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PRESENTACIÓN 

 

El  presente  documento  recoge  el  primero  de  una  serie  de  trabajos  realizados  por  el 

equipo de investigación de la Cátedra de Energía de Orkestra, así como los promovidos 

desde  la  misma.  Dichos  trabajos  se  enmarcan  en  la  nueva  colección  “Cuadernos 

Orkestra”, que pone a disposición de los stakeholders y del público en general una serie 

de trabajos realizados por Orkestra‐Instituto Vasco de Competitividad. 

Los trabajos que  la Cátedra de Energía de Orkestra  lleva a cabo ponen de manifiesto, 

por un  lado,  la  importancia de  la energía en  la  competitividad del  tejido  industrial y, 

por otro lado, las implicaciones del sector energético en la economía en general. 

Orkestra‐Insituto Vasco de Competitividad, es un centro para el análisis y debate sobre 

competitividad  territorial,  nacido  en  2006  en  el  seno  de  la  Fundación Deusto,  como 

resultado  de  la  convergencia  entre  diferentes  iniciativas  estratégicas,  privadas  y 

públicas.  

En  el  marco  del  Plan  Estratégico  2010‐2013  se  constituyó  la  Cátedra  de  Energía, 

orientada a reflexionar y a aportar elementos al debate sobre el  logro de una energía 

eficiente, sostenible y competitiva. Es bajo este prisma que la Cátedra ha creado la serie 

de Documentos de Energía que se inician con este estudio sobre la “Transformación del 

sector energético del País Vasco. Aspectos relativos a la competitividad”. 

Este documento se organiza en torno a seis capítulos, el primero de  los cuales ofrece 

una contextualización del sector energético. El segundo se basa en la consideración de 

la  energía  como  input  de  la  economía  vasca.  En  el  siguiente  capítulo  se  analiza  la 

estrategia energética vasca y la estrategia Energibasque. El capítulo cuarto analiza las 

diferentes  fuentes  de  energía  como  factor  de  competitividad,  describiendo  las 

principales infraestructuras energéticas en el territorio. 

El  capítulo  quinto  analiza  el  sector  energético  desde  su  perspectiva más  restringida, 

realizando un análisis de la productividad y costes de la actividad, así como un análisis 

del  sector  desde  la  perspectiva  clúster,  debido  a  su  efecto  tractor  sobre  la  actividad 

industrial,  a  la  que  plantea  nuevos  retos  tecnológicos  y  empresariales.  El  último 

capítulo  recoge  una  serie  de  conclusiones  y  recomendaciones  fundamentales 

resultantes del análisis realizado. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El siguiente informe pone de manifiesto la importancia de la energía en la CAPV y, a lo 

largo  de  los  diferentes  apartados,  recoge  sugerencias  y  recomendaciones  más 

específicas que las presentadas en este resumen ejecutivo. 

La importancia de la energía 

La  energía  es  un  factor  clave  de  competitividad  económica,  tanto  como  input  de  la 

economía,  como  por  su  efecto  tractor  sobre  la  actividad  industrial,  a  la  que  plantea 

nuevos retos tecnológicos y empresariales.  

Por  un  lado,  como  input,  el  sector  energético  debe  de  afrontar  en  la  actualidad 

problemas  básicos  y  desequilibrios  económicos,  como  el  elevado  déficit  de  tarifa 

eléctrica  y  el  creciente  déficit  de  tarifa  gasista.  También  deberá  enfrentar  retos 

derivados de las medidas que se adopten para la resolución del déficit de tarifa, como 

una posible reducción de la remuneración de determinadas actividades, que supondría 

menores  incentivos  y  que  podrían  conducir  a  una  disminución  de  las  inversiones. 

Además,  existen  otros  problemas  o  desequilibrios  técnicos  como  el  exceso  de 

capacidad debido a la no previsión del declive de la demanda por la crisis económica y 

su larga duración.   

Por otro lado, como actividad tractora, en una situación de crisis económica, reducción 

del  consumo  y  lucha  contra  el  cambio  climático,  el  sector  energético  y  la  industria 

relacionada  presentan  posibilidades  de  crecimiento  económico,  desarrollo  ingenieril, 

tecnológico, de I+D y mejora de la competitividad para el conjunto de la economía. Para 

aprovechar  ese  potencial  empresas  y  Gobierno  deben  plantear  las  políticas  y 

estrategias más adecuadas en cada momento. 

El estado de la energía en la CAPV 

El Gobierno Vasco desde el  inicio de sus funciones ha prestado especial atención a  la 

energía. Muestra de ello son las sucesivas estrategias energéticas elaboradas. La última 

de ellas, la Estrategia Energética de Euskadi 3E‐2020, se encuentra relacionada con el 

Plan de Competitividad Empresarial 2010‐2013 y con el Plan de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 2015, entre otros. 

Consumo y demanda energéticos 

Desde  1993,  el  consumo  energético  total  ha  aumentado  más  de  un  25%.  En  este 

período se ha observado un cambio en materia de energía primaria, especialmente, y 

energía  final  en  la  CAPV,  produciéndose  importantes  cambios  estructurales  con  una 

tendencia clara hacia la electrificación y gasificación.  
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Es  por  ello  necesario  que  electricidad  y  gas  logren  mejorar  sus  costes  para  poder 

ofrecer el mejor precio, en especial, por su repercusión en los costes industriales y su 

consecuente impacto en la competitividad de la economía vasca; que depende en gran 

medida de una industria gran consumidora de energía. 

En el sector transporte se mantiene el peso de los derivados del petróleo. En la medida 

en que no se logre avanzar en la gasificación y/o electrificación del mismo, no se espera 

que se modifique la estructura de consumo energético en el transporte. 

A futuro se espera que el énfasis se ponga en la energía final, y en concreto en la mejora 

de  la  eficiencia  energética. Dicha mejora  en el  campo  industrial  no debe desdeñar  la 

búsqueda de una mejora de la eficiencia energética en otros segmentos o nichos, donde 

existe un gran potencial de ahorro como es el caso del sector terciario. 

El suministro energético en la CAPV 

La  CAPV  cuenta  con  una  importante  infraestructura  energética  petrolera,  gasista  y 

eléctrica. Entre ellas se incluyen centrales de producción eléctrica, redes de transporte 

y  distribución,  terminales  portuarias,  conexiones  internacionales  e  instalaciones  de 

almacenamiento.  

El  papel  de  estas  infraestructuras  energéticas  es  fundamental  para  garantizar  el 

suministro con calidad. En este  sentido, planificar  las  infraestructuras es  importante, 

así  como  mejorar  las  existentes  y  reforzar  y  potenciar  las  interconexiones 

internacionales. 

La energía como campo de diversificación estratégica 

Cabe  destacar  que  el  territorio  vasco  cuenta  en materia  energética  con  una  dilatada 

tradición  empresarial,  que  en  la  actualidad  debe  de  enfrentarse  a  un  entorno  global 

cada  vez  más  competitivo,  motivo  por  el  cual  realiza  un  constante  esfuerzo  por  la 

internacionalización de la actividad. 

Sin  embargo,  además  de  la  internacionalización,  el  sector  presenta  importantes 

posibilidades  de  crecimiento  económico,  desarrollo  ingenieril,  tecnológico,  de  I+D  y 

mejora de la competitividad para el conjunto de la economía. 

Conclusiones y recomendaciones 

Durante dos décadas de importantes cambios, el sector debe continuar dicha senda de 

transformación. Por un lado, debe de poner énfasis en energía final, en el ámbito de la 

eficiencia  y  ahorro  energéticos  y  en  el  impulso  de  determinadas  infraestructuras 

energéticas. 

Dada  la  importancia  de  la  energía  como  factor  de  competitividad  para  la  CAPV,  es 

necesario tener en cuenta sus precios. En este sentido, el déficit de tarifa eléctrica en 

concreto, para la electricidad, puede suponer un problema importante para los precios 
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de la misma. Para el gas, el reto fundamental es mitigar la indexación de los precios del 

gas a los del crudo, para lo que se plantea el desarrollo de hub de gas ibérico. 

La  última  estrategia  3E‐2020  y  la  Estrategia  Energibasque  apuestan  por  el  sector 

energético de la CAPV, dado que presenta cualidades para ser objeto de una estrategia 

de  especialización  inteligente;  tanto  desde  sus  cifras  de  productividad  en  el  sector 

energético  en  su  sentido  más  estricto,  como  por  la  evolución  de  las  cifras  de 

exportación y de sus proyectos en el extranjero, del sector energético en su concepción 

de clúster.  

En una situación de crisis económica, reducción del consumo y lucha contra el cambio 

climático,  el  sector  energético  y  la  industria  relacionada  presentan  posibilidades  de 

crecimiento  económico,  desarrollo  ingenieril,  tecnológico,  de  I+D  y  mejora  de  la 

competitividad  para  el  conjunto  de  la  economía.  Para  aprovechar  ese  potencial 

empresas y Gobierno deben plantear las políticas y estrategias más adecuadas en cada 

momento. 

Los grandes retos energéticos, económicos  y medioambientales a los que se enfrenta 

el sector son una oportunidad de crecimiento para los sectores empresariales vascos, a 

través de la innovación tecnológica, la cooperación inter‐empresarial y la identificación 

de  nuevas  oportunidades  de  negocio;  que  deben  acometer  para  sobrevivir  en  un 

entorno globalizado y competitivo. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The  purpose  of  this  report  is  to  offer  an  overview  of  the  importance  of  the  energy 

sector in the Basque Country. More specific suggestions and recommendations can be 

found throughout the different chapters. 

The importance of energy 

Energy is a key issue in economic competitiveness, both as an input and as a driver of 

industrial development, through the proposal of technological and business challenges. 

As  an  input,  the  energy  sector  must  face  some  basic  problems  and  economic 

imbalances, such as the high electricity tariff deficit and the growing gas tariff deficit. It 

also has  to meet  the challenges arising  from the measures  taken  to solve  this deficit, 

such  as  a  possible  reduction  in  the  remuneration  of  some  activities  that  would 

diminish investment incentives and investment itself. In addition, other problems and 

technical  imbalances  exist  such  as  a  capacity  excess  due  to  a  decline  in  the  energy 

demand owing to such an unpredictably long economic crisis. 

As  a  driver,  in  the  context  of  economic  crisis,  consumption  reduction  and  the  fight 

against  climate  change,  the  energy  sector  and  the  related  industry  present 

opportunities of economic growth; engineering, R&D and technological developments; 

and  improvements  in competitiveness. Companies and the government must develop 

appropriate strategies to take advantage of this situation.  

The energy situation in the Basque Country 

Since its early stages, the Basque Government has paid special attention to the issues of 

energy. In this regard it has developed successive energy strategies. Most recently, the 

Basque Energy Strategy 3E‐2020, relating to the Business Competitiveness Plan 2010‐

2013 and to the Science, Technology and Innovation Plan 2015, among others. 

Energy consumption and demand 

Since 1993  the energy  consumption  in  the Basque Country has  increased more  than 

25%.  During  this  period  there  have  been  changes  specifically  in  primary  energy,  as 

well  as  in  final  energy,  with  important  structural  changes  in  electrification  and 

gasification. 

For this reason it is necessary for electricity and gas to improve costs in order to offer 

the best prices, especially due to  their  impact on  industrial costs and the consequent 

impact on Basque competitiveness; that largely relies on an energy intensive industry. 
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Oil  and  its derivatives  still  play  an  important  role  in  the  transport  sector. As  long as 

there  are  no  advances  in  gasification  and/or  electrification  within  this  sector,  no 

changes are expected in the structure of energy consumption. 

In  the  future,  it  is  possible  that  the  main  challenges  come  from  final  energy,  in 

particular in the improvement of energy efficiency. This improvement in the industrial 

field  should  not  take  away  from  seeking  better  energy  efficiency  in  other  segments, 

where there is a huge potential for energy saving, as is the case with the tertiary sector. 

Energy supply in the Basque Country 

The  Basque  Country  has  important  electricity,  gas  and  oil  infrastructures.  Among 

which are electricity generation facilities, transport and distribution networks, as well 

as port terminals for fuel input, international interconnections and storage facilities. 

The role of  these energy  infrastructures  is essential  in guaranteeing a high quality of 

supply. In this regard, new infrastructure planning is important, as is the improvement 

of existing ones and strengthening and fostering international interconnections. 

Energy: a Strategic area for diversification 

It should be noted that the Basque Country has a broad business tradition in the energy 

sector, which nowadays must face a global environment, more and more competitive. 

For this reason a permanent effort is made in the internationalisation process. 

Nevertheless,  besides  internationalisation  this  sector  presents  possibilities  of 

economic  growth  and  economic  competitiveness,  as  well  as  R&D,  technological  and 

engineering developments. 

Conclusions and recommendations 

After two decades of important changes, the sector must continue this transformation 

trend. The emphasis should be on final energy, on energy efficiency and savings, and on 

the development of some energy infrastructures. 

As a  consequence of  the  role of energy as a key aspect  in  the  competitiveness of  the 

Basque Country, energy prices are to be considered. In this regard, the electricity tariff 

deficit can pose a problem in regards to electricity prices. The gas tariff deficit is not as 

high, however the main challenge is to reduce the indexation of gas prices to that of oil. 

For all of this, it is necessary to develop the Iberian gas hub.  

The  last  energy  strategy  3E‐2020  and  the  Energibasque  strategy  both  support  the 

Basque energy sector, due to having characteristics suitable for the implementation of 

smart  specialisation  strategies;  considering  the  productivity  figures  of  the  energy 

sector  itself, as well as  taking into account the evolution of exports and  international 

projects  of  the  energy  related  industry,  when  considering  the  energy  sector  as  a 

cluster. 
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In the context of economic crisis, consumption reduction and the fight against climate 

change, the energy sector and the related industry present opportunities for economic 

growth;  R&D,  engineering  and  technological  developments;  and  improvements  in 

competitiveness  for the whole economy.  In order to exploit  this potential,  companies 

and the government should try to adopt the best policies and strategies at all times. 

The main environmental, economic and energy challenges faced by the sector pose an 

opportunity  of  growth  for  Basque  businesses,  through  technological  innovation, 

cooperation  among  companies,  and  the  identification of  new business  opportunities; 

that must be undertaken to survive in a global and competitive environment. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

El objetivo principal de la estrategia energética del País Vasco es garantizar que con un 

elevado consumo energético y muy escasos recursos naturales se disponga de energía 

suficiente en cantidad, calidad y tiempo, a un coste competitivo y de forma sostenible 

para el medio ambiente. 

En una situación de crisis económica, reducción del consumo y lucha contra el cambio 

climático,  el  sector  energético,  cuyo  peso  en  la  economía  vasca  alcanza  el  2‐3%  del 

valor añadido bruto, y la industria relacionada, más que nunca, son un elemento objeto 

de  un  seguimiento  por  parte  de  la  Administración  Pública,  que  ha  visto  en  el  sector 

importantes  posibilidades  de  crecimiento  económico,  desarrollo  ingenieril, 

tecnológico, de I+D y mejora de la competitividad para el conjunto de la economía. 

Sin  embargo,  el  sector  energético  tiene  que  afrontar,  en  la  actualidad,  ciertos 

problemas básicos y desequilibrios propios, en este entorno caracterizado por la crisis 

económica.  

En primer lugar se encuentran los desequilibrios económicos. Desde 2005, se tomó un 

camino insostenible de crecimiento de las primas al régimen especial que no han hecho 

más que aumentar el déficit de tarifa, que acumulado, se sitúa alrededor de los 30.000 

millones de euros2. Esta  situación  supone una presión alcista  sobre  los precios de  la 

energía. Dicho déficit aunque de mucho menor  importe  (cercano a  los 300 millones) 

también  está  empezando  a  afectar  al  sector  gasista,  por  lo  que  se  hace  necesario 

acotarlo y evitar que tenga repercusión sobre la competitividad industrial. 

Otro  desequilibrio  es  el  de  la  oferta  y  demanda  energética.  Debido  a  la  situación  de 

crisis  y  progresiva  paralización  de  la  economía,  se  ha  puesto  de  manifiesto  una 

reducción de la demanda de electricidad. Esto, unido a la entrada en funcionamiento de 

instalaciones  renovables,  pone  de  manifiesto  la  existencia  de  un  gap  térmico,  que 

supone que instalaciones de ciclos combinados de gas natural apenas funcionan 2.000 

horas anuales. Esto ha llevado a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a plantear la 

posibilidad  de  establecer  la  hibernación  de  determinadas  instalaciones  térmicas,  en 

especial ciclos combinados de gas hasta que la demanda crezca. 

Algo  similar  sucede  con  la  demanda  de  gas  natural,  que  no  se  espera  que  en  los 

próximos años consiga superar los niveles de consumo del año 2008, año en el que se 

produjo  la  crisis  internacional.  La  inversión  en  infraestructuras  no  evolucionó 

conforme  lo  hacía  la  demanda  o  con  previsiones  de  demanda  cercanas  a  lo  que  la 

realidad  ha  sido  al  final.  De  esta  manera  el  país  cuenta  con  una  capacidad  de 

infraestructuras,  en  general,  superior  a  la  necesaria  en  la  actualidad  o  en  un  futuro 

próximo,  salvo  en  materia  de  almacenamientos  subterráneos,  interconexiones 

                                                        
2 Datos aproximados, pendientes de la liquidación definitiva de la CNE. 
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internacionales  y  ciertas  conexiones  o  líneas  de  transporte  específicas,  como  las 

conexiones  en  el  norte,  cuestiones  éstas  que  no  deben  obviarse  en  la  planificación 

energética. 

Uno  de  los  retos  que  tiene  el  sector,  en  concreto  el  del  gas  y  la  electricidad  son  sus 

precios y sus costes, con su consecuente impacto en la competitividad industrial y de la 

economía en general.  

El  presente  estudio  se  organiza  en  torno  a  cuatro  apartados.  El  primero  de  ellos  se 

refiere a aspectos relativos a la estructura energética de la CAPV, tanto en materia de 

energía  primaria  como  final,  y  a  cuestiones  de  eficiencia  energética,  recogiendo  la 

transformación  que  se  ha  producido  en  esta materia  en  las  dos  últimas  décadas.  Se 

trata de una cuestión importante, para comprender la evolución y el desarrollo de las 

infraestructuras  energéticas  en  el  territorio.  En  este  apartado,  también  se  analizan 

cuestiones relativas a los costes de la energía, que afectan de manera directa sobre la 

competitividad de la economía. 

En el apartado siguiente se realiza un breve repaso de las principales características de 

la Estrategia Energética Vasca a 2020 y, en concreto, de la estrategia Energibasque. Con 

todo  esto  se  procede  a  un  análisis  más  concreto  de  la  energía  como  factor  de 

competitividad. Petróleo, gas y electricidad se analizan más en detalle, destacando las 

principales  infraestructuras energéticas del  territorio de  la CAPV. Además se señalan 

determinados  aspectos  de  cada una de  estas  fuentes  de  energía  como  la  garantía  de 

suministro, aspectos ambientales, etc. 

En el cuarto apartado se analiza el sector energético en su definición más restringida 

(como  sector  productor),  para  luego  ampliar  dicho  análisis  a  la  actividad  industrial 

asociada a la energía y a su repercusión en la economía vasca, principalmente a través 

del análisis de las exportaciones de determinados productos. El documento finaliza con 

una  serie  de  conclusiones,  donde  se  trata  de  expresar  de  manera  muy  sucinta  los 

aspectos más relevantes de todo el estudio. 
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2. LA ENERGÍA COMO INPUT DE LA ECONOMÍA 

2.1. Estructura energética del País Vasco: energía primaria y energía final 

El nivel máximo de consumo energético en la CAPV, desde 1990, se produjo en el año 

2008,  y  desde  entonces,  se  ha  producido  una  progresiva  reducción  del  consumo  de 

energía primaria (16,78% de caída en el período 2007‐2011; y 8,25% en 2010‐2011) y 

de energía final (10,04% en 2007‐2011 y 4,16% en 2010‐2011)3; como consecuencia 

del  27%  de  descenso  en  la  demanda  de  gas  natural  y  del  18%  en  el  caso  de  los 

derivados del petróleo, explicada, fundamentalmente, por la evolución de la economía. 

Durante  este  período  (1990‐2011),  se  ha  producido  una  importante  transformación 

del mix energético vasco. El carbón, así como el petróleo y sus derivados, han pasado 

de representar el 50% de la energía primaria en 2000 al 39% en 2010. Por el contrario, 

el gas natural y las renovables (EERR) han aumentado su importancia. El gas, a lo largo 

de la última década, ha pasado del 21 al 41% y las energías renovables del 4 al 7%. En 

el  siguiente  gráfico  se  recoge  la  estructura  del  consumo  de  energía  primaria  en  la 

CAPV, así como en algunos otros países. 

GRÁFICO 1. Estructura del consumo de energía primaria por tipos de energía 

(1990) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Eustat, 2012b) e (IEA, 2010)  

 

 

 

                                                        
3 (Eustat, 2012a){{11 Eustat, Instituto Vasco de Estadística 2012}} 
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GRÁFICO 2. Estructura del consumo de energía primaria por tipos de energía 
(2009) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Eustat, 2012b) e (IEA, 2010)  

A  pesar  de  los  cambios,  la  CAPV  sigue  empleando  principalmente  hidrocarburos, 

petróleo y gas, como fuente de energía primaria (90% del consumo total). Sin embargo, 

en comparación con otros países, destaca el elevado peso que juega el gas natural y el 

reducido papel del carbón. La importancia de éste último, se reducirá, aún más, tras el 

cierre de la última central de carbón de Pasajes, en diciembre de 2012.  

La mayor  parte  de  la  producción  autóctona  de  energía  primaria  procede  de  fuentes 

renovables de energía (EERR), habiendo pasado de poco más de 250 ktep en 2000, a 

más de 350 ktep en 2011 (EVE, 2012b). 

Además, también se han producido cambios estructurales en materia de energía final, 

de modo que desde principios de los años noventa el peso del carbón se ha reducido de 

manera  llamativa.  Por  su  parte,  la  electricidad,  el  gas  y  las  EERR,  han  sido  los 

combustibles  cuyo  peso  más  ha  crecido,  especialmente  en  el  caso  del  gas,  que 

prácticamente ha duplicado su peso en el mix (EVE, 2010).  
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GRÁFICO 3. Consumo final de energía en la CAPV por tipos de energía 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (EVE, 2011c) 

El  número  de  ktep  consumidas  de  derivados  del  petróleo  aumentó.  Sin  embargo,  su 

peso relativo se ha mantenido, en el conjunto del mix.  

GRÁFICO 4. Evolución del consumo de energía final por combustible en la CAPV 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (EVE, 2011c) 

El peso de  las renovables no parece demasiado  llamativo. Respecto al mix energético 

vasco  las  fuentes  renovables  representaron  en 2011  el  7,1% de  la demanda  total  de 

energía. Por su parte,  la producción eléctrica renovable supuso apenas un 5,4%, cifra 

que  se había  reducido  respecto a 2010 debido,  entre otros,  a una menor producción 

hidráulica. 

A nivel internacional, el reparto del consumo de energía final por fuente energética es 

el que se recoge en el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO 5. Estructura del consumo de energía final por tipos de energía (1990) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Eustat, 2012b) y (IEA, 2010)  

GRÁFICO 6. Estructura del consumo de energía final por tipos de energía (2008) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Eustat, 2012b) y (IEA, 2010)  

En la CAPV, el peso del petróleo como energía final disminuye, situándose por debajo 

de la mayoría de los países con los que se ha comparado, salvo en el caso de Finlandia.  

Todos estos cambios han ido acompañados de un importante esfuerzo en el desarrollo 

de infraestructuras, tanto de electricidad como de gas, tema sobre el que se volverá con 

posterioridad.  Si  bien  a  nivel  nacional,  la  tendencia  ha  sido  similar,  en  el  caso  de  la 

CAPV, la electrificación y gasificación de la economía ha sido muy superior.  
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Los  cambios  que  se  han  producido  en  la  estructura  energética  tienen  como 

consecuencia  un  mix  energético  menos  intensivo  en  carbono,  lo  que  supone  una 

ventaja medioambiental para el territorio, solamente superada por Francia y Finlandia; 

aunque en este último caso, el mayor peso del carbón, puede acabar suponiendo una 

estructura de emisiones similar, al sustituir petróleo por carbón. 

GRÁFICO 7. Índice de evolución de las emisiones totales de Gases de Efecto 

Invernadero por país. Año base 1990=100%. CO2‐eq (kt). 1990‐20104 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Eustat, 2012c) 

Esta  transformación  es  un  aspecto  positivo  en  la medida  en  que  la  CAPV  junto  con 

España e Irlanda muestran una de las peores evoluciones de los índices de emisiones 

de gases de efecto invernadero. Cabe señalar que también muestran una evolución a la 

baja  importante  desde  2006  en  el  País  Vasco,  lo  que  permite  a  la  comunidad 

posicionarse a niveles de Estados Unidos en la materia. Parece que una transformación 

del mix  energético  hacia  una  economía  baja  en  carbono,  permitiría  en  los  próximos 

años  al  territorio,  posicionarse  a  niveles  de  Finlandia,  Japón  e  incluso  de  Francia 

(Eustat, 2012c). 

Para finalizar, tomando en consideración que las necesidades de energía requeridas del 

exterior  de  la  CAPV  alcanzan  el  94,2%5,  a  nivel  europeo  sólo  superada  por  la  de 

Luxemburgo (96,8%) y muy  lejos del Reino Unido (28,3%) y del saldo exportador de 

Dinamarca  (18,2%);  es  necesario  realizar  un  importante  esfuerzo  económico  para 

poder hacer frente a una creciente factura energética.  

                                                        
4  En  el  caso  de  la  CAPV,  los  datos  incluyen  las  emisiones  asociadas  a  las  importaciones  de  electricidad  (EEI).  La 
normativa europea no fija un objetivo para el período 2008‐2012 en la C.A. del País Vasco. El objetivo se  establece 
en el Plan Marco Ambiental de la CAPV 2007‐2010. 
5 Datos de 2010 (EVE, 2012b). {{2 EVE 2012}}. 
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GRÁFICO 8. Evolución de la factura energética 

 

Fuente: (EVE, 2011a) 

2.2. La demanda de energía y sus usos finales 

Por  territorios  históricos,  el  consumo  energético  se  ha  mantenido  en  las  últimas 

décadas, en Vizcaya. Sin embargo, su peso ha caído a nivel global, de manera llamativa 

(57% del consumo en 1993 frente al 43% en 2011). En Guipúzcoa se ha producido un 

aumento del consumo y del peso total del consumo pasando del 29 al 38% en el mismo 

período y en Álava del 14 al 19%. 

GRÁFICO 9. Consumo final de energía por territorio histórico 

 

Fuente: (Eustat, 2012a) 
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El  siguiente  mapa  llama  la  atención  sobre  el  hecho  de  que  las  principales 

infraestructuras  de  producción,  almacenamiento,  así  como  centros  de  decisión 

energéticos se encentran en el territorio histórico de Vizcaya. 

MAPA 1. Infraestructuras energéticas6 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                        
6 Nota 1: 1 Almacenamiento  subterráneo Gaviota; 2 Bahía de Vizcaya Gas  (BBG); 3 Bahía de Vizcaya Electricidad 

(BBE); 4 Santurce  IV; 5 Bizkaia Energia, Central de Boroa; 6 Central eólica del Puerto de Bilbao; 7 Central  eólica 

Badaia; 8 Central eólica Elgea‐Urkilla; 9 Central eólica de Oiz y ampliación; 10 Central eólica Elgea y ampliación; 11 

Zabalgarbi;  12  BioArtigas;  13  Biogarbiker,  S.A.;  14  BioSanMarkos,  S.A.;  15  Biosasieta,  S.A.;  16  Instalaciones 

fotovoltaicas6;  17  Instalaciones  hidroeléctricas6;  18 Mutriku;  19 BIMEP;  20 Petronor;  21 Planta  de biodiesel6;  22 

Bionor  Transformación;  23  Interconexión  Internacional  Irún‐Biriatou;  24  Interconexión  Internacional  España‐

Francia; 25 CLH; 26 Esergui/Avia; 27 Iberdrola; 28 Naturgas Energía; 29 Red Eléctrica de España; 30 Hidrocarburos 

de  Euskadi,  31  Instalación  de  almacenamiento  de  CLH  (Rivabellosa);  32  Instalación  de  almacenamiento  de  CLH 

(Santurce); 33 Instalación de almacenamiento aeroportuario CLH, 34 Instalación de almacenamiento aeroportuario 

CLH. 

No  se  recogen  las  centrales  hidráulicas  ni  fotovoltaicas  por  su  alto  número  y  pequeñas  dimensiones.  Para  más 

información ver anexo 1 
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Cada una de las energías finales tiene un uso más específico en uno u otro sector. El gas 

natural  se  emplea  en  la  industria  (45%)  y  en  la  producción  eléctrica  (41%).  Por  su 

parte,  los  derivados  del  petróleo  son  utilizados,  fundamentalmente,  en  el  sector  del 

transporte (83%), y la energía eléctrica en la industria (60%) y en el sector terciario7 

(39%). 

En las dos últimas décadas se ha producido un aumento del consumo energético total 

(25,7%  en  el  período  1993‐2011).  Por  sectores,  son  el  transporte  y  la  industria  los 

principales demandantes. Conjuntamente, estos sectores llegan a consumir el 80% de 

la energía total en el territorio (EVE, 2011c). 

GRÁFICO 10. Consumo final de energía en la CAPV por sectores 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (EVE, 2011c) 

En  línea  con  uno  de  los  puntos  del  paquete  energía  clima,  favorecer  la  eficiencia 

energética un 20% para el año 2020, la CAPV ha ido mejorándola a lo largo de la última 

década. A pesar del aumento en el consumo energético, la intensidad energética tanto 

de  la  economía,  como  la  industrial  y  del  transporte  ha  evolucionado  de  manera 

favorable. En 2011 fue del 85%, respecto a la de 2000, y ha mejorado un 5% respecto a 

la de 2010. En esta materia,  la posición del País Vasco es más  favorable que  la de  la 

mayoría de países de  la UE,  incluida España. En 2011, solamente Dinamarca, Austria, 

Irlanda y Reino Unido presentaban mejores datos.  

Un dato positivo es que la intensidad energética industrial ha evolucionado de manera 

favorable,  produciéndose  en  2011  un  descenso  del  consumo  energético  para  un 

aumento  del  PIB  industrial.  De  la  misma  manera  ha  evolucionado  la  intensidad 

energética en el transporte.  

                                                        
7 Residencial y servicios. 
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Sin  embargo,  el  consumo energético de  la  industria,  como se observa en el  siguiente 

gráfico es uno de  los más elevados de  la Unión Europea, debido a que los principales 

sectores industriales vascos son intensivos en consumo de energía, como por ejemplo 

el  sector del  papel  y de  la  siderurgia  y metalurgia no  férrea.  Esta  estructura del  año 

2011, se ha mantenido prácticamente estable en la CAPV desde el año 2000. 

GRÁFICO 11. Estructura porcentual de consumo final sectorial de energía en  

Europa (2011) 

 

Fuente: (EVE, 2012b) 

Con todo ello, no se debe desdeñar el peso del 20% aproximadamente, del consumo de 

energía en el sector terciario, con un peso relativo del área residencial del 58% y del 

42% de los servicios, sector en el que, a futuro, se presentarán oportunidades para la 

industria y los servicios energéticos; así como para el ahorro energético.  

GRÁFICO 12. Consumo por energías en el sector terciario (1993) 

 

Fuente:  (Mosácula,  2013)  a  partir  de  (Área  de  Estudios  y  Planificación,  EVE,  2003)  y  (Área  de  Estudios  y 

Planificación, EVE, 2011) 
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GRÁFICO 13. Consumo por energías en el sector terciario (2010) 

 

Fuente:  (Mosácula,  2013)  a  partir  de  (Área  de  Estudios  y  Planificación,  EVE,  2003)  y  (Área  de  Estudios  y 

Planificación, EVE, 2011) 

Resulta  llamativa  la evolución de  la demanda energética en el  sector terciario, donde 

en las dos últimas décadas el papel de los derivados del petróleo ha cedido paso a una 

mayor electrificación, así como a una introducción destacable del gas natural.  

