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La primera Cumbre de lla Tierrar aus

p·iciadla por Nacfones Unidas en IEsto

colmo en 1972,. es el primer documento 

oficra ll1 que se1ñ1al1a la importancia en el 
uso racional de 1:os recursos del planeta . 

A partir del Informe Bru ntland y de la 

cumbre de Naciones Unidas en Río de Ja

ne i ro, ~a gestión sosten i bl'e de los recu r -

sos natura les pasa1 a ser una cuestión 

priorita1ria en llas agendas de todas las 

instancias pol íti:cas 1 especialmente del.as 

administraciones públicas. En el marco 

de los recursos naturales,el uso de los 

combustibles fósi les,junto con I1:a dispo
nibilidad de agua dulce, son los que están 

sometidos a una mayor pres1ión.Varias son 

!,as causas que llevan a dicha situación. 



Actualmente, más de un 80% de la 

energía primaria consumida a escal1 a 

mundial: es de procedencia fósil; sin em

bargo, la transformación y el consumo 

de energía fósil es una de las a-ctividades 

huma1nas que más perjudican el medio 

ambiente~ Ta I vez no esté die más recordar 

que las reservas mundiales de combus= 

tibies fósiles son l[mitadlas y que hemos 
extraído casi lla mitad de tos recursos 

mund iales de petróleo1 restando los de 

peor calidad y más dificiles de extraer. 

La disponibilidad de combustibles fó

siles abundantes y barat os posibHitó en 
los últimos ciento ci·ncuenta años un ex

traordinario progreso tecnológico, eco

nómico y soc ial. Dicha disponi bi lliidad, y 
la dependencia así generada, nos en -

frentará en las próximos a1ñ,os a dos de 

los mayores desafíos que :ha ten ido has-
ta ahora la human[dad : el! . mbi má 

y s.us consecuenc~as ambientales,, 

económicas y sociales1 y la llegada del 

n a al pe-
. Todos los actores mund iales, en

tre los que se encuentra1n las ad minis

traciones públicas, empresas y ON,G's, 
deben asumir esta realidad y orientar 

sus polít icas pa ra hacer frente a una si
tuación nueva que va a tener una inci

dencia cl!ave en nuestro modelo de pro

ducción y cons u moten suma, en nuestro 

modelo de vida 1 obligándonos a replan

tear nuestras formas de producir, consu

mir, residiryviajaL 

Presenta:dón 
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Esta ui 
eón Local p 
E1 erg .. i y 

e ho r 
ntr l 

i ar, 
pretende contribuir a 
estos objetivos. facili
ta11do el diseño e implan
tación de estos planes en 
los mismos 
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Las i o s l , como 

entidades más cercanas al cirudadano, 

tienen l:a responsabilidad de aplicar y 

promover :medidas de a horro energético 

yde utilización defuentes renovables de 

energía que Ilimiten la emisión de gases 

de efecto invernadero y la dependencia 

de recursos energéticos fósiles. Las ad

ministraciones locales pueden influir di 

rectamente en la demanda energética 

dentro de su territorio1 en su papel de 

planificadoras 1 de consumidoras ,de ener

gía y de motivadoras e informado ras de 

los cruda da nos. Así, todas las políticas y 

planes energét icos reconocen la impor

tancia del papel de las adm[nistraciones 

loca les, de forma que diversos ayunta 
mientos y la propia Federación Española 

de .Municipios y Provincias (FEMP), han 

ido introduciendo en sus pol:íticas medi

das normativas, de información y de ges

tión para encarar meJor la situación en 

la que estamos inmersos. En ta l1 senbdo 

se creó lia Red de Ciudades por e[ Clima . 

Fruto de esta preocupación creciente 

de los organismos locales,y enmarcado en 

l:a iniciativa 11NTERREG IIIB MAC de coo~ 

peración transnacional (Archip[élagos de 

Azores, Ca1narias y Madeira)1 se desarrol l!a 

el proyecto denominado : 1nfonna
c10 · . o,·1 Jci 1;ento y educacion s bre et 

estado en gético urba · o, el ahorro ener.g ~
tico y fas energ"as r novab,es, entre cuyos 
objebvos cabe destaca r Jos sigu ientes: 

. 
■ r · v r Ion rae, n 

para incentivar la gestión y eí uso 

racional de la energía en el ámbito 

urbano. 

• 1 eñ phc herramientas de 
stión que permitan [ntroducir 

pol iticas sostenib les, a largo plazo, 

en el uso y protección de los recur

sos energéticos en ell ámbito ur.,. 

bano. 

• e II r ·1 el d a 

que mejoren el acceso a la in

formación y el conoci1miento sobre 

el estado energético urbano. 



Ai objeto de facilitar herram ientas de 

apoyo a la gestión energética sostenible 

de ámbito municipat se elabora esta 

Ul , dirigida a técnicos y responsables 

poHticos municipales1 cuyos objetivos 

fundamenta les son: 

■ a 
r 
ti 

cer 
la 

tra l 

s y 
e 

io· lim "f o a 
el 1 1 y faci liitar una metodo-

logía para su diseño, búsqueda de 

financiación, i.mplantación y eva 

luación. 

■ Cl1 r 
1 

ión 1 .. cu nsum s 
en r en el ámbito de su 

mun icipio, planteando una est ruc

tura de datos a cua nt ificar, faci li

tando fuente s de información y 

metodologías de cá l:cul:o de con

sumos de energía~ y proponiendo 

un cuerpo de indicadores energé

ticos m1 un icipa iles pa ra comparar y 

hacer seguimiento de los consumos 
de energía y agua mun icipales. 

El documento se estructura en 10 ca 

pítu ll1os: 

• los capítulos 1 y 2 sirven de i ntrod uc

ción,j ust ificación y definición de los 

objetivos y la estructura de la Guía. 

■ En el capítulo 3 se descr" ben los 

objetivos generares de las políticas 

energéticas eu ropeas, nacionales 

y regiona les, con la finalidad de 

mostrar una panorámica globa l 

que sirva de orientación a l:as ad

m in iistraciones locales a la hora de 

establecer sus propios objetivos de 

plan ificación energética. 

• E I capítulo 4 est á dedicado a la 

gestión energética municipa l, des

cribiendo las funciones de las agen

cias energét[c:as loca~es e i ncl u

yendo ejemplos de planes ene,rgé

t icos municipales que se están 

desarrol lando en España. 

o lntr,oducdón 

02. Objeto y estructura de la Guía 

11 



GUÍA DE PLANIFICACIÓN LOCAL PARA EL AHORRO ENERGÉTICO Y CONTRA El CAMBIO CLIMÁTICO EN MUNICIPIOS DE CANARIAS 

12 

■ En e[ capítulo 5 se propone una 

metodología para desarrol lar los 

planes energéticos municipales. 

• En los capítulos 6, 7y 8 se profundi 

za en tres de los pasos de dicha me
todología : ell diagnóstico energé

t¡co, la definición de objetivos y accio

nes,y ell seguimiento del plan a tra

vés de indicadores, respectiivamente. 

■ En el capítiulo 9 se mencionan las 

posibles fuentes de financiación 

para la ejecución del plan. 

• Et capítulo 10 trata sobre las redes 

de ciudades que trabajan por lla 

sosteni bil idad energética y contra 

el cambio cl imático. 

■ Por último, en los anexos se deta~ 

lla la metodología para la realiza

ción def di agnóstico energético 

mun[cipal (Anexo 1); se ofrece in

formación sobre subvenciones 

(Anexo 2) ; y, fin a I mente,. se in el: u

yen factores de convers ión de uni

dades energéticas (Anexo 3,). 

Principios de las políticas energéticas 
europeas, nacionales y regionales 

Para a bordar los desafíos energéticos 

de este siglo - el cambio climático y la es

casez de combustibles fós iles- r la Unión 

Europea define una poHtica energética 

que fac:i;lite una respuesta eficaz a estos 

retos planteados, articulada en l!os si

guientes objet ivos: 

■ tb" , pa ra I ucha r de 

forma activa contra el cambio el i-

mático, fomentando las fuentes 
de energía re nova bles y la eficien

cia energética. 

■ e t d , para mejorar la 

eficacía de I a red euro pea a través 
del desa r:roll'o del mercado interior 

de la energía. 

■ se d 1 ba 
para coordina r mejor la oferta y la 



demanda energéticas interiores de 
la U E en un contexto internacional. 

En esta Guía nos centraremos espe

cialmente en los objetivos de la sostent

bilídad y la seguridad en el abasteci 
miento, en los que las administraciones 

locales pueden tener una mayor con 

tribución 1medL:1nte la promoción de me

didas de fomento del ahorro y la efi 

ciencia energét[ca y de la_s energías re

nova hles. 
A principios del año 2007, la Unión 

Europea pre-sentó una nueva política 

energética más segura, más competitiva 

y más sostenibl!e; con el fin de compro

meterse decididamente con un modelo 

económico de bajo consumo de energía. 

Entre I so 1e qu e a . htJ 1 

lec a I ño se encuentran 

lo siguientes: 

■ Reducir sus emisiones internas en 

al menos un 20'% pa ra luchar con
tra el ca !mbio cl:imático. 

■ Mejoraría eficiencia energética re

duciendo el consumo de energía 
en un 2.0% (con respecto a las pre

vis ion es de consumo energético 

pa ra 2020 ), correspondiente a !a 

consecución de un ahorro de allre-

02. Objeto y estructura de la Guia 
o . Principios de las políticas energétkas europeas, nacionales y regiona l'es 

dedor del 1,5% anua l[ en el período 

considerado. 

■ Aumentar el porcentaje de ener

gías renovables a un 20% de su 

combinación energética de aquí al 
...... 

ano 2020. 

A nivel nacional, ell establecimiento 

della poliítica energética en IEspañaJ ha 
seguido un proceso paralelo al expuesto 

anteriorment e como con secuencia di

recta del proceso de convergencia legisla

tiva comunita ( a, comenzando por a1se

gurar el sumin ·stro energético; adop

tando posteriormente la liberalización 

dell mercado eléctrico y del gas con la pri

vatización progresiva de empresas del 

sector de la energía;fomentando lla pro

tección de l medio ambiente y ell creci 

miento sosteníble; y a mplL;i,ndo las rella

c·iones de buena vecindad con estados 

terceros fronterizos a la U E. 

En lo referente al fomento del ahorro 

y la efiicienc~a energét~ca y de las ener

gías renovables, la política energética na
ciona I se ha diseñado en esa m isma 

dirección a través de t res instrumentos 
fundament a les: 

■ an e oo - 12 d la s-
. 

gt . e . fic· 1a E er-
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Este 22% t iene que compen

sarse med iante proyectos de 

desarrollo limpio estab lecidos 

en el Protoco to de Kiot o. 

