otros 408 657

Am�rica 11186 18,27 9525 16,14 Ð14,8

M�jico 7561 7180 Ð5,0
Venezuela 3296 2124 Ð35,6
Otros 329 221

çfrica 18768 30,65 16309 27,64 Ð13,1

Argelia 1512 395 Ð73,9
Libia 5548 4511 Ð18,7
Nigeria 6016 4402 Ð26,8
Otros 5692 7001 23,0

Europa 15721 25,68 18075 30,63 15,0

Reino Unido 248 722 191,1
Rusia 12201 13433 10,1
Otros 3272 3920 19,8

Otros 149 0,24 1209 2,05

TOTAL 61225 100,00 59009 100,00 Ð3,6

FUENTE: SGE

CUADRO 7.3.

Producci�n

Campos Barriles Tm % Operador

AYOLUENGO 39.902 5.529 3,8 AYOOPCO

CASABLANCA 692.303 83.639 58,4 RIPSA

RODABALLO 160.552 20.955 14,6 RIPSA

BOQUERON 249.187 32.969 23,0 RIPSA

TOTAL 1.141.944 143.092 100,0



Oferta de productos petrol�feros por el sector
de refino

La actividad de las refiner�as ha bajado en 2007 en
cuanto a destilaci�n de crudo, un 2,5% menos,
alcanzando 60,4 millones de toneladas, con utiliza-
ci�n de la capacidad cercana al 90%.

7.3. PRECIOS DE PRODUCTOS
PETROLêFEROS

La evoluci�n en 2007 de los precios internacionales
de crudo y productos petrol�feros ya se ha indicado
en el Cap�tulo 1 de este Informe.

En relaci�n con los precios de venta al p�blico en
Espa�a, el precio medio de la gasolina 95 I.O.
aument� 1,6 c�ntimos de euro por litro en 2007
respecto al a�o anterior (1,5%) pasando de 103,3
cent ¥¥¥/l en 2006 a 104,9 cent ¥¥¥/l en 2007. Y el pre-
cio medio del gas�leo de automoci�n en estaciones
de servicio subi� 1,3 cent ¥¥¥/litro (1,3%) pasando de
95,7 cent ¥¥¥/l en 2006 a 97,0 cent ¥¥¥/l en 2007.

Ya pasado 2007 y en los primeros meses de 2008 se
est� produciendo una situaci�n poco habitual: el pre-
cio de venta al p�blico del gas�leo de automoci�n
est� por encima de la gasolina, pese a la diferencia
impositiva favorable al gas�leo. Ello se debe a los
altos precios de este carburante en el mercado inter-
nacional, motivados por el bajo nivel de las reservas
estadounidenses y por la falta de capacidad de refi-
no para este producto. Es posible que la situaci�n
empiece a revertirse cuando se ponga en funciona-
miento m�s capacidad de producci�n.

En la evoluci�n de los precios semana a semana,
puede verse en los gr�ficos de l�neas adjuntos (Gr�-
fico 7.2) que el precio de la gasolina en Espa�a dis-
curre por los niveles m�s bajos de la UE, junto con
Grecia. Respecto al gas�leo de automoci�n, s�lo Lu-
xemburgo ha tenido durante 2007 un precio inferior
(Gr�fico 7.3). A finales de 2007 B�lgica ha rebajado
su accisa, con lo que a partir de ese momento el pre-
cio ha pasado a ser m�s bajo que en Espa�a. El pre-
cio desusadamente alto del Reino Unido se debe a
que este producto soporta en este pa�s una accisa
igual que la de la gasolina.

El gas�leo de calefacci�n muestra una evoluci�n
sustancialmente paralela a la de la UE (Gr�fico
7.4). Los saltos de Grecia se deben a que este pa�s
sube considerablemente el impuesto al inicio de la
temporada c�lida, primeros de mayo, y lo vuelve
a bajar al comienzo de la fr�a, primeros de octubre.
Se puede apreciar que Espa�a se encuentra entre

los pa�ses de menor precio. En cuanto al fuel�leo,
Espa�a se encuentra en una posici�n media (Gr�-
fico 7.5).

En general, los gr�ficos reflejan el comportamiento
de alza sostenida que ha tenido el crudo. S�lo
puede destacarse que mientras los precios de gas�-
leo de automoci�n, gas�leo de calefacci�n y fuel�leo
suben de manera pr�cticamente continua a lo largo
del a�o, el de la gasolina conoce un per�odo de baja-
da, en l�nea con el comportamiento de las cotizacio-
nes en los mercados internacionales.