En  este  período,  se  han  desarrollado  diversas  directivas  europeas  encaminadas  a 

contribuir a los objetivos de ahorro energético en 2020, que tienen implicaciones sobre 

la  edificación  sostenible  y  que  imponen  requisitos  de  eficiencia  energética  para  la 

nueva  construcción  y  las  intervenciones  en  rehabilitación  de  edificios  existentes, 

destacando  las  Directivas  de  2002  y  2010  relativas  a  la  eficiencia  energética  de  los 

edificios.  

Las  Directivas  han  sido  traspuestas  a  nivel  estatal,  mediante  los  Reales  Decretos 

referentes al Código Técnico de  la Edificación (CTE) y el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas de Edificios (RITE). Las cuestiones referentes a la certificación de edificios de 

nueva  construcción,  se  transpuso  la Directiva  de  2002,  si  bien  se  están  produciendo 

retrasos  en  la  trasposición  de  la  Directiva  de  2010,  que  implica  la  adaptación  del 

Código  Técnico  de  la  Edificación  y  del  RITE,  así  como  el  desarrollo  de  normativa 

referente a la certificación de los edificios existentes.  

A nivel autonómico, las Comunidades Autónomas (CCAA), pueden establecer su propia 

normativa, siempre y cuando se cumplan los requisitos mínimos establecidos y, en esta 

línea, el Gobierno Vasco ha planteado una Hoja de Ruta de la Edificación Sostenible y la 

relación  con  la  energía  en  el  País  Vasco,  que  abre  una  oportunidad  para  reducir  el 

consumo  energético  en  la  CAPV  (Gobierno  Vasco,  Departamento  de  Vivienda,  Obras 

Públicas y Transportes, 2012). 

La antigüedad media del parque de viviendas en la CAPV es de 39 años (Eustat, 2012), 

para  un  total  de  838.200  hogares  (Eustat,  2012),  y  el  consumo  anual  promedio  por 
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hogar  en  2010  fue  de  0,75  tep/año  (EVE,  2011),  con  lo  que  la  rehabilitación  con 

criterios de eficiencia puede constituir una gran oportunidad de ahorro energético. De 

hecho,  si  se  rehabilita  energéticamente  una  vivienda  existente,  al  pasar  de  una 

calificación E dada a una D, o de una calificación F a una C, se pueden lograr ahorros del 

37% y del 70% respectivamente8. Naturalmente, estas medidas implican inversiones y 

la aplicación de una política que logre superar las barreras legislativas actuales. 

Resumiendo los datos analizados en este apartado, desde 1993, la energía eléctrica y el 

gas han sido empleados como elementos transformadores de la estructura de energía 

primaria, evolucionando hacia la práctica desaparición del carbón en la industria y una 

reducción  del  papel  del  petróleo.  En  materia  de  usos  finales,  el  carbón  ha  perdido 

mucho  peso,  dejando  paso  al  gas  y  la  electricidad.  Por  su  parte,  los  derivados  del 

petróleo siguien teniendo una importancia relevante, cercana al 40% del consumo de 

energía  final  del  territorio,  fundamentalmente  en  el  transporte,  en  donde  el  gas  y  la 

electricidad pueden constituir factores de cambio. 

En  este  sentido,  vista  la  transformación  del  sector  en  estas  dos  décadas,  se  puede 

considerar  que  a  futuro,  los  principales  cambios  deban  producirse  por  el  lado  de  la 

demanda,  donde  ahorro  y  eficiencia  energética  pueden  jugar  un  importante  papel, 

como  puede  ser  en  el  caso  de  la  implementación  de medidas  de  ahorro  y  eficiencia 

energética en el sector de los edificios. 

2.3. Los costes de la energía en la industria 

El sector energético, en su sentido más restringido como actividad CNAE es importante 

no sólo como actividad en sí, por sus cualidades, productividad, costes  laborales, etc. 

sino también por su repercusión en otros sectores, por el impacto que su output tiene 

en el resto de la economía.  

En  este  sentido,  la  preocupación  por  el  impacto  creciente,  que  tienen  los  costes 

energéticos  sobre  la  competitividad  empresarial  ha  hecho  del  ahorro  y  la  eficiencia 

energética  un  pilar  básico  del  crecimiento  económico  y,  ha  sido  la  directriz  que  ha 

orientado  la  política  energética  vasca  en  los  últimos  treinta  años  (Barredo,  2010). 

Continuando  en  esta  línea,  el  Plan  de  Competitividad  Empresarial  (PCE)  2010‐2013  

incluye entre sus  líneas prioritarias de actuación el  impulso del ahorro y  la eficiencia 

energética,  con  el  fin  de  reducir  el  consumo  energético  industrial  (Gobierno  Vasco, 

2010).  

En esta línea, el sector que presenta el mayor consumo de energía en la CAPV, como se 

ha  comentado,  es  el  secundario.  Por  ello,  la  energía,  como  input  de  una  industria 

intensiva en energía, es un elemento que afecta a  la competitividad de  la misma. Por 

                                                        
8  La  calificación  de  las  viviendas  va  de  la  A  (de  ahorro)  a  la  G  de  gasto,  estableciéndose  que  la  mayoría  de  las 
edificaciones existentes tienen calificaciones E y F. 
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este  motivo,  en  la  CAPV,  las  sucesivas  Estrategias  Energéticas  y  el  PCE  2010‐2013 

(Gobierno  Vasco,  2010)  han  incorporado  la  energía  como  un  elemento  clave  de 

competitividad del tejido industrial vasco.  

Tal  y  como  se  recoge  en  la  Estrategia  Energética  3E‐2020,  la  competitividad  de  las 

empresas  vascas  se  ha  visto,  particularmente,  comprometida  por  el  aumento  de  la 

factura  energética,  la  cual,  según  el  citado  documento,  se  habría  incrementado  en 

términos reales en un 17% para el caso de la industria a lo largo de la última década (E. 

Gobierno Vasco, 2011).  

En el Plan Integral de Política Industrial, PIN 2020, se señala la contención de los costes 

energéticos como una de las actuaciones prioritarias para mejorar la competitividad de 

la  industria  en España,  reconociendo que  los  costes  energéticos  son un  componente, 

especialmente significativo, de  los  costes de producción en determinadas actividades 

industriales (MITYC, 2010). En este mismo sentido, en un informe reciente, la CNE ha 

manifestado  su  preocupación  por  el  negativo  impacto  que  tienen  sobre  la 

competitividad empresarial los altos precios de la energía en España, en particular los 

de la electricidad, en relación a los registrados en la mayoría de los países europeos de 

nuestro entorno (CNE, 2012a).  

Por  lo  tanto,  el  coste  de  la  energía  y  el  coste  de  acceso  a  la  misma  suponen  un 

inconveniente para  la competitividad de  las empresas, en  la medida en que compitan 

con  otras  cuyos  costes  sean  más  favorables  y  no  se  compense  este  deterioro  de  la 

competitividad  con otra  ventaja. De  este modo,  un  industrial  paga  en  Europa  cuatro 

veces más por el gas que un estadounidense (Georis & Van Driessche, 2012).  

Sin embargo, el problema es de mayor enjundia, en la medida en que no se queda en 

una cuestión intercontinental, sino que llega a afectar a nivel intereuropeo. Dentro de 

la Unión Europea los precios del gas de España se encuentran por debajo de los precios 

de  Francia  y  Alemania;  y  por  encima  de  los  del  Reino  Unido  (Eurostat,  2013b).  En 

cuanto  al  precio  de  la  electricidad  para  el  consumidor  industrial,  el  español  se 

encuentra  dentro  del  promedio  de  la  UE‐27,  con  un  coste  ligeramente  inferior  al 

alemán,  y  menor  que  en  Italia  e  Irlanda;  sin  embargo,  por  encima  del  coste/Kwh 

industrial francés, finlandés, sueco o danés (Eurostat, 2013a).  

Con el  siguiente análisis se  trata de ofrecer  la  imagen más desagregada posible de  la 

posición relativa de los costes energéticos de la industria vasca y su evolución lo largo 

de  la  última  década.  En  concreto  se  busca  cuantificar  los  costes  de  la  energía  en  las 

empresas  industriales  vascas  y  en  qué  subsectores  industriales  es  más  relevante  el 

gasto energético. En primer lugar, la siguiente tabla muestra el consumo energético de 

la industria vasca en contraposición con el total nacional. 
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TABLA 1. Consumo energético en la industria (ktep) 

2000‐2004  2005‐2009 

Electricidad  Gas natural  Otras  Electricidad  Gas natural  Otras 

CAPV  1.008  1.487  709  1.032  2.936  1.062 

España  7.770  15.370  12.856  8.373  26.268  16.496 

Nota: Los datos de España no incluyen los datos de la CAPV 

Fuente: (Díaz & Arocena, 2012) 

A  la  luz  de  los  datos  que  se  recogen  en  la  tabla  anterior,  en  ambos  casos  se  ha 

producido un aumento importante del consumo energético, en todos los combustibles 

objeto de estudio, destacando el crecimiento del consumo del gas, que en la  industria 

vasca se ha duplicado. 

Sin embargo, para conocer con mayor detalle la composición del gasto energético en la 

industria de la CAPV se debe analizar la evolución del mix de energías utilizadas en los 

sectores consumidores más importantes pero en términos de coste. La siguiente tabla  

descompone el gasto energético en la CAPV por sectores industriales, tipo de energía y 

quinquenios.  

TABLA 2. Estructura porcentual del gasto energético por energías y sectores 

industriales en la CAPV (%)9 

1995‐1999  2000‐2004  2005‐2009 

 
Electricidad 

Gas 
natural 

Otros Electricidad
Gas 

natural 
Otros Electricidad 

Gas 
natural 

Otros

Alimentación  63,8  11,2  25,0 53,2  20,5  26,4 47,1  32,6  20,3

Papel  61,4  25,9  12,7 47,4  37,2  15,3 44,4  47,0  8,6 

Caucho, plástico  75,5  14,2  10,2 69,2  24,3  6,5  70,5  18,5  11,0

Siderurgia y metalurgia no 
férrea 

64,8  21,0  14,2 63,7  26,5  9,8  66,0  27,7  6,3 

Máquinas y transf. metálicos  73,5  11,3  15,3 68,5  13,8  17,7 66,3  19,9  13,8

Material transporte  72,9  12,8  14,3 68,6  12,0  19,5 69,3  13,5  17,1

Energía eléctrica, gas y agua  79,6  1,1  19,3 74,8  1,7  23,5 72,0  9,9  18,2

TOTAL CAPV  65,1  18,6  16,3 59,2  25,4  15,4 57,7  29,0  13,3

TOTAL ESPAÑA  60,9  14,9  24,2 49,1  22,5  28,4 49,1  26,4  24,5

Fuente: (Díaz & Arocena, 2012) 

Para el conjunto de la industria vasca la factura eléctrica representó el 57,7% del gasto 

energético  total,  por  término medio,  durante  el  periodo  2005‐2009.  Por  su  parte,  el 

gasto  en  gas  natural  supuso  el  29%  y  el  resto  (13,3%)  fue  gasto  en  otras  energías, 

fundamentalmente derivados del petróleo y carbón.  

                                                        
9 Se consideran los sectores industriales con una aportación al VAB superior al 5%. El porcentaje representa el gasto 
medio en el período de electricidad, gas u otros. Los datos de España no incluyen los de la CAPV. 
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El gasto en electricidad es el preponderante en la factura energética de la mayoría de 

los sectores de la CAPV, con la excepción de los sectores Extractivas, Textil y Papel10, en 

los que el gasto en gas natural supera al de electricidad. No obstante, en el conjunto de 

la  industria  se  aprecia  un  descenso  del  gasto  eléctrico  sobre  el  total  de  la  factura 

energética  a  lo  largo  del  período  considerado,  y  una  tendencia  generalizada  a 

incrementar  el  uso  del  gas  en  la  industria,  coherentemente  con  el  cambio  en  la 

estructura energética que se ha comentado con anterioridad.  

Comparando  los  datos  de  la  factura  energética  de  la  CAPV  con  los  del  conjunto 

nacional,  destaca  ante  todo  el  reducido  peso  que  en  la  CAPV  tienen  los  otros 

combustibles  frente  a  la  electricidad  y  el  gas.  En  el  conjunto  de  España,  la  industria 

gasta una cuarta parte de su factura en estos combustibles residuales en la CAPV, que 

además, ha mostrado una tendencia a la baja. 

Para profundizar en el análisis sobre el comportamiento de los costes de la energía, se 

requiere conocer los precios que pagan las empresas por ella. En el año 2010, los datos 

de carácter macro o agregado se recogen en la siguiente tabla.  

TABLA 3. Precios medios de la energía para la industria 

    1995‐1999  2000‐2004  2005‐2009 

Precios medios de la 
energía euros/tep 

CAPV  338  380  548 

España  337  365  536 

Electricidad 
(euros/MWh) 

CAPV  50,3  47,6  66,3 

España  61,3  53,1  68,8 

Gas (euros/ millón 
Btu) 

CAPV  5,11  6,39  9,9 

España  4,71  5,64  8,3 

Otros combustibles11 

(euros/tep) 

CAPV  167 235 332 

España  178 288 439 

IEA Fueloil ‐ 248 373 

Fuente: (Díaz & Arocena, 2012) 

A la vista de los datos, los costes medios de la electricidad en la CAPV se han mantenido 

por debajo del nivel de los de España. El coste eléctrico al que se enfrenta la CAPV es 

inferior que aquél al que se enfrenta el resto de España. Lo mismo sucede con el precio 

de otros combustibles, aspecto positivo, pero de reducido valor en la medida en que se 

trata de fuentes energéticas con menor peso porcentual en  la factura energética total 

de la industria.  

Sin embargo, no ha sucedido  lo mismo en el caso del gas, donde, no sólo el precio es  

superior, sino que en el último período, se observa un gran aumento, alejándose mucho 

                                                        
10 Estos sectores no se encuentran en la tabla debido a que representan menos de un 5% del VAB. 
11 Los datos son para otros combustibles que no son electricidad ni gas y que se emplean en la industria. 
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del promedio nacional,  lo que  supone una desventaja para  la  industria ubicada en  la 

CAPV.  

No obstante, en el siguiente gráfico se observa, que los costes a los que se enfrenta la 

industria son inferiores, aproximadamente la mitad, que en el resto de sectores, salvo 

en el primario, donde los costes de la energía son 1,5 veces los de la industria. 

TABLA 4. Consumo energético y coste de la energía por sectores en la CAPV 

 

Consumo 
2010 
(ktep) 

% de 
consumo 

Coste de la 
Energía 

2010 (M€)
€/tep 

Coste de energía (euros/tep) en los 
distintos sectores de actividad 

Industria  2.428,1  45  1.483  611 

Primario  82,4  2  75  909 

Transporte  1.763,3  33  2.192  1.243 

Residencial  625,5  12  786  1.257 

Servicios  460,2  9  606  1.318 

CONSUMO/ 
COSTE 
TOTAL 

5.359,5  100  5.143  960 

Fuente: Elaboración  (Mosácula, 2013) a partir de (EVE, 2012b). 

A  la  luz  del  gráfico  y  de  los  datos  anteriores,  se  puede  concluir  que  existen  amplios 

márgenes  de  variación  de  precios,  según  sectores  y  empresas  de  un  mismo  sector. 

Además,  siendo  la  industria  vasca más  intensiva  en  energía,  los  costes  a  los  que  se 

enfrenta  son menores  que  para  otros  sectores  consumidores,  lo  que  se  convierte  en 

una cuestión importante en materia de competitividad. Sin embargo, no debe obviarse 

que  los datos ofrecidos de esta manera no concluyen que  la  industria de  la CAPV sea 

más competitiva que la nacional o la de otro país, dado que habrá que comparar, como 

ya se ha comentado, con los precios de la energía en la industria de dichos territorios. 

A  continuación,  y  para  mostrar  la  importancia  de  los  costes  de  la  energía  en  la 

industria, se recogen unos datos referentes a los costes de la energía respecto al total 

de  costes  de  explotación  del  sector  y  los  gastos  energéticos  respecto  a  los  costes  de 

personal.  

2.3.1. Gastos energéticos y gastos de explotación 

Una  primera  aproximación  para  conocer  la  importancia  económica  de  los  costes 

energéticos, para la competitividad de las empresas, es su comparación con el total de 

gastos de explotación. La tabla siguiente muestra el valor medio del cociente entre los 
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gastos  energéticos  y  los  gastos  de  explotación  para  cada  uno  de  los  subsectores 

industriales de la CAPV a lo largo del periodo, agrupado por quinquenios. 

TABLA 5. Gasto Energético/Gastos de Explotación. CAPV. Valores medios 

  1995‐1999 2000‐2004 2005‐2009

Extractivas  3,1 3,6 5,0 

Alimentación  2,4 2,4 2,7 

Textil  4,0 2,9 3,5 

Madera y corcho  7,0 6,9 6,9 

Papel  8,0 9,8 14,0 

Química  4,9 3,8 5,6 

Caucho, plástico  3,1 2,8 3,3 

Productos no metálicos  10,1 9,4 12,2 

Siderurgia y metalurgia  11,2 11,7 12,8 

Máquinas y transf. metálicos   1,9 1,6 1,9 

Material de transporte  1,2 0,7 0,8 

Energía y agua  2,7 2,4 3,0 

TOTAL INDUSTRIA 3,8 3,4 4,1 

Fuente: (Díaz & Arocena, 2012) 

En el sub‐periodo más reciente, 2005‐2009,  la tabla revela que los gastos energéticos 

para el conjunto de la industria vasca supusieron, por término medio, el 4,1% del total 

de  gastos  de  explotación  en  dicho  quinquenio.  No  obstante,  se  aprecia  una  amplia 

variabilidad entre sectores. Así, este ratio oscila entre el 0,8% (material de transporte) 

y el 14% (papel).  

En  los  sectores  tradicionalmente  intensivos  en  energía  como  la  siderurgia,  la 

metalurgia no férrea, y los productos minerales no metálicos este ratio está por encima 

del  12%.  Los  datos  recogidos  muestran  que  el  valor  medio  del  ratio  no  varió 

sustancialmente  entre  los  dos  primeros  quinquenios,  apreciándose,  en  general,  una 

leve reducción, con escasas excepciones (extractivas, papel, y siderurgia y metalurgia 

no  férrea).  Por  el  contrario,  se  puede  destacar  que  el  peso  medio  de  los  gastos 

energéticos sobre los gastos de explotación, aumentó en el tercer quinquenio en todos 

los sectores considerados. 

El  ratio  gastos  energéticos/gastos  de  explotación  proporciona  una  primera  visión 

intuitiva acerca de la importancia absoluta de los costes directos de la energía, pero no 

considera el efecto indirecto de los costes de la energía sobre la cadena de valor. 

Aunque  el  ratio  Gastos  energéticos/Gastos  de  Explotación  proporciona  una  primera 

visión intuitiva acerca de la importancia absoluta de los costes directos de la energía, lo 

cierto es que no es el mejor  indicador para evaluar el  impacto  relativo de  la energía 

sobre la competitividad. En primer lugar, no considera el efecto indirecto de los costes 
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de la energía sobre la cadena de valor. Dentro de los gastos de explotación se incluyen, 

además de los gastos energéticos, las compras de materiales, otros suministros (agua),  

servicios (telecomunicaciones) y los trabajos contratados a otras empresas. El aumento 

de  los costes de  la energía también repercute en  las empresas suministradoras y por 

tanto, en los precios que las empresas compradoras deben pagar por estos materiales y 

servicios. Sin embargo, en el denominador de nuestro ratio únicamente se incluyen los 

costes directos de la energía.  

Por  otro  lado,  la  comparación  entre  sectores  se  ve  afectada por  las  diferencias  en  el 

grado de integración de  las empresas que lo componen. Una empresa muy integrada, 

que  fabrique  la  mayor  parte  de  sus  materias  primas,  piezas  y  componentes,  y  que 

subcontrate pocos  servicios,  presentará una  factura energética más elevada que otra 

empresa más desintegrada, que no produzca tales materiales y servicios y los adquiera 

y  contrate  a  otras  empresas  externas.  Los  gastos  energéticos de ambas  empresas no 

son  comparables.  En  el  primer  caso,  se  tendría  que  los  gastos  energéticos  son muy 

elevados en relación a sus costes de explotación, y en el segundo que son muy bajos, 

pero en el fondo responden a estructuras y producciones diferentes. 

2.3.2. Gastos energéticos y gastos de personal  

Como consecuencia de  lo anterior,  es de  interés comparar  los gastos energéticos con 

los  costes  de  personal.  La  siguiente  tabla muestra  el  valor medio  del  ratio  entre  los 

gastos energéticos y los gastos de personal, para cada subsector industrial en la CAPV, 

en cada uno de los tres quinquenios considerados.  

Para el  total de  la  industria, el gasto energético representó el 14,6% de  los gastos de 

personal durante el último quinquenio 2005‐2009, observándose grandes diferencias 

entre sectores. Se puede apreciar que el  conjunto de  la  factura energética supone un 

porcentaje muy  importante para algunos  sectores  respecto a  sus  costes de personal: 

Papel  (45,6%),  Productos  minerales  no  metálicos  (38,6%),  Industrias  extractivas 

(38%) y Siderurgia y Metalurgia (41,8%). En todos estos sectores este porcentaje se ha 

incrementado  considerablemente  desde  el  principio  del  periodo  y,  en  general,  el 

aumento ha sido muy significativo respecto al quinquenio anterior. Es decir, en los dos 

primeros  períodos  objeto  de  estudio,  la  variación  ha  sido  muy  pequeña,  pero  en  el 

último ha sido muy grande. 
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TABLA 6. Gasto Energético/Gastos de Personal. Valores medios. CAPV 

  1995‐1999 2000‐2004  2005‐2009

Extractivas  15,1 23,3 38,0 

Alimentación  9,0 9,7 13,1 

Textil  10,1 7,3 9,1 

Madera y corcho  18,2 18,2 19,0 

Papel  22,3 29,6 45,6 

Química  16,3 14,8 20,7 

Caucho, plástico  8,5 8,2 10,2 

Productos minerales no metálicos 26,3 26,5 38,6 

Siderurgia y metalurgia  34,0 35,9 41,8 

Maquinas y transf. metálicos   5,1 4,2 5,2 

Material de transporte  4,6 4,1 4,7 

Energía y agua  2,4 2,4 6,7 

TOTAL INDUSTRIA 11,7 11,4 14,6 

Fuente: (Díaz & Arocena, 2012) 

A modo de breve conclusión,  la reducción de costes es un  imperativo  ineludible para 

mejorar la competitividad de las empresas. El énfasis se ha focalizado tradicionalmente 

en  la  reducción  de  los  costes  laborales.  Sin  embargo,  en  algunas  actividades 

económicas  los costes de  la energía  representan una parte significativa del  total: por 

término  medio,  el  4,1%  de  los  costes  totales  de  explotación  y  el  14,6%  de  los  de 

personal de las empresas industriales en el quinquenio 2005‐2009. Por ello, la energía, 

como  input  de  una  industria  intensiva  en  energía,  como  es  la  vasca,  afecta  de modo 

importante a la competitividad de la misma. 
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3. LA ESTRATEGIA ENERGÉTICA VASCA 

Con el  inicio del autogobierno, se priorizó  la reestructuración  industrial primero y  la 

reconversión más  tarde. Además, desde  la puesta en marcha del Gobierno Vasco12,  a 

comienzos de los ochenta, se concedió especial atención a la energía. Muestra de ello es 

la creación, mediante la Ley 9/1982, de 24 de noviembre, del Ente Vasco de la Energía 

(EVE) dependiente del Departamento de Industria y Energía; y con el que el Gobierno 

se  ha  involucrado  en  el  diseño  de  planes  estratégicos,  a  largo  plazo  y  de  políticas 

energéticas. 

La  política  energética  se  encuentra  relacionada  con  líneas  estratégicas  vinculadas  a 

áreas  como  la  lucha  contra  el  cambio  climático,  la  protección  ambiental  o  la 

optimización de consumos en transporte, vivienda e industria, cuyo conocimiento hace 

necesaria la intervención de los órganos responsables de esas áreas. 

De este modo, la Estrategia Energética de Euskadi (3E‐2020), de 2012, que ha ido, por 

primera  vez,  acompañada  de  una  estrategia  en  el  campo  científico  tecnológico: 

EnergiBasque, está muy interrelacionado con otros planes del Gobierno Vasco como el 

Plan de Competitividad Empresarial (PCE) 2010‐2013, el Plan de Ciencia Tecnología e 

Innovación  (PCTI)  2015,  el  Programa Marco Ambiental  2011‐2015,  el  Plan Vasco  de 

Lucha  contra  el  Cambio  Climático,  el  Plan  Director  de Movilidad  Sostenible  2020,  el 

Plan Director de Vivienda y Regeneración Urbana 2010‐2013 y el Plan Estratégico de 

transporte  multimodal  de  mercancías,  el  plan  Aeroportuario  del  País  Vasco, 

EcoEuskadi 2020, estrategia para avanzar hacia un desarrollo con menor consumo de 

recursos;  el despliegue del Vehículo Eléctrico o  la Estrategia Vasca en Energía de  las 

Olas, entre otros. 

                                                        
12  Competencias  del  Gobierno  Vasco  en materia  de energía  (Jefatura  del  Gobierno,  1979;  Dirección  de  Energía  y 
Minas del Gobierno Vasco 2012): {{31 Jefatura del Gobierno 1979; 32 Dirección de Energía y Minas del Gobierno Vasco 2012}} 
De  acuerdo  con  el  Estatuto  de  Autonomía  del  País  Vasco,  las  principales  funciones  de  la  Dirección  de  Energía  y 
Minas  del  Gobierno  Vasco  son  entre  otros,  el  régimen  energético,  producción,  prospección,  promoción  y 
aprovechamiento  de  las  fuentes  energéticas,  la  elaboración  de  planes  de  investigación  en  materia  de  nuevas 
energías, la mejora de la eficiencia energética y participar en la planificación energética de la Comunidad Autónoma, 
en la estatal y en la europea.  
Además,  debe  de  gestionar  los  expedientes  que  requieren  de  previa  autorización  administrativa  en  materia 
energética y actuar de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente en materia de hidrocarburos.  
Sin embargo, vistas las competencias, la obligatoriedad del suministro energético universal, la interconexión de las 
redes, la liberalización de la actividad y el hecho de que se encuentre en manos privadas; salvo en lo referente a las 
tarifas de último recurso (TURs) aplicables en el sector eléctrico y gasista (cuyo establecimiento viene dado por el 
Gobierno Central), el Gobierno Vasco se encuentra limitado en sus actuaciones en esta materia. 
Por  todo ello, sus actividades principales se van a centrar en promocionar  la  I+D energética, cuestión esta que se 
realiza a través de la actividad del Ente Vasco de la Energía, desde hace 30 años; la política y planificación energética 
del  territorio,  por  ejemplo  el  desarrollo  e  implementación  de  la  estrategia  Energibasque  que  se  comentará  más 
adelante.  Además,  podrá  brindar  su  apoyo,  a nivel  nacional  e  internacional,  a  proyectos  de  desarrollo  de  nuevas 
infraestructuras  en  la  geografía  vasca,  como puede  ser  la mejora  de  las  interconexiones  eléctricas  y  gasistas  con 
Francia o el norte del País y facilitar los trámites de autorizaciones para los mismos. 
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El PCE va más allá de la visión tradicional de la competitividad basada en actuaciones 

orientadas al sector industrial e incorpora, entre otros sectores de actividad relevante 

y  estratégico,  la  energía  y  los  servicios  avanzados.  Éste  se  concreta  en  tres  ejes 

estratégicos  de  actuación,  que  buscan  respectivamente  una  economía  abierta, 

innovadora,  emprendedora,  sostenible  y  tecnológicamente  avanzada.  Una  de  las 

acciones correspondientes es “Impulsar la competitividad de las empresas a través de 

las 4Cs13 para innovar” y otra relativa a las líneas transversales incide sobre las redes 

eléctricas del futuro. 

Para ello, el Plan contempla acciones como  la definición e  implantación de proyectos 

piloto  de  redes  eléctricas  inteligentes  en  el  País  Vasco  como  Bidelek  Sareak  y  la 

creación del CIC energiGUNE para la en investigación básica sobre almacenamiento de 

energía  eléctrica  y  térmica,  como  la  definición,  construcción  y  gestión  de  la  red  de 

recarga de vehículos eléctricos en el País Vasco, pionera del Estado. 

Por su parte, el PCTI 2015 se plantea para dar respuesta a las necesidades que desde 

distintas  estrategias  se  requieren  en  materia  de  ciencia  tecnología  e  innovación.  El 

PCTI  2015  focaliza  varios  mercados  y  capacidades,  entre  los  que  se  encuentran  los 

mercados  de  la  energía  y  el  transporte,  por  un  lado,  y  la  apuesta  por  fortalecer  las 

capacidades de fabricación avanzada, por otro. 

A  continuación,  se  hará  referencia  a  las  principales  características  y  objetivos  de  la 

Estrategia Energética 3E‐2020 así como a la estrategia EnergiBasque.  

3.1. Principales características y objetivos de la Estrategia Energética de Euskadi 

2020  

El  núcleo  central  del  plan  es  el  impulso  de  las  políticas  de  ahorro  y  eficiencia  y  el 

desarrollo de nuevas tecnologías, que permitan caminar hacia una menor dependencia 

del petróleo y un mayor uso de  fuentes energéticas bajas en carbono. En este último 

aspecto existe una limitación en el caso del transporte, que salvo un rápido desarrollo 

de  la  electrificación  y/o  gasificación14  del  mismo,  seguirá  dependiendo 

mayoritariamente de los derivados del petróleo, combustibles que suponen un elevado 

nivel de emisiones así como una elevada dependencia del exterior.  

El plan se desarrolla a diez años, con una revisión en cinco; y pretende convertir al País 

Vasco  en un polo de  referencia  internacional  en materia  energética,  en  general,  y  de 

energías renovables en particular. Para ello plantea los siguientes objetivos para 2020: 

                                                        
13 Disposición de Conocimiento de excelencia, Creatividad, Cooperación y Competencias adquiridas por las personas, 
como factores clave para abordar con éxito el proceso de Transformación Competitiva y desarrollar una economía 
innovadora y tecnológicamente avanzada. 
14 Desde mayo  de  2013,  el  territorio  cuenta  también  con  la  primera  estación de España de  carga  de  gas  natural 
licuado  para  transporte  por  carretera.  Esta  infraestructura,  ubicada  en  territorio  alavés,  está  formada  por  un 
depósito de 60 m3 pudiendo cargar combustible hasta 200 camiones y 600 vehículos diarios (Gas Natural Fenosa, 
2013).{{147 Gas Natural Fenosa 2013}}. 
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- Lograr  que  no  se  superen  los  niveles  de  consumo  de  energía  primaria  de  2008, 

máximo histórico; mediante actuaciones en materia de eficiencia energética en los 

sectores consumidores. 

- Reducir el consumo final de petróleo en sus usos  finales un 9% respecto a 2010, 

favoreciendo su desvinculación del transporte, la utilización del vehículo eléctrico 

y un alcance del 15% en las energías alternativas en el transporte por carretera. 

- Incrementar el aprovechamiento de las EERR un 87%15.  

- Aumentar la participación de la cogeneración y las renovables para la generación 

eléctrica de forma que pasen del 18% en 2010 al 38% en 2020. Cabe señalar que el 

Real  Decreto‐ley  1/2012,  de  27  de  enero,  procedió  “a  la  suspensión  de  los 

procedimientos de pre asignación de retribución y a la supresión de los incentivos 

económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir 

de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos”, lo que ha supuesto un 

freno, al menos temporal, al desarrollo de las fuentes renovables de generación de 

energía.  Además,  el  Proyecto  de  Ley  de  medidas  fiscales  para  la  sostenibilidad 

energética  de  septiembre  de  2012,  puede  suponer  un  grave  perjuicio  para  el 

desarrollo de la cogeneración, tal como ha proclamado su patronal ACOGEN16. 