é · n Es ñ·a ( + . tiene co-

mo objetivo un ahor ro en el ,con 

sumo die energía primaria del 13,7%, 

sobre el escenario base del año 

20121 con medidas destinadas a los 

sectores irndustria, transporte, ed i

ficación, s,ervicros públicos, equi 

pam iento residencia l1 y ofimático1 

agricultura,transformación de ener~ 
., ... . ~ 

g1a y comunI1cacIon . 

• n e En i eno a le 
1 . pretende que el 11211% del 

consumo de energía prima ria y el 

310,3% de generación e léctr ica en 

e[ año 2010, sean abastecidos por 

fuentes de energía renovab les1 con 

significativos éxitos en al:gunas 
tecnologías como la eólica. 

tr i añ l de 11 ~ 

m E ergi L I ho l t 
oo - 1 - o (ECC su obje-

tivo es ell cumplimiento de fos com

promisos de España en materia de 

cambio cUmático y engloba, ade

mrás de los dos planes a nteriores1 

actuaciones relaci. onadas con el 

comercio de emisiones, sumideros1 

captura y almacenamiento de C02 1 

y adaptación al ca,m bio clH1mático. 

Esta Estrategia da por ina llcanzabl!e 

la reducción de emisiones a un 15%, 

por encima de las del año 1990, y 
fija como obj etivo para el 2012, lile~ 

gar hasta un 37% (un 22% m.ás) 1. 

En Canarias, 1.a dependencia energé
tica del exteriior es mayor que la del con

junto de España, sobre el 99,4%, con una 

economía basada en la industria turís

tica, donde se importan aproxímada-

1mente el 90% de llos alimentos, y es 

necesario emp[ear combustibíes fósiles 

para obtener agua de abastecimiento. 

La poi íti:ca energética can aria se i ns~ 

trumentaliza a través del . ner .. _ 

IC i s ~ 1 (PECAN 06), 

que establece las siguientes d[rectrices 

de sostenibUidad en materia de ahorro 

de energía y de eficienc11a energética: 

a Garantizar el sumin istro de ener

gía a todos los consumidores en 

cond [ciones óptimas en cuanto a 

regularidad, ca lid ad y precio. 

~) Potenciar al máximo el uso racio

nal de la energía, lo que implica 

minimiz:ar su utilización 1 mante

niendo, tanto a n i'vel de la ciuda

danía en su conjunto como del 

sistema económico general , un 

nivel de satisfacción equivalente 



medido en términos de calidad 

ambienta 1, impactos sociales po

sitivos y mantenimiento de la 

competitividad de nuestro tejido 

e,m presa r'ia 1. 

) Impulsar l;a máxima utilización po
sible de fu entes de energía reno

va bles1 especialmente eólica y so

lar, como medio para reduc[r l:a 

vur nerabUidad exterior del siste

ma económico y mejorar la pro

tección del medio ambiente. 

J Integrar la dimensión med~oam 
biental en todas las decisiones 

energéticas coadyuvando a pro

gresar en e I camino hacia un cre

cimiento sostenible de la región. 

Relacionados con 1:a disminución de 

la dependencia energética exterior, el 

uso racional de la energía, la utilización 

de fuentes de energía renovables y la dis-

1m in ución de gases de efecto inverna-

dero el . , establece entre otros , · 1 r 

lios siguientes objetivos: 

• Reducir la dependencia energética 

exterior de un 99,4% a un 72% en 

ei año 2015, con un 6% de energía 

primaria proveniente de fuentes 

autóctona s. 

03. Principios de las políticas energéticas eur.opeas, nadonales y regionales 

■ Reducir el ratio de energía /PIB en 

un 25% en el año 2015 respecto a 

!los valores del año 2004. 

• Reducir un 15·% el consumo tota l 

de productos petrolíferos en el 

transporte terrestre. 

• Reducir el consum.o de energía 

en los edificios e infraestructuras 

dependientes del Gobierno Au

tónomo en un 10%, en el 2008 

respecto al de 2004, y en un 30% 

en el año 2015-, invitando a otras 

adm 'inistraciones públicas insu 

Ja res y ~ocal:es a un irse a la inicia

tiva. 

■ favorecer la adopción de consumo 

sostenible de energía por parte de 

Ja ci ud ada nía de Ca na ria s. 
Alcanzar en el año 2015 un 8% de 

abastecimiento de energía prima

ria y un 30% de generación eléctri

ca por medio de fuentes de energía 

re nova b I es. 
• limitar el: crecimiento de las emisio

nes de gases de efecto invernadero 

asociadas al consumo de energía 

a un 25%, en el a1ño 20151, en com

paración con los vallares de base 

del año 1990. 

15 
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20% de reducción de emlsíones 

de G El¡ 20% de la energf a pro

cedente de fuent es renovables 

y aumento del rend imientoener

gétlco un 20%:todo elfo para el 

ano 2020. 

Esta reducción supone el 36,7% 

sobre el año de base y eJ 22,0% 

en el año 2015 sobre el m ismo 

ano de referencia de l Protocolo 

de Kíoto (1990). El objetivo In

cluye reducción de em 'is iones 

propias y la ap licación de rne

canismos establecidos en el 

Protoco lo de Kioto (crédltos de 

emisión a través de proyectos 

de I mp1ementación Conjunta o 

de l Mecanismo de Desarrollo 

Llmpio), tanto a través de la in1i

ciativa públ ica como de la pri

vada. 

Acerca -del uso racional die la energía 

por med io -del ahorro y la eficwencia ener

gética, el1 PECAN, mediante un Plan Es

pecífico en la 1materia, potencia la rea liza

ción de a ud itoría1s energéticas, la certifi

cación energética en el proceso edifica 

torio, apoya a la cogeneración e impulsa 

acuerdos voluntarios entre actores del 

sistema (sectores productivos, industrial, 

tu rÍ!stico, de servic~os, etc., con empresas 

par,a potencia1r el ahorro de energía), el 

desarrollo de campañas de sensibil'iz:a 

ción1 formación y concienciación ci uda
da na y l:a utinzación de las tecnologías 

de la i nformac[ón como alternativa a 1 

transporte físico. 

Por ú[timo, la s rate · an ~a de 
Lu h r et C b·o 11 ' ti , reco

noce cierto desfase del PECAN 06 en re

lación a la,s nuevas políticas europeas y 
se adapta a elllas estableciendo llos si 

guientes objetivos globales·: 

Reducir las emisiones de GEII para 

ei año 2010 en un 31,3 % sobre las 

emisiones del año 2005 y en un 

16,8 % sobre la demandatendencial 

inicialmente prevista para ese a1ño. 
2 Para el año 2015 reducir un 13,7% 

sobre las emisiones del año 2005~ 

y un 3,3,5% sobre la demanda ten-

dencial inicialmente prevista para 
-ese ano~. 

La Estrategia propone, para ell10, un 

conjunto de 153 medidas de mitigación, 

establece el plazo de ejecución de cada 

una e indica los responsables de su pues

ta en marcha que, en numerosas 1medí

das, serán las admin istraciones locales. 

La Estrategia también asume el papel 

eJem pla riza nte que de be tener I a Ad m f

n i stra ción de la Comunidad Autónoma 

de Canarias, y asume el comprom1iso de 

emis iones cero de gases de efecto i nve-r

nadero para el ano 20115 a través de las 

1med idas establecidas en el! PIian de Miti

gación en sectores como la Energía,Trans

porte, Residuos y Contratación Públlica, 

junto a mecanismos die compensación 

vol unta ria de emisiones. 

Todas las políticas y planes a nterío

res hacen referenc·ia a la necesidad de la 
implicación de las ad1m in istraciones lo

ca les e incluyen medidas dirigidas espe

c[ficamente a éstas. Los ayuntamientos 

son las instituciones más cerca nas y tie

nen responsabi llidades de gestión en los 

denomina dos sectores difusos (tra ns

porte, residencial¡ y servicios) que han te

nido un mayor ritmo de crec im iento del 



consumo de energía y emisiones en l,os 

últimos años, por llo que es un deber de 
las autorídades públicas locales e 1m pe-

La única competencia municipal es

pecífica en esta materia se recoge en la 
Ley Reguladora de las Bases del Régimen 

Locar, cuyo artículo 25 .1 establece que 
los municip~os pueden promover· to a 
clase de actividad s y prest ., ruan os ser
vicios públicos contribuyan a satisfac r las 
· e es;dad s y o.spir . c,on(!. de la comuni
dad ve ina l, especificando su artículo 

25.2.1) como una de ta les competencias 
lla del alurnb~ do público, haciendo ex

tensivo en su artículo 26.1.a) dicho serv]

cio a todos llos municipios. 

Existen otras competencias m LI n ict

pa les como la urbanística, la movi llidad, 

l;a de protección ambiental, etc., que in

ciden de uno u otro modo en u na ade

cuada gesUón energética loca l. 
La gestión local de la energía se con

templ.a también como una línea estra -

03. Principios de las políticas energéticas eur.opeas, nadonales y regionales 

Q4- La gestión energética municipal 

ñarse en una pol[tica voluntaria y res

ponsabl.e die gestión de la energía. 

tégica de actuación en el marco del Mer

cado Interior de la Energía de la Unión 

Europea. Este hecho, unido al creciente 

interés por cumpl ir 1:os compromisos de 

l1a Cumbre de Kioto, así como por pro

,mover junto a lla contención de la de

manda energética, la diversificación y la 

seguridad de l abastecimiento energé

tico,. colocan la gestión de la energía a 

nivel local' en u na situación reforzada: 

respecto a otros ámbitos competencia les. 
Y ello porque se viene constaitando, 

tanto que el consumo energético es cada 

día mayor en el ámbito 1U rbano, como 

que disponer de energía en todo mo

mento representa un reto constante pa
ra la seguridad púbi ica, eco1nómica, socia l 

y rmed[oambienta t 

Se trata, por tanto, de a postar por un 

enfoque de fos problemas energéticos 
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desde lla óptica die la dema nda 1 con ma
yor implantación die las medidas de aho

rro y eficiencia energética en diversos 

campos como la movilidad, el urbanis

mo1 la edificaciión, el consumo de agua 

en el ciclo dell agua 1• y también de fo

mentar las energías renovables como 

m1edio para disminuir la dependencia y 

las consecuencias económ icas y am

bientales de ll consumo de combustibles 

fósiles. 