Debe recordarse que la directiva europea 1999/32/CE
(transpuesta en Espa�a por el RD 287/2001), obliga
a utilizar a partir de enero de 2003 fuel�leo con un
contenido de azufre inferior o igual al 1%. Por tanto,
s�lo se ha incluido entre los gr�ficos el de este tipo
de fuel.

La directiva 2003/17/CE (transpuesta en Espa�a
por el RD 1700/2003) obliga a que a partir del 1 de
enero de 2005, el contenido m�ximo de azufre de
gasolinas y gas�leos de automoci�n sea de 50 par-
tes por mill�n (ppm). Este endurecimiento de las
especificaciones ha supuesto un perceptible aumen-
to de costes.

Han empezado a venderse carburantes de nuevas
caracter�sticas (gas�leo con aditivaci�n especial,
gas�leo con s�lo 10 ppm, un quinto del actual m�xi-
mo legal, gasolina con aditivaci�n especial, biodi�-
sel, bioetanol, etc.). En el futuro se incluir�n datos de
estos combustibles si su consumo alcanza cifras
relevantes.

A partir del 1 de enero de 2009, se reduce este
m�ximo legal y el gas�leo de automoci�n deber�
tener un contenido en azufre m�ximo de 10 ppm
(art�culo 3.1.b) del Real Decreto 61/2006, de 31 de
enero, por el que se determinan las especificacio-
nes de gasolinas, gas�leos, fuel�leos y gases licua-
dos del petr�leo y se regula el uso de determinados
biocarburantes). Es posible que el endurecimiento
de las especificaciones provoque un aumento del
coste.

Por �ltimo, en cuanto a posici�n de los precios
medios anuales en la UE, se puede apreciar en los
gr�ficos de barras adjuntos que el precio de la
gasolina sin plomo en Espa�a (Gr�fico 7.6) s�lo
est� por encima de Grecia y Eslovenia, mientras
que el del gas�leo de automoci�n (Gr�fico 7.7) es
el m�s bajo de la UE (sin incluir a Luxemburgo que,
por razones de espacio, al igual que Chipre, Estonia,
Lituania, Letonia y Malta, no aparece en ese gr�fico
de barras).
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GRçFICO 7.2.Ð Precio gasolina sin plomo I.O. 95 con impuestos

GRçFICO 7.3.Ð Precio gas�leo de automoci�n con impuestos
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GRçFICO 7.4.Ð Precio gas�leo de calefacci�n con impuestos

GRçFICO 7.5.Ð Precio fuel�leo B.I.A. con impuestos
(los precios incluyen el impuesto especial, pero no el IVA)
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GRçFICO 7.6.Ð Precio de venta al p�blico de la gasolina 95 en pa�ses de la UE

GRçFICO 7.7.Ð Precio de venta al p�blico del gas�leo de automoci�n



7.4. REGULACIîN LEGAL DEL SECTOR

Se recogen tambi�n en este apartado las disposicio-
nes de car�cter medioambiental con incidencia en el
sector del petr�leo, aun cuando en el Informe existe
un Cap�tulo espec�fico.

¥ RESOLUCIîN de 29 de mayo de 2007, de la Di-
recci�n General de Pol�tica Energ�tica y Minas,
por la que se aprueban los nuevos formularios
oficiales para la remisi�n de informaci�n a la Di-
recci�n General de Pol�tica Energ�tica y Minas,
a la Comisi�n Nacional de Energ�a y a la Cor-
poraci�n de Reservas Estrat�gicas de Productos
Petrol�feros.

La entrada en vigor del Real Decreto 1716/2004,
de 23 de julio, por el que se regula la obligaci�n
de mantenimiento de existencias m�nimas de se-
guridad, la diversificaci�n de abastecimiento de
gas natural y la Corporaci�n de Reservas Estra-
t�gicas de Productos Petrol�feros y la aprobaci�n
del Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, por
el que se determinan las especificaciones de ga-
solinas, gas�leos, fuel�leos y gases licuados
del petr�leo, se regula el uso de determinados
biocarburantes y el contenido en azufre de los
combustibles para uso mar�timo, modificado por el
Real Decreto 1027/2006, de 15 de septiembre,
han introducido algunos aspectos que hacen ne-
cesaria la actualizaci�n de los procedimientos de
informaci�n a la Direcci�n General de Pol�tica
Energ�tica y Minas de los distintos agentes eco-
n�micos que operan en el �mbito del sector de
hidrocarburos.