- Impulsar  ocho  áreas  prioritarias  de  I+D  tecnológico  e  industrial  en  el  campo 

energético, e incrementar la facturación de las empresas del sector de la energía un 

25%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
15 Incrementar el aprovechamiento de las energías renovables, para alcanzar en 2020 una cuota de renovables en 
consumo final del 14%. 
16 Asociación española de cogeneración. 
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FIGURA 1. Áreas prioritarias de I+D 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Gobierno Vasco, Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo 

& EVE, 2012) 

- Contribuir  a  la  mitigación  del  cambio  climático,  mediante  la  reducción  de  2,5 

millones de toneladas (Mt) de CO2 debido a las medidas de política energética17.  

- Movilizar  inversiones  por  valor  de  10.710  millones  de  euros  en  diez  años, 

mediante una política institucional, comprometida y ejemplarizante, que aporte el 

16,5%  en  ayudas  e  inversiones  públicas.  Este  objetivo,  también  puede  verse 

condicionado por  la actual coyuntura de recortes en todas  las áreas de actuación 

de la Administración Pública. 

Para  alcanzar  estos  objetivos  estratégicos,  la  estrategia  3E‐2020  se  compone  de  un 

conjunto  de  líneas  de  actuación  que  se  distribuyen  en  tres  sectores,  que  tratan  de 

continuar  avanzando  en  el  camino  de  la  eficiencia  energética  y  de  la  seguridad  de 

suministro, emprendido por la CAPV y que son:  

- Sectores consumidores con actuaciones dirigidas a la modificación de la demanda 

de energía, bien por  la reducción del suministro energético o por  la gestión de la 

demanda para optimizar el sistema energético. 

- Mercados y suministro energético que contiene las líneas enfocadas a la mejora de 

la  oferta  energética  en  términos  de  seguridad  y  calidad  del  suministro, 

competitividad de costes y sostenibilidad. 

                                                        
17  Las  emisiones  de  CO2e  de  la  CAPV  fueron  de  22,4 Mt  en  2009,  frente  a  los  21Mt  en  el  año  base;  en  2010  se 
redujeron hasta 21,5Mt. En 2009 las emisiones del País Vasco representaron el 6% de las emisiones nacionales. 

Redes
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Almacenamiento 

de energía
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- Desarrollo  tecnológico  industrial,  área  conocida  como EnergiBasque,  que  supone 

una  nueva  área  de  actuación  preferente  y  diferenciada,  dentro  de  la  política 

energética  vasca  tradicional.  Tiene  como misión  apoyar  la  consolidación  de  una 

red  competitiva  de  empresas  y  agentes  científico‐tecnológicos  dentro  del  sector, 

que permita a la economía vasca erigirse como fuente de riqueza, empleo y calidad 

de  vida.  Provee  de  nuevas  oportunidades,  que  se  presentan  a  la  industria  vasca 

para innovar en tecnologías energéticas de vanguardia (ver figura 1). Supone una 

nueva  área  de  actuación  preferente  y  diferenciada,  dentro  de  lo  que  ha  venido 

siendo  la  política  energética  vasca  tradicional,  y  representa  una  contribución 

adicional al desarrollo energético sostenible. 

FIGURA 2.  Estructura de las áreas y líneas contempladas en la estrategia 3E‐
2020 

 

Fuente: (Gobierno Vasco, Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo & EVE, 2012) 

Como se verá, se incidirá en el tema de mercados, suministro y desarrollo tecnológico 

en los siguientes apartados. 

3.2. La estrategia EnergiBasque 

La  estrategia  EnergiBasque  tiene  como  objetivo  aprovechar  los  grandes  retos 

energéticos y medioambientales como una ocasión para el crecimiento de los sectores 

empresariales  vascos,  a  través  de  la  innovación  tecnológica,  la  cooperación  inter‐

empresarial  y  la  identificación de  nuevas  oportunidades de  negocio.  En  este  ámbito, 

Áreas Líneas

C.1. Mejorar la competitividad y sostenibilidad de la industria vasca

C.2. Disminuir la dependencia energética del petróleo en el sector transporte

Sectores 

consumidores
C.3. Reducir el consumo de energía e incrementar el uso de las renovables en los edificios y el hogar

C.4. Promover una administración pública energéticamente más eficiente y sostenible

C.5. potenciar la eficiencia y el aprovechamiento energético de los residuos en el sector primario.

M.1. Impulsar nuevas instalaciones de generación eléctrica renovable

Mercados y 

suministro 
energético

M.2. Consolidar el sistema de abastecimiento y competitividad del gas natural

M.3. Mejorar la calidad del sistema eléctrico y la seguridad del suministro

T.1. Consolidar empresas tractoras vascas en áreas energéticas

Desarrollo 

tecnológico 

industrial

T.2. Desarrollar actividad empresarial en nuevos ámbitos emergentes

T.3. Generar nuevas oportunidades de mercado con las inversiones energéticas de la 3E2020
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también  se  incluyen  empresas  que  en  la  actualidad  ya  son  líderes  mundiales  en  su 

actividad. 

Esta estrategia  identifica  las áreas prioritarias de desarrollo  tecnológico en el ámbito 

de  la  energía,  a  partir  del  análisis  de  las  capacidades  científicas,  tecnológicas  y 

empresariales18; con el objetivo de posicionar a la CAPV como polo de conocimiento y 

referencia  en  desarrollo  industrial19.  Se  enmarca  dentro  de  la  Estrategia  Energética 

Europea (Energy 2020) y del SET‐Plan (Plan Estratégico en Tecnologías Energéticas), 

que  cuenta  con  un  presupuesto  para  el  período  2010‐2020  de  67.000  millones  de 

euros; así como dentro del Plan Nacional de I+D+i, la Estrategia Estatal de Innovación, 

el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER) y la Estrategia de Ahorro y 

Eficiencia Energética en España (E4). 

Entre sus objetivos estratégicos destacan la apuesta por las energías renovables como 

solución de futuro, el desarrollo de estrategias de gestión de la demanda e impulso de 

la  red  eléctrica  de  transporte  y  distribución,  así  como  de  las  redes  inteligentes  y  la 

apuesta por la investigación, innovación, el desarrollo tecnológico e industrial. 

Las  cinco  áreas  estratégicas  de  EnergiBasque  son  la  energía  eólica,  la  solar 

termoeléctrica20,  la marina,  las  redes eléctricas del  futuro (objeto de un estudio) y  la 

electrificación del transporte21, que se han completado con otras por sus sinergias con 

la  3E‐2020,  como  el  almacenamiento  de  energía  como  área  transversal;  la  eficiencia 

energética (gestión de servicios energéticos) y los hidrocarburos, como la exploración 

de gas no convencional, que se verá más adelante. 

 

 

 

 

 
                                                        
18 Las capacidades que de cara a implementar una estrategia territorial con éxito son la capacidad de aprendizaje e 
innovación regional, la capacidad de generar redes y relaciones, y la capacidad de generar visión y liderazgo.  
19 Tres objetivos: consolidación de empresas tractoras vascas como referentes tecnológicos en sus áreas; desarrollo 
de  nuevos  ámbitos  energéticos  emergentes  y  generación  de  nuevas  oportunidades  y  mercados  en  energía, 
aprovechables por el tejido empresarial vasco. 
20  La  estrategia  busca  que  las  empresas  de  la  CAPV  sean  líderes  tecnológicos  en  sus  respectivos  segmentos  de 
mercado, en especial en materia de receptores centrales y almacenamiento térmico. En la actualidad se cuenta con 
diversas  alternativas de  generación y  empresas que han  sido pioneras  en  su desarrollo  tecnológico  y proceso de 
implantación en España y Estados Unidos como SENER. 
21 Uno de los principales objetivos de la estrategia EnergiBasque es apoyar a las empresas vascas en el desarrollo de 
una  oferta  diferencial  en  infraestructura  para  el  vehículo  eléctrico  (Gobierno  Vasco,  Departamento  de  Industria, 
Innovación, Comercio y Turismo & EVE, 2012).{{33 Gobierno Vasco, Departamento de Industria, Innovación,Comercio y Turismo 2012}}. 
Éste es el principal mecanismo en la lucha contra el cambio climático y para reducir la dependencia de los derivados 
del petróleo en el transporte. Para mejorar en esta materia es necesario desarrollar una infraestructura de recarga y 
servicios de soporte, aprovechando las sinergias con las redes inteligentes y las tecnologías de almacenamiento, que 
permitirán utilizar de manera más eficiente los recursos de las EERR entre otros. 
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RECUADRO 1. La energía eólica 

Tradicionalmente  la  actividad  eólica  se  ha  desarrollado  onshore,  es  decir,  colocando  los 

aerogeneradores  en  tierra.  En  este  campo,  resulta  conveniente  mantener  la  ventaja 

competitiva  y  unas  actividades  de  I+D+i  más  alineadas  e  integradas  para  el  conjunto  de 

empresas y organizaciones vascas. Un estudio de Orkestra ha analizado la cadena de valor de la 

industria eólica vasca e  identificado  las oportunidades y ámbitos de mejora (Parrilli, Álvarez, 

Elola, Lorenz, & Rabelloti, 2012). 

Es  posible  que  la  eólica  offshore  sea  un  elemento  dinamizador  para  un  mercado 

maduro como es el de la energía eólica. Este mercado ha pasado de contribuir un 2% 

de la potencia eólica total instalada, en 2009, al 3% en 2011. Por ello, en la actualidad 

la  tecnología  offshore  puede  convertirse  en  un  elemento  a  considerar  por  los 

fabricantes de aerogeneradores, que requiere de empresas  innovadoras y capaces de 

colaborar  entre  sí.  La  colaboración  público‐privada  debería  apoyar  estos  procesos  y 

fomentar la creación de un “núcleo duro” de empresas que inviertan y cooperen. 

La naturaleza de las instalaciones offshore, supone elevados costes, tanto en términos 

absolutos,  como  específicos,  que  se  estiman  entre  2.500‐3.500  €/kWe,  (Ecofys, 

Fraunhofer,  Ernst&Young,  &  Vienna  University  of  Technology,  2011),  lo  que  supone 

más que triplicar la inversión, que no se compensa con el mayor número de horas de 

funcionamiento.  Además,  debe  contarse  con  las  inversiones  para  las  conexiones 

submarinas  y  la  integración  en  la  red,  desde  zonas  que,  probablemente,  requerirán 

reforzar las redes de transporte. 

El desarrollo de grandes aerogeneradores en el mar supone nuevo retos tecnológicos e 

industriales,  por  ejemplo,  en  cuanto a  la  ingeniería de  los materiales,  el  diseño de  la 

torre y la cimentación (Álvarez, 2012).  

En esta materia, resulta necesario mantener la ventaja competitiva y unas actividades 

de  I+D+i, más alineadas  e  integradas para  el  conjunto de  empresas  y organizaciones 

vascas  relacionadas  con  la  industria  de  la  energía  eólica,  aprovechando  el  incipiente 

desarrollo de la eólica offshore. 

Además de las empresas  líderes, otras muchas se han internacionalizado,  favorecidas 

por  su  capacidad  de  innovación.  Este  proceso,  sin  embargo,  no  es  sencillo  para  las 

empresas que fabrican componentes más genéricos, pesados y reproducibles en países 

emergentes, como la forja y la fundición que se encargan de producir góndolas, torres, 

bujes, etc. 
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RECUADRO 2. La energía marina 

La energía marina, que  se puede obtener a  través del oleaje,  las mareas y  corrientes 

marinas, gradiente térmico y gradiente salino, se encuentra en fase de investigación. La 

Ocean  Energy  Sistem‐  Implementinting  Agreement  (OES‐IA),  iniciativa  de  la  Agencia 

Internacional  de  la  Energía,  de  2001,  aborda  los  aspectos  ligados  al  desarrollo  de  la 

misma. A diciembre de 2010, eran dieciocho los países participantes22. 

La energía marina  formaba parte de  la Estrategia 3E‐2010, donde se estableció como 

objetivo la instalación de 5MW de energía de las olas para 2010, mientras que en la 3E‐

2020 se establecen 60 MW a instalar. Además, es una de las siete áreas estratégicas23 

de la Asociación Clúster de Energía del País Vasco, lo que es un indicativo de la apuesta 

que se está realizando por distintos agentes público‐privados del territorio.  

En  el  caso  vasco  el  oleaje  es  el  principal  recurso  marino  susceptible  de  ser 

aprovechado, para lo que se están desarrollando tres proyectos de referencia mundial. 

Es un campo en  fase de divergencia  tecnológica, donde existe un elevado número de 

diseños  y  tecnologías,  que  compiten  por  un  futuro  mercado  encontrándose,  en  la 

mayoría de los casos, en etapa precomercial o de pruebas con prototipos a escala real.  

La  planta  de  energía  de  las  olas  de Mutriku  emplea  la  tecnología WOC  “Columna  de 

agua  oscilante”.  Consta  de  16  turbinas  con  una  potencia  conjunta  de  480  kW  y  está 

promovida por el EVE y el Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno 

Vasco. Por su parte, Biscay Marine Energy Platform (BIMEP) con 20 MW de capacidad, 

se encuentra en fase de construcción, y se estima una que pueda tener una plantilla de 

30 investigadores en cuatro años.  

Finalmente,  Oceantec,  participada  por  Iberdrola  y  Tecnalia  Corporación  Tecnológica, 

tiene por objeto el desarrollo de un dispositivo de captación de energía de las olas de 

alto rendimiento y coste competitivo. Es el primer convertidor de tecnología española 

probado en mar abierto. 

Esta  actividad  puede  facilitar  el  desarrollo  de  un  sector  industrial  (convertidores  y 

sistemas, elementos auxiliares, infraestructuras de evacuación, etc.) y de conocimiento, 

en en la CAPV, que le ayude a posicionarse como referente a nivel internacional. En la 

CAPV  se  han  identificado  unas  setenta  empresas  para  formar  parte  de  la  cadena  de 

valor de la tecnología de energía marina. 

                                                        
22 Portugal, Dinamarca, Reino Unido, Japón, Irlanda, Canadá, Estados Unidos de América, Bélgica, Alemania, Noruega, 
México, España, Italia, Nueva Zelanda, Suecia, Australia, República de Corea y Sudáfrica 
23  Esta  selección  se  ha  realizado  en  base  a  criterios  de  mercado,  capacidades  y  posicionamiento  actual  de  las 
empresas vascas y potencial de éxito. Las áreas estratégicas seleccionadas son energía eólica, solar termoeléctrica, 
marina de las olas, redes eléctricas, eficiencia energética en la edificación, vehículo eléctrico y almacenamiento de 
energía. 
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En el ámbito de las áreas seleccionadas por la estrategia EnergiBasque, el País Vasco, a 

través de Tecnalia e IK4, participa en proyectos de investigación apoyados por el SET‐

Plan, cuyo objetivo es fortalecer, expandir y optimizar las capacidades de investigación 

europeas a través de programas paneuropeos24 relacionados con la energía eólica, las 

energías del mar o las redes inteligentes, por ejemplo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
24 EERA: European Energy Research Alliance, (Commission of the European Communities, 2009). 
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4. LA  ENERGÍA  COMO  FACTOR  ESTRATÉGICO  DE  LA  COMPETITIVIDAD: 

OFERTA Y SUMINISTRO ENERGÉTICO VASCO 

4.1. Petróleo 

No se puede realizar un análisis del sector energético y de sus  infraestructuras sin al 

menos realizar unos breves apuntes sobre el petróleo, aunque sea de manera sucinta, 

teniendo  en  cuenta  las  cifras  de  las  importaciones  de  crudo  y  otros  productos 

derivados del petróleo, que se muestran en la siguiente tabla. 

GRÁFICO 14. Evolución de las importaciones de aceites de crudo y de petróleo en 

la CAPV 

 

Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior (DATACOMEX)  

Como se puede observar,  la  evolución de  las  importaciones ha  sido  creciente  con un 

importante punto de inflexión en el año 2009, que muestra la repercusión inmediata en 

la demanda de petróleo de la quiebra de Lehman Brothers, en otoño de 2008. 

4.1.1.  Aspectos de suministro 

La  CAPV  cuenta  con  una  serie  de  infraestructuras  petroleras  de  importancia.  Entre 

ellas se puede destacar  la terminal portuaria, en Punta Lucero, de descarga de crudo, 

ubicada en el puerto de Bilbao, que accede a la refinería de Repsol/Petronor de Muskiz, 

cuyas  principales  características  técnicas,  evolución  de  las  mismas  y  esquema  de 

producción se recogen a continuación. 
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Durante 2012, la refinería trató 8,8 millones de toneladas de crudo y materias primas, 

a pesar de tener una capacidad de 12 millones de toneladas/año (Oilgas, 2013). 

TABLA 7. Evolución histórica de la capacidad de tratamiento y almacenamiento 
de la refinería vasca 

Capacidad de tratamiento 
de crudo (Mt/año) 

Crudo destilado 
(miles de 
toneladas) 

      Capacidad de 
almacenamiento (miles de m3)

Año  Autorizada  Efectiva  Crudos  Productos 

2006  12  11  10.668  894  1.270 

2007  12  11  10.668  894  1.270 

2008  12  11  10.420  894  1.270 

2009  12  11  10.420  894  1.270 

2010  12  12  9.597  894  1.257 

2011  12  12  8.819  894  1.257 

2012  12  12  8.819 894 1.257 
 

Fuente: (Foro de la industria nuclear española, 2012) 

La  refinería  vasca  cuenta  aproximadamente  con  el  10%  de  la  capacidad  de 

almacenamiento  de  crudos  y  de  productos  del  territorio  nacional.  Sin  embargo,  su 

capacidad de crudo y de destilación supone en torno al 15% del total. Su esquema de 

funcionamiento se presenta en la siguiente ilustración. 

FIGURA 3. Esquema de producción de la refinería de Somorrostro 

 

Fuente: (Oilgas, 2013) 

Durante 2011, se han procesado más de ocho millones y medio de toneladas de materia 

prima,  produciendo  combustibles  como  gasolina,  gasóleo,  fuelóleo  y  queroseno;  así 

como  naftas,  asfaltos  y  gases  licuados  del  petróleo,  entre  otros.  Además,  se  ha 
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exportado a  la  red electricidad procedente de  la unidad de cogeneración   asociada al 

proyecto  URF.  Durante  el  período  2008‐2012,  se  ha  desarrollado  el  proyecto  de 

Unidades  para  la  Reducción  de  Fuelóleo  (URF),  el  segundo mayor  proyecto  del  plan 

inversor del período.  

Este  proyecto  supone  la  adaptación  o  transformación  de  las  instalaciones  hacia  un 

menor  consumo  de  fuelóleo  y  una  mayor  demanda  de  gasóleo25;  ofreciendo  un 

producto más eficiente y con menor impacto ambiental en su consumo. A su vez, esta 

inversión ha supuesto una mejora de la competitividad de las instalaciones. 

GRÁFICO 15. Evolución del contenido de azufre (ppm26) 

 

Fuente: (Petronor, 2012a)  

Además,  trata  de mejorar  la  garantía  de  suministro  de materias  primas,  al  permitir 

acceder a más  tipos de  crudos, más abundantes. También permite obtener un nuevo 

producto: el coque de petróleo (Petronor, 2012d). 

Esto ha supuesto la instalación de nuevas unidades y la modificación de las existentes 

entre  las  que  destacan  la  unidad  de  coquización  retardada  (2 millones  de  toneladas 

año),  nuevas  instalaciones  complementarias  asociadas,  un  nuevo  almacén  e 

instalaciones de manejo del coque, una nueva planta de cogeneración de 43,1 MW de 

potencia,  una  nueva  unidad  de  recuperación  de  azufre  (en  línea  con  las  nuevas 

especificaciones  de  los  combustibles,  que  suponen  un menor  contenido  en  azufre  y 

aromáticos), ampliación de las interconexiones y unidades de servicios existentes y por 

último la modificación de las unidades existentes de visbreaking, mild hydrocracking y 

producción de hidrógeno. Señalar que parte de las obras han sido llevadas a cabo por la 

empresa de ingeniería Sener, radicada en el PV (Oilgas, 2011).  

Esta obra ha sido financiada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Ministerio 

de  Industria,  Energía  y  Turismo,  dentro  del  Programa  de  reindustrialización.  La 

                                                        
25 Debido al aumento de los vehículos que emplean gasóleo, las refinerías nacionales no eran capaces de abastecer la 
demanda creciente y debían recurrir a importaciones de este producto. 
26 ppm=partes por millón 
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inversión ha generado un promedio de 1.500 empleos mensuales durante los 32 meses 

que han durado  las obras  (Petronor, 2012d), además, ha supuesto aproximadamente 

820 millones de euros, que aseguran los empleos directos27, indirectos e inducidos de 

la refinería, que ascienden a unos 6.200.  

TABLA 8. Inversiones en la refinería de Petronor (miles de euros) 

  2011  2010
Nuevas Plantas y Adaptaciones  204.072  240.700
Seguridad  3.909  2.979
Medio Ambiente  3.429  9.814
Ahorro Consumos y Reducción de Mermas 5.217  2.207
Aumento de Eficiencia y Mejora de Infraestructuras 15.085  6.503
Control Avanzado y Sistemas de Información 534 167 
TOTAL  232.246  262.372

Fuente: (Petronor, 2012c) 

El  crudo  tratado  en  esta  refinería  tiene  diferentes  procedencias  ((Petronor,  2012c)), 

entre  las  que  en  2011  y  2010  destacaron  Rusia,  con  más  de  la  mitad  de  las 

importaciones,  Oriente  Medio  y  México.  De  menor  importancia  fueron  las 

importaciones de África Occidental, Mar del Norte y Venezuela. Podría destacarse,  el 

elevado peso que  tiene Rusia,  que podría  suponer un  riesgo de abastecimiento de  la 

refinería,  ante  un  eventual  problema  en  dicho  país,  motivo  por  el  que  una  mayor 

diversificación de fuentes podría ser recomendable. 

Por su parte, también se puede destacar la existencia del almacenamiento de productos 

petrolíferos  del  puerto  de  Bilbao  de  Esergui.  La  terminal  petrolífera  cuenta  con  una 

extensión de 45.000 m2 y una capacidad total de almacenamiento de gasóleo y gasolina 

de  220.000  m3;  gestionándose  alrededor  de  un  millón  de  metros  cúbicos  de 

combustible en la actualidad (Esergui/ AVIA, 2012). 

Por último, la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) cuenta con dos instalaciones 

de almacenamiento de productos petrolíferos en Santurce y en Rivabellosa, así como 

dos  instalaciones  aeroportuarias  en  Bilbao  y  Vitoria.  Además,  cabe  destacar  la 

existencia de 152 kilómetros de oleoductos que la compañía tiene en el territorio y que 

permite  conectar  la  refinería  de  Petronor  con  la  red  nacional  de  oleoductos.  El 

siguiente mapa recoge dicha red. 

 

 

 

 

                                                        
27 A 31 de enero de 2011, la plantilla de la refinería ascendía a 919 empleados de los cuales 805 eran fijos. 
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MAPA 2. Infraestructuras del petróleo y de productos petrolíferos 

 

Fuente: (CLH, 2006) 

4.1.2. El petróleo y los productos petrolíferos como factor de competitividad 

Como se ha comentado, el papel que juegan el petróleo y sus derivados en el consumo 

energético de  la  CAPV  es muy  importante.  Teniendo  en  cuenta  el  origen  externo del 

petróleo, contar con instalaciones de almacenamiento en el  territorio es una cuestión 

de vital  importancia  ante posibles  eventualidades negativas que pudieran derivar de 

un corte del suministro. Si bien la industria apenas consume este tipo de combustible 

(7,5% del total; en torno a 150 ktep, (EVE, 2012b), el transporte sí. Teniendo en cuenta 

que  la  actividad  industrial  y  la  actividad  económica,  en  general,  dependen  del 

transporte, el crudo y sus derivados juegan un papel importante en la economía vasca. 

Como datos que muestran la importancia del consumo vasco de derivados del petróleo, 

el consumo de gasolinas representa el 4% del total nacional y en gasóleos el 5,5%, de 

acuerdo con datos de CORES. 

TABLA 9. Consumo de gasolinas y gasóleos en la CAPV 

   Gasolinas (kt)  Gasóleos (kt)28 

Año  95 I.0.29  98 I.0  TOTAL  A  B  C  TOTAL 

2006  245  30  293  1.521  119  1.640 

2007  248  29  277  1.604  101  1.705 

2008  245  28  273  1.804  102  1.906 

2009  218  24  242  1.737  97  1.834 

2010  218  22  240  1.385  235  93  1.712 

2011  202  19  221  1.377  227  91  1.694 

2012  192  16  208  1.365  203  67  1.636 

Fuente: (Foro de la industria nuclear española, 2012) de CORES. 

                                                        
28 A= Automoción (No incluye gasolinas mezcla ni otros gasóleos de automoción); B= agrícola y pesca; C=Calefacción 
29 I.O=Índice de octano 
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En  este  campo,  conviene  señalar  que  el  sector  del  refino  en  la  CAPV  muestra  una 

actitud activa relevante, como se puede concluir de los datos de las exportaciones de la 

actividad. En  los últimos seis años,  la evolución positiva de  la misma ha permitido al 

País  Vasco  ganar  posiciones  como  exportador  mundial,  cuestión  interesante  en  la 

medida en que el territorio es netamente importador de crudo. 

TABLA 10. Exportaciones del clúster del refino de petróleo de la CAPV30 

 
Exportaciones (millones de 

euros) 
% de cuota mundial 

% de 
exportaciones 
nacionales 

Posición 
mundial 

2005  787  0,24  12,6  46 

2008  1.603  0,28  14,1  42 

2010  1.450  0,28  16,0  41 

Fuente: Orkestra, a partir de datos de la Agencia Tributaria y la base Comtrade de Naciones Unidas 

El siguiente gráfico muestra la evolución de las exportaciones por subproducto. 

GRÁFICO 16. Exportaciones de derivados del petróleo 

 

Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior (DATACOMEX)  

Por  otro  lado,  el  proyecto  llevado  a  cabo  en  la  refinería  de  Bilbao,  ha  supuesto  la 

adaptación o transformación de las instalaciones hacia un menor consumo de fuelóleo 

                                                        
30 Para más datos ver anexo 7 y 8. 
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y una mayor demanda de gasóleo31; ofreciendo un producto más eficiente y con menor 

impacto ambiental en su consumo (Petronor, 2012a). 

La  actividad de  refino,  está  acogida  al  comercio de permisos  de  emisión de  la Unión 

Europea  (EU‐ETS),  con  lo  que,  gracias  al  proyecto URF,  resultará  un menor  impacto 

ambiental  y  su  consecuente  impacto  positivo  en  lo  que  a  compra  de  permisos  se 

refiere. Sin embargo, las emisiones de gases de efecto invernadero de los derivados del 

petróleo  no  están  sujetas  al  EU‐ETS,  en  la  medida  en  que  es  su  consumo,  en  los 

llamados sectores difusos, la que genera las emisiones.  

Los sectores difusos (transporte, residencial), grandes consumidores de derivados del 

petróleo  pueden,  verse  afectados por  el  Anteproyecto  de  Ley  de medidas  fiscales  en 

materia medioambiental y sostenibilidad energética, de 14 de septiembre de 2012, que 

propone, entre otras medidas, la modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, 

de Impuestos Especiales con nuevas cargas sobre los gasóleos, gasolinas, querosenos, 

gases licuados del petróleo (GLP), etc. 

4.2. Gas 

Antes  de  profundizar  es  esta  área,  es  conviene  señalar  que  las  actividades  de 

transporte,  regasificación,  y  almacenamiento  son  actividades  reguladas  y  sujetas  a 

planificación estatal.  

4.2.1. Aspectos de suministro 

La  introducción  del  gas  en  el  País  Vasco  ha  sido  un  proceso  caracterizado  por  una 

política  e  implementación  continuada.  Desde  1993,  se  ha  pasado  de  un  consumo 

interior bruto de gas natural de 682 ktep a 2.529 ktep en 201132,  lo que ha supuesto 

pasar de un 12,6% del total de la energía consumida al 38,6%33, habiendo multiplicado 

por tres su cuota de mercado. Esto se ha debido, en gran medida, a la continua mejora 

de  las  infraestructuras  de  abastecimiento  (incluyendo  la  producción  propia  del 

yacimiento de Gaviota), con sus consecuentes ampliaciones, renovaciones y mallado de 

redes, que han permitido ampliar la cobertura y la seguridad de abastecimiento (EVE, 

2012a). 

 

 

 

 

                                                        
31 Debido al aumento de los vehículos que emplean gasóleo, las refinerías nacionales no eran capaces de abastecer la 
demanda creciente y debían recurrir a importaciones de este producto. 
32 Supone pasar de 6,5 a 23,8 bcm, suponiendo que 1bcm=106tep; suponiendo un gas con PCS= 10.000 Kcal/Nm3= 
10 terminas/Nm3. 
33 ( EVE, 2012a)  
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TABLA 11. Consumo de gas natural en la CAPV (GWh)34 

   Grupo 1  Grupo 2  Grupo 3  TOTAL  Cuota (%)35

Año 2011      8.651  20.134  4.735  33.519  9,2 

Año 2010  10.616  21.390  6.660  38.665  9,8 

Año 2009  15.232  22.510  4.647  42.389  10,7 

Fuente: (CORES, 2012) 

Como  se  puede  observar,  la  demanda  total  de  gas  ha  aumentado  en  la  CAPV,  sin 

embargo,  la principal  tendencia alcista va de  la mano de  la demanda en alta presión, 

donde el aumento en dos años ha sido del 76%. Esta evolución del consumo del gas ha 

supuesto un importante cambio en la estructura del mix energético, lo que ha llevado a 

un despliegue considerable de infraestructuras que permitan garantizar el suministro 

del gas.  

Para los consumidores industriales, la penetración del gas a finales de los años noventa 

era ya muy elevada, de manera que en  la  estrategia  energética 3E‐2005,  se  señalaba 

que  las  futuras expansiones de  las  redes deberán  ser  limitadas y ajustarse a proyectos 

concretos  que  justifiquen  la  rentabilidad  de  las  inversiones  requeridas.  Además, 

establecía  que  el  esfuerzo  en  infraestructuras  del  período  estaría  en  la  mejora  y 

ampliación  de  las  redes  de  distribución  de  gas  para  uso  doméstico  y  comercial.  Los 

objetivos  se  han  ido  cumpliendo  y  en  la  actualidad,  a  nivel  nacional,  el  País  Vasco 

muestra uno de los mayores índices de consumo de este combustible.  

El yacimiento de Gaviota explotado entre los años 1986 y 1996 y del que se extrajeron 

unos 8 bcm de gas natural, se agotó. En 1995 fue reconvertido en un almacenamiento 

subterráneo36,  aprovechando  sus  características  naturales,  que  lo  convertían  en  un 

almacenamiento óptimo, en materia de estanqueidad y seguridad. Esto ayudó a que en 

una  época  en que había  escasa  capacidad de  almacenamiento de  gas  natural  licuado 

(GNL), se dispusiera de reservas estratégicas, que favorecieron la transformación de la 

estructura  productiva  e  industrial  vasca.  En  la  actualidad,  las  posibilidades  de 

obtención  de  gas  del  suelo  de  la  Comunidad  Autónoma  pasan  por  el  desarrollo  con 

éxito de las exploraciones de gas no convencional y su posterior explotación. 

 

 

 

                                                        
34 Grupo 1: Presión>60 bares. Grupo 2: Presión entre 4 y 60 bares. Grupo 3: Presión<4 bares. 
35 Cuota respecto al total nacional. 
36 Gestionado por Enagás tiene carácter estratégico.  
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RECUADRO 3. Gas no convencional 

El  gas  no  convencional  es  un  tipo  de  gas  natural  que  se  encuentra  almacenado  en 

formaciones  rocosas,  con  baja  porosidad  y  permeabilidad  que  se  compone, 

principalmente, de metano y para cuya extracción se requiere dotar de permeabilidad 

a la roca que lo contiene (Pendás & Cienfuegos, 2012). 