Las políticas y íos planes energéticos 

europeos,. nacionales y region.a 1:es otor

gan un papel importante a las adminis

traciones loca les en [a consecuc ión de 

sus objetivos deb ido a que éstas son las 

entidades m ás próximas a lo ciudadanos 

y, por tanto, ~as idóneas para la puesta en 

práctica de acciones que reduzcan el con

sumo de energía yfom!enten el uso de 
energías renovables. 

Varias son las formas en las que las 

ad ministraciones loca lles pueden ¡·nci:d ir 

en el consumo energético local: 

• L i 1s r on I n-
or d 

p 
loca tes son grandes consumidoras 

•de energía en el desar rollo de su 

actividad diaria, ut ilizan muchas 

dependencias (oficinas, instalacio

nes deportivas,. etc.) y gestionan 

servicios como el alumbrado pú
blico o flotas de vehículos. También 

pueden ser productoras de energía 

uti lizando las energías renovables 

en sus 1nsta llaciones, fomentando 

así su propio autoabasteci1miento 

energético. 

■ a nastrac ón loe I co o mo- -

ra 1 m lo .se · : las ad-

m1íni straciones locales pueden ayu
dar a informar y motivar sobre el 

a horro de energía y e1! uso de las 
energías renovables, desarrollando 

programas de educación ambien

tal , campañas de sensib i lizac[ón y 

ta 1mb~én dando ejemplo con sus 

acciones. 

• n stra l n 1 1 e m 
fi · d I do las admi-

nistraciones locales tienen com

petencias de ordenación territoria 1 

y ordenación del tráfico que afectan 

directamente al consumo energé~ 

tico de los ciudada nos. Como re

guladora también pueden elaborar 

ordenanzas que disminuyan el con

sumo de energía o foment en el 

uso de las energías renovables. 



La diversidad, complejidad y trans

versa llidad de las acciones que uri munI

cipio puede llevar a cabo con el objetivo 

de ahorrar energía, pro1mover las ener~ 

gías renovables y disminu ·ir las emis io

nes de gases die efecto invernadero (GEil) , 
así como los diferentes niveies sobre l'.os 

que puede actuar (normativo, ejecutrvo, 

de educación y sensibil:izaci,ón, etc.), obi:i
gan a elaborar una buena planificación 

que integre todos estos elementos y es

tablezca compromisos finmes. 

Muchos 1municipios desarro:llan ac

ciones concretas en este ámbito,. pero 

una verdadera poHtica energética y con

tra el cambio climático municipal nece

sita contar con un instrumento, el , an 
ene . y J ch contr e · 

11 ~ o lo 1, que estabi1ezca u nos ob-
jetivos medibies y rea Ustas, ras acciones 

a llevar a cabo, la financiación nece-sa ria , 

l1os responsables y las formu las de se

gu imiento de llos resultados. 

Para la elaboración y coordinación de 

~os temas energéticos en general,ya des

de 1990 se promueve la creación de las 

Agencias !Loca les de Energía, orga n ismos 

aiutónomos que tienen como función ~a 

pl1an if icación energética, la ¡nformación 

y el asesoramiento a los consumidores, 

la ayuda al montaje, la financiación, el se

guimiento y l:a evaluación de proyectos 

de gestión de la energía. 

.1. Las Agencias de 1a Energ·ia 

Las experiencias rellativas a las agen

cias locales de energía tienen un largo 

trayecto en Europa. El programa SAVE fi

nanció, a parti r de 11992, la creación de las 

m ísmas deforma que el programa piloto 

se centró en 22 ciudades, apoyándose en 

e~ ICLEI y su ini-ciativa Ciudades para la 

Protección del Clima, que estableció un 

procedimiento des pu ntos: 

■ Hacer un [nventario de energía y 

de em[siones y realizar estima,cio

nes sobre su evolución. 

Establecer un objet[vo de em isio

nes. 
■ Desa r rollar y adoptar un Plan de 

Acción Local. 

Adopta r pol íticas y medidas para 

cumpl1ir los objetivos propuestos. 

• Valorar los resultados consegu idos. 

Las principa l;es actuaciones en la dé

cada die los go se centraron en las activi

dades siguientes: 

■ El ahorro de energía como meta. 
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■ Creación de sístemas locales de ges

tión energética. 

■ Potenc iación de la prod ucción lo

cal de energía. 
• Fomento de l1a pJaniflcación de cos

te m ínimo. 

• Sustituc:ión de las.fuentes de ener
gía no renovables por otras reno

vables. 

■ Cogen e ración de calor y electricidad. 

• Recuperación del calor residual in

d ustri·a l. 

• Producción de energía a parti r de 
residuos 

■ Apl íca r pri ne~ pios de d Iseño soste

nible. 

■ Auditor"as energéticas. 

• Incentivos económicos e impues

tos medioambientales. 

Este conjunto de actuaciones o bue

nas prácticas han ido marcando los ca-
. . 

minos a segu1 r. 

A lo largo de estos años se han ido 

creando y echando a anda r numerosas 

agencias locales de l'a energia: las mis

mas se encuentran en tos catálogos de 

Buenas Práctiicas~ ta nto de la Unión Eu

ropea,, como del progra1ma HABlTAT de 

Naciones Unidas. 

En España hay numerosas agencias 
en marcha, si bien dos son las que tienen 
1mayor solera : la de Barcelona y la de Se

vi lla. Ambas han seguido dist[ ntos mo

del!os: consorcio en un caso, dependencia 
di recta de u na concejalía en el otro. 

En Ca na ria s exiisten dos Agencias de 

IEnergí'a: una de ámbito insular1 la Agencia 

de Energía de TenenfJe,y otra de carácter 

!local , la Agencia Local Gestora de la Ener

gía de Lars Pa l mas de Gran Cana1r[a. 

Las e cia L e 1 
pueden ser actores d aves en la defin i1ción 

de una planificación energética local, ac~ 
tu ando como motivadora y coordinadora 

de estas ini'ciat[vas. 

LA AGENCIA LOCAL DE LA ENERGÍA DE BARCELONA 

En esta cr u dad se ,constituyó, en m a

yo de 2002, e,I Consorciio de lia Agencia 

Loca I de Energía. Está i:ntegrado por las 
adm inistraciones d'irectamente implica

das en la gest[ón energética y ambienta 1 

de su ámbito de actuaciión : el Ayunta-

1miento,. la Entidad Metropolitana de Ser

vicios Hidr,áuUcos yTrata 1m ·iento de Resi

duos,. el! Instituto Catalá n d!e la Energíá, 

el IDAE, la Universidad Autónoma de 

Barcelona y [a Un iversidad Poritécnica. 



Sus objetivos son los de fo 1menta r el 

ahorro de energía, la eficiencia energé
tica y e:11 uso de energías limpias y reno

vables, e impulsar la mejora de la cal idad 
de los servicios energéticos. 

Se financia mayonmente a través de 
una1 transferencia1 corrient e y anua l del 

Ayuntam[ento y, en menor medida, con 

cargo a otra transfe rencia de la Entidad 
Metropollita na. Los otros cuatro orga nis

mas miembros del Consorcio colaboran 

puntualmente 1med[ante asistencias téc

nicas o a través de convenios específicos. 

Sus actividades más relevantes son la 

elaboración del Pla n de Mejora Energé
tica de Barcelona y de la Ordenanza So

lar Térmica, precursora de la obligación 

de instalar este tipo de energía para el ca
lent amiiento de agua en las nuevas edi

ficaciones. 

Más información : 

w bar lona 

LA AGENCIA LOCAL DE LA ENERGÍA DE SEVI LLA 

La ciudad de Sevi I la const ituye 1 en 

septi ,em bre de 1997, ll1a Agencia Loca l! de 

lla Energía, destinada a conseguir una sf 

tuación energética sosten i1ble. Para ello 

se cuenta con e I concurso de d iversos 

agentes sociales, formando parte de la 

misma, ade1más del Ayuntamiento, el 
11DAE, la Sociedad pa ra el Desarroll!lo Ener

gético de Anda [ucía, Sevi llana-E IN DESA, 

lla Confederaoir ón Empresaria l SevHlana, 

1Gas Andaiucia, la Asociac1rón de Consu
mido res y Usuarios de Sevil la, la Un iver

sidad de Sevil l:a y el lnstitute for Prospec
tives Technological Studies, centro de in

vestigación de prospectiva de la Com i

sión Europea, ,con sede en Seviíla. 

La Agencia es hoy un órgano depen

diente de la Concej al ía de Mediio Am

biente y, como tat, su financiación corre 

íntegramente a cargo de los pre su pues

tos municipa lies.A lo largo de estos once 

años varios han sido los ej es de su ac

tuación, entre los que deben destacarse 

dos: la Ordenanza Municipal para la ges

tión local! de la energía, publ icada en 

j u liio de 2002 y p:i1enamente operativa a 

parti r de 2004, y los Planes Energéticos 

Municipales. 

La ,ordenanza es la herramienta más 

importante puesta en marcha por la 

Agencia. Fue objeto de un proceso de d is

cu s ión e·ntre más de 100 entidades diis

tintas a lo largo de 5 años, entre las que 

se incl uyeron colegios profesionales, fa

cultades un ivers itarias1 empresas de muy 
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,diversa índol1e (no solo de energí'a), patro

nales, sindi'catos, asociaciones de consu

midores1 asociaciones ecologistas, fede

raciones de amas de casa y asociaciones 

vecina les. 

Más información : 

w g n • n g1 11 e m 

. Los planes locales de ahorro ener
gético y co11tra el cambio climático 

Los planes energéticos y de lucha con

tra el cambio climáti-co son instrumentos 

voluntarios de planificación para afron

tar ios retos energéticos desde las admi
nistraciones locales. En elllos se describen 

los objetivos a a[ca nzar, las acciones y 
medfdas a1 realizar con sus responsables, 
pres u puestos y tem paralización, y los 

mecanismos de control y seguimiento 

de su ejecución. 

Como ciudades pioneras en nuestro 

pa ís e,n el desarrollo de pl:a nes energéti

cos y contra el cambio cli 1mático m unici 

pales destacamos Sevil'la, Pa1mp l' ona y 

Barcelona . Más recientemente ot ra ge
neración de planes de lucha contra el cam

bio clli m.ático ha visto [a luz en lugares 

como Vitoria .,· Mu cia y San Sebastián. 

Un paso más alllá1 corresponde a la 

propuesta die los planes de decrec im[en
to o descenso energético que, ante la 

perspectiva de la llegada del cenit ,de la 

producción del petróleo y las consecuen

c~as económicas y sociales que provoca

rá, pllantea planifica r la transición a este 
nuevo escenario para que sea llo más sua

ve posible, reduc~endo la dependencia de 

llos combustibles fósilres1 disminuyendo 

el consumo de energía y pro- d uctos, a u-
1m enta ndo la producción liocal de, pro

ductos básicos que se verían encarecidos 

en el ca so de importarlos por el a u mento 

del precio del petróleo y a bastecíéndose 

en lo posible con energías renovabl!es. 