En particular, resulta necesaria la captaci�n de in-
formaci�n relativa a las actividades de producci�n
y comercializaci�n al por mayor de biocarburantes,
as� como la adecuada categorizaci�n de los com-
bustibles para uso mar�timo conforme a lo esta-
blecido en el citado Real Decreto 1027/2006.

Asimismo, la Orden Ministerial ITC/1201/2006, de
19 de abril, por la que se determina la forma de
remisi�n de informaci�n al Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, sobre las actividades de su-
ministro de productos petrol�feros, modificada por
la Orden ITC/2193/2006 de 5 de julio y por la Re-
soluci�n de la Direcci�n General de Pol�tica Ener-
g�tica y Minas de 6 de septiembre de 2006, pu-
blicada en el Bolet�n Oficial del Estado de 29 de
septiembre de 2006, ha supuesto la actualizaci�n,
reorganizaci�n y sustituci�n de los formatos de los
formularios contenidos en los anejos 2.a (Precios
practicados de venta al p�blico) y 2.b (Precios
practicados de venta mayorista) de la Resoluci�n
de 15 de julio de 2002 por la que se aprobaron los
formularios oficiales vigentes en ese momento.

Por tanto, la Direcci�n General de Pol�tica
Energ�tica y Minas consider� necesario proceder
a la elaboraci�n de unos nuevos cuestionarios de
referencia que sustituyan a los aprobados por la
citada Resoluci�n de 15 de julio de 2002 y se
adecuen a la reciente evoluci�n del marco nor-
mativo del sector de hidrocarburos.

¥ LEY 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifi-
ca la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dis-
puesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003,
sobre normas comunes para el mercado interior
del gas natural.

Por lo que respecta al sector de hidrocarburos
l�quidos, y en relaci�n con los biocarburantes, se
modifica la disposici�n adicional decimosexta de
la Ley 34/1998. estableci�ndose los siguientes
objetivos anuales de biocarburantes y otros com-
bustibles renovables con fines de transporte, que
expresan contenidos energ�ticos m�nimos en
relaci�n al de gasolinas y gas�leos comercializa-
dos con fines de transporte: el 1,9% en 2008; el
3,4% en 2009 y el 5,8% en 2010. El objetivo
anual que se fija para el a�o 2008 tendr� car�c-
ter de indicativo, mientras que los objetivos esta-
blecidos para 2009 y 2010 ser�n obligatorios.

¥ REAL DECRETO 1766/2007, de 28 de diciem-
bre, por el que se modifica el Real Decreto
1716/2004, de 23 de julio, por el que se regula la
obligaci�n de mantenimiento de existencias m�ni-
mas de seguridad, la diversificaci�n de abasteci-
miento de gas natural y la corporaci�n de reser-
vas estrat�gicas de productos petrol�feros.

El presente Real Decreto acomete una reforma
en profundidad del Real Decreto 1716/2004, que
afecta a casi todo su articulado.

En el sector de los hidrocarburos l�quidos se
incrementa el n�mero de d�as de existencias
m�nimas de seguridad que pasa de 90 d�as obli-
gatorios en la actualidad a 92 d�as a partir del d�a
1 de enero del 2010. Dicho incremento permitir�
un cumplimiento m�s holgado de las obligacio-
nes derivadas tanto de la normativa comunitaria
como de la Agencia Internacional de la Energ�a,
al mismo tiempo que se incrementa la seguridad
de suministro.

Adem�s se establecen mecanismos para facilitar
el mantenimiento de existencias de los biocarbu-
rantes con el fin de contribuir al fomento del uso
de este tipo de productos en l�nea con los objeti-
vos tanto nacionales como los derivados de la
normativa comunitaria.
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Otras disposiciones

¥ RESOLUCIîN de 20 de julio de 2007, de la Direc-
ci�n General de Pol�tica Energ�tica y Minas, por
la que se establecen las obligaciones de manteni-
mientos de existencias m�nimas de seguridad de
productos petrol�feros de la Corporaci�n y de los
sujetos obligados a partir del 1 de agosto de 2007.