De acuerdo con el World Energy Outlook 2012 el gas no convencional, representaría la 

mitad  del  incremento mundial  de  la  producción  de  gas  hasta  2035.  Este  desarrollo, 

permitiría  lograr una diversificación de  los orígenes de este  combustible,  que podría 

suponer una presión a  la  baja de  los precios que ofrecen  los  suministradores de gas 

convencional, así como el fin de la indexación del precio del gas al del petróleo (Peris, 

2012). Además, en el caso de  la CAPV, para desarrollar el hub de gas, es conveniente 

contar  con  una  mínima  producción  nacional  que  otorgue  un  cierto  equilibrio  al 

mercado (Muñoz, 2013). 

La  experiencia  que  existe  en  la  actualidad  en  Estados  Unidos  es  positiva  en  esta 

materia por varios motivos  ((Pendás, Cienfuegos, Kuhn, & Shastri, 2012) y  (Moniz et 

al.,  2011)).  Se  han  desarrollado  numerosos  pozos,  lo  que  ha  permitido  aumentar  la 

producción nacional, pasando de una posición importadora de gas a otra exportadora, 

lo  cual  redunda  en beneficio  de  su  balanza  comercial.  Si  bien hace unos  años,  EEUU 

realizó  importantes  inversiones  en plantas  de  regasificación,  en  la  actualidad,  dichas 

plantas no están siendo empleadas como hubiera sido de esperar, debido al desarrollo 

del gas no convencional (Moniz et al., 2011). Además, ha permitido contribuir a unos 

precios de gas más competitivos para la industria. 

Esta experiencia ha permitido que los tiempos para producir se acorten, así como que 

los costes se reduzcan. A modo de ejemplo, en la cuenca Barnett, se tardaron 88 meses 

en  producir  shale gas,  en  Fayetteville, menos  de  48 meses  y  en Haynesville  unos  24 

(Pendás  &  Cienfuegos,  2012).  Como  toda  actividad  energética  e  industrial  presenta 

también,  impactos  ambientales  y  plantea  cuestiones  de  carácter  social,  que  con  una 

adecuada regulación, monitorización y gestión, deberían lograr resultados positivos.  

Los  desarrollos  en  Estados  Unidos  han  contribuido  a  aumentar  el  grado  de 

autoabastecimiento,  lo  que  puede  constituir  un  factor  de  competitividad,  siempre  y 

cuando  se  logre  desarrollar  a  unos  costes  favorables.  Además,  un  aspecto  clave  del 

desarrollo del gas no convencional ha sido la contribución a unos mejores precios del 

gas, que han beneficiado a la industria de ese país. 

Como ya se ha comentado, en la CAPV, es llamativo el aumento del peso del gas natural 

en  el  consumo  energético  industrial,  por  lo  que  un  autoabastecimiento  energético  a 

precios más  competitivos,  permitiría  contribuir  a  la  seguridad  y  a  la  competitividad 
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industrial,  dado  el  peso  que  tienen  los  costes  energéticos  en  varios  subsectores 

industriales. 

Cada vez se oyen más voces que relacionan el desarrollo del gas no convencional con 

un  nuevo  desarrollo  industrial,  con  la  consecuente  creación  de  puestos  de  trabajo 

cualificados y estables. Dado que en el País Vasco se cuenta con un sector metalúrgico y 

de fabricación de productos metálicos, si se promoviera esta actividad se podría crear 

una  plataforma  que  permitiera  aprovechar  las  oportunidades  que  surjan  en  esta 

materia para la industria vasca. 

Además,  el  gas  permite  sustituir  combustibles  con  mayores  emisiones,  por  un 

combustible más  limpio, en un entorno preocupado e  involucrado en  la reducción de 

las emisiones de gases de efecto invernadero. 

En ausencia de recursos autóctonos es necesario garantizar la disponibilidad de gas en 

todo momento. Para ello,  se ha desarrollado una  importante red de almacenamiento, 

transporte y distribución.  

La  red  básica  para  el  transporte  y  distribución  totaliza  unos  3.700  km,  en  la  CAPV. 

Dicha red se muestra en el siguiente mapa. 

MAPA 3. Infraestructuras gasistas de la CAPV 

 

Fuente: (EVE, 2011b) 

La red gasista vasca se alimenta por el sur desde la red estatal entrando a Álava desde 

Haro,  y  por  el  norte,  con  Cantabria.  Sin  embargo,  esta  interconexión  tiene  una 
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capacidad  reducida  y  se  encuentra  en  fase  de  ampliación.  La  primera  fase  que 

transcurre entre Ziérbana y Guriezo ya ha finalizado, sin embargo, las obras que unirán 

la planta de  regasificación  con Treto37  (en Cantabria),  continuarán hasta 2014. Estas 

obras son convenientes, de manera que se mejore el  suministro  integrado de  todo el 

sistema gasista, más en  la medida en que se desea desarrollar el hub  de gas y  lograr 

unos precios del combustible más competitivos.  

Existe  también  una  interconexión  internacional  con  Francia,  Irún  –  Biriatou,  que 

conviene  reforzar  y  que  abre  las  puertas  a  la  conexión  con  las  infraestructuras  del 

mercado  europeo.  La  capacidad  de  conexión  se  basa  en  la  demanda  de  la  zona  de 

influencia  a  ambos  lados  de  la  frontera.  Esta  interconexión  está  siendo  utilizada, 

principalmente, para la exportación. En 2010, la capacidad nominal de salida fue de ‐9 

(‐5) GWh/día con una punta de producción de ‐9 GWh/día (CNE, 2012a).  

En el marco de las iniciativas regionales de ERGEG (Grupo Europeo de Reguladores de 

la  Electricidad  y  el  Gas)  y  dentro  de  las  prioridades  de  la  región  Sur,  que  son  la  de 

mejora  de  la  capacidad  de  interconexión,  la  interoperabilidad,  la  transparencia  y  el 

desarrollo  del  Mibgas  (Mercado  Ibérico  del  Gas),  se  ha  logrado,  tras  dos 

procedimientos de las denominadas open seasons, asignar capacidad de interconexión 

y decidido la construcción de capacidad para 165 GWh/d, equivalente a 5,2 bcm, en la 

conexión con Francia por Larrau, en el año 2013 y, a partir de 2015, en 80 GWh por 

Irún en el sentido de exportación a Francia, lo que representa un porcentaje apreciable 

en el entorno del 20% de la demanda actual (Yunta, 2011). 

Además,  el  Puerto  de  Bilbao  dispone,  desde  2003,  con  una  terminal  portuaria  de 

importación  de  GNL  y  una  planta  de  regasificación  (Bahia  Bizkaia  Gas).  Esta  planta 

tiene  una  capacidad  de  regasificación  de  800.000  Nm3/h  de  gas  natural  y  alimenta, 

entre  otros,  a  la  central  de  ciclo  combinado  de  Bahía  de  Bizkaia  Electricidad  (BBE), 

ubicada en  la misma zona,  y el  resto del  gas  lo  inyecta a  la  red de  transporte de gas 

natural. 

Cuenta con dos tanques de almacenamiento de gas natural  licuado (GNL) de 150.000 

m3  cada uno y uno  tercero en construcción con  la misma capacidad. Con este último 

tanque,  se  aumenta  la  capacidad  de  almacenamiento  hasta  los  450.000m3. 

Adicionalmente  se  prevé  aumentar  la  capacidad  de  regasificación  hasta  1.200.000 

Nm3/h, frente a los 800.000 Nm3/h actuales.  

El  aumento  de  la  capacidad  de  almacenamiento,  con  la  construcción  de  un  cuarto 

tanque  todavía  no  tiene  fecha,  sin  embargo,  si  las  condiciones  del  mercado  así  lo 

                                                        
37  En  total  serán 53 kilómetros,  de  los  cuales 8 están en Vizcaya  y 45 en Cantabria.  La obra  la  realizan veintidós 
empresas  que  emplean  a  más  de  150  trabajadores  (directos  e  indirectos).  El  importe  de  la  obra  asciende  a  41 
millones de euros. (EVE, 2013){{99 Ente Vasco de la Energía (EVE) 2013}} 
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recomendaran, se trataría de una inversión de gran interés, que debería promoverse y 

desarrollarse, al permitir aumentar la capacidad de almacenamiento.  

A lo largo de 2012, 44 buques metaneros descargaron 6,1 millones de metros cúbicos 

de  gas  natural  licuado  (GNL),  es  decir,  el  18,6%  del  total  introducido  en  el  sistema 

gasista español, lo que supuso el 11% del total del gas natural importado. 

Las  principales  procedencias  de  los  buques  fueron Perú38  (36%),  Trinidad  y  Tobago 

(26,1%),  Noruega  (18,2%),    y  Nigeria  (15,3%),  Qatar  (2,2%)  y  otros  (2,2%).  Para 

completar estos datos,  de  todo el  gas que  llegó a España,  el 59% procedió de África, 

especialmente  de  Argelia  y  Nigeria,  aunque  de  igual  manera  que  en  la  CAPV  las 

improtaciones de Perú  registraron uno de  los mayores  incrementos  interanuales. De 

Oriente Próximo llegó el 11,6% del total, en su mayoría de Qatar, un 6,7% de Trinidad 

y, finalmente, otro 15,7% de las importaciones tenían su origen en Europa39. Como se 

puede observar la CAPV cuenta con una cartera diversificada de suministradores, que 

le permite además, emplear las infraestructuras desarrolladas en los últimos años.  

Además  de  los  tanques  de  la  planta  de  regasificación,  en  la  CAPV,  se  encuentra  el 

almacenamiento  subterráneo de  gas,  Gaviota.  Situado  a  8  km de  la  costa  de Vizcaya, 

ocupa  una  superficie  de  64  km2  y  se  encuentra  a  una  profundidad  de  2.150  m.  La 

plataforma se fija al fondo del mar mediante 20 pilotes y se encuentra conectada a una 

planta de tratamiento, situada en tierra, a través de un gasoducto. Tiene una capacidad 

de  almacenamiento  de  gas  colchón  de  1.700  Mm3,  de  979  Mm3  de  gas  útil;  una 

capacidad de inyección de 4,5 Mm3/día y de 5,7 Mm3 de extracción. 

Gestionado por Enagás  tiene carácter estratégico,  tanto a nivel nacional como a nivel 

regional. El gestor técnico del sistema actúa a nivel nacional, en la medida en que son 

los  operadores  (Iberdrola,  EDP,  etc.)  los  que  contratan  el  suministro  y  el 

almacenamiento y pueden hacerlo aquí o no.  

Las  infraestructuras  de  abastecimiento  con  que  cuenta  el  territorio  son  un  aspecto 

positivo para la CAPV; en la medida en que permiten diversificar los orígenes del gas, 

cuestión  fundamental  para  la  garantía  del  suministro,  más  difícil  de  alcanzar  si  se 

contara únicamente con la entrada de gas vía gasoductos40.  

Como  se  puede  concluir,  la  industria  del  gas  natural  es  intensiva  en  inversiones  y 

genera ventajas económicas, como la creación de empleo y ventajas ambientales (Peris, 

2012),  aunque  las  obras  suponen  períodos  de  tiempo  largos.  Por  lo  tanto,  es 

conveniente apoyar y facilitar la tramitación de estas instalaciones para el beneficio del 

                                                        
38 Nigeria es el origen de gas que más ha visto aumentar sus envíos con dirección al Puerto de Bilbao a lo largo del 
período 2009‐2010. 
39 (CORES, 2013).{{43 Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) 2012}} 
40 Si  la única entrada de gas fuera por gasoducto y dado que  los contratos de compra del combustible son a largo 
plazo, la diversificación de orígenes sería reducida. 
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territorio.  En  el  anexo  2  se  recogen  las  principales  infraestructuras,  cuyo  desarrollo 

está previsto para en el corto y medio plazo. 

4.2.2. El gas como factor de competitividad 

El precio del gas puede ser un elemento fundamental de competitividad, especialmente 

como  input para  la  industria. El precio suele  incluir  todos  los componentes del  coste 

del gas. Como en el caso eléctrico, en el gas existen clientes que cumpliendo una serie 

de  requisitos  se  acogen  a  la  tarifa  de  último  recurso  (TUR)  mientras  otros 

consumidores acuden al mercado.  

Los  principales  componentes  de  coste  de  aquellos  consumidores  que  acuden  al 

mercado son, por un lado, los precios del gas como materia prima, que a diferencia de 

la  TUR  no  están  regulados,  y  el  componente  regulado  que  incorpora  los  peajes  de 

regasificación, transporte y distribución y los cánones de almacenamiento subterráneo 

y de GNL (Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 2012) y (Yunta, 2012). 

FIGURA 4. Estructura de costes del sistema gasista 
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Fuente: Elaboración propia a partir de (Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 2012) y de (Yunta, 2012) 

En el coste de  los peajes  influye  la presión a  la que accede cada consumidor a  la red, 

por  ello,  se  puede  decir,  que  dado  que  los  peajes  aumentan  conforme  disminuye  la 

presión;  interesará  que  los  grandes  consumidores  industriales  puedan  acceder  a 

presiones mayores, de manera que sus costes finales disminuyan. 

Por  otro  lado,  al  existir  un  peaje  postal  el  hecho  de  contar  en  el  territorio  con  unas 

infraestructuras,  de  interconexión  internacional  así  como  una  terminal  y  planta  de 

regasificación, no suponen una mejora en los costes por una menor distancia entre los 

puntos de origen y de destino. 

                                                        
41  De  acuerdo  con  los  datos  de  la  Orden  IET/2812/2012,  de  27  de  diciembre,  conforme  disminuye  la  presión, 
aumenta el importe de los peajes (Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 2012). {{49 Ministerio de Industria, Energía y Turismo 2012}}. 
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Por  lo tanto, en términos de coste para la  industria,  las alternativas que se presentan 

para favorecer la competitividad de las empresas pasan por modificar la estructura de 

peajes para la industria consumidora o mitigar, todo lo posible, los elevados precios del 

gas, en gran parte consecuencia de su indexación a precios de crudo.  

En  este  último  aspecto,  el  desarrollo  de  mercados  organizados  o  hubs  de  gas  que 

permitan  que  la  creación  de  un mercado  en  el  que  el  precio  se  determina,  en  gran 

medida, por la oferta y demanda de gas, puede contribuir a mejorar la competitividad y 

mitigar la influencia de los precios del crudo de petróleo. Además, es previsible que los 

cambios  normativos  que  conlleva  el  desarrollo  de  un  hub  de  gas,  impliquen 

modificaciones  regulatorias  que  flexibilicen  las  restricciones  entre  las  entradas  y 

salidas de gas del sistema. 

RECUADRO 4. Mercados organizados de gas o hub de gas 

Los precios del gas han estado tradicionalmente indexados al precio del petróleo y en 

Europa,  en  un  elevadísimo  porcentaje,  continúa  siendo  así.  Por  este  motivo,  la 

volatilidad del precio del  crudo  se ha  trasladado a  los precios del  gas natural,  con  la 

consecuente pérdida de  competitividad para  las  industrias  consumidoras de grandes 

volúmenes de gas. 

Los  hub  de  gas  son  puntos  físicos  o  virtuales,  donde  se  realizan  transacciones  de 

compraventa de gas,  que garantizan  la  liquidez  (Raso, 2013),  generan  referencias de 

precios,  logrando señales de mercado, y eliminan el  riesgo de  la  contraparte. Con un 

hub de gas, se obtienen precios conocidos y disponibles, se facilitan las operaciones y 

se logra una mayor eficiencia en el comercio del gas y en la gestión de riesgos. 

Con el fin de organizar el comercio de gas se han desarrollado los hub de gas, que han 

tenido su desarrollo, históricamente más llamativo, en EEUU, con la creación de Henry 

Hub  y  en  el  Reino  Unido  el  National  Balancing  Point.  En  Europa  continental  la 

progresiva liberalización de  los mercados del gas ha contribuido al desarrollo de hub 

gasistas  como Title  Transfer  Facility  (TTF,  en Holanda)  y  Punto  di  Scambio  Virtuale 

(PSV)  en  Italia  (2003);  Points  d´Échange  de  Gaz  (PEGs)  en  Francia  (2004),  Central 

European Gas Hub (CECH) en Austria (2005) y  los alemanes E.On Gas Trading (EGT) 

(2006) y  Gaspool y NetConnect Germany (NCG) (2009). 

En el ámbito normativo, el desarrollo ha sido importante. Por un lado se encuentra la 

Directiva 2009/73/CE que incluye directrices generalistas sobre el funcionamiento de 

los  hubs  y  su  potencial  de  integración.  La  Agencia  para  la  Cooperación  de  los 

Reguladores de Energía (ACER), en 2011, planteó la homogeneización de los códigos de 

red para  el  balance de  gas  en Europa  y  el  Consejo  de Reguladores Europeos  (CEER) 

establece en su documento Vision for European gas target model la visión y las medidas 

propuestas  para  alcanzar  los  objetivos  de  un  mercado  europeo  de  gas  integrado  y 
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competitivo. Por su parte,  la Comisión Nacional de la Energía ha abogado en diversos 

informes por el desarrollo de un hub de gas en la Península Ibérica.  

El  mercado  gasista  español  está  caracterizado,  en  gran  medida,  por  contratos  de 

suministro a largo plazo, indexados en gran parte al precio del petróleo y con cláusulas 

take or pay.  

El  desarrollo  de  un  hub  de  gas,  como  mercado  organizado,  dotará  de  flexibilidad  y 

liquidez a  la  gestión del  gas natural,  de manera que  se  estimule  la  competencia  y  se 

consiga  la  aparición  de  un  precio  transparente  (Raso,  2013).  De  esta  manera  se 

obtendrá un precio público, que permitirá enviar al mercado  las señales adecuadas y 

además, permitirá diversificar  la cartera de suministradores y se podrá acudir al hub 

para gestionar posibles riesgos.  

Se ha observado un desacoplamiento respecto al precio del petróleo en  los países de 

Europa del norte, que cuentan con hubs. De esta manera, pueden ofrecer precios más 

competitivos  que  los  españoles,  donde  el  precio  del  crudo  y  la  falta  de  liquidez  y 

transparencia han llevado a precios mayores del combustible. En la situación actual y 

siendo  la energía un  factor de competitividad para  la  industria, este mercado del gas 

puede  ser  una  oportunidad  para  mejorar  la  competitividad  de  la  misma,  que  es  la 

principal consumidora de este combustible. 

En un estudio para la Cátedra de Energía de Orkestra, de próxima publicación, Boston 

Consulting  Group  lleva  a  cabo  un  análisis  sistemático  identificando  y  evaluando  los 

factores clave para el desarrollo de un hub gasista en España y sugiere alternativas y 

posibilidades para un eficaz desarrollo del mismo.  Entre  los  factores que examina  el 

citado informe, algunos están más vinculados a un hub físico y otros a un hub virtual 

(Boston Consulting Group, 2013).  

Si  bien  los  hub  de  gas  no  requieren  necesariamente  de  una  infraestructura  gasista 

asociada para su funcionamiento, una cierta base de infraestructuras puede ayudar en 

las  etapas  iniciales.  En  la  CAPV,  el  desarrollo  del  hub  de  gas  permitiría  aprovechar 

sinergias con las infraestructuras que se han desarrollado en las dos últimas décadas. 

Desde un punto de vista de la seguridad de suministro y de la competitividad, los hub 

de  gas  contribuyen  a  ello  dado  que  al  facilitar  los  intercambios  de  una  manera 

organizada con transacciones a corto, medio y largo plazo, facilitan las operaciones de 

balance  y  de  disponibilidad  de  gas.  Asimismo,  y  como  resultado  de  ser  el  punto  de 

encuentro entre la oferta y la demanda de gas, constituyen un claro elemento del gas to 

gas  competition  y,  por  lo  tanto,  ayudan  a  que  en  el  volumen  correspondiente  que  se 

intercambie,  no  esté  ligado  el  precio  del  gas  al  precio  del  petróleo,  facilitando  la 

competitividad en el segmento de coste del precio final del gas. 

El proyecto del Iberian Gas Hub impulsado por Bilbao Gas Hub S.A., que incluye como 
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socios  al  EVE,  Enagás,  Kutxabank,  Instituto  Catalán  de  la  Energía,  Criteria  Caixa 

Holding,  Iberdrola,  y  Gas  Natural  Fenosa;  tiene  vocación  de  incorporar  a  agentes  e 

instituciones  interesadas  en  su  desarrollo,  representando  una  oportunidad  para 

favorecer la seguridad y flexibilidad del suministro y la competitividad del gas. 

Si bien este tipo de hub no representa una oportunidad de creación elevada de empleo, 

constituye una iniciativa clara de futuro, dadas las tendencias normativas europeas ya 

apuntadas, y la buena base que puede representar para constituir un hub en el sur de 

Europa, en la Península Ibérica, incardinado en la visión del gas target model europeo. 

Otro  aspecto  importante  a  considerar  para  la  competitividad  de  la  industria,  gran 

consumidora de gas es que siendo un combustible  fósil produce menos emisiones de  

gases de efecto  invernadero (GEI) que otros combustibles  fósiles, en particular, en  la 

producción de  electricidad  y  en  términos de  emisiones de GEI  por  kWh;  jugando un 

papel importante para reducir estas emisiones, como se puede observar a la luz de los 

datos de la siguiente tabla.  

TABLA 12. Emisiones de CO2 por fuente de energía 

Kg/millón de Btu 

Antracita  103,91 

Lignito  97,91 

Fueloil  73,32 

Gas natural  53,18 

Fuente: Elaboración propia a partir de (US Energy Information Administration) 

En la medida en que el gas sustituye al carbón y al petróleo en la producción eléctrica y 

a  los  derivados  del  petróleo  y  del  carbón  en  el  uso  final  (incluido  el  transporte),  se 

reduce el impacto medioambiental, al reducirse las emisiones, lo que redunda también 

positivamente en la imagen, que desde el exterior se puede tener de una industria más 

limpia y comprometida con el medio ambiente. 

En el ámbito industrial, que incluye la producción de energía eléctrica, el desarrollo del 

sistema europeo de comercio de permisos de emisión de CO2e supone a la industria un 

sobrecoste  por  las  emisiones  de  GEI,  progresivamente  crecientes,  que  se  produzcan 

durante  sus  procesos  de  producción.  Dicho  sobrecoste  es  un  elemento  que  puede 

perjudicar  a  la  competitividad  de  las  empresas,  provocando,  lo  que  la  Comisión 

Europea  denomina  como  la  fuga  de  carbono.  La  Directiva  29/2009/CE  (Parlamento 

Europeo,  2009),  establece  que  los  Estados  miembros  podrán  adoptar  medidas, 

conformes a las normas sobre ayudas estatales, a favor de sectores y subsectores que 

estén expuestos a un riesgo significativo de fugas de carbono.  

En este sentido, tanto para las instalaciones de producción eléctrica de la CAPV, como 

para  la  industria  que  consume  principalmente  gas  y  electricidad;  la  gasificación  del 
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sector ha jugado un papel positivo en la mejora de su posición competitiva, dado que 

con una estructura de consumo energético como la actual, el volumen de permisos de 

emisión, que deben de adquirir,  es  inferior al que sería con una estructura en  la que 

carbón  y  los  productos  petrolíferos  jugaran  un  mayor  papel.  Además,  supone 

beneficios ambientales por tener una industria y un sector terciario más limpios. 

Cabe señalar, el actual precio reducido que tienen los permisos de emisión, debido a la 

reducción  de  la  actividad  industrial.  En  este  sentido,  el  Parlamento  Europeo  ha 

rechazado  la  propuesta  de  congelar  parte  de  las  subastas, medida  cuyo  objetivo  era 

aumentar el precio de  los permisos, aduciendo la inconveniencia de una intervención 

en el mercado. Por otro lado, se debe considerar el consumo de gas en los denominados 

sectores difusos, en concreto en el sector terciario y en el transporte.  

En el ámbito del sector terciario, más del 60% de los términos municipales reciben gas 

a través de canalización, cifra que aumenta por encima del 80%, en el caso de que se 

tenga  en  cuenta  las  redes  de  distribución  de  gases  licuados  del  petróleo  (Gobierno 

Vasco, Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo & EVE, 2012).  

TABLA 13. Términos municipales del País Vasco a los que llega el gas42 

 
% de municipios a los que llega 

el gas natural 

Términos 
municipales 
totales 

Población 
Clientes de gas 
natural43 

Vizcaya  61%44  112 1.158.439  227.162 
Álava  94%  51 322.557 75.323 
Guipúzcoa  60%45  88 712.097 183.965 

Fuente:  Elaboración  propia  a  partir  de  (INE,  2012)  y  (Gobierno  Vasco,  Departamento  de  Industria,  Innovación, 

Comercio y Turismo & EVE, 2012). 

Estas cifras de clientes de gas natural suponen un índice de 22,4 suministros por cada 

100 habitantes  (Gobierno Vasco, Departamento de  Industria,  Innovación, Comercio y 

Turismo & EVE, 2012). Sin embargo, y a pesar de los datos anteriores, apenas el 30% 

de  los  edificios  del  País  Vasco  cuentan  con  instalaciones  de  gas  natural  para  la 

calefacción,  y  poco  más  del  40%  de  los  edificios  cuentan  con  calefacción  individual 

(Fundación  Tecnalia  Research  and  Innovation,  2011).  De  acuerdo  con  datos  del 

EUSTAT,  el  54%  de  las  viviendas    vascas  emplean  gas  natural  en  calefacción  (45% 

sistema individual, 9% sistema centralizado). Por ello, fomentar el consumo de gas en 

este sector, tendría un impacto medioambiental positivo, además, se generaría empleo 

en  la  conexión  de  nuevos  clientes  al  sistema,  en  el  desarrollo  de  la  cogeneración  en 

edificios públicos o en el desarrollo de la micro generación en el ámbito residencial, la 

introducción de bombas de calor a gas y de calderas de última generación, entre otros. 

                                                        
42 Cifras a 1 de enero de 2012, salvo que se exprese lo contrario. 
43 Datos a 31/12/2009 
44 77% incluyendo redes de propano 
45 92% incluyendo las redes de propano 
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En el  campo del  transporte,  el desarrollo y  la utilización de gas  en  los vehículos y  el 

apoyo  que  se  le  está  dando,  a  nivel  comunitario,  al  transporte  marítimo  para  el 

desarrollo  de  la  navegación  con  motores  de  gas,  de  manera  que  sea  una  fuente  de 

reducción de las emisiones de GEI y, en especial, de emisiones de azufre46; le ayudaría a 

contribuir como elemento de diversificación y de mejoras ambientales y  le permitiría 

convertirse en una fuente creadora de empleo industrial cualificado e innovador. 

Por último, en el caso del gas, cabe destacar la propuesta de aumento de los impuestos 

energéticos‐ambientales, que establece el Anteproyecto de Ley de medidas fiscales en 

materia medioambiental y  sostenibilidad energética, de 14 de septiembre de 2012, y 

que afectaría a esta fuente energética y, que junto con el IVA, aumentaría el precio del 

combustibles, con su consecuente repercusión en los precios de venta y, por lo tanto, 

en la competitividad de la industria que lo adquiere como materia prima, así como en 

el sector terciario. 

4.3. Electricidad 

4.3.1. Aspectos de suministro. Infraestructuras  

La Ley del  Sector Eléctrico  54/1997  señala    que el  suministro de energía eléctrica es 

esencial  para  el  funcionamiento  de  la  sociedad  estableciendo  que  todos  los 

consumidores  tienen  derecho  a  acceder  y  conectarse  a  las  redes  de  transporte  y 

distribución  de  energía  eléctrica  en  el  territorio  nacional,  y  que  las  empresas  de 

distribución tienen la obligación de atender en condiciones de igualdad, las demandas 

de nuevos suministros eléctricos y la ampliación de los existentes. 

Con  posterioridad,  la  Directiva  2009/72/CE,  estableció  que  los  Estados  miembro 

deben  garantizar  que  todos  los  clientes  domésticos  disfruten  en  su  territorio  del 

derecho a un servicio eléctrico universal, con una calidad determinada y a unos precios 

razonables, para el bienestar social y el desarrollo industrial y económico.  

En  la  actualidad,  y  a  pesar  de  la  Ley  54/1997,  pervive  una  tarifa  regulada  donde  se 

puede distinguir entre pagos por los costes de producción, es decir, por la energía, los 

de transporte y distribución, costes asociados e impuestos. 

 

 

 

 

 

                                                        
46  Directiva  2012/33/UE,  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  21  de  noviembre  de  2012,  por  la  que  se 
modifica  la Directiva 1999/32/CE del Consejo en  lo  relativo al  contenido de azufre de  los  combustibles para uso 
marítimo 
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GRÁFICO 17. Escandallo de costes de la actividad regulada de 2010 

             

  
Costes propios del sistema 

50%    Costes asociados 50%    

     

     

 

7.335  37.854    

11.318  20%       

6.954   
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costes 
  

Fuente: (Sallé Alonso et al., 2012) 

La evolución de  los  costes del  sistema desde  la  ley de  la  liberalización del  sector,  en 

algo más de una década, es la que se recoge en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO 18. Evolución de los costes del sistema (1998‐2010)47 

 

Fuente: (CNE, 2012b) 

A partir del año 2005, comienza a abrirse la brecha que lleva al actual déficit de tarifa y, 

que  entre  otros,  se  debe  a  las  primas  a  las  fuentes  renovables,  aunque  también  se 

                                                        
47 CTC, costes de transición a la competencia; RE, energías renovables; DSA, costes de diversificación y seguridad de 
abastecimiento 

    millones de euros 
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detecta  un  aumento  de  las  compensaciones  extrapeninsulares,  así  como  de  las 

anualidades del déficit  de actividades reguladas. 

Durante la última década, se han construido en el territorio tres plantas de producción 

eléctrica con gas natural  (Santurce  IV, 400 MW; Bahía Bizkaia Electricidad, BBE, 800 

MW;  y  Bizkaia  Energía,  755 MW)  y  una  cuarta  planta  (Zabalgarbi),  que  emplea  este 

combustible al 80% y que adopta las tecnologías de las plantas de ciclo combinado de 

gas a las modernas plantas de valorización energética de residuos.  

Esto ha supuesto una importante modificación del panorama energético y, en concreto, 

de  la  estructura  eléctrica  de  la  CAPV,  que  ha  quedado  principalmente  reducida  al 

empleo de gas natural y de energías renovables tras el cierre de la central térmica de 

Pasajes.  Por  ello,  en  2011,  el  86,53%  de  la  electricidad  producida,  en  la  CAPV,  en 

régimen ordinario provenía de ciclos combinados y el 8,85% del carbón (REE, 2012a).  

A  modo  de  detalle,  en  el  País  Vasco  se  generó  el  37,23%  de  la  electricidad  que  se 

consumió, el resto provino de importaciones de la red, de la que una parte importante 

provino del régimen especial (REE, 2012a). 

La producción  con  fuel/gas y  con  carbón, ha  seguido una  senda decreciente. En este 

sentido,  en  diciembre  de  2009  y  diciembre  de  2012,  Iberdrola  cerró  las  centrales 

térmicas  de producción  eléctrica que  tenía  ubicadas  en  Santurce  y  en Pasajes,  y  que 

funcionaban  con  hidrocarburos  y  carbón  respectivamente;  centrales  antiguas  con 

elevados factores de emisiones de gases de efecto invernadero.  

Si bien la producción con ciclos combinados creció en los primeros años, la caída de la 

producción debida a cuestiones ajenas a la propia actividad y más relacionadas con la 

evolución económica, ha supuesto un exceso de capacidad de producción. Esto unido al 

funcionamiento  de  un  mayor  número  de  instalaciones  renovables  ha  originado  un 

hueco térmico, que supone una menor utilización de  la mayoría de  las tecnologías de 

generación y, en especial, de las tecnologías térmicas, con su consiguiente coste para el 

consumidor. Debido a esta infrautilización de las instalaciones de ciclo combinado, se 

ha producido una caída importante en la producción de electricidad del territorio. 

Por su parte, la producción en régimen especial ha aumentado casi un 250% durante la 

última  década,  cifra  destacable  y  que  parece  mantener  una  senda  alcista,  en 

contraposición  con  la  generación  térmica  con  gas.  La  producción  hidráulica muestra 

una importante volatilidad, pero menor que la que se produce en el resto del territorio 

nacional.  