El PLAN LOCAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁ

TICO DE LA ClUDAD DE DONOSTIA 

El Pl an ha sido di'iseñado con el' objeto 

de ser ejecutado en un horizonte de seis 

años,. comenzando en 2008 y finalizando 

en 20113,. en plena coherencia con el Plan 

Estratégico de la c'iudad, los trabajos de 
elaboración dlell; Plan General de ·Ordena

cirón Urbana y con la segunda ed ición del 

Plan de Acción Loca I de Agenda 21, que 

est á previsto aprobar en 2008. Tiene co~ 



mo objetivo a largo plazo ser un municf

pio neutro en carbono y, a corto plazo, 

dism¡nuir 1·as emisiones de gases de 
efecto invernadero en un 6% en el pe

riodo 2008- 2013 1 para lo que plantea las 

siguientes líneas estratégicas: 

■ Planificación integrada para lamo

vi lida,d sosten 'ible. 

■ Hacia un nuevo modelo energé

tico: estrategia int egrada de aho
rro, ef [ciencia ene rgética y utiliza

ción de energías renovables . 

• Fomento del: consu imo responsa 

ble en la c[udad como base para la 

prevención de res iduos, y poten

ciación de la reutilizac ión y el reci
clado de los mismos, asegurando su 

a•decuada gestión. 

• Protección del medio rural-natu 

ra I y rea l'ización de u na gestión 

eficiente del agua y de los sumi 

deros de carbono en el término mu

nicipalli. 

Cada una de estas líneas estratégicas 
lleva programas asociados desarrollados 

en 222 acciones de fas que serán respon
sa bl:es varios departamentos y empresas 

municipales. 

Más informa,eión : 

http. / .a e da 1don sf ·co / 

rati a/~ e .ht 

PLAN DE MEJORA ENERGÉTICA DE BARCELONA 

Este plan, aprobado en el año 2004, 

tiene por objetivos definir una estrategia 

energética sosten[ble pa ra la ciudad de Bar~ 

ceíona m1ed ia nte el fomento de la eficien

c1·a energética y ei uso de las energías re

nova blies. l ncluye un diagnósti;co energé

tico y sus tendencias de futuro (hasta 2010) 

y, co,mo resurtado de este análisis1 se es

tablece un conjunto de medidas de acción 

lloca ll: orientadas a conseguir un modelo 

de ciudad m,ás sosten ible, di rigi ,das al 

sector residencial, instalaciones públicas, 

redes energéticas, transportes y otras ac

ciones relac ionadas con la gestión y la: 
,. , 

comun1cac1on. 

Más información: 

p;//W w. r el , aener . at/ 
omec . t 

,. 

PLANES DE DECRECIMIENTO ENERCiETICO 

Los estudios relativos a I cenit de la 

producción ,de petróleo, asi como 1.a evo-
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5 En Canarias, la referencla es la 

asociación Canarias ante la Crlsis 

Energétlca (www.canariasan 

te lacrisisenergetíca.org) y, a n i

ve l nacional, la Asociación para 

el Estudio de los Recursos Ener

géticos (AREAN, www.crisisen

ergetica.org) que ha promovido, 

junto con otras asociaclones,el 

Observatorio de la Crisis Energé

tica y las Afternat;vas de la So

ciedad1 www.oceas.org 

lución incremental de los precios de los 

combustibles fósilies, han llevado a que 
muchos estudiosos aboguen hoy, no ya 
por mejorar el ahorro y la eficiencia ener

gética,, sino por plantear ana lizar abier

tamente la situación futura de escasez y 
las for1mas de hacer frente a la misma. Den
tro de las referencias mas importantes 

sobre esta tendencia .se encuentra eJ Post 
Carbon lnstitute1 w po te o 
Desde ella se insta a las loca lidades a 
romper la d,ependencia del petróleo de 

la comun[dad, a contribui r desde la co
munidad a detener el calentamiento glo-

bal y a que se prepare péHa progresar en 

tiempos de crisis energética y climatica. 

La estrategia m.ás di recta para ell lo~ 
gro de estos objetivos es red ucir el con

sumo general de la comunidad y de

sarrol llar 1:a ca pacidlad de los agricultores 

loca ~es y de los fabricantes para abaste
cer sus necesidades básicas entendien-

' 
do que lia comunidad que puede obtener 

el má1ximo de energía y de productos bá
sicos de fuentes loca~es, será 1m e nos vu 1:
nera ble al aumento de los precios del 

petróleo y a la inestabil ~dad,y la que me

nos contribuirá a I cambio el i m ático5. 

Metodología de elaboración de un plan local de 
05· ahorro energético y contra el cambio climático 

La metodología de cualquier planifi 

cación pasa por saber cuál es la situación 

actual, definir a dónde queremos llegar1 

qué necesitamos hacer para consegui rllo 

y, por ú1ltimo, hacer un seguimiento y 

evaluación de los resultados, en un pro

ceso continuo de retroal imentac[ón. 

En esta Guía se proponen ailgu nas 

pautas orientativas para la implantación 

de este tipo de instru1mentos tra nsver

sales en la acción municipaL Estas pau

tas proceden de la experiencia en este 

tipo die procesos y otros si 1milares ,como 

~as Agendas 21 loca les. 



FACTORES DE ÉXITO EN LOS PROCESOS DE PLAN IFI

CACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA SOSTENIBJLI DAD 

■ Uder z [os p[a nes ener-

géticos son instrumentos volunta

rios y con un fuerte componente 

transversal. Su éx'ito depende de la 

impiliicación de los responsables 

polít icos de las áreas de ia admi 

nistración local implicadas. 

■ lle el écnlc - la transversa-
1 idad dell plan requiere un1 alto ni

vel de identificación de los técn :r
cos Imun icipales y su implicación y 
pa rticipac~ón en el. diseño, la im

plantación y ell: segu imiento de 

• e~ ón i d n el reto de 
la sosten ibi lid.ad energética nece

sita del compromiso de muchos 
actores sociales y, en general, de 

toda la ciudadanía. Muchas de las 

m:edidas dependerán de su part}

ci pación o su aceptación, por lo 

que es necesario imp:l1 ica rlos en el 

proceso desde su inicio. 

m · m l • el plan de-

be ser un instrument o de gestión 

y no una mera declaración de in

tenciones, desde su inic[o debe re-

04- La gestión energética m u n ici pa 1 
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flejar compromisos en el presu 

puesto municipal. 

■ e I ie v lu i" anál1i-

sis de los resultados obtenidos y 
de las dificu lltades. para actua ll'izar 

el plan, que debe ser un instru

mento flexíble y adaptado a l:a rea -

1 idad. 

1 El papel de la participación 

Antes de profundizar en las fases del 

diseño y ejecuc1ión del Plan, es impor

tante destacar el papel fundamental de 

lla tic1 i como elemento trans

versa I de to.do ell proceso •de p I a n ifi ca-
- , 

Cl,On . 

El tránsito hacia la sost enibilidad 

energética requiere cambios de enver

gadura, cambias que afectan a nuestros 

estilo de vida y a los modelos de orga ni

zación económ ica, que sólo podrán ser 

acometidos con un amplio consenso so

c11al y un esfuerzo compartido. En el pro

ceso de diseño y ejecución de un pllan 

energético local es imprescindible dar 

cabida a la participación dentro de la 

propia administración local y, en gene

ral, a los agentes soc[ales interesados y 

a la ciudadan ia. 
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El Primer Informe sobre Políticas 

Locales contra el Cambio Climá

tf co1 de la Red de Ciudades por 

el Clima, mencíona que los ayun

tamientos perciben co:mo ~na 

de las mayores dificu Ita des pa

ra la apllcación de estas polít r

cas, la com unicac ió11 entre las 

diversas áreas munícipa les. 

Hay abundante Información 

sobre participación en procesos 

de sostenlbilidad: destacamos 

EntreTantos . Guía práctica para 

dinamjzar procesos participati

vos sobre problemas ambienta

les y de sostenibifidad. Francisco 

Heras Hernández. GEA SLC 2002 

y Agenda 21 Local. Guía para fa 

puesta en marcha de mecanis

mos de partic;pación. IHO BF. 

Disponib le en: 

www.1hotíe.net 

1 LA PARTICl'PACIÓN EN LA ADMIN IS-

TRACIÓN LOCAL 

En I a faceta de 111a administración lo

ca I como consumidora, todos los depar
tamentos y trabajadoires munic[pales 

son consumidores de energía, por lo que 

deben conocer los objetivos del plan y 
ten e la pos 'ibil idad de partic ipar en su 

elaboración. Todos el~los pueden aportar 

informaciónr puntos de vista y sol uc'io

nes que enriquezcan el p lan y Io doten 

de v11abi llidad6. 

En su faceta de plan iflcadora, son 

muchos 1!0s departamentos que deben 

esta r tmplrcados en el; plan: servicios de 

alumbrado, urbanismo, med·o ambiente, 

parque móvil, agua, etc. 

La Red de Ciiudades por el CUma, por 

ejempll:o, esta blece como requisíto lla crea

ción de u na Comisión Técnica compues

ta por representantes de las conceja .llías 

de urban ismo, movi1I idad, medio ambien

te, participación ciudadana, etc. 

En cualquier caso,. hay que asegurar

se que q u 1ién va ha desa rrolJa r u na me

dida ha pa rticipado en suela boración. 

1 2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

En muchas ocasiones 1 alcanzar los ob ... 

jetivos del Plan dependerá de la implica

ción de ciertos actores socia les y de la 
ciuda dan[a en general 1 cuya participa

ción puede ayuda r a: 

■ Sens[bilizar sobre los retos ener~ 

géticos a ~os que nos enfrent amos. 

■ ProporiCiona r nuevas perspectivas 

sobre los aspectos y problemas re

velados. 

■ Dar mayor riqueza a la búsqueda 

,de soluciones. 

■ Facilitar la aceptación de determi .. 

nadas políticas o acc iones, evitan

do confl .ictos .. 

■ Dar mayor 11 egitimidad a las deci

siones tomadas. 
• lmpllica r a llos diversos actores en 

la ejecución del Plan al haber par

ticipado en su diseño. 

Desde ell in[cio del proceso, y pa ra le
la ment e a la el:aboración del plan de tra

bajo, hay que diseñar la estrateg·ia de 

participación ': qu ién, cómo y cuándo va 

a partici par~ y en cua l de los sigu ient es 

niveles: 



■ fo ción: 1 os grupos e i nd ívI-

duos interesados rec[ben informa

ción en un proceso unidireccional. 