Establece que a partir de esa fecha los sujetos
obligados a mantener existencias m�nimas de
seguridad de productos petrol�feros, definidos en
el art�culo 7 del Real Decreto 1716/2004, de 23
de julio, deber�n mantener, directamente, el
siguiente volumen de existencias m�nimas de
seguridad, seg�n los grupos de productos defini-
dos en el art�culo 9 del Real Decreto 1716/2004,
de 23 de julio:

Ð 20 d�as de sus ventas o consumos en los 12
meses anteriores, en el grupo de gases licua-
dos del petr�leo.

Ð 55 d�as de sus ventas o consumos en los 12
meses anteriores, en el grupo de gasolinas
auto y aviaci�n.

Ð 55 d�as de sus ventas o consumos en los 12
meses anteriores, en el grupo de gas�leos de
automoci�n, otros gas�leos, querosenos de
aviaci�n y otros querosenos.

Ð 55 d�as de sus ventas o consumos en los 12
meses anteriores, en el grupo de fuel�leos.

¥ RESOLUCIîN de 26 de octubre de 2007, de la Di-
recci�n General de Pol�tica Energ�tica y Minas,
por la que se establecen las obligaciones de man-
tenimiento de existencias m�nimas de seguridad
de productos petrol�feros de la Corporaci�n de
Reservas Estrat�gicas de Productos Petrol�feros
y de los sujetos obligados a partir del 31 de octu-
bre de 2007.

Modifica la anterior y a partir de las 24 horas del
31 de octubre de 2007 fija los siguientes vol�me-
nes de existencias:

Ð 20 d�as de sus ventas o consumos en los 12
meses anteriores, en el grupo de gases licua-
dos del petr�leo.

Ð 53 d�as de sus ventas o consumos en los 12
meses anteriores, en el grupo de gasolinas
auto y aviaci�n.

Ð 53 d�as de sus ventas o consumos en los 12
meses anteriores, en el grupo de gas�leos de
automoci�n, otros gas�leos, querosenos de
aviaci�n y otros querosenos.

Ð 53 d�as de sus ventas o consumos en los 12
meses anteriores, en el grupo de fuel�leos.

¥ REAL DECRETO 509/2007, de 20 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento para el desa-
rrollo y ejecuci�n de la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de prevenci�n y control integrados de la contami-
naci�n.

Afecta a la tramitaci�n de la concesi�n de la auto-
rizaci�n ambiental integrada que otorgan las
Comunidades Aut�nomas, entre otras, a las ins-
talaciones para el refino de crudo de petr�leo,
orientadas a obtener distintos tipos de productos,
desde gases hasta productos l�quidos y s�lidos
utilizados como combustibles, carburantes o
como materias primas.

Normativa sobre precios

No ha habido cambios importantes en la normativa
en vigor que es la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
del Sector de Hidrocarburos en lo referido a hidro-
carburos l�quidos (en 2007 s� se ha modificado
sustancialmente esta ley en lo que concierne al gas
natural). Publicada en el BOE del 8 de octubre, y
con entrada en vigor el d�a siguiente al de su publi-
caci�n, prev� en su art. 38 que ÇLos precios de los
productos derivados del petr�leo ser�n libresÈ.

Ð La Ley 21/2001, de 27 de diciembre, regula las
medidas fiscales y administrativas del nuevo
sistema de financiaci�n de las Comunidades
Aut�nomas de r�gimen com�n y Ciudades con
Estatuto de Autonom�a. Entre los impuestos
cedidos mencionados en el art. 17 se encuen-
tra el Impuesto sobre Hidrocarburos. El art. 36
menciona el alcance de la cesi�n y puntos de
conexi�n en el Impuesto sobre las ventas mino-
ristas de determinados hidrocarburos. El art. 44
se�ala las bandas en las que las Comunidades
Aut�nomas pueden asumir las competencias nor-
mativas impositivas.

Sobre la base de la Ley anteriormente menciona-
da, seis Comunidades Aut�nomas han aplicado
el impuesto anteriormente mencionado: Madrid,
Asturias, Galicia, Catalu�a, Castilla-La Mancha
y la Comunidad Valenciana, �stas dos �ltimas
desde el 1 de enero de 2006.