Las  cifras  provenientes  de  REE,  que  se  recogen  en  el  anexo  3,  no  coinciden  con  los 

datos recogidos por el EVE. Ello puede deberse, entre otros, a dos motivos principales. 

REE  elabora  la  información  con  datos  definitivos  del  año  anterior,  hasta  el  mes  de 

septiembre.  El  resto  son  datos  provisionales.  Por  otro  lado,  REE  no  tiene  en 
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consideración  los  autoconsumos  de  energía,  en  especial  los  provenientes  de  la 

cogeneración.  

Sin embargo, contar con instalaciones de producción no es suficiente para garantizar el 

suministro  y  el  correcto  funcionamiento  del  sistema.  Por  ello,  el  suministro  está 

condicionado por la idoneidad de las infraestructuras de transporte y distribución. 

La red de transporte se divide en transporte primario y secundario, y es fundamental 

para el correcto funcionamiento del sistema eléctrico, ya que es el nexo de unión de los 

centros de producción con las redes de distribución y clientes finales.  

La red de transporte primario, está constituida por las instalaciones de alta tensión de 

400  kV  y  las  interconexiones  internacionales.  Por  su  parte,  la  red  de  transporte 

secundario la constituyen las instalaciones con tensiones de 220 kV no incluidas en el 

transporte primario y aquellas otras instalaciones, de tensiones nominales inferiores a 

220 kV, que cumplen funciones de transporte. 

La red de  transporte, conduce  la energía eléctrica desde el productor hasta  la red de 

distribución, y la red de distribución se encarga de suministrar a media y baja tensión 

hasta el consumidor final. Se consideran instalaciones de distribución, todas las líneas 

eléctricas de tensión inferior a 220 kV (salvo aquellas que se consideren integradas en 

la red de transporte).  

Asimismo,  se  considerarán  elementos  constitutivos  de  la  red  de  distribución  todos 

aquellos  activos  de  la  red  de  comunicaciones,  protecciones,  control,  servicios 

auxiliares,  terrenos,  edificaciones  y  demás  elementos  necesarios,  para  el  adecuado 

funcionamiento de las redes de distribución. 

En la Estrategia Energética de Euskadi a 2010 (3E‐2010), se contemplaba la necesidad 

de  construir  nuevas  infraestructuras  de  transporte  que  reforzasen  la  red  eléctrica  y 

que garantizasen que  la CAPV dispusiera de energía  suficiente en cantidad,  calidad y 

tiempo, a un coste competitivo y de forma sostenible. Posteriormente, en la Estrategia 

3E‐2020, se señala que es necesario garantizar un sistema de transporte maduro y con 

capacidad  para  el  suministro  de  diferentes  orígenes  e  interconectar  la  nueva 

producción y los mayores consumos previstos a largo plazo (por ejemplo para el tren 

de alta velocidad), así como mejorar la seguridad y  la calidad del servicio en relación 

con la distribución. 

4.3.2. La calidad de suministro eléctrico como factor de competitividad 

La calidad de servicio inherente al suministro eléctrico exigible por los consumidores y 

los  órganos  competentes,  está  determinada  por  la  continuidad  del  suministro,  la 

calidad  del  producto  (onda  de  tensión)  y  la  calidad  de  atención  al  cliente.  En  el 

contexto  del  sistema  eléctrico  español,  incluida  la  red  de  transporte  y  la  red  de 

distribución, la continuidad del suministro global se mide mediante indicadores. 
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La electricidad llega al cliente a través de una red, cuyos elementos sufren daños y/o 

averías.  La  fiabilidad media  actual  en  España  es  del  99,98%,  que  equivale  a  2  horas 

anuales de interrupción media (imprevista + programada). 

La  calidad  global  de  la  red  de  transporte  es  exigida  por  punto  frontera  y  por 

instalación, mientras  que  los  indicadores  de medida  son  la  energía  no  suministrada 

(ENS),  el  tiempo  de  interrupción medio  (TIM)  y  la  indisponibilidad  de  la  red.  Como 

indicador de calidad de servicio global de la red de transporte, el TIM resulta ser el más 

significativo, y la reglamentación48 establece su valor de referencia en 15 minutos para 

el  sistema  eléctrico  peninsular  español.  En  2011,  ninguna  Comunidad  Autónoma 

superó un TIM de 9 minutos; tomando un valor, para la CAPV, de 0,39 minutos. 

En  cuanto  a  la  red  de  distribución,  las  empresas  distribuidoras  están  obligadas  a 

mantener los niveles de calidad zonal49 asignados en aquellas zonas donde desarrollen 

su  actividad.  La medida  de  la  calidad  zonal  se  efectúa  sobre  la  base  del  Tiempo  de 

Interrupción  Equivalente  de  la  Potencia  Instalada  en  media  tensión50  (TIEPI)  y  el 

Número  de  Interrupciones  Equivalente  de  la  Potencia  Instalada  en  media  tensión 

(NIEPI). Estos  indicadores están relacionados con  la potencia  instalada o demandada 

afectada por las interrupciones51 en el suministro. 

Estos  índices tienen la capacidad de representar la calidad del servicio de un sistema 

de forma compacta, si bien, no se mide la calidad ofrecida a cada cliente52. 

Los  agentes  involucrados  en  la  calidad  de  las  redes  de  distribución  son  los  propios 

distribuidores, que tienen el deber de prestar, como mínimo, la calidad de suministro 

reglamentaria;  los consumidores, bajo el principio básico de garantía de suministro a 

los  mismos;  los  comercializadores,  que  realizan  las  gestiones  de  sus  clientes;  y  la 

Comunidad Autónoma, que ejerce la tutela de la red en su territorio. 

En  el  gráfico  siguiente,  se  muestra  la  evolución  decreciente  de  los  tiempos  de 

interrupción  (minutos/años),  en  España,  y  su  comparación  con  la  duración  de  las 

mismas en los principales países europeos. 

 

 

 

 

                                                        
48 Real Decreto 1955/2000. 
49 Los tipos de zonas se clasifican en: zona urbana, semiurbana, rural concentrada y rural dispersa. 
50 1 kV < V < 36 kV. 
51 Las interrupciones, que se considerarán en el cálculo del TIEPI y del NIEPI, son aquellas de duración superior a 
tres minutos. 
52 Supondría costes muy elevados. 
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GRÁFICO 19. Interrupciones en minutos perdidos/año de los países de la UE de 

1999 a 2010 sin incluir eventos excepcionales 

 

Fuente: (CEER, 2012) 

En el gráfico anterior se observa que la duración de las interrupciones ha mejorado en 

los  últimos  diez  años  a  nivel  estatal.  Si  se  comparan  los  niveles  de  calidad  de 

suministro de España, con el del resto de Europa, se detecta que se debe aspirar a tener 

niveles  de  calidad  mejores,  similares  a  los  que  ya  disponen  países  como  Austria, 

Holanda y Alemania; que  figuran entre  los países  con menores  tasas de  interrupción 

(niveles inferiores a 50 minutos/año), y mantienen una evolución estable, que parece 

difícil de mejorar. 

De  acuerdo  con  el  Instituto Tecnológico de Massachusetts  (MIT),  existe  una  relación 

entre la duración de las interrupciones y la densidad de población, observándose que, 

de forma general, cuanto mayor es la densidad de población, la frecuencia con la que se 

producen  interrupciones en el  suministro se  reduce. Ello  se debe a que, en  las zonas 

densamente pobladas, es menos costoso dotar de suministro eléctrico, las redes están 

más concentradas y, por consiguiente, es menos probable que se den interrupciones en 

el suministro, contribuyendo a la mejora de la calidad del suministro. La frecuencia de 

las  interrupciones en países densamente poblados como Alemania e Italia, entre 20 y 

60 minutos/año, es inferior a la de España que ronda los 100 minutos/año. Esa calidad 

se  debe,  en  gran  medida  al  gran  mallado  con  explotación  radial  que  existe  en  las 

ciudades y a la utilización de red subterránea. 
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Del mismo modo, se observa que los países con mayor densidad de población, sufren 

menores pérdidas eléctricas en las redes de transporte y distribución, contribuyendo a 

una mayor eficiencia de las infraestructuras eléctricas. 

Las  redes  de  distribución  son  responsables  de  aproximadamente  el  85%  del  TIEPI 

total, lo que indica que la falta de calidad global en el sistema eléctrico está relacionada 

más con aspectos de la red de distribución, que con la red de transporte. El distribuidor 

está  obligado  a  que  los  tiempos  (TIEPI)  de  interrupción  previstos  mayores  de  tres 

minutos de cada año natural, no superen ciertos valores asignados a cada zona. 

En  los  gráficos  siguientes,  se  muestra  la  evolución  del  TIEPI  y  del  NIEPI  a  escala 

autonómica, de la CAPV, y a nivel estatal. 

GRÁFICO 20. Evolución del TIEPI 2003‐2011. España y País Vasco 

 

Fuente: (MINETUR, 2012)    

GRÁFICO 21. Evolución del NIEPI 2003‐2011. España y País Vasco  

 

Fuente: (MINETUR, 2012) 
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Hasta el año 2008,  tanto el TIEPI como el NIEPI se han mantenido por debajo de  los 

valores de la media estatal. El valor de NIEPI de España se ha reducido desde un valor 

de 3, en 2003, hasta 1,48 en 2011. Por su parte, el indicador NIEPI de la CAPV siempre 

ha  estado  por  debajo  de  la media  estatal,  si  bien  en  2011  alcanza  un  valor  de  0,97, 

similar a los niveles de 2003 y 2004 (MINETUR, 2012). 

El indicador TIEPI en el País Vasco, hasta 2009, se encontraba por debajo de la media 

estatal, habiendo empeorado en los años 2009 y 2010, para volver a mejorar en 2011, 

respecto a los niveles de 2008 y años anteriores (MINETUR, 2012).  

Como  se  puede  observar,  la  calidad  de  servicio  que  ofrecen  las  compañías 

distribuidoras,  ha  venido  mejorando  de  forma  continuada  a  lo  largo  del  tiempo, 

buscando un equilibrio entre la retribución y la calidad exigible. Este equilibrio puede 

resultar  fundamental  a  la  hora  de  incentivar  nuevas  mejoras  en  la  calidad  del 

suministro. 

En  la  actualidad,    la  retribución  establecida  para  estas  empresas  no  reconoce  el 

sobrecoste de los equipos y sistemas necesarios, por lo que las potenciales mejoras en 

la  calidad del  suministro, no  se  traducen en mejoras económicas para  la empresa de 

distribución,  que  le  permitan  amortizar  el  mayor  riesgo  tecnológico  y  coste  de  la 

inversión. En el siguiente gráfico, se recoge cómo la remuneración de las actividades de 

transporte  y  distribución,  se  encuentran  actualmente  por  debajo  del  coste  medio 

ponderado de capital (WACC).  

GRÁFICO 22. Evolución de la retribución de las actividades de distribución frente 

al coste medio ponderado de capital (%)  

 

Fuente: (UNESA, 2012) 
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Las continuas reducciones en la retribución de las actividades reguladas, dificulta que 

se promuevan inversiones para  la mejora de la calidad de suministro. A esto hay que 

añadirle la incertidumbre regulatoria.  

Para que las empresas distribuidoras acometan nuevas inversiones y renovaciones en 

sus redes, es necesario que detecten las causas de los fallos y se actúe sobre los puntos 

débiles de la red, de modo que se logre que la calidad del servicio vuelva a estar entre 

las mejores.  

Cabe señalar, que atendiendo a los datos de retribución de la distribución en España, 

ésta se observa que es un 20% inferior a la media de los principales países europeos.  

GRÁFICO 23. Retribución de la retribución de los países europeos 

 

Fuente: (San Pedro, 2012) 

En este campo de la rentabilidad de las compañías distribuidoras, conviene señalar que 

aproximadamente  el  30%  de  los  costes  reconocidos  como  remuneración  del  sector 

eléctrico,  son  costes  ajenos  a  la  producción  eléctrica  y  otro  20%  son  impuestos 

(impuestos especiales, tasas o cánones regionales, IVA, etc.).  

De este modo, la asignación de los primeros como costes de la electricidad y una subida 

de los impuestos, ya sea a través del IVA o del impuesto sobre el valor de la producción 

de la energía eléctrica, recogido en la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, puede tener un 

impacto  negativo  en  la  competitividad  de  la  industria,  que  ve  como  el  precio  de  la 

electricidad aumenta.  

En este caso, además, los aumentos de costes no están repercutiendo en una mejora del 

servicio de producción y  suministro eléctrico.  Es decir,  dado que  la mitad del  precio 
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que  pagan  los  consumidores  por  la  electricidad  no  se  debe  al  sector  en  sí, 

consumidores y productores se ven perjudicados. 

4.3.3. Desarrollo de la red eléctrica de transporte en la CAPV  

En este apartado, se trata de mostrar el desarrollo de la red eléctrica de transporte en 

la CAPV en la década 2002‐2012. En el siguiente mapa se muestran las infraestructuras 

eléctricas  de  la  red  de  400  kV,  en  servicio  (línea  continua),  y  en  construcción  o 

programadas (línea discontinua) en junio de 2002, en la CAPV. 

MAPA 4. Red de transporte de 400 kV en la CAPV en 2002 

 

Fuente: (Gobierno Vasco, Departamento de Industria, Comercio y Turismo & EVE, 2006)       

En  la  Estrategia  Energética  de  Euskadi  a  2010  (3E‐2010),  aprobada  por  el  Gobierno 

Vasco a finales del 2004, se contemplaba la necesidad de construir nuevas líneas que 

reforzasen  la  red  de  transporte  eléctrica,  con  el  fin  de  posibilitar  la  conexión  y 

evacuación de nuevos centros de producción, que dieran cobertura a las previsiones de 

demanda eléctrica futuras, mejorando así la garantía de suministro y la competitividad 

del sistema eléctrico. 

Las principales  actuaciones previstas,  en  la  red  vasca de  transporte  eléctrico,  que  se 

contemplaban a corto y medio plazo, en el horizonte 2002‐2006, eran: 

- Mallado  de  la  zona  Abanto‐Zierbena‐Santurtzi  para  el  transporte  de  la 

generación eléctrica prevista en la zona (ciclo combinado de BBE en Zierbena, y 

proyecto  de  IGCC53  de  Petronor),  y  la  construcción  de  una  subestación  en 

Abanto en 400 kV para dar salida a la generación y que sirva de entronque con 

el corredor Penagos‐Güeñes. 

                                                        
53 Integración de gasificación con ciclos combinados. 
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- Construcción  del  eje  norte  de  transporte  eléctrico  Penagos‐Güeñes‐Itxaso  en 

400 kV,  que  evite  congestiones  en  la  red,  restricciones  a  la  producción de  los 

grupos  termoeléctricos  previstos  en  el  entorno  del  puerto  de  Bilbao  y  un 

mallado más robusto entre las subestaciones de Santurce, Güeñes e Itxaso. 

o Líneas  Penagos  (Cantabria)  –  Güeñes  (Vizcaya)  con  entronque  hacia  la 

nueva subestación en Abanto. 

o Línea Güeñes –Itxaso. 

- Entrada‐salida  en  una  nueva  subestación  en  Amorebieta  en  400  kV  para  dar 

salida  a  la  nueva  generación  eléctrica  (Bizkaia  Energía  ‐  Ciclo  combinado  de 

Boroa). 

- Previsión  de  la  construcción  de  la  línea  Gasteiz‐Muruarte  para  evitar 

congestiones en la red (niveles de carga superiores a los límites admisibles) en 

situación de plena disponibilidad de generación eléctrica. 

- Entrada/salida de la línea Gueñes‐Gatika en Zamudio en 220 kV como apoyo a la 

alimentación del mercado local. 

- Línea Puentelarra‐Factoría de Mercedes‐Benz en 220 kV con entrada/salida en 

Jundiz,  para  el  apoyo  a  la  alimentación  del mercado  local  y  la  evacuación  de 

generación en régimen especial. 

- Subestación en Laguardia conectada a la línea Miranda‐Logroño de 220 kV para 

la evacuación de nueva generación en régimen especial. 

- Duplicación  de  la  línea  Hernani‐Cantegrit  con  el  objetivo  de  reforzar  la 

interconexión con Francia. 

Actualmente se encuentra en vigor la Planificación de los sectores de electricidad y gas 

2008‐2016,  aprobada  en mayo  de  2008  (con  las modificaciones  introducidas  por  la 

Orden ITC/2906/2010). 

Respecto a lo proyectado en la Estrategia 3E‐2010, en la actualidad, se encuentran en 

construcción o programadas las siguientes actuaciones: 

- Eje norte Penagos‐Güeñes‐Itxaso: 

La línea Penagos‐Güeñes, que fue autorizada en mayo de 2007, se encuentra en 

proceso de construcción, pero se ha visto modificada en su  trazado  final, para 

cumplir con la impugnación del Tribunal Supremo, en 2010, por condicionantes 

medioambientales. 

La  línea  Güeñes‐Itxaso,  de  72,4  Km,  en  principio  estaba  programada  para  su 

construcción  por  Red  Eléctrica  de  España    (REE)  para  finales  de  2013.  En 

sucesivos informes se ha puesto de manifiesto la importancia de esta línea para 
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las  infraestructuras eléctricas de la CAPV, sin embargo ha sufrido   retrasos. La 

línea tiene la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable, desde finales de 

2012  (el  trazado  elegido,  se  establece  como  el  menos  dañino  para  el  medio 

ambiente),  si  bien,  no  se  le  dará  la  autorización  administrativa  hasta  que  se 

apruebe la nueva planificación para el periodo 2014‐2020. 

- La línea de doble circuito Vitoria‐Muruarte, en 400 kV (contemplada en el Plan 

2008‐2016)  se  ha  desestimado  debido  a  problemas  medioambientales  y  de 

oposición  social.  En  este  sentido  se  ha  planteado  una  alternativa:  una  nueva 

línea54 Itxaso‐Dicastillo en 400kV, la sustitución de la subestación planificada en 

Vitoria por la subestación de Itxaso en 400 kV, y para asegurar el apoyo que la 

línea Muruarte‐Vitoria en 400 kV supondría en Álava, se propone además una 

entrada/salida de Vitoria en 400 kV en la línea Barcina‐Itxaso en 400 kV. 

- La  entrada‐salida  Güeñes‐Gatica,  en  Zamudio,  en  220  kV  se  encuentra  en 

construcción. 

- La línea Hernani‐Cantegrit (Argía) en 400 kV no se ha duplicado.  

En  la  figura  siguiente,  se muestra  el mapa  de  las  instalaciones  eléctricas  en  servicio 

(línea continua)  y en construcción o programadas (línea discontinua) a fecha del 1 de 

enero de 2012 en la CAPV. 

MAPA 5. Infraestructuras eléctricas de la CAPV 2012 

 

 Fuente: (REE, 2012b) 

                                                        
54 Según el borrador de infraestructuras 2012‐2020, habrá alguna reconfiguración del eje de 400 kV entre Navarra y 
el  País  Vasco  debido  a  las  restricciones  de  ampliación  de  Itxaso  400  kV,  y  reconfiguración  de  la  conexión  de 
Dicastillo 400kV mediante una única entrada/salida en Castejón‐Itxaso 400 kV. 
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Según argumenta REE, la línea Güeñes‐Itxaso es clave para la distribución de energía, 

dado que existe un desequilibrio importante entre los tres territorios vascos en cuanto 

a producción y consumo energético se refiere. Vizcaya es la gran productora, la mayor 

parte de la electricidad generada en la CAPV procede de Santurce, BBE y Amorebieta, y 

también es la gran consumidora, pero existen zonas de Guipúzcoa, como el Goiherri y 

como Vitoria en Álava, donde se demanda también mucha electricidad, pero donde no 

se produce. 

En  el  borrador  de  julio  de  2011,  de  la  planificación  de  infraestructuras  2012‐2020, 

estaban previstas nuevas actuaciones, entre las que se destacan las siguientes: 

- En  materia  de  subestaciones:  la  eliminación  de  la  T.Güeñes,  220  kV,  y  la 

creación  de  la  nueva  línea  Gueñes‐Luminabaso,  220  kV,  que  permitiría 

mantener las subestaciones de Basauri y Sidenor (cuya renovación es inviable) 

y mejorar la seguridad de suministro. Se elimina por inviabilidad la ampliación 

de  las  subestaciones,  Azpeitia  400  y  ST  Alí  220.  Se  plantea  un  nuevo  parque 

blindado en Elgea, 220 kV (ante la inviabilidad de ampliaciones y de renovar la 

subestación  existente).  Olarizu  220  kV  y  diversas  ampliaciones  de 

subestaciones  existentes,  representan  refuerzos  para  la  alimentación  de 

distintos mercados  locales.  Y mediante  la  ampliación de Laguardia 220 kV,  se 

facilitaría la evacuación de generación de energía renovable en la CAPV.  

Para la alimentación del tren de alta velocidad (TAV) de la Y‐Vasca, en la zona 

de Bilbao y San Sebastián, se ha determinado que resulta inviable la ampliación 

de la subestación de Amorebieta 400 kV, planteándose una nueva subestación, 

Luminabaso  220  kV.  De  igual  forma,  se  reemplaza  la  ampliación  de  la 

subestación de Hernani 400 kV por una nueva subestación: Tolarieta 400 kV. 

- Debido a la necesidad de reforzar las conexiones internacionales con Francia: 

o Se  pretende  mejorar  la  garantía  de  suministro  en  Irún  mediante  un 

segundo  nuevo  circuito  de  220  kV,  e  incrementar  la  capacidad  de 

exportación de España a Francia con el aumento de la capacidad de la lí‐

nea Arkale‐Hernani 220 kV mediante el cambio del conductor. 

o Se  prevé  una  nueva  interconexión  submarina  en  corriente  continua 

(enlace HVDC), a medio plazo, que atraviese el Golfo de Vizcaya, uniendo 

los sistemas español y francés desde una subestación de la red de 400 kV 

del País Vasco. 

En  el  mapa  siguiente,  se  muestra  la  red  eléctrica  en  operación,  y  las  líneas  y 

subestaciones  en  la  zona bajo  el  procedimiento de planificación que  estaba  en  curso 

para el periodo 2011‐2020. 
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MAPA 6. Planificación de las infraestructuras de transporte en el horizonte 2020 

bajo el borrador de planificación 2011‐2020 

 

Fuente: (MITYC, 2011) 

Dada  la  actual  situación  de  exceso  de  capacidad,  el  cambio  en  las  previsiones  de 

demanda  sobre  las  que  se  había  diseñado  la  planificación  2012‐2020,  el  contexto 

económico  restrictivo y  la necesidad de  incorporar  criterios de eficiencia  económica, 

entre  otros  motivos,  se  ha  abandonado  el  procedimiento  en  curso  para  el  periodo 

2012‐2020  (lo  que  tendrá  como  consecuencia  el  retraso  o  abandono  de  diversas 

actuaciones que planteaba), y  se ha  iniciado una nueva planificación definida para el 

periodo 2014‐2020, que tendrá en cuenta los nuevos escenarios. 

El  nuevo  procedimiento  de  planificación  ha  comenzado  para  la  parte  eléctrica  (tal 

como  establece  la  Orden  IET/2598/2012),  habiéndose  convocado  a  los  sujetos  del 

sistema  eléctrico,  a  las  Comunidades  Autónomas,  y  a  los  promotores  de  nuevos 

proyectos de generación eléctrica, a  la realización de sus propuestas de desarrollo de 

las redes de transporte de energía eléctrica así como a la aportación de la información 

necesaria  a  REE  para  dicho  proceso  de  planificación.  Posteriormente,  el  documento 

tendrá que pasar por el proceso de evaluación ambiental de planes y programas55. 

Por otro lado, profundizando en las interconexiones internacionales, cabe señalar que 

éstas contribuyen a la seguridad de los sistemas eléctricos interconectados, facilitando 

funciones de apoyo entre  sistemas, mayor estabilidad y aumento de  la  inercia en  los 

mismos. 

                                                        
55  La  Ley  9/2006  de  abril,  de  evaluación  de  los  efectos  de  determinados  planes  y  programas  (que  transpuso  la 
Directiva 2001/42/CE) obliga a  la realización del proceso de evaluación ambiental de los planes y programas que 
elaboren y aprueben las distintas administraciones públicas. 
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En  la  actualidad,  la  Península  Ibérica  presenta  una  capacidad  de  interconexión muy 

débil,  y  de  importación  insuficiente,  siendo  la  relación  entre  capacidad  de 

intercambio/potencia  instalada  de  aproximadamente  un  2,2%,  lo  cual  equivale  a 

menos  de  un  4%  del  consumo  en  punta  en  España,  cuando  el  objetivo  es  llegar  al 

10%56  en el  corto‐medio plazo, o  a una  capacidad de  intercambio neta de,  al menos, 

4.000 MW. 

España  y  Francia  están  conectadas mediante  cuatro  líneas  de  alta  tensión:  dos  en  el 

País Vasco (una de 400 kV conectando Hernani con Argia, y otra de 220 kV que conecta 

Arkale también con Argia), una en Aragón (de 220 kV entre Biescas y Pragnères) y otra 

en Cataluña (de 400 kV que conecta Vic con Baixas). Este conjunto de  líneas permite 

alcanzar  un  valor máximo  de  capacidad  de  intercambio  de  alrededor  de  1.400 MW. 

Señalar que desde 1982 no se han construido nuevas líneas de interconexión, a pesar 

del crecimiento de la demanda eléctrica en ambos países. 

Dada la posición geográfica de España, el refuerzo de  la  interconexión con Francia es 

fundamental  para  que  el  intercambio  de  energía,  con  el  resto  de  países  de  la  UE, 

repercuta  en  una  mayor  seguridad  de  suministro.  En  este  sentido,  la  interconexión 

España‐Francia,  es  un  importante  activo  para  garantizar  la  calidad  y  seguridad  del 

sistema español, al interconectarlo con el sistema europeo, a la vez que es considerado 

uno de  los medios más  importantes  para  integrar  los  ambiciosos planes  de  energías 

renovables en la Península Ibérica. 

Las nuevas interconexiones entre ambos países en las que están trabajando REE y RTE 

(Réseau de Transport d'Électricité) son las siguientes: 

- En  el  corto  plazo:  la  nueva  interconexión  por  los  Pirineos  Orientales  Santa 

Llogaia  ‐  Baixas,  ya  en  construcción  con  puesta  en marcha  prevista  en  2014. 

Será  una  interconexión  soterrada,  en  corriente  continua,  de  2000  MW  de 

capacidad. 

- En el medio plazo: la futura interconexión submarina en corriente continua País 

Vasco ‐ Bretaña Francesa, ya mencionada, que atravesará el Golfo de Vizcaya, y 

cuya  puesta  en  marcha  está  prevista  en  2019.  Esta  nueva  interconexión 

complementará la interconexión a través de Cataluña, y permitirá alcanzar una 

potencia  de  cerca  de  5.000  MW  de  intercambio,  entre  España  y  Francia,  a 

medio‐largo plazo.  

- En el horizonte 2020: será necesaria otra interconexión adicional por el Pirineo 

Central, que aún está pendiente de definición. 

                                                        
56 La Unión Europea recomienda que la capacidad de intercambio de cada país represente, al menos, el 10 % de la 
capacidad de producción instalada, en cada uno de ellos. 
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Otra  posible  interconexión  estratégica  para  la  CAPV,  para  mejorar  la  calidad  y 

seguridad del sistema, así como para fomentar la integración de renovables, sería una 

futura interconexión con el Reino Unido. Se han realizado estudios de pre‐viabilidad de 

un enlace submarino, que podría unir, en el largo plazo, un nudo del País Vasco, de 400 

kV, con un punto cercano a Indian Queens, de 400 kV, en el sur de Inglaterra57.  

Por otro lado, respecto a la integración de energías renovables, se observa que a pesar 

de  que  España  es  una  de  las  principales  potencias  en  producción  eólica,  la  falta  de 

interconexiones  limita  la  capacidad  de  exportación  y  repercute  en  la  capacidad  de 

“vertido” de  renovables. A medida que  se  aumenta  la  capacidad de  interconexión,  se 

maximiza el volumen total de producción eléctrica renovable, que el sistema es capaz 

de  integrar,  en condiciones de seguridad y eficiencia,  en  la medida en que  la energía 

que no tiene cabida en el propio sistema, se puede enviar a países vecinos.  

Del mismo modo, ante una falta de producción renovable o problemas en la red, un alto 

grado  de  capacidad  de  intercambio  permite  recibir  energía  de  otros  países.  Por  lo 

tanto,  el  fortalecimiento  de  las  interconexiones,  especialmente  con  Francia  en  el 

horizonte más cercano, constituye una inversión muy importante, que debe realizarse 

para  completar  el  esfuerzo  inversor  realizado  en  potencia  instalada  de  renovables  a 

nivel interno. 

Como consideración final, destacar como hitos fundamentales, el refuerzo interno de la 

red  vasca  con  la  línea  Güeñes‐Itxaso,  que  es  una  infraestructura  prioritaria  para  la 

CAPV,  y  el  refuerzo  de  la  zona  de  Vitoria‐Gasteiz;  los  sendos  proyectos  de  la  red  de 

transporte  en  400  kV  para  la  conexión  con  Cantabria  (línea  Penagos‐Güeñes)  y  el 

previsto de conexión con Navarra, el primero de ellos ya en construcción.  

Estos proyectos, junto con otras actuaciones menores en 220 kV permitirán un sistema 

de  transporte  con  capacidad  para  garantizar  el  suministro  de  diferentes  orígenes  e 

interconectar la nueva producción, atendiendo unos posibles mayores consumos en el 

medio plazo.  

A  más  largo  plazo,  la  interconexión  con  la  red  francesa  desde  la  costa  vasca 

atravesando el Golfo de Vizcaya, es un importante proyecto estratégico, que permitiría 

incrementar  los  intercambios  transfronterizos  y  una  mayor  integración  con  los 

mercados europeos. 

 

 

                                                        
57 Estos estudios analizan, los beneficios potenciales de un enlace de capacidad entre 1.000 y 2.000 MW, habiendo 
obtenido un saldo positivo entre el coste total y el beneficio social total. 
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5. ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA ENERGÍA Y DE LA INDUSTRIA  

La  actividad  del  sector  energético  en  la  CAPV  ha  ido  adquiriendo  una  importancia 

llamativa,  a  pesar  de  que  en  los  últimos  años,  la  situación  económica  internacional 

haya perjudicado a la actividad de algunas empresas. Otras por el contrario, han sido 

capaces de responder de manera activa y exitosa a las eventualidades. 

El  sector energético, en su concepto más restringido  incluye una serie de actividades 

que se engloban en torno a dos grandes grupos de actividad “extractivas, coquerías y 

refino de petróleo” y “suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado”, 

actividades que serán objeto de análisis desde la perspectiva sectorial en los apartados 

5.1 y 5.258. 

En  el  apartado  5.1  se  hace  una  comparativa  de  la  CAPV  y  España  de  las  principales 

variables  relacionadas  con  la  productividad  y  los  costes  de  personal  para  los  dos 

grandes  grupos  de  actividad  comentados  y,  en  el  apartado 5.2,  se  realiza  un  estudio 

más detallado de los subsectores que componen los dos grandes grupos para la CAPV. 

También se puede analizar la energía desde una perspectiva clúster, como se verá en el 

apartado  5.3.  En  este  caso,  además  de  las  empresas  pertenecientes  a  las  actividades 

energéticas  anteriormente mencionadas,  se  incluiría  también  las  de  otras  industrias 

con  ellas  relacionadas,  bien  como  proveedores  o  clientes,  así  como  los  centros 

educativos y de investigación, entre otros, ligados al sector energético. Adicionalmente, 

el concepto clúster implica una concentración de esas actividades en un determinado 

territorio,  de  modo  que  de  la  proximidad  entre  sí  se  derive  una  serie  de  ventajas 

competitivas para las organizaciones en él localizadas59. 

5.1. Consideraciones sobre  la productividad del sector energético en  la CAPV y 

comparación con España. 