■ sulta los grupos e individuos 

interesados reciben ¡:nformación y 

expresan sus puntos de vista, que 

serán ten idos en cuenta en la con

creción del plan. 

■ , n r i t '" n. la in-

formación fluye en dos direcciones y 

hay una vía de comuni1cación abier

ta entre los ci udadanos y los té,c
nicos y responsa bles politicos. En 

este caso se implica a la población, 

y a sus instancias representativas 1 

en el proceso de toma de decis io

ne5 estratégicas en la elaboración 

dell plan o, al 1menos, en las accio

nes acometidas. 

Tanto las Agendas 21 Loca les, como la 

Red de Ciudades por el Clima, recomiendan 

la constitución de un Foro e O at con 

la participación de los agentes económicos, 

sociales y ambientales presentes en el mu

nicipio. Este Foro puede servir para al 

canzar los consensos necesarios que asegu

ren ell éxito de 11a implantación de las actua

ciones y, al 1m·smo tiempo, servir como fo

co de difusiión de las medidas adoptadas. 

o Met,odologia de elaboración de un plan loca l de ahorro energético y contra el cambio dimátko 

EL PROCESO DE PARTIC PAClÓN EN LA ELABORACIÓN 

DEL PLAN DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTJCO 

DE LA CIUDAD DE DONOSTIA 

Este p roceso de pa rticipación tuvo 

como objetivos enriquecer el Plan con 'as 

aportaciones de todos los sectores so

cirales, sensibilizara lla ciudadanía sobre 

el probl1ema existente, buscando su com

promiso1 y contar con los distintos depar
tamentos municipales y otras institucio

nes para su dise1ño e i1m plementaciión. 

La participación en la elaboración del 

Pl!an se desarrol la en dos fases : 
■ E ab a 1ó I an: 

part iciparon, a través de var ias co

misiones temát~cas, técnicos mu
nicipalies1 de otras insUtuciones y 

de organizaciones no gubernamen

tales. 
■ -+••- el ..,. _ _......d rea Hzación 

de distintas activi dlades pa ra con

cienc iar e i m pi ica r a ll~a ciudadan ía 

en la búsqueda de propuestas. Se 

desarrollaron actividades según el 

públ ico objetivo: cha r as, vi deofo

ru m1, ta I leres para jóvenes, reco

gida de propuestas a través de web, 
aportaciones del Consejo Asesor 

de Medio Ambiente, etc. Para fi na-
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lizar el periodo de participacíón se 

celebró la 1ª Conferencia Loca 1 

Contra ell Ca1mbio Climático,. donde 

los participantes en las din.árnicas 

anteriores expusieron sus a porta
c1ones. 

Más información: PL3 n de Lucha Con

tra el Cambio Climático de Donostia-San 

Sebastiá n. Memoria Participativa. Dispo-

nible en w. ge da2 s e m 

Fases del diseño y desarrollo 
de un plan local para e1 ahorro 
energético y contra el cambio 
climático 

PROMOClÓN E IN IClO DEL PLAN 

La iniciativa de establecer el Plan de

be partir de una firme voluntad política 
y técnica de articular las acciones de sos

tenibdidad energética dentro del m uni

ciip[o, y debe extenderse a todas las áreas 

implicadas. Una iniciativa vo:luntarista 

promovida desde un departamento mu

niciipal sin ~a implicación pl1 ena del resto 
probablemente no tendrá éxito, como 

ha quedado demostrado en numerosos 

proyectos de Agendas 21 Loca les im pul~ 

sados desde 1:as áreas de med ía ambien

te y que no han contado con el aipoyo de 

las otras áreas. 
Para el l!o es tm portante crear grupos die 

trabajo dentro de la corporación que in

tegren a técnicos y res pansa bles políticos: 

■ m 1 1 t a compuesta por 

los responsables pol íticos de dis

tintas áreas como urbanrsmo, mo
vid idad, a I um bracio, agua, medio 

amb iente, mantenimiento de in

f raestructuras, parque móvil mu

nicipal, economía, em pleo1 etc. 

■ i ¡-· n t e · · compuesta por 

técn icos de las áreas anteriores, 

puesto que es impresci ndible la 

partiicipación de los técnicos mu ~ 

nicipales responsables de la ejecu

ción futura de las acciones del plan 1 

ya que es necesaria su val ¡dac·ón 

y su adopción como instrumento 

de gestión y planificación. 

■ i o donde pueden 

estar representadas otras institu

ciones con responsabilidad en las 

áreas de acción def plan local: con
sejerías die industria y energía mo

v ill idad, medio ambiente1 et c. , de 

Cabi Idos y Gobierno Autónomo. 



Es importante sensibilizar e informar 

ampljamentedel proceso ali conjunto de 

técnicos y representantes políbcos, re l~a

cionar la variable energía con las distintas 

áreas y que conozcan las •consecuencias 

económ icasr socialles y ambientales del 

cenit del petróleo y el cambio climático, 

de forma que puedan sentfrse imp lica

dos desde el inicio,.conociendo el ámbito 

concreto del proceso y aqueílo que les ·n

cide coma técnicos, y puedan así valIidar 

técnica y políticamente los resu Ita dos. 

5 DEFINICIÓN DEL MARCO DEL PLAN 

En este punto se debe establecer el 

marco o alcance del P~an: si. se circuns

cribe ún icamente al ámbito de la admi

nistración 1:ocal o a un más ambicioso 

ámbito municipal.También hay que de

finir en qué áreas se va a trabajar: movilt

dad1 urba n is1mo, ahorro de energía y ener

gías renovables, ahorro die agua, residuos 

y consumo responsabll:e, agricultura, etc. 

ÁREAS DE TRABAJO EN UN PLAN LOCAL DE AHORRO 

ENERGÉTICO Y CONTRA EL CAMBJO CUMÁTICO 

■ v· i ad .. se establecerá como 

obj etivo e[ avanzar hacia u na mo-

o Met,odologia de elaboración de un plan local de ahorro energético y contra el cambio dimátko 

vUidad má1s sosteniblle, menos de
pendiente del vehículo privado y 

basada en el transporte púb lico y 

los med ios de desplazamiento de 

bajo consu imo er1 ergét ico1 como la 

biciclieta o i r a pie. 

• U ba s o: se trata de pl:an ificar 

zonas urbanas compactas, poi i
funcionales y en altura, que dismi

nuyan la dependencia del automó~ 

vil privado, y ten iendo en cuenta 

en el diseño urbano el aprovecha 
mient o dellas recursos naturales 

para 11a iliuminación, ventilac ión y 
ca lefacción. 

■ 

• 

. -or e y s ~ 

a J . se lleva rán a cabo medi,das 

de ahorro de energía y promovien

do ell uso de energías renavabl'es 

en la edificaci:ón en los sectores re

siidenciall, servici10s e industria l. 
r u implantación de 

medidas de gest ión de la demanda 

de agua, recurso estratégico que en 

Canarias es si nóni 1mo de energí'a. 
· , 1 s mo e a e 
se ha de evitar la generacíón de re

siduos, segundo se,ctor emisor de 

gases de efecto invernadero en 

las l:slas después de ta energía y se 

8 El porcentaje de CO2 equiva

lente emitido en Canarias del 

sector res iduos fue del 3,6% en 

el año 2005, según la Estrate
gia Canaria de Lucha Contra eJ 

Cambio Climático en Canarias. 

El sector energétlco suponía un 

94,3%. 
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Canar1as importa alrededor de 

un 90% de los aljmentos que 

consU 'me1 lo que supone una si

t uación de debilidad estratég i

ca evidente ante una situación 

de problemas de suminlstro 

energético. Además; la produc

ción agrícola es mayor itaria 

mente agrícu 1ltu ra de exporta

ción. 

tend r'á en cuenta que cualquier 

producto conlleva unas necesida

des energéticas en su producción. 

■ A lt en el sentido de pro-

moción de la producción local para 

la diSminuc'ión de los consumos 

energéticos en el transporte, de los 

costes y de la dependencia exte

rior9, y t am hién considerada como 

sector emisor die gases de efecto in 

vernadero en los sistemas de pro

ducción convencional. 

3. ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE 

TRABAJO 

En esta etapa hay que establecer las 

ta1reas a rea :1:izar para la elaboración del 

Plan, los responsables de las mismas y 
los plazos de ejecución. Es iimportante 

estab llecer una dinámica de trabajo que 

no se di luya por l:as necesidades de ges

tión del día a día m un ici pal. En esta eta 

pa se hace necesario: 

• n s e n I s í li s las 

fQr sde rab o ompr s y 
a · s: diseñar dinárn ·cas de tra

bajo ágiles y eficientes, que apor

ten el 1máximo val,or añadido al 

proceso con e~ mínimo de dedica-

ción. Un exceso de reuniones o l!a 
falta de visibil ~dad de su utilidad 

puede generar rechazo y falta de 

implicación. 

• 1 r · á ser , 1 roce de p r-

tl J acl pu JI a en qué fases se 

va a realizar, con qué alcance, qué 

metodología 1 quién se encarga de 

dinamizarlo, etc. 

■ 10c u to d t b -

s l 
i .. n del Plan· se incl' ui rá n las fasesr 

comisiones, reuniones, dinámica 

,de traba jo,. etc. y estará a dísposición 

de todos los técnicos y poi íticos. 

En función de lo anterior, puede ser 

necesaria la contrataci'Ón de u na asesoría 

externa para dinamizar e[ proceso in

terno en el ayuntam i,ento, realizar estu

dios, redactar el Plan o desarrollar el pro

ceso de participación externo. 

2 DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO MUNI-

CIPAL 

Para poder esta ble.cer los objetivos y 

~as acc[ones de un Plan Locall de Ahorro 

!Energético y Contra el Cam bío Climátíco, 

es necesario realizár un diagnóstico que 



permita conocer y anaUzar los flujos e ·n

dicadores energéticos, I1,as emisiones de 

gases de efecto invernadero y los factores 
de ,cu a liq u i er índole que ir nfl uyen eri él. 

El diagnóstico consta de u na parte 

técnica basada en datos objetivos, esta
disticas y estudiios previos. En esta Guía 

se da u na visión orientativa die los as

pectos que puede analizar este I o -
t ic i : en el capítulo 6 y el Anexo 11 

se profundiza en la reiación de datos a 
recopila · y las fuentes de infor,ma(ión , 

proponiendo una metodología común. 