Ð El Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo,
de reformas urgentes para el impulso a la pro-
ductividad y para la mejora de la contrataci�n
p�blica (BOE 14-03-2005) crea un registro de
instalaciones de distribuci�n al por menor, coor-
dinado con las comunidades aut�nomas, que
permitir� mejorar la actual base de datos sobre
precios de los carburantes, y donde tambi�n
estar�n incluidas las instalaciones de suministro
a barcos y aeronaves y las dise�adas para con-
sumo propio.
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Ð El 24 de junio de 2000 se public� el Real Decre-
to-Ley 6/2000, que establece en su art�culo 5¼ la
obligaci�n de informar a la Direcci�n General de
Pol�tica Energ�tica y Minas de los precios practi-
cados en las estaciones de servicio, tanto por par-
te de los operadores como por parte de titulares
de estaciones de servicio independientes.

Esta obligaci�n ha sido posteriormente desarrollada
por varias �rdenes ministeriales. La actualmente
vigente es la Orden Ministerial ITC/2308/2007,
que entr� en vigor el 1 de noviembre de 2007. Res-
pecto a la normativa anterior (ITC/1201/2006),
que ya inclu�a las obligaciones de informaci�n
sobre los nuevos gas�leos, sobre el biodi�sel y
sobre las instalaciones de suministro a barcos y
aeronaves, incorpora la obligaci�n de comunicar
los horarios de apertura.

Adem�s obliga a las empresas de ventas direc-
tas (gasocentros y similares) a comunicar sema-
nalmente los precios de gas�leo de calefacci�n y
fuel�leo, mensualmente los precios y cantidades
vendidas de todos sus productos y anualmente
estos mismos precios y cantidades referidos al
a�o anterior.

En la actualidad los precios se muestran al p�-
blico en dos conjuntos de p�ginas de Internet:
uno mediante un mapa est�tico y listas de esta-
ciones de servicio, donde se pueden visualizar
los horarios (http://oficinavirtual.mityc.es/carbu-
rantes/index.aspx) y, desde el 15 de noviembre
de 2007, otro mediante un sistema din�mico de
informaci�n geogr�fica, el Geoportal (http://geo-
portal.mityc.es/hidrocarburos/eess/), cuyos datos
tambi�n se pueden visualizar mediante Google
Earth.

Ð Por otra parte, la Directiva 2003/96/CE del Con-
sejo de 27 de octubre de 2003 fija niveles impo-
sitivos m�nimos para los productos energ�ticos y
la electricidad. Esto se concreta en que, a partir
del 1 de enero de 2004, por ejemplo, el gas�leo
de calefacci�n debe tener un impuesto de c�mo

m�nimo 21 euros cada mil litros en todos los pa�-
ses de la UE. Hay numerosas moratorias y excep-
ciones. Cumpliendo los plazos, Espa�a elev� el
impuesto especial de hidrocarburos e IVM en su
tramo estatal sobre el gas�leo de automoci�n el 1
de enero de 2007 a 302 euros por mil litros (antes
ese impuesto especial era de 293,86 euros por mil
litros). Espa�a tiene hasta el 1 de enero de 2012
para llegar a 330 euros.

Ð La Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de refor-
mas para el impulso a la productividad (BOE 17-
02-2006), modifica la disposici�n adicional deci-
moquinta de la Ley del sector de hidrocarburos,
la Ley 27/1999 de cooperativas, y la Ley 20/1990
del r�gimen fiscal de las cooperativas. Los cam-
bios permiten a las cooperativas agrarias vender
productos petrol�feros a terceros no socios sin
necesidad de constituir una entidad con persona-
lidad jur�dica propia.

Deben destacarse por �ltimo:

Ð la Orden EHA/276/2007, de 12 de febrero, por la
que se establece el procedimiento para la devo-
luci�n extraordinaria de las cuotas del Impuesto
sobre Hidrocarburos soportadas por los agriculto-
res y ganaderos por las adquisiciones de gas�leo
(BOE 15-02-2007).

Ð la Resoluci�n de 29 de mayo de 2007, de la
Direcci�n General de Pol�tica Energ�tica y Minas
(DGPEM), por la que se aprueban los nuevos
formularios oficiales para la remisi�n de informa-
ci�n a la DGPEM, a la CNE y a CORES (BOE
29-06-2007).

Ð la Resoluci�n de 27 de julio de 2007, de la
Secretar�a General de Industria, por la que se
actualiza el anexo I.2 del Real Decreto 837/2002,
de 2 de agosto, en lo relativo a los par�metros
que determinan la media del consumo de los
veh�culos de turismo nuevos que se pongan a la
venta o se ofrezcan en arrendamiento financiero
en territorio espa�ol (BOE 08/08/2007).
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