Como se acaba de señalar, en este apartado se considera el sector energético desde la 

perspectiva sectorial a lo largo del periodo 1993‐2009. Para ello se analizan una serie 

de  variables60,  para  los  sectores  energéticos  “industrias  extractivas  y  del  petróleo”  y 

“energía  eléctrica,  gas  y  agua”  en  la  CAPV  y  los  resultados  se  comparan  con  los  de 

España. 

                                                        
58 En el anexo 4  se muestran  las actividades CNAE que componen cada uno de los grupos “industrias extractivas y 
del petróleo” y “energía eléctrica, gas y agua”, según la CNAE 1993 y CNAE 2009 que empezó a utilizarse en el año 
2007.  
59 No deben  confundirse  los  términos  clúster  y  asociación  clúster.  Tal  como  lo  define Porter  (1998; p.  199):  “Un 
clúster  es un grupo de empresas  interconectadas y de  instituciones asociadas,  ligadas por    elementos  comunes y 
complementarios, geográficamente próximas”. En ocasiones, para impulsar el desarrollo de esa realidad, se crea una 
asociación  clúster,  a  la  cual  pueden decidir  asociarse  esas  empresas o  instituciones.  Pero  las que  cumpliendo  las 
condiciones de la definición decidieran no convertirse en miembros de la asociación, seguirían formando parte del 
clúster. Por lo tanto, cuando más adelante se ofrezcan datos de exportaciones del clúster de la energía de la CAPV, no 
ha de considerarse que corresponden necesariamente a los de las empresas miembros de la asociación clúster. 
60 En el anexo 5 se presenta la definición de las variables más relevantes. 
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En  el  anexo  6  pueden  observarse  los  datos  de  todas  las  variables  analizadas  para 

cuatro momentos específicos del periodo 1993‐2009, para la CAPV y España.   

Este  texto  se  centra,  principalmente,  en  las  variables  productividad  horaria  (LP),  

calculada como el cociente entre el valor añadido bruto (VAB) y las horas trabajadas; el 

coste  laboral  unitario  (CLU)  calculado  como  el  coste  laboral  por  asalariado  entre  la 

productividad horaria y el ratio gastos de personal/VAB. Dada la importancia que tiene 

la externalización de servicios en estos sectores, se considerará también un ratio que 

mide  gastos de personal + trabajos realizados por terceros/VAB. 

Para analizar la evolución a lo largo del periodo se ha deflactado el VAB a los precios 

del  año  2005  y  dada  la  importancia  de  los  precios  de  venta  de  estos  sectores 

energéticos, en el sector “extractivas y refino del petróleo”, se ha procedido a deflactar 

el VAB por los precios de referencia del Brent61, y, en el sector “energía eléctrica, gas y 

agua”, por los precios de referencia de la electricidad y del gas62 respectivamente. 

5.1.1. Sector industrias extractivas y del petróleo 

Si  se  analizan  los  componentes  de  los  ratios  de  productividad  y  costes  laborales 

descritos  anteriormente,  como  son  el  VAB,  definido  como  el  total  de  ingresos  de 

explotación  menos  los  consumos  de  materias  primas  y  trabajos  realizados  por 

terceros, menos el total de servicios exteriores, así como variables relacionadas con el 

empleo  como  son  los  gastos  de  personal,  el  número  de  horas  trabajadas,  trabajos 

realizados por  terceros o externalización de servicios,  se pueden observar diferentes 

cuestiones de interés63. 

En la CAPV, en el período 1993‐2009, el  VAB en términos corrientes se ha multiplicado 

por dos, pero si se mide en precios constantes del año 2005, este aumento ha sido algo 

menor, en torno a un 70%. Cabe destacar que durante el período, ha habido momentos 

en  los  que VAB  a  precios  corrientes  casi  se  cuadruplicó  (1993‐2005).  En  la  segunda 

parte  de  la  pasada  década  se  observa  una  fortísima  caída  del  VAB  (en  2009 un más 

50% respecto al año 2005). Con los datos disponibles una explicación plausible sería el 

fuerte  aumento  de  los  precios  de  los  inputs,  un  supuesto  mayor  peso  de  las 

externalizaciones de contratos y servicios y/o una fuerte competencia internacional en 

la venta de productos petrolíferos. 

En  este  sentido,  si  se  aísla  el  efecto  precio  del  crudo  y  del  nivel  general  de  precios 

(identificado por el precio del Brent y del deflactor del PIB sectorial), el VAB a precios 

del Brent se incrementa en un 30% a lo largo del periodo 1993‐2005. 

                                                        
61 La fuente de los precios del Brent empleada para deflactar el VAB es British Petroleum. 
62 Para deflactar el VAB a precios del gas y de la electricidad se han empleados datos de Eurostat.  
63 Los comentarios se refieren a las tablas del anexo 6. 
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El  gasto  de  personal  ha  aumentado  en  un  50%  en  el  periodo  objeto  de  estudio  y  el 

número  de  personas  empleadas  y  el  número  de  horas  trabajadas  se  han  reducido 

respectivamente un 10% y 30%.  

Esta disminución en el empleo podría deberse, en parte, a la evolución creciente de los 

trabajos  realizados  por  terceros,  ya  que  los  datos  confirman  que  la  cifra  de  este 

concepto de 2009, se ha incrementado también en un 50%. 

Dado que  las horas  trabajadas  se han  reducido en un 30% y el  gasto de personal ha 

aumentado en un 50%, la productividad por hora, se ha duplicado.  

Por  su  parte,  el  coste  laboral  unitario,  definido  como  el  coste  laboral  por  asalariado 

entre  la  productividad  horaria,  CLU,  ha  permanecido  más  o  menos  constante  en  el 

periodo,  a  excepción  de  en  1995,  ya  que  el  coste  laboral  por  asalariado,  CLA,  ha 

aumentado  pero  también  lo  ha  hecho  la  productividad horaria,  LP,  casi  en  la misma 

medida.  Por  su  parte,  si  se mide  el  coste  laboral  unitario,  empleando  la  formulación 

más habitual, es decir, como cociente entre los gastos de personal y el VAB (CLUb), el 

resultado también ha variado poco en el período, salvo la punta de 1995.  

Dado  que  el  valor  de  los  trabajos  realizados  por  terceros  no  es  muy  elevado,  la 

evolución  del  ratio,  denominado  R8,  gastos  de  personal  +  trabajos  realizados  por 

terceros/  VAB  constante  es  muy  similar  a  la  del  CLUb  que  no  incluye  los  trabajos 

realizados por terceros. 

Si se miden estos ratios de productividad y costes, deflactados por el precio del Brent, 

se  puede  observar  que  el  CLU  ha  permanecido más  o menos  constante  hasta  2005, 

pero se detecta un incremento en el año 2009. Esto se debe a que la productividad por 

hora deflactada por el Brent, LP BRENT,  ha variado en una proporción similar al CLA  

hasta 2005, pero en 2009 la LP BRENT se ha reducido a la mitad mientras que el CLA 

prácticamente no ha variado, por lo que CLU BRENT se ha duplicado en el año 2009.   

El CLUb también ha permanecido más o menos constante hasta el año 2005, dado que 

el  VAB  deflactado  por  el  Brent  y  los  gastos  de  personal  han  aumentado  en, 

prácticamente, la misma proporción hasta 2005. Dado que en el valor de  los trabajos 

realizados por terceros no es muy elevado, la evolución del ratio R8 BRENT (gastos de 

personal  +  trabajos  realizados  por  terceros/  VAB  constante)  es muy  similar  a  la  del 

CLUb BRENT como sucedía en el caso del CLU. 

Comparando los resultados de la tabla del anexo 6 de la CAPV con los de España, entre 

los  aspectos  más  destacables  se  observa  que  en  el  caso  nacional,  durante  las  dos 

últimas  décadas,  las  personas  ocupadas  en  ambos  sectores  se  han  reducido,  de  la 

misma  manera  que  en  el  caso  vasco.  La  productividad  ha  aumentado  en  ambas 

regiones,  sin  embargo,  destaca  que  en  la  CAPV,  este  aumento  ha  sido muy  superior, 

cercano al doble, lo que se puede observar además en el siguiente gráfico.  
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GRÁFICO 24. Productividad horaria, LP, (VAB/horas trabajadas) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Una parte de ese aumento de la productividad podría, a priori, deberse a la evolución 

de la subcontratación de servicios que dejan de realizarse en la propia empresa. Esto 

explicaría  la  reducción  del  personal,  así  como  el  aumento  de  la  productividad.  Los 

datos  muestran  que  ha  evolucionado  en  la  misma  proporción  que  en  el  territorio 

nacional. 

Sin embargo, de acuerdo con  los expertos, gran parte de  la elevada productividad se 

debería  a  cuestiones más  bien  de  índole  práctica  y  de  generación,  es  decir,  del mix 

energético, que tiene una importante repercusión. 

En materia de costes, comparando los resultados de las tablas del anexo 6 para la CAPV 

y España  se puede ver que en este sector los ratios de costes laborales de la CAPV han 

evolucionado también de manera más favorable, que en el resto del territorio nacional. 

En  este  caso  tanto  el  CLU  como  el  CLUb  se  han  reducido  más  en  la  CAPV,  con  su 

consecuente  impacto  positivo  para  la  competitividad  de  las  empresas.  Resulta  que 

además, la evolución del CLA, es decir, del coste laboral por asalariado, es muy superior 

en la CAPV, lo que beneficia a las personas asalariadas del sector, colocándolas en una 

posición mejor que el promedio nacional de los mismos sectores. Dado que el valor de  

los trabajos realizados por terceros en España siguen una tendencia similar a la de la 

CAPV, la evolución del ratio R8 (gastos de personal + trabajos realizados por terceros/ 

VAB  constante)  es  muy  similar  a  la  del  CLUb.  Estos  resultados  pueden  observarse 

gráficamente. 
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GRÁFICO 25. Coste laboral unitario, CLU, (CLA/LP) 

 
Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 26. Gastos de personal/ VAB constante, CLUb 

 
Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 27. Gastos de personal + trabajos realizados por terceros/ VAB 

constante, R8 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Si se consideran los ratios de costes laborales y productividad deflactados por el precio 

del Brent64, se puede observar, en las tablas del anexo 6, que la evolución de los costes 

laborales unitarios y de la productividad horaria es más favorable en el País Vasco. El 

CLU, CLUb y R8 deflactados por el precio del Brent, son  inferiores al de España salvo 

algún caso en el que son iguales. La LP deflactada por el precio del Brent es superior a 

la de España, como también ocurría cuando se utilizaba el deflactor del PIB sectorial. 

En  ambas  regiones,    en  el  año  2009  se  ha  producido  un  incremento  acusado  de  los 

ratios de costes y una disminución de la productividad, que podría ser debido a que el 

inicio de la crisis ha provocado una caída brusca de la demanda, sin embargo el empleo 

aún no se había ajustado65.  Estos datos se resumen a continuación. 

TABLA 14. Ratios para el sector industrias extractivas y del petróleo en la CAPV  

Año  1993  1995  2000  2005  2009 
% 1993‐
2000 

% 2000‐
2009 

LP BRENT  182,54 164,47 312,58 289,51 137,77 0,71  ‐0,56 

CLU BRENT  0,21 0,26 0,17 0,20 0,47 ‐0,21  1,8 

CLUb BRENT  0,13 0,16 0,10 0,13 0,35 ‐0,2  2,47 

R8 BRENT  0,13 0,16 0,10 0,15 0,37 ‐0,21  2,52 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Eustat, Eurostat 

Nota: ver definición de las variables en el anexo 5. 

 TABLA 15. Ratios para el sector industrias extractivas y del petróleo en España  

Año  1993  1995  2000  2005  2009 
% 1993‐
2000 

% 2000‐
2009 

LP BRENT  103,03 123,09 121,14 135,95 50,9  0,18  ‐0,58 

CLU BRENT  0,28 0,26 0,31 0,31 0,96  0,09  2,14 

CLUb BRENT  0,18 0,17 0,19 0,18 0,58  0,06  2,03 

R8 BRENT  0,21 0,2 0,24 0,25 0,77  0,14  2,23 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Eustat, Eurostat 

Nota: ver definición de las variables en el anexo 5. 

5.1.2. Sector energía eléctrica, gas y agua 

En  este  sector,  también  se  van  a  analizar,  además  de  los  ratios  de  productividad  y 

costes laborales, los  componentes de los ratios, como el VAB,  los gastos de personal, el 

número de horas trabajadas, los trabajos realizados por terceros o externalización. De 

nuevo la evolución de estas variables en la CAPV y en España se encuentra en las tablas 

del anexo 6.  

                                                        
64 Las terminaciones BRENT del anexo 6, quieren decir que se han calculado esos indicadores a precios constantes 
del Brent respectivamente, del año 2005. 
65 Sería conveniente revisar estos  resultados con datos más  recientes, de manera que se pueda detectar  si  con el 
paso del tiempo los datos se reajustan. 



 

Cátedra de Energía de Orkestra                                                                                    69 

D
o
cu
m
en
to
s 
d
e 
E
n
er
gí
a 
2
0
1
3
 

Comenzando con la CAPV, aunque el  VAB corriente haya pasado en el periodo de 716 

millones de euros a 906 millones, el  VAB expresado a precios constantes de 2005, ha 

disminuido  levemente. El VAB deflactado por el precio de  la electricidad, de 2009 es 

similar al de 1993 y el VAB deflactado por el precio del gas, en 2009, es la tercera parte 

del de 1993. 

Respecto a los datos de empleo se observa una disminución en el empleo, tanto en las 

personas  ocupadas  como  en  el  número  de  horas,  pero  el  gasto  de  personal  ha 

permanecido más o menos constante; por lo que el ratio coste laboral por asalariado, 

CLA, y coste laboral horario, CLH,  se han duplicado en el periodo. 

Esta  disminución  en  el  empleo  puede  ser  la  causa  de  que  la  cifra  de  los  trabajos 

realizados por terceros se haya multiplicado, casi por diez, en el periodo. 

Dado  que  las  horas  trabajadas  se  han  reducido  a  la mitad  y  el  VAB  ha  permanecido 

constante,  la  productividad  por  hora  prácticamente  se  ha  duplicado.  Es  importante 

destacar  que  este  aumento  de  la  productividad  viene  dado,  prácticamente,  por  la 

disminución  del  empleo  y  el  número  de  horas  trabajadas  por  los  empleados  en  el 

sector y no por el aumento del VAB. 

Por  su  parte,  el  CLU  ha  permanecido  más  o  menos  constante,  ya  que  el  CLA  se  ha 

duplicado pero también lo ha hecho la LP. El CLUb ha seguido la misma evolución que 

CLU dado que los gastos de personal han variado en la misma proporción que el VAB. 

Debido a que el VAB constante prácticamente no ha variado en el periodo, ni los gastos 

de personal, pero la variable de trabajos realizados por terceros se ha incrementado en 

gran medida,  se  observa  que  el  ratio  R8,  que mide  la  relación  gastos  de  personal  + 

trabajos realizados por terceros/ VAB constante, se ha más que duplicado. 

Si  se  miden  estos  ratios  de  costes  y  productividad  deflactados  por  el  precio  de  la 

electricidad66, el CLU ELE y la LP ELE han tenido una evolución similar a lo que ocurría 

con  el  CLU  y  la  LP  deflactado  por  el  PIB  sectorial.  Esto  también  se  aplica  para  la 

formulación más corriente del CLU (CLUb ELE), dado que tanto los gastos de personal 

como el VAB deflactado por el precio de la electricidad de 2009 son similares a los de 

1993. 

Observando la evolución de los ratios de productividad y costes laborales deflactados 

por el precio del gas, el CLU GAS se ha multiplicado casi por tres en el periodo, dado 

que CLA y la LP deflactada por el precio del gas, LP GAS,  han aumentado hasta 2005, 

pero luego, en 2009, disminuye la LP GAS. 

                                                        
66  Las  terminaciones  ELEC,  GAS  del  anexo  6,  quieren  decir  que  se  han  calculado  esos  indicadores  a  precios 

constantes de la electricidad y del gas, respectivamente, del año 2005. 
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Al comparar los resultados de las tablas del anexo 6  de la CAPV con los de España, para 

este sector la tendencia no ha sido tan clara para todas las variables analizadas como 

en el sector de extractivas y refino del petróleo.  

La tendencia a que exista una mayor productividad horaria en la CAPV que en España 

sí parece clara, como se observa en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO 28. Productividad horaria, LP, (VAB/horas trabajadas) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Por su parte, en el caso del CLU, se observa una mayor volatilidad y hay períodos en los 

que  el  CLU  en  España  es más  bajo  que  a  nivel  de  CAPV.  En  el  periodo  1993‐2000  y 

2004‐2009 este ratio de costes es menor en la CAPV.  

GRÁFICO 29. Coste laboral unitario, CLU, (CLA/LP) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Con  la  formulación  del  coste  laboral  unitario  más  habitual,  CLUb,  el  resultado 

demuestra, para este sector, que la actividad en España se ha comportado en general 

peor o igual, ya que presenta unos costes por VAB en España en general superiores a 

los de la CAPV. 
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GRÁFICO 30. Gastos de personal/ VAB constante, CLUb, 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al tomar en consideración los trabajos realizados por terceros, se observa que el ratio 

Gastos de personal+trabajos realizados por terceros/ VAB constante, R8, en España, es, 

en general, muy similar al de  la CAPV, excepto en el periodo 1999‐2006 en el que es 

inferior en España. 

GRÁFICO 31 Gastos de personal + trabajos realizados por terceros/ VAB 

constante, R8, 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si se observan los datos de las tablas del anexo 6 la evolución de los ratios de costes y  

productividad  deflactados  por  el  precio  de  la  electricidad  y  del  gas,  la  evolución  del 

CLU, del CLUb y del ratio R8 así como de la productividad horaria, es más favorable en 

el País Vasco, como también ocurrían cuando se utilizaba el deflactor del PIB sectorial. 

Estos resultados pueden verse de forma resumida en las siguientes tablas. 
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TABLA 16. Sector “energía eléctrica, gas y agua” en la CAPV  

Año  1993  1995  2000  2005  2009 
% 1993‐
2000 

% 2000‐
2009 

LP ELEC  69,07 94,08 138,31 173,43 135,97 1,00  ‐0,02 

CLU ELEC  0,53 0,42 0,36 0,37 0,52 ‐0,32  0,45 

CLUb ELEC  0,31 0,24 0,21 0,24 0,30 ‐0,31  0,42 

R8 ELEC  0,36 0,30 0,30 0,78 0,77 ‐0,16  1,56 

LP GAS  152,56 148,06 148,32 173,43 117,12 ‐0,03  ‐0,21 

CLU GAS  0,24 0,27 0,34 0,37 0,61 0,41  0,81 

CLUb GAS  0,14 0,15 0,20 0,24 0,35 0,42  0,77 

R8 GAS  0,16 0,19 0,28 0,78 0,90 0,73  2,19 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Eustat, Eurostat 

Nota: ver definición de las variables en el anexo 5. 

TABLA 17. Sector “energía eléctrica, gas y agua” (datos en miles de euros y miles 

de horas) en España  

Año  1993  1995  2000  2005  2009 
% 1993‐
2000 

% 2000‐
2009 

LP ELEC  67,24 88,25 117,28 122,56 104,55  0,74  ‐0,11 

CLU ELEC  0,55 0,45 0,37 0,43 0,61  ‐0,32  0,63 

CLUb ELEC  0,33 0,27 0,22 0,24 0,35  ‐0,33  0,61 

R8 ELEC  0,39 0,33 0,3 0,6 0,8  ‐0,24  1,66 

LP GAS  148,51 138,88 125,77 122,56 90,06  ‐0,15  ‐0,28 

CLU GAS  0,25 0,29 0,35 0,43 0,71  0,4  1,03 

CLUb GAS  0,15 0,17 0,2 0,24 0,41  0,38  1,01 

R8 GAS  0,18 0,21 0,28 0,6 0,92  0,57  2,31 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Eustat, Eurostat 

Nota: ver definición de las variables en el anexo 5. 

5.2.  Consideraciones  sobre  la  productividad  del  sector  energético  en  la  CAPV. 

Datos desagregados. 

En  este  apartado  se  muestra  la  evolución  de  los  ratios  de  productividad  y  costes 

laborales analizados con anterioridad, pero basados en datos del Eustat y, por lo tanto, 

representativos  únicamente  de  la  CAPV.  Además,  en  este  caso,  se  realizará  una 

desagregación  de  los  subsectores  que  formaban  el  sector  extractivas  y  refino  de 

petróleo  (industria  extractiva,  refino  y  coquerías  de  petróleo)  y  el  llamado  sector 

energía que incluye electricidad, agua y gas67. 

                                                        
67 En este caso no ha sido posible calcular el CLU porque no se disponía de las horas trabajadas en cada uno de los 

subsectores desagregados, por  lo que únicamente se calculó el CLUb. En este caso se calcula  la productividad por 

empleado en vez de la productividad horaria. 
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Señalar que en los comentarios que se realizan no se dará importancia al agua y muy 

poca  a  la  industria  extractiva,  en  la  medida  en  que  en  la  CAPV,  no  hay  industria 

extractiva energética sino de otros minerales. 

A  continuación  se  muestran  gráficamente  la  evolución  de  las  principales  variables 

relacionadas con los ratios de  productividad y costes laborales. 

En  el  caso  de  la  productividad  destacan  los  datos  del  sector  eléctrico  y  del  gas,  que 

muestran  una  senda  alcista  continuada  en  la  última  década.  Esta  mejora  de  la 

productividad  puede  deberse  al  aumento  de  los  trabajos  realizados  por  terceros  y 

reducción del personal, especialmente en el caso eléctrico, pero no tanto en el caso del 

gas.  Por  su  parte,  el  sector  del  refino  de  petróleo  ha  experimentado  fluctuaciones 

considerables, que podrían deberse, en cierta medida, a las variaciones continuadas en 

el precio del crudo y sus derivados. 

GRÁFICO 32. Productividad por empleado, (VAB/empleados) 

Nota: Códigos: 19: refino del petróleo; 54: extractivas; 351: electricidad; 352: gas; 36: agua. 

Fuente: Elaboración propia 

En  el  caso  del  ratio  CLUb  (gastos  de  personal/VAB  cte)  se  puede  destacar  la  senda 

bajista  que  han  seguido,  en  especial,  el  sector  eléctrico  y  el  gasista.  También  resulta 

llamativo el  casi estancamiento del  refino de petróleo, que muestra a  su vez un ratio 

muy reducido, en comparación con los otros sectores de la economía energéticos. 
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GRÁFICO 33. Gastos de personal/ VAB constante, CLUb 

 

Nota: Códigos: 19: refino del petróleo; 54: extractivas; 351: electricidad; 352: gas; 36: agua. 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la  variable R8, que se obtiene como el cociente entre los costes de personal 

más  los  trabajos  realizados por  terceros  y  todo  ello  dividido por  el  VAB  constante  a 

precios de 2005, en el sector de refino de petróleo se observa, de nuevo, una tendencia 

estática, con pocos cambios. Por su parte en el caso de la electricidad y del gas, el ratio 

se ha reducido por un crecimiento VAB constante.  

GRÁFICO 34. Gastos de personal + trabajos realizados por terceros/ VAB 

constante, R8 

 

Nota: Códigos: 19: refino del petróleo; 54: extractivas; 351: electricidad; 352: gas; 36: agua. 

Fuente: Elaboración propia 
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Por  tanto,  se puede concluir que en  la CAPV destaca el hecho de que en el sector del 

refino la productividad ha experimentados varias fluctuaciones a lo largo del periodo, 

con un descenso a partir del año 2005, mientras que los ratios de costes  laborales se 

han estancado, e incluso han aumentado levemente. Por el contrario, en el sector de la 

electricidad  y  gas,  la  productividad  ha  aumentado  y  los  ratios  de  costes  han 

disminuido, especialmente a partir del año 200468. 

5.3. La energía: un ámbito estratégico de diversificación en la CAPV 

Bajo  la perspectiva clúster del sector energético, el País Vasco se caracteriza por una 

sólida  base  industrial,  amplia  experiencia  empresarial  y  un  modelo  de  financiación 

público  privada,  que  capacita  el  desarrollo  de  modelos  y  estructuras  para  la 

colaboración  empresarial  entre  diferentes  agentes  del  sistema  y  entre  los  ámbitos 

público y privado.  

Sin  embargo,  la  estructura  empresarial  está  constituida  por  empresas  más  bien 

pequeñas  y  carentes de  estructuras  adecuadas para desempeñar procesos  complejos 

de  innovación. Además,  al  centrar  su actividad en  sectores  con elevada competencia, 

dominados  por  grandes  multinacionales,  resulta  difícil  obtener  los  recursos 

tecnológicos,  industriales y  financieros necesarios, de no ser mediante el crecimiento 

de tamaño o la colaboración empresarial.  

Por  ello,  para  posicionarse  en  el  mercado  internacional  es  ineludible  apostar  por 

mercados  o  nichos  de  negocio  concretos  y  propiciar  las  plataformas  que  aúnen  los 

esfuerzos  individuales  con  objeto  de  dotar  al  conjunto  de  entidad  suficiente  para 

competir internacionalmente. 

A  nivel  europeo,  con  objeto  de  impulsar  el  “crecimiento  inteligente”  fijado  como 

objetivo  en  la  Estrategia  Europa  2020,  la  Comisión  Europea  ha  solicitado,  en  la 

Innovation Union Flagship  Initiative69,  a  los países y regiones europeas que diseñen e 

implementen estrategias de especialización inteligente basadas en una “diversificación 

especializada”.  Es  decir,  que  diversifiquen  sus  economías,  pero  concentrando  esa 

diversificación en ciertas áreas, para así alcanzar umbrales críticos y explotar ciertas 

economías de escala y de alcance. 

Tal  y  como  se  plantea  en  el  PCTI‐2015,  la  concentración  o  focalización  de  esfuerzos 

puede  abordarse desde dos perspectivas:  desde una perspectiva  tecnológica o desde 

una  perspectiva  de  mercados.  El  avance,  hacia  la  diversificación  y  transformación 

productiva de la economía vasca, se puede realizar a partir de una serie de tecnologías 

facilitadoras esenciales (Key Enabling Technologies), que, aplicadas a lo largo de toda la 

                                                        
68  La  riqueza  de  datos  y  ratios  analizados  en  esta  sección  son  susceptibles  de  posteriores  análisis  y  revisiones, 
cuando se obtengan datos más actuales. 
69 http://ec.europa.eu/research/innovation‐union/index_en.cfm 
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economía,  permitirán  procesos  de  innovación  y  aumentos  de  productividad  y  de 

competitividad generalizados.  

Pero  la  concentración  de  esfuerzos  en  post  de  avanzar  hacia  la  una  “diversificación 

especializada”  puede  abordarse  también  identificando  una  serie  de  mercados  que 

presentan  grandes  perspectivas  de  crecimiento  y  para  los  que  las  empresas  se 

encontrarían,  en  principio  bien  posicionadas.  Entre  los mercados  así  identificados  el 

PCTI‐2015 incluye el de la energía.  

Como  se  comentaba  al  inicio  de  este  capítulo,  los  datos  relativos  a  los  sectores 

energéticos  sólo  recogen parte de  la  actividad empresarial.  En  las  cifras presentadas 

sólo están consideradas las empresas pertenecientes a las ramas de coquerías y refino 

de  petróleo  (como  Repsol)  y  suministro  de  energía  eléctrica,  gas,  vapor  y  aire 

acondicionado (por ejemplo, Iberdrola), y además únicamente en lo que respecta a  la 

actividad que desarrollan en la CAPV70.  

Sin  embargo,  además  de  ellas,  hay  todo  un  conjunto  de  relevantes  empresas 

manufactureras  vascas  (ZIV,  Ormazabal,  Arteche,  Ingeteam,  Cegasa,  Gamesa…)  que 

desarrollan  componentes  o  productos  ligados  a  la  actividad  energética.  Y 

acompañando  a  todas  ellas,  hay  diversas  empresas  de  servicios  e  ingeniería  (Sener, 

Idom…),  centros  tecnológicos  (Tecnalia  e  IK4)  centros  educativos  y  universidades  o 

incluso  asociaciones  u  organismos  (Asociación  clúster  de  energía,  EVE…),  con  una 

parte  significativa  de  su  actividad  vinculada  al  mundo  de  la  energía.  De  modo  que 

buena parte de su actividad está organizada y dependiente del mercado de la energía; 

y, a su vez, su actividad condiciona y afecta notablemente la propia competitividad de 

las empresas pertenecientes estrictamente a los sectores energéticos.  

Es  para  recoger  esa  realidad  más  amplia  que  Porter  (1990  y  1998)  desarrolló  el 

concepto  de  clúster.  No  obstante,  las  estadísticas  oficiales  ofrecen  sus  datos 

organizados  por  sectores,  y  no  por  clústeres,  de  modo  que  los  análisis  clústeres 

resultan  complicados  de  llevar  a  cabo.  Con  objeto  de  hacer  operativo  el  concepto 

clúster,  Porter  (2003)  desarrolló  una  metodología  de  cuantificación  y  análisis 

comparado  de  los  clústeres  de  una  economía  (véase  Recuadro  5).  Tomando  dicha 

metodología y aplicándola a los datos de exportaciones mundiales (tomados de la base 

Comtrade,  de  Naciones  Unidas)  y  vascas  (tomados  de  la  Agencia  Tributaria),  se  ha 

elaborado el siguiente gráfico. 

 

 

                                                        
70  Como  se  comentó  con  anterioridad,  las  cifras presentadas  incluían  la  actividad de  las  empresas  extractivas  así 
como el suministro de agua y aire acondicionado, pero no se trata de actividades destacables en la economía vasca, 
en el primer caso, o referentes en el sector energético. Por este motivo, no se analizan dichas actividades con mayor 
profundidad. 
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RECUADRO 5. Cuantificación y análisis comparado de los clústeres de la CAPV 

A partir  de  la  observación de  cómo  se  localizan  y  concentran  en  el  territorio  las  actividades 

económicas  definidas  con  un  nivel  muy  elevado  de  desagregación  sectorial,  Porter  (2003) 

identificó  cómo se agrupaban  los  sectores   por  clústeres y obtuvo unas  tablas de conversión 

que  permitían  agrupar  en  categorías  clúster  los  datos  estadísticos  cuando  estos  están 

disponibles con elevados niveles de desagregación sectorial. Así es como sucede con los datos 

de  exportaciones,  para  los  cuales  las  estadísticas  de  comercio  exterior  ofrecen  datos  muy 

desagregados. 

Con  las  tablas  de  conversión  facilitadas  por  el  Intitute  for  Strategy and Competitiveness,  que 

dirige M. Porter, a Orkestra, ésta publica en su página web datos de exportaciones de todos los 

países del mundo, de todas  las provincias españolas y de la CAPV organizadas por categorías 

clúster.  En  el  siguiente  gráfico,  elaborado  a  partir  de  dicha  fuente,  se  recogen  tres  tipos  de 

datos. 

Por  un  lado,  en  el  eje  vertical,  se  recoge  la  cuota  (en  tantos  por  mil)  que  suponen  las 

exportaciones  de  los  diferentes  clústeres  energéticos  de  la  CAPV  con  respecto  a  las 

exportaciones de esos mismos clústeres de todos los países del mundo. La línea entrecortada 

horizontal,  que  corta  el  eje  en  el  punto  1,65;  refleja  la  cuota  que  alcanzan  todas  las 

exportaciones de la CAPV con respecto a todas las exportaciones mundiales. Cuando la burbuja 

de un subclúster energético se sitúa por encima de dicha línea, cabe decir que la CAPV presenta 

en  sus  exportaciones  una  cierta  especialización  en  ese  subclúster  (esto  es,  la  cuota  de 

exportación de dicho subclúster es superior a la que obtiene el conjunto de la economía vasca); 

y cuando se sitúa por debajo de dicha línea, lo contrario. Los economistas tienden a pensar la 

(sub)especialización  refleja  las  (des)ventajas  comparativas  que  posee  un  territorio  en  una 

actividad determinada. 