El diagnóstico técnico se debe com

pletar con un diagnóstiiico soci1al o cual i

tativot que 1 en base a I primero, incluya la 
percepción de [a ciudadanía sobre los as

pectos a definir yana :liza r. El a nos1c 
el I puede utiBzar instrumentos como 

las encuestas de percep-ción ciudadana, 

entrevistas a expertos o personas claves, 

análisis DAFO, tal:leres EASW {fomenta
dos por !a Comrisión Europea para el aná
lis·s del m1ed io ambiente urbano), foros 

de discusión, etc. 

La síntesis de l diagnósUco técnico y 

el diagnóstico social debe queda r refle 

jada en un documento de I f 
st e ner u ipa y debe 

dif undirse entre l.os ciudadanos. 

o Met,odologia de elaboración de un plan local de ahorro energético y contra el cambio dimátko 

PLAN DE ACCIÓN: OBJETIVOS V ACCIONES 

Los objetivos generales o líneas es

tratégicas deberán ser acordados entre 

llos diversos actores afectardos, como mí

nimo los técnicos y pollíticos implicados 

en el proceso1 e incluso a br iir la parrtici

pación a!' conjunto de actores y ciudada
nos. El Foro o :metodologías de vis ión de 
futuro, como los talleres EASW, pueden 

ser de uti ll idad pa ra el lo. 

TALLERES EASW 

Esta técnica se aplica para consensuar 

entre los actores sociales participantes 

llas propuestas de futuro más deseables 

y sostenib les para una comunidad en 

concreto. Puede ser de utilidad en la de= 

fin ición de las I íneas estratégicas, los ob= 

jetivos e incluso las acciones de un plan 

energético y contra el cambio cl'im.ático. 

El proceso se rea lliiza en dos sesiones, 

un díay 1medio1 con unas ci'ncuenta perso

nas representativas de distintos sectores 

y grupos implicados: vecinos, asociacio

nes, técnicos, profesíonales, comer(ian

tes/sector privado1 poHt icos y respon

sables de inst ituciones. 
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En una primera sesión, los asistentes 

sed ividen en grupos (vecinos, asociacio

nes,. técnicos ... ) y definen un escenario 

futuro deseado,y e futuro que se quiere 

evitar. Poste r[ormente, estas visiones se 
ponen en común y se consensúa el fu 

tu ro deseado. 
En u na segunda sesión, los pa rtici 

pant es se juntan en grupos por temática 

de interés, que1 en el: caso de 1un plan ener

gético, puede ser movilidad, urban ismo y 

edificación, agua, energía renovables .. p; y 

proponen cómo llegar a I futuro deseado. 

En un plenario posterior se votan 11as pro
puestas que se consideran pri[oritarias y, 
finalmente,se realiza una comun icación 

sobre los resultados del ta ller (rueda de 

prensa, documento,. resumen, etc.). 

Los be ses cifJc s l ne 

· u e n y edlda para al.ca nza r

los, normalmente son desa rrollilados por 

el equipo técn i.co, y deben ser cua ntifi 

cables, realistas, tener responsables y 

plazo de ejecución, y habrá que evaluar 

periódicamente su consecución De esta 

fo rma los técnicos municipales o la ase

soría externa pl!asm1arán el Pll:an en un 

documento que incluirá los objetivos, las 

medidas, los responsablles, lla tempora
lización y los procedimientos e indicado-

res de segu ím iento. Cada acción debe 

detallar !!as sigu ientes cuestiones: 

■ El tiempo necesario para su ejecu~ 
. ,, 

c1on. 

• La urgencia o priori dad de lla ac-
. ,, 

c1on. 

■ Las entida des y sectores invol u

erados en su realización. 

■ La normativa de referencia , si es 

conven ·¡ente. 

■ Las posibles fuentes de financia-
. , 

c1on. 

• La esti1mación de la inversi,ón eco

nómica necesaria y dell coste de 

mantenimiento en caso de accio

nes prolongadas en el t iempo 

■ Una pequeña memoria explicativa 

de cada acción en que se justifique 

la realización de la propuesta. 
■ Los indicadores de seguimiento 

necesarios pa ra monitorizar el lo

gro de los objetivos que se preten

den consegui r con la acción pro

puesta 

En el capítulo 7 de esta Guía se ofrece 

una recopi !ación de objetivos y acciones 

que pueden toma rse como referentes . 

Una vez redactado,, el Plan debe so= 

met erse a un proceso de participación 



púbHca, que valide y otorgue la acepta

ción socia l. necesaria para que los distin

tos actores y ciudadanos lo hagan suyo y 

participen en su ejecución. 

Finalmenter una vez consideradas las 

aportaciones de esta partici:pación, debe 

ser aprobado por el Pleno M,unicipal, rea

lizando a continuación las actividades de 
■ ■ r • 

com un 1cac1on necesa nas para que se co~ 

nozca el contenido fina l del Plan . 

, 
.2. . IMPLANTACION, SEGUIMIENTO Y ACTUALI-

ZACIÓN 

Es fundamenta l. rea I izar un a progra
mación anual de acciones asociadas a 

cada área municipal, vinculándolas con 

el presupuesto munici:pal. También hay 
que explorar la financiación de instJtu 

ciones externas como la Unión Europea, 

el Estado ora Com1unidad Autónoma. En 

el capítulo g de esta G,uía se ofrece infor-

1mación sobre allguna de estas vías de fl -
. . ., 

nanc1ac1on. 

De cualquier forma exist en :muchas 

acciones que no [mpUcan un coste im -

o Met,odologia de elaboración de un plan local de ahorro energético y contra el cambio dimátko 

portante1 sino un cambio organizativo, o 
que están dirigidas a la sensibil ización e 

i'nformac[ón y su coste es bajo. 

El Pla n es un proceso continuo y debe 

ser flexible: es jmprescindible establecer 

un mecanismo de evaluaci,ón y actua

ción peiriód ica en ef que participen todas 
las áreas impli'cadas. Para ell:o se pueden 

mantener las comisiones creadas pa ra el 

d iseño del Plan, con reuniones en las fe

chas claves con eli fin de eva ll:uar su desa

rrollo1 y planificar las acciones siguientes 

y su inctusión en los presupuestos mu

nici:pales. 

Como instrumento para la evaluación 

de l1as accrones del[ PJa n1 se debe definir 

un sistema de indicadores que permita 

dar a conocer a los ciudadanos 1 técnicos 

y responsa hiles políticos los resultados de 

lla planificación. En el capítulo 8 de esta¡ 

Guía se proponen un conjunto de indi

cadores para la planificación energética 

municipal en Canarias. 
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El lSTAC ha pu bllcado datos de 

consumo de energía e léctr ica 

por municipio en los años 1991 

y 1996. A part ir de esas fechas~ 

los datos dlspon1 bles llegan has

ta el ámbito insu lar. 

Para poder establecer lios objet~vos y 

las acciones de un P n e d ah 
en e 1c ntr t i 
es necesario rea lliizar un diagnóstico que 

permita conocer y anallizar los flujos e in
dicadores energéticos y las e;misiones de 

gases de efecto invernadero. 

A partí r de este diagnóstico técnico1 

y con la incorporación de la perspectiva 

ciudadana, el municipio debe establecer 

sus prioridades a través de la fijación de 

objetivos y actuaciones en el pían de ac

ción, y ana liizar la evolución de éstos a 
través de los indicadores. 

El diagnóstico técnico será más com

pleto cuanto mayor sea la recopUación 

de datos a anaBzar. Hay que tener en 
cuenta que1 por regla general, lios datos 

disponibles son escasos, poco actualiza 

dos o no están desagregados a n ivel1 m.u

nicipal 0. Cada municipio debe va lorar el 

a:l;cance del diagnóstico en re l:ación al es

fuerzo derívado de profundizar en al

guno de sus aspectos y las mej oras que 

ello puede ·su poner a la hora die prior izar 

o diseñar acciones. No hay que perder de 

vista que la infórmación no tiene que ser 

exhaustiva pero sí s~gníficativa . 

La información a recopilar va desde 

l:os cons umos y prod ucc[ones de ener~ 

gÍla y emi siones de G El, a ot ros datos pro

p'ios de la geografía y econo1mía de¡ 

1municipio que puedan tener incidencia 

en la demanda energética o sean nece

sarios para el cá lculo de indicadores. Los 

datas obtenidos deben abarcar un pe

riodo mínimo de un año, no obstante es 

interesante disponer de un intervalo de 

tiempo mayor para poder analizar ten

dencias. 

En este capítullo se pretende na 
v I a r n v que si rva 

como referencia sobre la in formación 

necesaria y llos 1ndi:cadores y aspectos a 

anal izar en el ámbito de l m unicip1Ioy de 

lla administración local. En el Anexo 1 se 

profundiza en los datos a recopilar y las 

fuentes ,de información. 



6~1 Estructura de diagnóstico 
energético y de emisiones de GEi 

1 DATOS ECONÓMICOS, SOCIALES V TE-

1RRITORI A LES 

El análisis de las causas y tendencias 

de [l;os consumos energéticos requiere re

cabar datos que caractericen al munic1-

pio: población, volumen de la producción 

(IPIB o VAB munic[pal) 1 act iividades eco

nómicas principales, tipos de activtdades 

empresa riales, empleo, datos urbaníst¡;.., 

cos, número de viviendas, compacidad o 

ENERGÍA PRIMARIA INTERIOR: 

(energía final+ pérdidas+ 
autoconsumos en refinerías 
y gener:ación eléctrica) 

Por fuentes: petróleo, gas 
natural y energías renovables 

Por sectores: residencial, 
transporte, industria, 

servicios, otros sectores 

o . Diagnóstico energético municipa l 

dispersión de tas zonas habitadas, etc. 

Todos ellos pueden ser claves para enten

der 11 a estructura de la demanda energé

tica de un m un ·ici pio. 

6 D[AGNÓSTICO DEL .MUNICIPIO 

ENERGÍA 

En el ámbito de un municipio, hay que 

referirse a la energía primaria interior sin 

contabilizar los suministros para la nave

gación marítima y aérea, donde las cor

poraciones locales no tienen capacidad 

de acción en una posible planificación. 

ENERGÍA FINAL 

POR TIPOS 

Electricidad 
Combustibles derivados 
del petróleo (G LP; gasoi 1, 
gasolinas) 
Cogeneración (calor) 
Energía solar térmica 
Energía mecánica eólica 11 

Autoconsumos en refinería 

1 Aunque difícll de cuantificar1 tra

dicionalmente se ha utilizado y se 

sigue utillza ndo la energía eó

i ica para el bombeo directo de 

agua. El ejemplo más visíble es 

la 1sla de Fue rteventura, con nu

merosos molinos de tipo ame ri

ca no visíbles en sus fi neas. 

POR SECTORES 

Residencial 
Transporte 
Servicios 
Industria 
Otros sectores (prima
rio y no clasificados.) 

AUTOCONSUMOS 

V PÉRDIDAS DE 

ENERGÍA 

Autoconsumos en centrales de generación eléctrica - - -

l 
Pérdiaas en relinerta 

Perdidas por conversión en centrales eléctricas 

1 
Pérdidas de transporte y distribución eléctricas 

_____________ ___,, .. ________ _____,! 
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di um d en r-
í puede incluir: 

■ Análisis de la evoi:uctón dell consu

mo de energía primaria y energía 

flnal en el municipio. 

Anállisis de la distribución de los 
consumos de energía primaria y fi 

nal por tipo de energía y por secto

res consumido res. 

■ Relación de la evolución •del consu

mo de los dirferentes tipos de ener

gía con la evolución de lía poblaciión 1 

la act[vidad económica (VAB o PIB 

municipalt etc. 
■ Comparativa de la evolución die los 

consu Imos energéticos con otros 

á mb'itos territoriales (otro munici 

pio, isla o región) . 

Porcentaje de autoabastec1imiento 

de energía en el m un ici pio. 

■ Em1ísiones de gases de efecto jn 

vernadero producidas por I1:os con 

sumos energéticos. 

ENERGÍAS RENOVABLES 

E I r a .. ti de a en .. s e .. 

Jes puede inclu ir los siguientes as 
pectos: 

■ Anális is del potencial de implan

taci:ón de ene rg ías renovables en 

el ámbito municipall. 

■ Aná llisis de la evolución die las po

tencias instaladas. para cada una 

,de llas tecnollogías: eólica, sol!ar fo
tovolta~ca, sola r termoeléctrica, so

lar térmica, min ihidrá ulica, bioma

sa y valorización de iresi:duos. 

■ Aná lisis de la evolución de la ener~ 

gía producida por las distintas t ec

nologías y del grado de autoabas
tec i miento. 

■ Análisis de índtcadores relativos de 

potencias insta ladas y energfas pro

,d ucida s por ha bita nte y compara
tiva con otras zonas geográficas. 

■ An ál!isis de las posibles ba rreras 

para l1 a imp.tantación de energías 

renovables en e~ municipio (nor

mativas, ordenación territorial,.etc.). 

TRANSPORTE 

La cuantificación de la demanda de 

energía y emisiones de GEi en el caso del 

transporte no es tarea fácil por la au 

sencia de límites terr"itoria les propia del 

1mismo,, por lo que habrá que acud ír a in-



dicadores relacionados o a modelos de 

estimación. 

Además de la cuantificación de los 
consumos de energía, un análisis pro

fundo de este sector en el mun cipio in

cluiría aspectos como los siiguientes: 

■ Características. genera es de la de

m1a nda de movilidad: matriz de 

movi llidad (orígen/destino). 
■ Análisis del viario1 tráfico y circula

ción: inventar[o del v~ario y datos 
de intensidades, accesibilidad pe

atona I y parad iscapacitados. 

■ Aparcamiento: inventario y anáh

sis de la política de aparcamiento 

municjpal. 

■ Transporte públ ico: datos de oferta 
y de,manda~ líneas y recorridos. 

• Transporte de mercancíds: flujo de 
mercancías por el m un ici pio,. pro

blemát[ca de la carga y descarga. 

Este análisis es ;más propio de un 

diagnóstico de un pfa n de movilidad ur

bana sostenible1 no obstante, cualquier 

planificación energética ·integra l debe 

~nclurr m1ed idas en el sector transporte, 

por I.o que es necesario disponer de al 

g1unos indfc31dores básicos para este sec~ 

tor como pueden ser: 

■ Tasa de motorización de la pobl!a-
. , 

c1on. 

■ Consumo de energía en el trans

porte. 
• Reparto modal, es decir1 porcentaje 

de viajes en cada modo de trans
porte (vehículo pr1ivado, transpor

tes públicos, a pie, en bicicleta ... ). 

• Información del número de viaje

ros y líneas de los transportes pú~ 
bl1icos. 

AGUA 

E I ag1iu a es un sector relacionado di

recta mente con el de la energía en las 

lis las .. En muchos mlLl n ici pios se obtiene 

mediante 1'. a utilización de energía en 

desa !:adoras y pozos1, y necesita de ésta 
en los tratamientos, bombeos y depura

c[ón. Por su carácter vital y estratégico es 
importante analizar en profundidad la 

evolución de la demanda en el m1uníci

p io y sus necesidades energéticas. 

El análisis de este sector puede incluir: 

Anál:isis de la evolución del consu
mo de agua en el 1municipio y las 

fuentes de abastecimiento (aguas 

subterráneas, a guas su pe rfici a les,, 

desalación, depuración ... ). 

o . Diagnóstico energético municipal 
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■ Análisis de la tasa de depurac~ón y 
reutil[zación. 

■ Análísi:s de los requerimientos ener

géticos en el ciclo ef agua. 
• Anális 'is. de las pérd idas de agua en 

la red y capaci,dad de reserva en ca 

so de interrupción del sum inistro. 

. DIAGNÓSTICO DE LA.ADMl1NISTRAOIÓN LOCAL 

GESTIÓN ENERGÉTICA MUNrcrPAL 

Para el diseño de objetivos y acciones 

es necesario tener una visión clara de las 

debi I ida des y fortalezas die la gestión 

energética municipa l. Hay que identificar 

cuales son los departamentos implicados, 

qué comun [cación hay entre el 10s1 si flu

ye la información hacia los responsables 

de i!:a gestión energéUca, los propios tra

baj adores municipales, los ciudadanos,etc. 

ENERGÍA 

Los edificios y los servicios municipa

les pueden ser grandes consu m[dores de 

energía. Un anális is del consumo ener

gét ico y las em iisiones GEi de la adminis

tración local, puede tratar los siguientes 

aspectos: 

■ AnáUsis die lla evolución del con~ 

sumo de energía primaria y fina l 

en los edificios y servicios mu n ici~ 

pa les. 

• Aná1l!isis de la dist r ibución de los 

con sumos die energía priima ría y 

fina l por tipo de energía y por de

partamentos o servicios. 

■ An áliisis del consumo de energía 

eléct r ica por departamentos o ser~ 

v icios (alumbrado público, sem,á
foros, instalaciones deportivas, cen

tros ed ucativos,, oficinas, etc.) . 

■ Anál1 isis dell: consumo de com bus~ 

ti bles derivados dell petróleo por 

,departa mentas y servicios (reco~ 

gida de basuras, mantenimiento 

de zonas verdes, pa rque móvili 1mu~ 

nici pal, transporte p·úb ljco~ insta

laciones deporUvas1 etc.). 

■ Comparativa de la evolución de los 

consumos energéti1 cos con otros 

ámbitos territoriales. 

■ Porcentaje de a utoa bastecim iento 

de energía de las instalaciones mu

nicipales. 

Emisiones de gases de efecto in

vernadero producidas por los con

sumos energéticos de la .ad1minis~ 

tración loca l. 



ENERGÍAS RENOVABLES 

Las ad ministracíones locales deben 

dar ejemplo con la producción de ener~ 

gía a base de energías renovabl'es,ya sea 

con instalaciones prop[as o participando 

como socios en proyectos conjuntos. El 

diragnóstico ana lllizará qué papel desem

peña en este aspecto y puede incluir: 

■ Análisis del potencial de implan 

tación de energías renovables en 

instalaciones municipales. 

• Análisis de evolución de las poten
cias instal1adas en instalaciones en 

propiedad o con participación 1mu

n·cipal para cada una de las tec

nologías: eólica, solar fatovolta ica, 

soliar termoeléctrica 1 solar térmi

ca, minihidráu lica, biomasa y resi

duos. 

■ Análisis de la evolución de la ener

gía producida por las instalaciones 

en propiedad o con partíci pactón 

m1 unicipal y del grado de autoa

ba stec i m rento. 

AGUA 

Los edificios y los servicios municipa

les pueden ser grandes consu .midores de 

agua. Un análisis del consumo agua de 

lla administración loca I puede tratar los 

siguientes aspectos: 

• Cuant[ficación y análisi:s del con
sumo de agua por departamentos 

o servicios (parques y jardines1 ser

vicios de limpieza viaria~ instala-

ciones deportivas, centros educa 

tivos, oficina s1 etc.). 
Cuantificac[ón y análisi:s del con
sumo de combustibles derivados 

del petróleo por departa m1entos y 

servicios (recogida de basuras1 man

tenimiento de zonas verdes,. cen

tros educat[vos, oficinas, instala 

ciones deportivas, etc.}. 
■ Comparativa de la evolución ,de los 

consumos de agua con otros ám

biitos territoriales. 

TRANSPORTE 

Un análisis del consumo de combus

tible en transporte de 1:a administración 

locat puede tratar l:os siguientes aspectos: 

Análisis de la flota municipal! de 

vehículos: número, antigüedad, con

sumos, etc. 

■ Aná lísís del consumo de gaso,11 y ga

solina pordeparta1mentos o servicios. 

o . Diagnóstico energético municipal 
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■ Anál is·s de la pol ítica de adquisi

ción o alquiler de vehículos. 
■ M.ed idas de apoyo al' transporte 

sostenible de los trabajadores 1m u

nicipales. 

CONTRATACIONES; COMPRA VERDE 

La contratación de su1min istros y ser

viicios también puede ser u na fonma de 

influir en el consumo die energía de lia 
ad1ministra•ción local.. El diagnóstico pue

de analizar: 

■ La existencia de criterios energéti

cos en los p[ iegos de cont ratación 

de servicios y suministros. 

■ Las med [das de promoción de la 

compra loca l como factor ,de limi

tación del consumo energético. 

COSTE ECONÓMICO 

En este apartado se incluiría el análisis 

de los costes de los consumos de ener

gía y aguar su evoll:uc'ión, el porcentaje del 

presupuesto m1unicipal que suponen, así 

como los i.ngresos por producción de 

energías e nova bles.También se deben 

a na I izar las i nversi.ones en materia de 

energías renovables o ahorro de energía 

y agua. 