Por otro lado, en el eje horizontal se recoge cuánto ha variado (en puntos por mil) la cuota de 

exportación  de  los  subclústeres  de  la  CAPV,  entre  2005  y  2011.  En  este  caso,  la  línea 

entrecortada vertical, que corta el eje horizontal en el punto ‐0,125; indica cómo ha variado la 

cuota del total de exportaciones vascas en dicho período. De modo que si una burbuja se sitúa a 

la  derecha  de  la  línea  entrecortada  vertical,  significa  que  su  cuota  ha  evolucionado  más 

favorablemente  que  la  del  conjunto  de  las  exportaciones  vascas;  y  cuando  se  sitúa  a  la 

izquierda, lo contrario. En principio, una variación positiva de la cuota, reflejaría una mejora en 

las ventajas competitivas; y una variación negativa, lo contrario. No obstante, es normal hoy día 

que  los  países  avanzados  presenten  variaciones  de  sus  cuotas  de  exportaciones  negativas, 

como fruto del crecimiento de las cuotas que muestran algunos países emergentes (sobre todo, 

los asiáticos), al haber partido de niveles de apertura de sus economías más bajos y presentar 

un mayor dinamismo económico. 

Por último, el tamaño de la burbuja refleja el valor absoluto (expresado en millones de euros) 

de las exportaciones de cada subclúster. De modo que cuanto mayor sea la burbuja, mayor es el 

peso del sublclúster en el total de exportaciones vascas.  
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GRÁFICO 35. Exportaciones de los subclústeres energéticos de la CAPV, con 

respecto a las exportaciones mundiales71 

 

Fuente: Orkestra, a partir de datos de la Agencia Tributaria y la base Comtrade de Naciones Unidas. 

Si se atiende al valor de sus exportaciones, es el subclúster de refino de petróleo el que 

posee  un  mayor  peso  dentro  de  las  exportaciones  vascas.  Debe  tenerse  en  cuenta, 

empero, que el refino de petróleo es una actividad que se desarrolla sobre un producto 

previamente importado por la CAPV y que, por lo tanto, en términos de valor añadido 

exportado  la  importancia  de  dicho  subclúster  sería  notablemente  inferior.  Los  otros 

dos subclústeres energéticos más importantes son el de turbinas y generadores y el de 

transformadores. 

Tal como se deduce por su posición en la parte superior del gráfico (es decir, por tener 

una cuota de exportación superior a la de la media de la economía vasca) son también 

esos  tres,  los  subclústeres  energéticos  en  que  la  CAPV posee  ventajas  comparativas: 

turbinas y generadores, transformadores y refino de petróleo.  

En cuanto a su evolución, si bien refino de petróleo muestra una evolución de su cuota 

más favorable que la del conjunto de la economía vasca, es especialmente el subclúster 

de transformadores el que ha experimentado una evolución más positiva en el período 

2005‐2011.  En  efecto,  como  fruto  de  las  políticas  de  internacionalización  comercial 

llevadas  a  cabo  por  empresas  como  Ormazabal,  Arteche,  Ingeteam  y  demás,  este 

                                                        
71  Para  datos  más  concretos  de  las  exportaciones,  principales  competidores,  etc.,  ver  anexo  7.  Para  ver  qué 
productos se consideran dentro de cada subclúster, ver anexo 8. 
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subclúster ha quintuplicado sus exportaciones multiplicando casi por tres su cuota de 

mercado. 

TABLA 18. Exportaciones de material y equipo eléctrico de la CAPV72 (cifras en 

millones de euros) 

Exportaciones 
(millones €) 

% de cuota mundial 
% de cuota en 

España 
Posición mundial 

Transformadores 

2005  13  0,15  22,1  39 

2010  68  0,43  29,1  33 

Condensadores 

2005  9  0,06  4,1  40 

2010  5  0,02  1,7  47 

Turbinas y generadores de turbinas

2005  55  0,4  16,5  39 

2010  83  0,4  9,4  28 

Fuente: Orkestra, a partir de datos de la Agencia Tributaria y la base Comtrade de Naciones Unidas. 

En 2010, el total de exportaciones de estos tres grupos de actividad ascendieron a 156 

millones  de  euros,  frente  a  los  77 millones  de  2005,  lo  que  pone  de manifiesto  una 

importante  actividad.  Sin  embargo,  los  datos  de  exportación  de  bienes  sólo  reflejan 

parcialmente el dinamismo de las empresas de estos subclústeres.  

Paralelamente  a  esta  internacionalización  comercial  ha  tenido  lugar  una  notable 

internacionalización productiva, que no está reflejada en las estadísticas. Por otro lado, 

sólo  se  dispone  de  datos  de  exportaciones  de  bienes,  por  lo  que  tampoco  queda 

reflejada  la  notable  internacionalización  que,  especialmente  las  ingenierías  (como 

Sener), han llevado a cabo en el ámbito de prestación de servicios ligados a la energía. 

A la luz de los datos, a pesar de su tamaño, las compañías de producción de bienes de 

equipo eléctricos están realizando un importante esfuerzo de internacionalización, no 

sólo  a  través  de  la  exportación  de  sus  productos  sino  también  a  través  de  la 

implantación de centros de producción e investigación en terceros países, ubicados en 

América, Europa, Asia, Oceanía y Oriente Próximo. 

Además, a nivel local, el sector industrial de fabricación de bienes de equipo eléctrico, 

que  de  acuerdo  con  cifras  del  Eustat  representó  cerca  del  4%  del  VAB  a  coste  de 

factores  de  la  industria,    generó  el  4%  del  empleo  en  la  industria,  en  2010  (Eustat, 

2012d).  Podría  decirse  que  viendo  su  evolución,  se  enmarca  dentro  de  las  smart 

specialization  strategies,  estrategias  de  especialización  inteligentes,  que  buscan 

desarrollar  aquellas  actividades  en  las  que  se  observa  que  la  industria  local  tiene 

posibilidades de avance y crecimiento (ver 3.2).  
                                                        
72 Para más información ver anexo 7. 
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También  sería  conveniente  constituir  otro  pilar  básico,  la  capacidad  de  atracción  de 

inversores  extranjeros  relacionados  con  la  energía,  completando  en  algún  caso  los 

desarrollos de I+D+i y permitiendo así reforzar el alcance, en ciertas tecnologías como 

pudieran ser ciertas áreas trasversales como el almacenamiento de energía. 

Para  finalizar,  en  este  apartado,  no  se  ha  tenido  en  cuenta  la  actividad  relativa  a  la 

eficiencia energética73. Como ya se ha comentado, dicha eficiencia se está convirtiendo 

en un  importante  campo de  actuación,  donde  la Unión Europea,  España  y  la CAPV  a 

través de la Estrategia 3E‐2020, entre otros, han puesto su mirada a futuro. 

A modo de ejemplo, en el Plan de ahorro y eficiencia energética 2011‐2020, se apunta 

que en el período 2005‐2010, el IDAE manejó un presupuesto de más de 68 millones 

de euros, en la CAPV, para programas de mejora de  la eficiencia energética, en virtud 

de sus convenios de colaboración (IDAE, 2011). 

Para  hacer  frente  a  un  estudio  de  esta  naturaleza,  sería  necesario  analizar  todos  los 

ámbitos  de  la  economía donde  se  consume energía.  Como ya  se ha  señalado,  a  nivel 

industrial  y  en  el  transporte,  se  ha  progresado  en  esta materia  en  los  últimos  años, 

logrando  reducir  el  consumo  energético  por  unidad  de  PIB.  Sin  embargo,  y  aunque 

cada  vez  sea  más  complicado  y    caro,  sigue  existiendo  un  importante  margen  de 

mejora.  

De la misma manera la actividad energética en su sentido más estricto, también debe 

de  ser  objeto  de  una mejora  de  la  eficiencia  energética,  lo  cual  puede  ser  logrado  a 

través  del  desarrollo  de  redes  eléctricas más  flexibles  e  inteligentes,  adaptadas  a  las 

nuevas utilidades. 

No  obstante  no  se  debe  de  olvidar  la mejora  de  la  eficiencia  energética  en  el  sector 

primario  y,  en  especial,  en  el  terciario.  Relacionado  con  este  último  caso,  desde  la 

Cátedra de Energía de Orkestra, se ha desarrollado un proyecto de análisis de la cadena 

de  valor  de  la  eficiencia  energética  en  la  edificación,  de manera  que  desde  ahora  se 

hable de una edificación o rehabilitación de edificios sostenible. 

A  la  luz  de  los  datos  que  arroja  el  estudio,  la  mejora  de  la  eficiencia  energética  en 

edificios  supondrá  no  sólo  ahorro  energético,  con  la  consecuente  reducción  de  la 

factura energética;  sino  también  la creación de puestos de  trabajo, por ejemplo en  la 

rehabilitación de edificios, para que sean sostenibles medioambientalmente. Además, 

existe toda una cadena de suministros, que ha de desarrollarse y mejorarse para poder 

atender a las nuevas necesidades de la construcción. 

En un principio dicha actividad se centra especialmente en el territorio, pero, a futuro, 

podría  convertirse  en  un  campo  de  internacionalización,  como  ha  sucedido  con  la 

fabricación  de  bienes  de  equipo  eléctricos.  De  este  modo,  la  siguiente  tabla  recoge 

                                                        
73 Plan de ahorro y eficiencia energética 2011‐2020. 
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algunas  cifras  relativas  a  los  productos,  que  no  servicios  exportados  y  que  son  de 

aplicación y permiten una mejora de la eficiencia energética. 

TABLA 19. Exportaciones de la CAPV en contraposición con el total nacional 

Región 

Cuota 

mundial ‰ 

(2010) 

Variación 

cuota 

mundial ‰ 

1995‐2010) 

Valor de las 

exportaciones (miles €) 

(2010) 

Iluminación y equipo eléctrico 
España 12,6 ‐2,1 2.499631 

CAPV 1,6 0,6 325.126 

  
Aparamenta de gran potencia 

España 11,4 ‐0,9 1.330.644 

   CAPV 2,1 1,2 249.802 

  
Artículos de iluminación 

España 17,3 ‐17,1 348.421 

   CAPV 0,5 ‐0,08 10.164 

  
Baterías 

España 17,4 4,1 538.518 

   CAPV 0,1 ‐0,2 3.775 

  
Lámparas eléctricas 

España 4,7 ‐8,9 61.724 

   CAPV 0,3 0,09 4.029 

  
Partes eléctricas 

España 10,5 ‐4,7 158.696 

   CAPV 2,4 ‐0,9 35.808 

  
Vidrio 

España 23,8 19,1 61.628 

   CAPV 8,3 6,8 21.549 

Equipos de construcción 
España 20,2 1,0 3.019.216 

CAPV 1,4 ‐0,5 201.092 

  
Productos térmicos 

España 11,1 4,0 108.209 

   CAPV 6,2 4,2 60.989 

   Revestimiento de suelos y 

paredes 

España 2,7 ‐0,8 9.210 

   CAPV 0,04 ‐0,7 133 

  
Vidrio 

España 17,0 ‐8,7 266.251 

   CAPV 1,7 ‐3,0 27.412 

Química 
España 15,9 ‐0,4 7.108.759 

CAPV 0,6 ‐0,4 288.358 

  
Productos refractarios 

España 20,7 ‐3,6 29.149 

   CAPV 7,3 4,8 10.338 

Tecnología de producción  
España 12,0 ‐1,7 6.209.222 

CAPV 3,3 ‐1,2 1.728.172 

   Calderas, hornos y 

generadores de gas 

España 11,3 1,4 204.340 

   CAPV 2,7 ‐1,6 49.542 

Fuente: Orkestra, a partir de datos de la Agencia Tributaria y la base Comtrade de Naciones Unidas. 
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A  la  luz  de  los  datos  anteriores,  se  observa  que  la  CAPV  mantiene  una  actividad 

industrial activa en materia de equipos eléctricos así como de equipos de construcción. 

A modo  de  ejemplo,  el  0,6%  de  las  exportaciones mundiales  de  productos  térmicos 

tienen  su  origen  en  la  CAPV.  Del  mismo  modo,  el  0,7%  de  las  exportaciones  de 

productos  refractarios, muy  importantes  para  lograr  un mayor  ahorro  energético  en 

procesos  industriales,  provienen  del  territorio  vasco,  cifras  nada  despreciables. 

También se observan cifras similares en materia de exportaciones de vidrio. 

Por  lo  tanto,  la  industria  vasca  relacionada  con  la  energía  tiene  cualidades  muy 

positivas que le permiten competir a nivel internacional, como se deduce de las cifras 

de  exportaciones    y,  aunque  no  aparezcan  las  cifras  también  por  la  capacidad  de 

internacionalización de la actividad de muchas de estas compañías.  

Por  este motivo,  otra  opción  de  interés  sería  detecta  la  forma  de  atraer  inversión  y 

conocimientos extranjeros, para la mejora de procesos y técnicas, en campos en donde 

la industria local no esté tan avanzada. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A  lo  largo de  los últimos quince años se ha producido un cambio en  la estructura de 

energía primaria, cediendo mayor peso al gas natural en detrimento del carbón. Como 

ya se ha comentado, el principal propulsor del cambio ha sido el gas natural que ha ido 

ganando cuota en materia de energía primaria y energía final.  

Por  lo  tanto,  a  raíz  de  los  datos  analizados,  se  observa  que  en  materia  de  energía 

primaria  y  energía  final  se  han  producido  los  principales  cambios  estructurales  con 

una tendencia clara hacia la electrificación y gasificación. Ello supone la necesidad de 

mantener y promover mejoras en las infraestructuras de electricidad y gas.  

A modo de ejemplo, en la industria se ha pasado de una estructura 65% de electricidad, 

18% de gas, en el período 1995‐1999; a 58% de electricidad y 29% de gas entre 2005‐

2009. En el sector  terciario,  los datos muestran un salto del 41% de electricidad, 9% 

del gas en 1993;  al 51% de electricidad y 32% de gas en 2010. 

El consumo energético de la industria, principalmente de electricidad y gas, y la mejora 

de  la  eficiencia  energética  industrial,  en  especial  en  determinados  subsectores  más 

intensivos  en  energía  (cemento,  papel,  siderurgia  y  forja,  por  ejemplo),  no  deben  de 

desdeñar  la  búsqueda  de  una  mejora  de  la  eficiencia  en  otros  segmentos  o  nichos, 

donde existe un gran potencial como es en el caso del sector terciario, en concreto en 

los edificios. 

En el caso del transporte,  los productos petrolíferos siguen siendo la principal  fuente 

de energía. Así, la demanda de estos no ha caído en la medida en que el transporte es la 

principal  actividad  consumidora de estos  combustibles;  y  en  la medida  en que no  se 

logre  avanzar  en  la  gasificación  (vehículos  o  buques  a  gas)  y  la  electrificación  del 

transporte, con énfasis en el vehículo eléctrico, materia en  la que la CAPV cuenta con 

buenas  iniciativas,  pero  sin  olvidar  el  tranvía,  metro  y  ferrocarril;  no  se  logrará 

modificar  la  estructura  de  consumo  energético  en  el  transporte.  Aunque  en  este 

estudio, por cuestiones de extensión, no se ha profundizado en ello, sería conveniente 

analizar,  en  origen,  el  papel  que  cada  medio  de  transporte  y  una  combinación  de 

transporte multimodal pueden jugar en el futuro. 

Por  lo  tanto, ante una situación de exceso de capacidad, caída de  la demanda y crisis 

económica,  convendría  poner  el  énfasis  en  la  eficiencia  energética,  la  estructura  de 

consumo y gestión de la demanda energética.  

En  este  sentido,  y  a  la  vista  de  todo  lo  anterior,  puede  concluirse  que  los  cambios  a 

futuro se orientarán hacia el uso de la energía, de manera que se ponga el acento en el 

uso final de la misma, donde, la eficiencia energética puede jugar un papel importante. 

Considerando la energía un factor de competitividad para la CAPV, es necesario tener 

en cuenta los precios de la misma. De este modo, en la medida en que no se solvente el 
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problema del  déficit  de  tarifa,  difícilmente  se  van  a  lograr  estructuralmente mejores 

precios para  la electricidad. Por su parte, en el caso del gas, el gran reto es mitigar  la 

indexación de sus precios a los del crudo. Para ello, se plantea como solución potenciar 

el  uso  y  desarrollo  de  unas  buenas  infraestructuras  gasistas,  así  como desarrollar  el 

hub  de  gas  ibérico  y/o  realizar  sondeos  exploratorios,  que  permitan  evaluar  la 

viabilidad técnica, económica y ambiental del gas no convencional. 

Las  infraestructuras  tanto  eléctricas  como  gasistas,  son  no  sólo  un  elemento  que 

contribuye  a  la  garantía  y  calidad  del  suministro,  fundamental  para  la  actividad 

industrial y la calidad de vida en el territorio. Por este motivo, reforzarlas y potenciar 

las interconexiones internacionales, dada la posición geográficamente estratégica de la 

CAPV, son cuestiones que no pueden obviarse.  

En este sentido, se observa en el campo de las redes eléctricas del futuro, que existe un 

gran mercado potencial,  con sus riesgos. Evidentemente, se va a seguir en  la  línea de 

mejorar la calidad en el suministro, con TIEPIS cada vez menores, sin embargo, hay que 

reconocer  que  las  empresas  distribuidoras  estarán  más  dispuestas  a  invertir  en  la 

mejora siempre y cuando obtengan una rentabilidad adecuada y superior, a la actual.  

Como se ha comentado, el Gobierno Vasco se ha ocupado del tema de la energía, desde 

que tuvo competencias en esta materia, desarrollando políticas y estrategias que han 

mantenido una continuidad y seguimiento en el tiempo. Dado el peso del sector en la 

economía  vasca,  resulta muy  conveniente  usar  ese marco  institucional  para  perfilar 

nuevos horizontes.  

Las  empresas  que  operan  en  la  CAPV  en  el  ámbito  energético, muestran  unas  cifras 

favorables  en materia  de  productividad  y  costes  laborables,  lo  que  le  coloca  en  una 

posición  ventajosa.  Es  más,  en  comparación  con  España,  se  puede  destacar  que  los 

ratios  de  costes  y  productividad  en  el  País  Vasco  han  evolucionado,  de manera más 

favorable que en España. Sin embargo, el sector ha tenido un punto de inflexión en el 

año  2009,  año,  en  el  que  se  comienzan  a  notar  los  primeros  efectos  de  la  crisis 

económica  global.  Durante  el  período  objeto  de  estudio  se  observa,  también,  una 

tendencia a la contratación de servicios a terceras empresas y una cierta estabilización 

del VAB generado si se deflacta su valor con los precios de los combustibles crudo, gas 

y electricidad. 

A modo de ejemplo, la última estrategia 3E‐2020 y la estrategia EnergiBasque, realizan 

una  nueva  apuesta  por  el  sector  de  las  renovables  (eólica,  termoeléctrica,  marina). 

Además,  la CAPV cuenta  con una  importante  tradición empresarial  en  la materia. De 

esta manera se puede destacar que, si bien la situación de los mercados internacionales 

es complicada, en el caso de la energía eólica, el reto a futuro parece que se encuentra 

en posicionarse en el campo de la offshore y retomar una posición más competitiva en 

la cadena de valor global en los segmentos más maduros. 
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Las empresas  industriales relacionadas con la energía han realizado, por su parte, un 

importante esfuerzo por la globalización, lo que se deduce, por un lado, de las cifras de 

exportaciones  de  derivados  del  petróleo  obtenidas  de  la  refinería,  ubicada  en  el 

territorio, que en determinados casos muestran un peso importante a nivel mundial, a 

pesar de las limitaciones de tamaño del territorio. Por su parte, también las empresas 

dedicadas a  la  fabricación de bienes de equipo eléctricos (redes eléctricas del futuro) 

también  han  hecho  un  esfuerzo  relevante  de  internacionalización;  esfuerzo  que 

deberán seguir realizando; para crecer y situarse estratégicamente ante empresas de 

su ámbito con un tamaño y tradición mucho mayor.  
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8. ANEXOS 

ANEXO 1: Actividades energéticas en el País Vasco 

TABLA 20. Actividades energéticas en el País Vasco (continúa en las dos páginas 
siguientes) 

 
Instalación  Distintivo  Propietarios  Actividad  Rama energética  Nº Empleados 

1  
Almacenamiento 
Gaviota 

 
Enagás 

Almacenamiento 
subterráneo offshore 

Gas 
Grupos de 20 

empleados durante 
períodos de 15 días 

2 
Bahía de Vizcaya 
Gas (BBG)  

 

EVE (30%), Enagás 
(40%), RREEF (30%) 

Regasificación y 
almacenamiento 

Gas  76 

3  
Bahía de Vizcaya 
Electricidad (BBE)  

 

BP, EVE, Iberdrola y Shell 
(al 25% cada uno) 

Central termoeléctrica de 
Ciclo Combinado 

Electricidad  49 

4  Santurce IV 
 

Iberdrola 
Central termoeléctrica de 

Ciclo Combinado 
Electricidad 

 

 5 
Bizkaia Energia, 
Central de Boroa 

 

Electricity Supply Board 
(ESB, Irlanda) 

Central Termoeléctrica de 
Ciclo Combinado 

Electricidad  50 

6 
Central eólica del 
Puerto de Bilbao 

 

Acciona 
Producción de energía 

eólica 
Electricidad 

 

7 
Central eólica 
Badaia 

 

Eólicas de Euskadi74 
Producción de energía 

eólica 
Electricidad  < 10 

8 
Central eólica 
Elgea‐Urkilla 

 

Eólicas de Euskadi 
Producción de energía 

eólica 
Electricidad 

 

9 
Central eólica de 
Oiz y ampliación 

 

Eólicas de Euskadi 
Producción de energía 

eólica 
Electricidad 

 

10 
Central eólica Elgea 
y ampliación 

 

Eólicas de Euskadi 
Producción de energía 

eólica 
Electricidad 

 

11 
Zabalgarbi  
 

 

Sener (30%), FCC (30%), 
Kutxabank (5%), EVE 
(10%), DFB (20%), 
Mancomunidad de 

Municipios de la Margen 
Izquierda (5%) 

Valorización energética de 
residuos urbanos 

Electricidad  68 

12  BioArtigas  
 

EVE (50%), 
Ayuntamiento de Bilbao 

(50%) 

Aprovechamiento 
energético del biogás del 
vertedero e hidroeléctrico 
del embalse de ordunte 

Electricidad 
 

13  Biogarbiker, S.A.   

                                                        
74  Eólicas de Euskadi pertenece a Iberdrola. 

 



 

La transformación del sector energético del País Vasco  94 

D
o
cu
m
en
to
s 
d
e 
E
n
er
gí
a 
2
0
1
3
 

14  BioSanMarkos, S.A.   
 

15  Biosasieta, S.A.   
 

16 
Centrales solares fotovoltaicas: Multitud de pequeñas instalaciones que en total suman unos 21 MW. La instalación ubicada en el BEC alcanza los 100 kW (BEC 

Solar). 

17 
Centrales 
hidroeléctricas 

Centrales de Sobrón y Barazar (Potencia >10MW) 
Más de 100 centrales pequeñas de no más de 0,5‐1MW.: 

Central Hidroléctrica de Renteria, S.A.;  Central Hidroléctrica de Sologoen, S.A.; Central Hidroléctrica de San Pedro Araia, S.A.; Hidroeléctrica 
Harana‐Kontrasta, S.A.; Oñatiko Ur Jauziak,  S.A.; Sociedad para el aprovechamiento energético Biogardelegui, S.A. 

18  Mutriku    Energía de las olas  Electricidad 

19  BIMEP  bimep  EVE 
Estructura marina de 

investigación 
Electricidad 

 

20 
 

Petronor  
   

 

Repsol (85%), BBK 
(15%) 

 

Refinería 
Petróleo y 
productos 
derivados  928 

 

Cogeneración  Electricidad 

21  Planta de biodiesel 

 

Acciona (80%) y Bunge 
(20%) 

Producción de biodiesel  Biodiesel  24 

22 
Bionor 
Transformación 

 
Inssec Bionergia, 

Hergaroval, Hidronor, 
EVE, AZTI, etc. 

Producción de biodiesel  Biodiesel  11 

23 
Interconexión 
Internacional Irún‐
Biriatou    

Enagás  Transporte  Gas 
 

24 
Interconexión 
Internacional 
España‐Francia 

 

Red Eléctrica de España 
(REE) 

Transporte  Electricidad 
 

25  CLH 
 

Cepsa, Oman Oil, Repsol, 
Galp, Kutxabank, etc. 

Transporte y 
almacenamiento 

Productos 
petrolíferos   

26  Esergui/Avia   
Propietarios de 

estaciones de servicio 
Almacenamiento y 

distribución 

Productos 
petrolíferos y 

biocombustibles 
36 

27  Iberdrola 

 

Multitud de grandes y 
pequeños accionistas 

Redes, generación, 
comercialización, 
renovables y otros 

Electricidad  2.100 

28  Naturgas Energía 

 

EDP a través de HC 
(95%), EVE (5%) 

Transporte, Distribución y 
Comercialización de energía 

Gas y electricidad  41575 

29  REE 
 

SEPI (20%), Capital 
Research And 

Management Company 
(3,8%), Talos Capital 
Limited (3,09%), The 
Children S Investment 
Fund Management 
(3,09%), Fidelity 

Transporte  Electricidad 
 

                                                        
75 Empleos directos, aunque no todos en la CAPV, (Naturgas Energía, 2011). {{27 Naturgas Energía, Grupo EDP 2011}} 
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International Limited 
(1%), etc. 

30 
Hidrocarburos del 
País Vasco   

EVE 
Exploración, explotación y 

almacenamiento 
Hidrocarburos 

 

31     
Instalación de 
almacenamiento de 
CLH (Rivabellosa)   

Cepsa, Oman Oil, Repsol, 
Galp, Kutxabank, etc. 

Transporte y 
almacenamiento 

Productos 
petrolíferos   

32 
Instalación de 
almacenamiento 
aeroportuario CLH   

Cepsa, Oman Oil, Repsol, 
Galp, Kutxabank, etc. 

Transporte y 
almacenamiento 

Productos 
petrolíferos   

33 
Instalación de 
almacenamiento 
aeroportuario CLH   

Cepsa, Oman Oil, Repsol, 
Galp, Kutxabank, etc. 

Transporte y 
almacenamiento 

Productos 
petrolíferos   

Notas: 

- Ente Vasco de la Energía (EVE): sociedad pública perteneciente al Departamento de Industria, Innovación, 

Comercio y Turismo del Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco.  

- Entre  los  aspectos  que  influyeron  en  la  decisión de  construir  una  central  de  ciclo  combinado  en  el  País 

Vasco,  por  parte  de  ESB,  está  el  contar  con  unas  infraestructuras  excelentes,  teniendo  en  cuenta  la 

dificultad por  causa  del  terreno. Hay  que  tener  en  cuenta  que durante  la  construcción de  la  planta,  era 

necesario  transportar  enormes  piezas.  Además,  señalaron  que  se  sintieron  atraídos  por  el  País  Vasco, 

debido a la tradición industrial del territorio, la disponibilidad de mano de obra altamente cualificada, su 

localización  estratégica  y  la  política  energética,  que  promueve  la  competitividad  eléctrica  para  el 

crecimiento económico y la creación de empleo (fDi Magazine, 2012). 

- Se están realizando obras de construcción de un tercer tanque de almacenamiento en BBG, que se espera, 

finalizarán  en  2014  y  que  en  su  punta  de  trabajo  puede  generar  hasta  450  puestos  de  trabajo  (BBG, 

2011)(Petronor, 2013). 

- La Refinería de Muskiz da trabajo actualmente a cerca de 1.000 personas de forma directa, aunque si se 

añade el  empleo  indirecto y  el  inducido,  la  cifra  supera  los 6.000  trabajadores,  lo que  la  convierte en el 

mayor generador de empleo de la zona (Petronor, 2012b). 

- Iberdrola cuenta con una plantilla de unas 2.100 personas en el País Vasco y da empleo indirecto a más de 

6.000 en la CAPV (Gorospe, 2012).  

- Hay  también  plantas  de  cogeneración  como:  Cogeneración  CERM,  Cogeneración  Galtzaburu,  Telur 

Geotermia y Agua, S.A, Cogeneración Serantes,  A.I.E., Cogeneración Martiartu, S.L., Cogeneración Zorroza,  

AIE, Cogeneración Bergara,  AIE 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2: Infraestructuras gasistas programadas 

TABLA 21. Planificación del sistema gasista 2012‐2020 en la CAPV 

Grupos

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

Conexiones 

internacionales
EC Euskadour A Urgente (2+1)

TK GNL

(m3 GNL) 2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

3er Tanque GNL A 150.000

 emisión a 1.000.000 Nm3/h A

4º Tanque GNL  B 150.000

 emisión a 1.200.000 Nm3/h B

Km bar "

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

Gasoducto Planta de Bilbao‐Treto A Urgente 53 80 26/16

Duplicación Bermeo‐Lemona  A 32 80 26

Duplicación Arrigorriaga‐Lemona  B 15 80 26

Km bar "

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2º Bakio A 6 59 8

2º Ramal Rioja Alavesa A 23 59 8

(1) Condicionado al desarrollo de la ampliación de la Planta de Bilbao a 1.200.000 Nm3/h. Planificación 2008‐2016

(2) Condicionado al desarrollo de la ampliación de emisión de la Planta de Bilbao a 1.200.000 Nm3/h. Planificación 2012‐2020

kW

(3) Condicionado al desarrollo de la 3ª Interconexión con Portugal y a que la capacidad de dicha interconexión implique la necesidad de esta infraestructura; o al  incremento de potencia a 27.035 MW.

Fecha prevista

C. Emisión (m3(n)/h)

Bloque 

infraestructura
Estaciones de compresión

Categoría

PO 2012‐2020

Características    Fecha prevista

21.000

Bloque 

infraestructura
Plantas de regasificación

Categoría

PO 2012‐2020

Características   

Ampliación 

planta Bilbao

200.000

200.000

Fecha prevista

Fecha prevista

Bloque 

infraestructura
Gasoductos ‐ transporte principal

Categoría

PO 2012‐2020

Características   

Refuerzo eje 

norte

Tipo Gasoductos ‐ transporte regional
Categoría

PO 2012‐2020

Características   

(1)
(3)

Fuente: Elaboración propia a partir de (Enagas, 2011). 
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ANEXO 3: Balance de energía eléctrica en la CAPV 

TABLA 22. Evolución del balance de energía eléctrica en la CAPV (GWh)76 

Año  Hidráulica  Carbón  Fuel/gas 
Ciclo 

combinado 
Régimen 
ordinario 

Consumos 
generación 

Régimen ordinario 
neto 

Régimen 
especial77 

Generación 
neta78 

Saldo intercambios Demanda b.c. 79 

1998  279  411  449  1.138  43  1.095  725  1.820  12.336  14.156 

1999  296  1.436  1.027  2.758  101  2.657  877  3.534  11.221  14.756 

2000  252  1.512  887  2.651  102  2.549  913  3.462  12.405  15.867 

2001  338  1.099  1.015  2.452  193  2.259  966  3.225 

2002  183  1.629  2.549  4.362  174  4.188  1.214  5.402  11.188  16.590 

2003  294  1.230  462  1.856  3.842  89  3.753  1.268  5.021  12.409  17.430 

2004  268  1.310  533  4.134  6.245  152  6.093  1.433  7.526  9.460  16.986 

2005  320  1.499  1.014  8.836  11.669  265  11.404  1.830  13.234  6.886  20.120 

2006  232  1.256  655  8.810  10.953  238  10.715  1.682  12.397  8.298  20.696 

2007  186  1.419  85  7.554  9.244  192  9.052  1.987  11.039  9.878  20.916 

2008  267  634  48  8.916  9.865  249  9.616  2.421  12.037  8.858  20.895 

2009  236  523  25  9.989  10.774  206  10.568  2.865  13.433  6.765  20.198 

2010  265  487 
 

6.072  6.825  130  6.695  3.151  9.846  10.896  20.742 

2011  186  357 
 

3.489  4.032  47  3.985  3.369  7.354  12.352  19.706 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Red Eléctrica de España, 1999; Red Eléctrica de España, 2000; Red Eléctrica de España, 2001; Red Eléctrica de España, 2002; Red Eléctrica de España, 

2003; Red Eléctrica de España, 2004; Red Eléctrica de España, 2005; Red Eléctrica de España, 2006; Red Eléctrica de España, 2007; Red Eléctrica de España, 2008; Red Eléctrica de España, 

2009; Red Eléctrica de España, 2010; Red Eléctrica de España, 2011; Red Eléctrica de España, 2012) 

                                                        
76 Red Eléctrica de España elabora la información con datos definitivos del año anterior, hasta el mes de septiembre. El resto son datos provisionales. 
77  Régimen  especial:  Producción de  energía  eléctrica  realizada  en  instalaciones  cuya  potencia  instalada no  supera  los  50 MW,  a partir  de  cogeneración  u otras  formas de  producción de 
electricidad asociadas a actividades no eléctricas, siempre que supongan un alto rendimiento energético, o en grupos donde se utilicen como fuente de energía primaria alguna de las energías 
renovables no consumibles, biomasa o cualquier tipo de biocarburantes, o residuos no renovables o procedentes de los sectores agrícola, ganadero y de servicios, con una potencia instalada 
igual o inferior a 25 MW, cuando supongan un alto rendimiento energético. La producción en régimen especial esta acogida a un régimen económico singular. (Red Eléctrica de España, 2011; 
Red Eléctrica de España, 2012). {{124 Red Eléctrica de España 2011; 123 Red Eléctrica de España 2012}} 
78 Generación neta: Producción  de  energía  en bornes de alternador, menos la consumida por los   servicios   auxiliares y  las pérdidas  en    los   transformadores. (Red Eléctrica  de España, 
2012).  {{123 Red Eléctrica de España 2012}} 
79 Demanda b.c.= Demanda en barras de  central: Energía  inyectada  en  la  red procedente de  las  centrales de  régimen ordinario,  régimen especial  y de  las  importaciones,  y deducidos  los 
consumos en bombeo y las exportaciones. Para el traslado de esta energía hasta los puntos de consumo habría que detraer las pérdidas originadas en la red de transporte y distribución. . (Red 
Eléctrica  de España, 2012).{{123 Red Eléctrica de España 2012}} 
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GRÁFICO 36. Evolución de los orígenes de la energía eléctrica en el País Vasco 

   

   

Fuente: Elaboración propia a partir de (Red Eléctrica de España, 1999; Red Eléctrica de España, 2000; Red Eléctrica de España, 2001; Red Eléctrica de España, 2002; Red 

Eléctrica de España, 2003; Red Eléctrica de España, 2004; Red Eléctrica de España, 2005; Red Eléctrica de España, 2006; Red Eléctrica de España, 2007; Red Eléctrica de 

España, 2008; Red Eléctrica de España, 2009; Red Eléctrica de España, 2010; Red Eléctrica de España, 2011; Red Eléctrica de España, 2012). 
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      GRÁFICO 37. Generación neta de energía eléctrica              GRÁFICO 38. Demanda de energía eléctrica en el País en el 

en el País Vasco                 Vasco en barras de central 80 

                    

Fuente: Elaboración propia a partir de (Red Eléctrica de España, 1999; Red Eléctrica de España, 2000; Red Eléctrica de España, 2001; Red Eléctrica de España, 2002; Red 

Eléctrica de España, 2003; Red Eléctrica de España, 2004; Red Eléctrica de España, 2005; Red Eléctrica de España, 2006; Red Eléctrica de España, 2007; Red Eléctrica de 

España, 2008; Red Eléctrica de España, 2009; Red Eléctrica de España, 2010; Red Eléctrica de España, 2011; Red Eléctrica de España, 2012). 
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GRÁFICO 39. Evolución del régimen especial en la CAPV 

 

Nota: El régimen especial incluye la producción de energía eléctrica realizada en instalaciones cuya potencia instalada no supera los 50 MW, a partir de cogeneración u 

otras formas de producción de electricidad asociadas a actividades no eléctricas, siempre que supongan un alto rendimiento energético, o en grupos donde se utilicen 

como fuente de energía primaria alguna de las energías renovables no consumibles, biomasa o cualquier tipo de biocarburantes, o residuos no renovables o procedentes 

de los sectores agrícola, ganadero y de servicios, con una potencia instalada igual o inferior a 25 MW, cuando supongan un alto rendimiento energético. La producción en 

régimen especial esta acogida a un régimen económico singular 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Red Eléctrica de España, 1999; Red Eléctrica de España, 2000; Red Eléctrica de España, 2001; Red Eléctrica de España, 2002; Red 

Eléctrica de España, 2003; Red Eléctrica de España, 2004; Red Eléctrica de España, 2005; Red Eléctrica de España, 2006; Red Eléctrica de España, 2007; Red Eléctrica de 

España, 2008; Red Eléctrica de España, 2009; Red Eléctrica de España, 2010; Red Eléctrica de España, 2011; Red Eléctrica de España, 2012). 
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ANEXO 4: Actividades CNAE 

En la siguiente tabla se detallan los códigos CNAE que se incluyen en el denominado 

“sector energético”. 

TABLA 23. Desagregación de las actividades del sector energético 

  CNAE 2009  CNAE 93 
Nombre 

  Código  Código 

Sector 1: Industrias 
extractivas y del 
petróleo 

05  10  Extracción de antracita, hulla y lignito 

06  11  Extracción de crudo de petróleo y gas natural 

07  12+ 13  Extracción de minerales metálicos 

08  14  Otras industrias extractivas 

09  Actividades de apoyo a las industrias extractivas 

19  23  Coquerías y refino de petróleo 

Sector 13: Energía 
eléctrica, gas y agua 

35  40  Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 

36  41  Captación, depuración y distribución de agua 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 5: Definición de las variables 

A continuación se recogen algunas de las variables objeto de estudio en los apartados 

5.1. y 5.2. así como en el anexo 6. 

TABLA 24. Definición de las variables objeto de estudio 

Variable  Fórmula

Valor Añadido Bruto (VAB) 
VAB  =  total  de  ingresos  de  explotación‐consumos  y  trabajos 
realizados por otra empresas‐total de servicios exteriores 

Valor Añadido Bruto a precios 
constantes (VAB cte) 

VAB (base 100=2005), precios del año 2005,  deflactor del PIB  
sectorial 

Productividad por hora (LP)  LP = VAB cte / horas trabajadas
Coste Laboral Horario (CLH)  CLH = gastos de personal/ horas trabajadas
Coste laboral por asalariado (CLA)  CLA = gastos de personal/personal remunerado 

Coste laboral unitario 1 (CLU) 
CLU  =  CLA/LP =  (gastos  de  personal/personal  remunerado)/ 
(VAB cte / horas trabajadas) 

Coste laboral unitario 2 (CLUb)  CLUb = gastos de personal/VAB cte   
R7  R7 = VAB cte/ gastos de personal

R7b 
R7b =VAB  cte/  (gastos  de  personal+trabajos  realizados  por 
terceros) 

R8 
R8 = (gastos de personal+trabajos realizados por terceros)/VAB 
cte 

R9  R9 = 1/CLU

Fuente: Elaboración propia 

Nota:  Las  terminaciones  BRENT,    ELEC,    GAS  de  las  tablas  del  anexo  6,  quieren  decir  que  se  han  calculado  esos 

indicadores a precios constantes del Brent, electricidad y gas, respectivamente, del año 2005. 
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ANEXO 6: Evolución de los datos de productividad 

TABLA 25. “Industrias extractivas y del petróleo” (datos en miles de euros y 

miles de horas) en la CAPV  

Año  1993  1995  2000  2005  2009 
% 1993‐
2000 

% 2000‐
2009 

VAB   151.537 111.725 311.274 630.839 296.877 1,05  ‐0,05 

VAB (base 100=2005)  386.154 244.403 484.801 630.839 634.544 0,26  0,31 

precio brent  16,97 17,02 28,50 54,52 61,67 0,68  1,16 

VAB a  Precio Brent (base 100=2005)  486.847 357.888 595.462 630.839 262.457 0,22  ‐0,56 

trabajos realizados por terceros  2.996 2.448 2.098 12.221 4.629 ‐0,3  1,21 

gastos de personal  61.724 56.350 60.285 80.133 92.101 ‐0,02  0,53 

personas ocupadas  1.586 1.297 1.138 1.392 1.410 ‐0,28  0,24 

personal remunerado  1.584 1.296 1.137 1.391 1.410 ‐0,28  0,24 

horas trabajadas  2.667 2.176 1.905 2.179 1.905 ‐0,29  0 

CLH  23,14 25,90 31,65 36,78 48,35 0,37  0,53 

CLA  38,97 43,48 53,02 57,61 65,32 0,36  0,23 

LP  144,79 112,32 254,49 289,51 333,09 0,76  0,31 

CLU  0,27 0,39 0,21 0,20 0,20 ‐0,23  ‐0,06 

CLU b  0,16 0,23 0,12 0,13 0,15 ‐0,22  0,17 

R7  6,26 4,34 8,04 7,87 6,89 0,29  ‐0,14 

R7b  5,97 4,16 7,77 6,83 6,56 0,3  ‐0,16 

R8  0,17 0,24 0,13 0,15 0,15 ‐0,23  0,18 

R9  3,72 2,58 4,80 5,03 5,10 0,29  0,06 

LP BRENT  182,54 164,47 312,58 289,51 137,77 0,71  ‐0,56 

CLU BRENT  0,21 0,26 0,17 0,20 0,47 ‐0,21  1,8 

CLUb BRENT  0,13 0,16 0,10 0,13 0,35 ‐0,2  2,47 

R7 BRENT   7,89 6,35 9,88 7,87 2,85 0,25  ‐0,71 

R7b BRENT  7,52 6,09 9,55 6,83 2,71 0,27  ‐0,72 

R8 BRENT  0,13 0,16 0,10 0,15 0,37 ‐0,21  2,52 

R9 BRENT  4,68 3,78 5,90 5,03 2,11 0,26  ‐0,64 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Eustat, Eurostat 

Nota: ver definición de las variables en el anexo 5. 
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TABLA 26. Sector “energía eléctrica, gas y agua” en la CAPV  

Año  1993  1995  2000  2005  2009 
% 1993‐
2000 

% 2000‐
2009 

VAB  715.518 737.185 806.581 787.710 906.222 0,13  0,12 

VAB (base 100=2005)  760.902 751.858 907.056 787.710 714.729 0,19  ‐0,21 

 precio electricidad (EUR per MWh)  88,30 73,10 63,60 68,60 109,80 ‐0,28  0,73 

precio gas (EUR per MWh)  9,83 11,42 14,58 16,86 31,33 0,48  1,15 

 VAB a  Precio electricidad  (base 
100=2005) 

555.884 691.804 869.991 787.710 566.182 0,57  ‐0,35 

 VAB a Precio gas (base 100=2005)  1.227.801 1.088.703 932.917 787.710 487.706 ‐0,24  ‐0,48 

trabajos realizados por terceros  27.298 37.913 76.413 421.875 265.968 1,80  2,48 

gastos de personal  172.722 168.175 186.328 189.639 172.297 0,08  ‐0,08 

personas ocupadas  4.748 4.303 3.729 2.988 2.416 ‐0,21  ‐0,35 

personal remunerado  4.740 4.283 3.729 2.988 2.416 ‐0,21  ‐0,35 

horas trabajadas  8.048 7.353 6.290 4.542 4.164 ‐0,22  ‐0,34 

CLH  21,46 22,87 29,62 41,75 41,38 0,38  0,40 

CLA  36,44 39,27 49,97 63,47 71,31 0,37  0,43 

LP  94,55 102,25 144,21 173,43 171,64 0,53  0,19 

CLU  0,39 0,38 0,35 0,37 0,42 ‐0,10  0,20 

CLUb  0,23 0,22 0,21 0,24 0,24 ‐0,10  0,17 

R7  4,41 4,47 4,87 4,15 4,15 0,11  ‐0,15 

R7b  3,80 3,65 3,45 1,29 1,63 ‐0,09  ‐0,53 

R8  0,26 0,27 0,29 0,78 0,61 0,10  1,12 

R9  2,59 2,60 2,89 2,73 2,41 0,11  ‐0,17 

LP ELEC  69,07 94,08 138,31 173,43 135,97 1,00  ‐0,02 

CLU ELEC  0,53 0,42 0,36 0,37 0,52 ‐0,32  0,45 

CLUb ELEC  0,31 0,24 0,21 0,24 0,30 ‐0,31  0,42 

R7 ELEC   3,22 4,11 4,67 4,15 3,29 0,45  ‐0,30 

R7b ELEC  2,78 3,36 3,31 1,29 1,29 0,19  ‐0,61 

R8 ELEC  0,36 0,30 0,30 0,78 0,77 ‐0,16  1,56 

LP GAS  152,56 148,06 148,32 173,43 117,12 ‐0,03  ‐0,21 

CLU GAS  0,24 0,27 0,34 0,37 0,61 0,41  0,81 

CLUb GAS  0,14 0,15 0,20 0,24 0,35 0,42  0,77 

R7 GAS   7,11 6,47 5,01 4,15 2,83 ‐0,30  ‐0,43 

R7b GAS  6,14 5,28 3,55 1,29 1,11 ‐0,42  ‐0,69 

R8 GAS  0,16 0,19 0,28 0,78 0,90 0,73  2,19 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Eustat, Eurostat 

Nota: ver definición de las variables en el anexo 5. 
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TABLA 27. “Industrias extractivas y del petróleo” (datos en miles de euros y 

miles de horas) en España  

Año  1993  1995  2000  2005  2009 
% 1993‐
2000 

% 2000‐
2009 

VAB   2.656.115 2.777.704 3.942.753 8.583.388 2.903.876  0,48  ‐0,26 

VAB (base 100=2005)  3.849.442 3.996.697 4.767.537 8.583.388 2.664.106  0,24  ‐0,44 

precio brent  16,97 17,02 28,50 54,52 61,67  0,68  1,16 

VAB a  Precio Brent (base 100=2005)  8.533.376 8.897.793 7.542.418 8.583.388 2.567.202  ‐0,12  ‐0,66 

trabajos realizados por terceros  229.924 290.552 337.010 534.610 472.864  0,47  0,4 

gastos de personal  1.553.061 1.505.374 1.456.880 1.585.028 1.501.247  ‐0,06  0,03 

personas ocupadas  53.693 47.596 39.476 37.855 30.812  ‐0,26  ‐0,22 

personal remunerado  53.597 47.498 39.390 37.770 30.774  ‐0,27  ‐0,22 

horas trabajadas  82.822 72.286 62.264 63.138 50.439  ‐0,25  ‐0,19 

CLH  18,75 20,83 23,4 25,1 29,76  0,25  0,27 

CLA   28,98 31,69 36,99 41,97 48,78  0,28  0,32 

LP  46,48 55,29 76,57 135,95 52,82  0,65  ‐0,31 

CLU  0,62 0,57 0,48 0,31 0,92  ‐0,23  0,91 

CLUb  0,4 0,38 0,31 0,18 0,56  ‐0,24  0,84 

R7  2,48 2,65 3,27 5,42 1,77  0,32  ‐0,46 

R7b  2,16 2,23 2,66 4,05 1,35  0,23  ‐0,49 

R8  0,46 0,45 0,38 0,25 0,74  ‐0,19  0,97 

R9  1,6 1,74 2,07 3,24 1,08  0,29  ‐0,48 

LP BRENT  103,03 123,09 121,14 135,95 50,9  0,18  ‐0,58 

CLU BRENT  0,28 0,26 0,31 0,31 0,96  0,09  2,14 

CLUb BRENT  0,18 0,17 0,19 0,18 0,58  0,06  2,03 

R7 BRENT   5,49 5,91 5,18 5,42 1,71  ‐0,06  ‐0,67 

R7b BRENT  4,79 4,95 4,2 4,05 1,3  ‐0,12  ‐0,69 

R8 BRENT  0,21 0,2 0,24 0,25 0,77  0,14  2,23 

R9 BRENT  3,56 3,88 3,28 3,24 1,04  ‐0,08  ‐0,68 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Eustat, Eurostat 

Nota: ver definición de las variables en el anexo 5. 
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TABLA 28. Sector “energía eléctrica, gas y agua” (datos en miles de euros y miles 

de horas) en España  

Año  1993  1995  2000  2005  2009 
% 1993‐
2000 

% 2000‐
2009 

VAB  9.653.216 9.798.145 10.365.378 12.581.033 17.678.568  0,07  0,71 

VAB (base 100=2005)  11.410.421 10.874.745 13.154.032 12.581.033 13.433.561  0,15  0,02 

 precio electricidad (EUR per MWh)  88,30 73,10 63,60 68,60 109,80  ‐0,28  0,73 

precio gas (EUR per MWh)  9,83 11,42 14,58 16,86 31,33  0,48  1,15 

 VAB a  Precio electricidad  (base 
100=2005) 

7.499.555 9.194.976 11.180.266 12.581.033 11.045.080  0,49  ‐0,01 

 VAB a Precio gas (base 100=2005)  16.564.540 14.470.270 11.988.920 12.581.033 9.514.165  ‐0,28  ‐0,21 

trabajos realizados por terceros  492.720 580.798 890.903 4.439.271 4.867.655  0,81  4,46 

gastos de personal  2.449.999 2.442.201 2.455.212 3.061.191 3.917.025  0  0,6 

personas ocupadas  66.305 61.665 55.876 58.341 61.388  ‐0,16  0,1 

personal remunerado  66.282 61.639 55.857 58.311 61.382  ‐0,16  0,1 

horas trabajadas  111.535 104.193 95.326 102.655 105.646  ‐0,15  0,11 

CLH  21,97 23,44 25,76 29,82 37,08  0,17  0,44 

CLA  36,96 39,62 43,96 52,5 63,81  0,19  0,45 

LP  102,3 104,37 137,99 122,56 127,16  0,35  ‐0,08 

CLU  0,36 0,38 0,32 0,43 0,5  ‐0,12  0,58 

CLUb  0,21 0,22 0,19 0,24 0,29  ‐0,13  0,56 

R7  4,66 4,45 5,36 4,11 3,43  0,15  ‐0,36 

R7b  3,88 3,6 3,93 1,68 1,53  0,01  ‐0,61 

R8  0,26 0,28 0,25 0,6 0,65  ‐0,01  1,57 

R9  2,77 2,63 3,14 2,33 1,99  0,13  ‐0,37 

LP ELEC  67,24 88,25 117,28 122,56 104,55  0,74  ‐0,11 

CLU ELEC  0,55 0,45 0,37 0,43 0,61  ‐0,32  0,63 

CLUb ELEC  0,33 0,27 0,22 0,24 0,35  ‐0,33  0,61 

R7 ELEC   3,06 3,77 4,55 4,11 2,82  0,49  ‐0,38 

R7b ELEC  2,55 3,04 3,34 1,68 1,26  0,31  ‐0,62 

R8 ELEC  0,39 0,33 0,3 0,6 0,8  ‐0,24  1,66 

LP GAS  148,51 138,88 125,77 122,56 90,06  ‐0,15  ‐0,28 

CLU GAS  0,25 0,29 0,35 0,43 0,71  0,4  1,03 

CLUb GAS  0,15 0,17 0,2 0,24 0,41  0,38  1,01 

R7 GAS   6,76 5,93 4,88 4,11 2,43  ‐0,28  ‐0,5 

R7b GAS  5,63 4,79 3,58 1,68 1,08  ‐0,36  ‐0,7 

R8 GAS  0,18 0,21 0,28 0,6 0,92  0,57  2,31 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Eustat, Eurostat 

Nota: ver definición de las variables en el anexo 5. 
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ANEXO 7: Exportaciones de los clústeres de la energía de la CAPV 

TABLA 29. Exportaciones del clúster del refino de petróleo, de hidrocarburos y de carbón y briquetas de la CAPV 

País Vasco  España    

 
Exportaciones 
(miles €)  

% de 
cuota 

mundial 

% de cuota en 
España 

Posición 
mundial

Exportaciones del 
España (millones 

€) 

% de cuota 
mundial 

Posición 
mundial 

Total 
exportaciones 
mundiales 
(millones €) 

Principales exportadores mundiales 

REFINO DE PETRÓLEO 

2006  1.215.958  0,31  15,9  49  7.647  1,92  16  397.272  Rusia (9.0%), Singapur (7.5%), Holanda (7.4%) 

2007  1.332.338  0,31  15,6  45  8.550  1,99  17  429.220  Rusia (8.9%), Holanda (7.5%), Singapur (7.4%) 

2008  1.603.291  0,28  14,1  50  11.380  2,01  18  566.192  Rusia (9.6%), Singapur (7.1%), USA (7.5%) 

2009  1.155.662  0,32  16,8  43  6.870  1,91  18  360.428  Rusia (9.5%), USA (8.9%), Singapur (8.4%) 

2010  1.450.190  0,28  16,0  46  9.039  1,73  18  523.824  Rusia (10.1%), USA (9.4%), Singapur (8.4%) 

HIDROCARBUROS 

2006  7.662  0,03  6,0  47  129  0,591%  21  21.778  Arabia Saudí (23.5%); Argelia (14.8%); Noruega (8.5%) 

2007  14.215  0,06  10,2  42  140  0,624%  23  22.400  Arabia Saudí (22.7%); Argelia (14.8%); Noruega (8.6%) 

2008  25.765  0,10  16,2  37  159  0,634%  20  25.146  Arabia Saudí (22.0%); Argelia (16.7%); Noruega (9.3%) 

2009  4.932  0,03  5,8  47  86  0,578%  19  14.836  Arabia Saudí (20.4%); Argelia (16.1%); Noruega (10.5%) 

2010  4.526  0,02  3,6  49  127  0,537%  21  23.616  Arabia Saudí (17.9%); Argelia (16.2%); Noruega (9.1%) 

CARBÓN Y BRIQUETAS 

2006  1.366  0,003  5,9  48  23  0,058%  27  40.221  Australia (34.4%), (Indonesia (12.0%), Fed Rusia (8.6%) 

2007  1.677  0,004  2,6  48  65  0,167%  20  38.843  Australia (32.3%), Indonesia (12.5%), Fed Rusia (10.1%) 

2008  1.988  0,003  1,1  50  176  0,271%  17  64.881  Australia (4.1%), Indonesia (10.9%), USA (8.4%) 

2009  828  0,001  0,7  50  124  0,216%  16  57.513  Australia (38.5%), Indonesia (17.2%), Fed Rusia (9.2%) 

2010  753  0,001  0,7  52  105  0,137%  18  76.381  Australia (38.1%), Indonesia (17.9%), USA (9.7%) 

Fuente: Orkestra, a partir de datos de la Agencia Tributaria y la base Comtrade de Naciones Unidas. Burbujas del clúster del refino 
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TABLA 30. Exportaciones del clúster de transformadores, condensadores, turbinas y generadores, reactores 

nucleares, energía eléctrica y componentes de porcelana, carbón y grafito (continúa en la página siguiente) 

   País Vasco  España    

  
Exportaciones 
(miles €)  

% de 
cuota 

mundial 

% de cuota en 
España 

Posición 
mundial

Exportaciones de 
España (millones 

€) 

% de cuota 
mundial 

Posición 
mundial 

Total 
exportaciones 
mundiales 
(millones €) 

Principales exportadores mundiales 

TRANSFORMADORES 

2006  20.927  0,20  9,0  46  233  0,96  26  24.347  China Hong Kong (16.4%), Alemania (9.7%), China (7.6%) 

2007  32.516  0,26  23,4  46  139  1,12  23  12.457  China Hong Kong (16.1%), Alemania (9.1%), China (7.2%) 

2008  43.032  0,30  20,4  45  210  1,46  20  14.442  China Hong Kong (12.2%), Alemania (9.8%), China (8.4%) 

2009  30.825  0,23  18,8  45  164  1,22  22  13.434  China Hong Kong (10.1%), Alemania (9.8%), China (8.7%) 

2010  67.855  0,43  29,1  36  233  1,48  19  15.779  China Hong Kong (12.0%), China (11.8%), Alemania (10.7%) 

CONDENSADORES 

2006  7.286  0,04  2,8  51  263  1,40  17  18.914  Japón (21,4%); China (9,7%); EEUU (8,3%) 

2007  11.143  0,06  3,5  49  317  1,61  15  19.720  Japón (21,6%); China (10,8%); Hong Kong (9,1%) 

2008  4.452  0,02  1,3  58  332  1,70  15  19.517  Japón (19,1%); China (13,4%); Hong Kong (8,9%) 

2009  7.094  0,04  2,7  52  261  1,63  15  15.999  Japón (19,8%); China (13,2%); Hong Kong (11,1%) 

2010  5.267  0,02  1,7  53  311  1,38  15  22.520  Japón (20,9%); China (14,8%); Hong Kong (12%) 

TURBINAS Y GENERADORES  

2006  74.754  0,49  13,6  30  549  3,59  9  15.300  Alemania (12.9%), USA (12.76%), Japón (11.9%) 

2007  65.535  0,37  13,9  33  472  2,69  10  17.575  USA (12.7%), Japón (10.8%), Alemania (10.8%) 

2008  49.747  0,23  7,3  37  684  3,17  8  21.579  USA (13.4%), China (12.9%), Alemania (12.4%) 

2009  73.861  0,36  8,6  33  860  4,21  6  20.430  China (13.4%), USA (13.1%), Japón (11.3%) 

2010  82.872  0,36  9,4  31  877  3,83  7  22.905  China (15.1%), USA (14.3%), Alemania (11%) 

REACTORES NUCLEARES 

2006           112  4,31  7  2.587  Bélgica (24,7%), Fed. Rusia (22,9%), Suecia (16,6%) 

2007  0.008 0,000  0,0000035%  41  226  7,31  5  3.091  Fed. Rusia (23,1%), Suecia (23%), Alemania (17,4%) 

2008           218  6,64  6  3.282  Fed. Rusia (28,4%), Bélgica (18,3%), Alemania (15,4%) 

2009           293  8,40  5  3.492  Fed. Rusia (23,3%), Alemania (16,1%), Suecia (15,5%) 

2010           264  7,31  7  3.613  Fed. Rusia (28,6%), Suecia (13,8%), Bélgica (11,9%) 
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País Vasco  España    

Exportaciones 
(miles €)  

% de cuota 
mundial 

% de cuota 
en España 

Posición 
mundial 

Exportaciones de 
España (millones 

€) 

% de cuota 
mundial 

Posición 
mundial 

Total 
exportaciones 
mundiales 
(millones €) 

Principales exportadores mundiales 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

2006  46,015  0,19  20,70%  37  222  0,93  18  23.984  Austria (17,1%), Alemania (15,0%), Francia (12,9%) 

2007  70,183  0,35  19,80%  37  354  0,35  16  100.490  Alemania (14,9%), Suiza (12,6%), Francia (11,6%) 

2008  125,842  0,48  14,10%  32  890  0,48  8  185.877  Alemania (13,8%), Francia (13,3%), Suiza (13,1%) 

2009  62,299  0,29  15,00%  42  416  0,29  16  144.841  Alemania (14,9%), Suiza (13,8%), Francia (7,7%) 

2010  38,291  0,16  10,50%  44  366  15,96  19  2.291  Suiza (15,3%), Alemania (12,7%), Francia (8,9%) 

COMPONENTES DE PORCELANA, CARBÓN Y GRAFITO 

2006  13.161  0,14  7,20%  39  182  1,94  16  9.363  Alemania (14,45%), Japón (13,55%), USA (11,2%) 

2007  1.264  0,14  0,70%  42  172  1,87  16  9.216  Alemania (15,69%), Japón (13,03%), USA (9,5%) 

2008  10.033  0,11  7,80%  45  128  1,44  19  8.892  Alemania (15,37%), Japón (13,32%), USA (9,0%) 

2009  3.121  0,04  3,30%  53  95  1,36  21  6.970  Japón (16,37%), Alemania (12,98%), USA (9,9%) 

2010  4.540  0,05  4,30%  22  104  1,06  22  9.865 
Japón (16,55%),  China (14,16%), Alemania 

(12,03%) 

Fuente: Orkestra, a partir de datos de la Agencia Tributaria y la base Comtrade de Naciones Unidas. Burbujas del clúster de los hidrocarburos 
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ANEXO 8: Productos de los subclústeres de la energía 

TABLA 31. Listado de productos considerados en los subclústeres del Petróleo y 

Gas y en generación y equipos de generación eléctricos 

Nombre del 
clúster 

Nombre del 
subclúster 

Descripción 

Oil and Gas 
Products 

Crude Petroleum 

Petroleum oils, oils from bituminous minerals, crude; Natural gas, liquefied; 
Ethylene, propylene, butylene, butadiene, liquefied; Petroleum gases & gaseous 
hydrocarbons nes, liquefied; Natural gas in gaseous state; Petroleum gases and 
gaseous hydrocarbons nes, as gas 

Hydrocarbons 
Coal gas, water gas, etc. (not gaseous hydrocarbons); Propane, liquefied; Butanes, 
liquefied 

Oil and Gas 
Machinery  Mobile drilling derricks; Boring or sinking machinery nes, not self‐propelled 

Petroleum 
Processing 

Tar from coal, lignite or peat, other mineral tras; Benzol, Toluole; Xylole; 
Naphtalene; Aromatic hydrocarbon mixtures from coal, tar, nes; Phenols; 
Creosote oils; Coal tar distillation products nes; Oils petroleum, bituminous, 
distillates, except crude; Aviation spirit; Light petroleum distillates nes;Petroleum 
oils and products nes;Petroleum jelly; Paraffin wax containing <0.75% oil; Mineral 
waxes nes; Petroleum coke, not calcined;Petroleum coke, calcined;Petroleum 
bitumen;Residues of petroleum oils etc. nes;Bituminous mix, mastic from asphalt, 
bitumen/tar/pitc;Cyclohexane;Cyclanes, cyclenes and cycloterpenes 
nes;Benzene;Toluene;O‐xylene;M‐xylene;P‐xylene;Mixed xylene 
isomers;Styrene;Ethylbenzene;Cyclic hydrocarbons nes;Hydraulic brake, 
transmission fluid <70% petroleum oil 

Power and 
Power 

Generation 
Equipment 

Electric energy  Electrical energy 

Electrical Capacitors 

Fixed power capacitors (50/60 herz circuits);Electric capacitors, fixed, tantalum, 
nes;Electric capacitors, fixed, aluminium electrolytic ne;Electric capacitors, fixed, 
ceramic, single layer;Electric capacitors, fixed, ceramic, multilayer,;Electric 
capacitors, fixed, paper/plastic dielectric;Electric capacitors, fixed, nes;Electric 
capacitors, variable or adjustable (pre‐set); Parts of electrical capacitors; Carbon 
and graphite furnace electrodes; Carbon and graphite electrodes, except for 
furnaces; Carbon and graphite brushes;Battery carbons  and carbon electrical 
items nes 

Nuclear Reactors 
Nuclear reactors; Fuel elements non‐irradiated, for nuclear reactors; Parts of 
nuclear reactors 

Porcelain, Carbon 
and Graphite 
Components 

Electrical insulators of glass;Electrical insulators of ceramics;Electrical insulators, 
except glass/ceramics;Electrical insulating fittings of ceramics;Electrical 
insulating fittings of plastics;Electrical insulating fittings except 
plastic/ceramic;Electrical parts of machinery and apparatus, nes;Artificial 
graphite;Colloidal or semi‐colloidal graphite;Carbonaceous pastes for electrodes, 
furnace linings;Graphite based products nes 

Transformers 
Liquid dielectric transformers < 650 KVA; Liquid dielectric transformers 650‐
10,000KVA; Liquid dielectric transformers > 10,000 KVA; Parts of electrical 
transformers and inductors 

Turbines and 
Turbine Generators 

Steam and vapour turbines nes;Parts of steam and vapour turbines; Hydraulic 
turbines, water wheels, power < 1000 kW; Hydraulic turbines, water wheels, 
power 1000‐ 10000 kW; Hydraulic turbines, water wheels, power > 10000 kW; 
Parts of hydraulic turbines and water wheels; Generating sets, diesel, output < 75 
kVA; Generating sets, diesel, output 75‐375 kVA; Generating sets, diesel, output > 
375 kVA; Generating sets, with spark ignition engines;Electric generating sets, nes

Fuente: Orkestra, a partir de datos de la Agencia Tributaria y la base Comtrade de Naciones Unidas. 
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