Estrategias y acciones municipales 
07. de planificación local para el ahorro 

energético y contra el cambio climático 

La sostenibiHdad energética será un 

tema clave en los próximos años debido 

a sus impactos en el'. ámbito económico 

y sociia ll, razón por 1.a cual es inel ud[ble in

cluir el estudio de la variable energética 

en cualquier ámbito ,de a,cc[ón mun ici

pal. Este enorm1e reto obl iga a plan ificar 

desde una perspectiva global y m ultidis

cipBnar, incorpora ndo el estud io de l1a va~ 

ria ble energét~ca en -cualquier ámbito de 



o . Diagnóstico energético municipa l 

07. Estrategias y acciones municipa les d,e planificación local para el ahorro energético y contra el cambio dimátko 

acción municipal, sin olvidar que la in

clus ión de procesos reales de particiipa-

ción ciudadana es imprescindíb l1e para 

revertir las tendencias y cambíar el ac
tua , m.odelo: como ya se ha dicho, hay 
que replantear nuestra forma de mover
nos, de ordena ir y planificar ,el territorio, 

y de consumir. 

En este capítulo se t ratará de enunciar, 

a modo de guía orientativa~ criterios y lf
neas de actuación que puede desarrollar 

un municipio enfrentado a este reto, [le

vando a cabo una planif1,cación energé

tica. La clasificacíón temática de estos 

criterios y líneas de actuación responde a 

esta perspecti:va m ultidiscip 1 inar i nclu
yendo como categorías a movilidad, el 

urbanismo y la ed ificación, la gestión del 

agua 1 la agricultura, los residuos, el con

sumo responsable y la gestión municipal. 

Se ha optado, a riesgo de ser redun

dante, por en u merar med i: das específi
cas integradas en otras más genera les. 

Por ejemplo, se menciona como me,dida 

la realización de un pl:an de optiimización 

energética del alumbrado público y, más 

a bajo, otra medida que estaría incluida 

en la mis1ma como es la realización de 

auditorías energéticas de instalaciones 

de alumbrado público. 

Muchos de los criterios y líneas de ac
tuación podrían esta r encuadradas en 

,más de un campo temático, por ejemplo, 

lla creación de itinerarios peatonal'es 

puede incluirse en el campo de la movi

llidad o en el de planificación urhanística. 

En estos casos se ha optado por descri

birlo solamente en uno de el ~os .. 

71 Urbanismo y edificación 

La incorporación d,e los criter'ios de 

sosten i hi lidad y1 por tanto, de a hor ro y 

eficiencia energética en el planea miento 

es relativamente reciente. La nueva ciu

dad dispersa y el urbanismo que la ha 
propiciado, incrementa sustancialmente 

llos costes energéticos de la vida urbana. 

Para poder 1 ·evar a cabo políticas de aho
r ro y eficiencia energética en ll'as c·iuda

des se han de conocer llas consecuencias 

del actual modelo y los procesos físi1cos 

que se derivan del diseñ1oy uso de la ciudad. 

Las tipo ogías edificatorias die baja 

den·sidad suponen mayor superficie edi

ficada por habitante, consumen más ma

teriales,, energía y agua (jardín}, piscina ... ) 
y tienen mayores costes de manteni

,miento. la extensión de !!as carreteras y 

de las redes die servicio (agua, alcanta rr-
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!lado, teléfono, electricidad, fibra óptica ... ) 

contribuyen a un mayor consumo de sue
lo, energía y materiales. 

Tradicionalmente, la edfficación obte

nía los recursos del ámbito más cercano, 

lo que imponía una limitación en los con 

sumos y el desarrollo de prácticas trad i

cionales sostenibles. El combustible abun

da ntey barato,y el transporte al que d io 

lugar, acabaron con esta ,dependencía 

del entorno loca1L 

Un modelo sostenible debe reducir 

considerablemente el consumo de re 
cursos como el agua, l,a energía y los ma

ter1[ales, y establecer estrateg ias pa ra 

obtenerlos a nivel local. El planeamiento 

urbanístico y la forma de edificar t]enen 
un papel: funda 1mental en esta cuestión. 

Los objetivos del urbanismo y la edi 

fi ,G3Jción en el ámbito de la planificación 

energética serán : 

■ re r pr ~¡ 1d d d d I in 5 

• 

n iones lo ba se evita 

así la movUidad obligada y se fa 

cilita que ésta sea má1s sostenible . 
. . .. 1sml u1 · e consum e ene g1a 

p 1 · vi e 1a e t e 1 h r 
er ía· aprovechamiento de las 

caractedsticas geográficas,, geoló

gicas y bioclimáticas del territorio .. 

■ A V ch al á 1 5 r-
505 lo · u so die los recu irsos re-

nova b~ es del entorno. 

7~ 1 LÍNEAS DE ACTUAC!IÓN 

• egr 
rso ( 

nf ues 

_ íoi " n 

di-

u b : en particular los aspectos 

energéticos y de cambio climá1ti co, 

tanto en fa vert iente de la 1m it~ga

tión como de lla adaptación. 

■ 1 ifi ar d for t 1 
. s ·d Is lo o i I en e 1 

moment o del planeamiento es ne

cesa rio contemplar la movilidad 

en su conjunto,, para analizar los 
efectos de las nuevas ocupac[ones 

o 1:a modi'flcación de lc1s mismas, 

así como pa ra introducir medidas 

de ahorro en los despllazamientos 

y, por tanto~ en 1los consumos. Un 

centro comercial genera una mo

vilidad muy distinta a ll!a de un con

junto de casas unifamil ~ares. 

m nt st nas en-
sa , a o e a ~ desa -
rroila runa planificación integrada 

de la movilidad y los usos del suelo, 
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reforzando el papel del tra,nsporte 

público y la movilidad no motorI

zada en las nuevas zonas urbanas. 

■ In o rar I pi neamien r .. 

n1 t o ter s e d · e- b1 cu. 
á 1 o· tener en cuenta fa,etores 

que condicionen ,eJ rend ¡i'miento 

energético de la edificaci:ón. 

■ t I r n I anff r-

• 

ene-

e n a per-
seguir un determ inado grado de 

autosuficiencia energética que com

bine la generación y las medidas 

de ahorro y eficiencia. Para ello, los 

nuevos desarrollos deberían contar 

con un anális is de la demanda en

ergética. 

--~~o de 

s 
e os · rro- -

r n" re s incJ1uir ,criterios 

de eflciencía energética y arqui
tectura biocl¡máti:ca en los diseños 

de urbanizaciones y viviendas pro

m,ovida s por el ayuntamiento y co

m10 co1ndicionante urbanístico en 

determinadas operaciones (conve
nios urbanísticos,.concursos sobre 

suelo municipa l, etc.). 

■ 

a re or 
te al vehi ul pr a la hora de 

trazar nuevo viario o modificar las 

condiciones de uso del existente1 

es necesario garantizar la priori

dad del transporte púbUco en aras 

de fomentar su uso y no castigar 

dichos desplaza1mientos con tra

yectos largos e incó1modos. 

• ruct r e e e ti 
m lem n--

. . . 
s I r a s I se I n-

ce nt i va el modo peatonal y sega

rantiza su eficacia, numerosos des

plazamientos con recorridos infe

riiores a los 3 km se llevarán a cabo 

a pie. 

■ em la norma ,va 
is que dem ndan 1 

si., 1 ap r amie to n el ror 

ifi o exigir ade:má,s la 

ubicación de recursos para la mo

vilidad sostenible en el mismo (co

nexión con transporte púbHco de 

centros de actividad de gran aflu
encia, acces[bilidad y almacenaje 

seguro de bicicletas, etc.). 
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12 Exist e una Propuesta de modelo 

de ordenanza municipal de alum

brado exterior para la protección 

del medio ambiente mediante la 

mejora de la eficiencia energé

tica; dispon ible en: 

www. irl e.es 

3 El IDAE editó en 2003 el docu

mento Medidas de effcjencia ener

gética y de fomento de las energías 

renovables en Jos ayuntamientos 

de España: ordenanzas tec:nfcas 

4.4 

y J;scales y ayudas económicas1 

que puede servlr como referen

cia; djspon i ble en: 

www IL at.es 

Un ejemp lo de este t ipo de ac

ciones es la edicíón de l Manual 

de Buenas Pródfcas Ambientales 

en fa Construcción por parte de1 

Ayunt am iento de Las Palmas de 

Gran Canaria cuyo acrónimo 

ICARO hace referencia a su es

tructura en cinco p ilares: llumi

nactón-Calor-Aire-Ruido-Opinio 

nes. El manual contiene abun

da nte información para el di

seno bioc límát ico en Canarias y 

est á d isponib,le en: 

111.tp:l /w 'VVv.las a{rnasgt.es/t ami 

1 1no.htm 

• E ab1 e 

los p urba isb os n iv 
íni ut s . e a hí r6 

combina r las medidas de capta 

ción con las. medidas de ahorro y 
eficiencia. 

• 1 pu 1 
m 

establecer criterio.s de a rq uitec

tu ra biocl1 imática y eficiencia ener

gética en la edificación, de ahorro 

y eficiencia energética en alum

brado exterior y se1máforos y de fo
mento de las energías renovabl!es 
y la cogeneración . 

■ 1 r I n z 1c p 
e I í , o e u a o dena 1za 

e f ment ,e · ·en 
ias re v les la e eneracr .. 

completar las exigencias de' Có
digo Técnico de la Edificación en 

materia de energías renovab l:es e 

incorpora r sistemas colectivos, par

ticularmente los de cogeneración~ 

en edilicios ,con gran demanda 

energética, ta les como ed ificios de 

ofici nas., gra des sup•erficies co

mercia les, hospita les, hoteles, etc. 
■ 1 1 r I Z U IC p 

de I e ·gí , o e un o d ena za 

■ 

■ 

a, l ahorr de e ía en 
lum r d x " r · establecer 

las condiciones técnicas que ,de~ 

ben cumplir las instalaciones de 

a lum bracio exter ior1 tanto en n ue

vas instalac iones como en exis

tentes, con el objetivo de ,disminuir 

el consumo de energía y la conta 
minación lumínica. 

a I e I en · s fisc 
ra incentivar la incorporación de 
m1edidas de a horro y efic~encia 

energéticat y die energías renova

bles en nuevos desarrollos u rba

nísticos y en nuevas edificaciones. 

if u Ir re I s r 1 

1 Ión as . 
en -ej d" 

o acl es14 • faci Uta r ir n-

formación,, organ izar cursos, elabo~ 

ra r guías, etc. 
. 

■ a 1 1 

tic fomentar I a certificación vo-

1 unta ria en pro1moci,ones privadas, 

prestando asesoram iiento técnico 

gratu ito a todos aq uelll, os prop ie

tarios de inmuebles que deseen 

rea Uza rlo y no estén obligados a 

el11o, y estableciendo bon ificacio= 

nes fiscales. 
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■ la la ti IZ ión 
d IDl""""r"""rJ r 

diseñar un pt3n de 
ahorro de energía en el alumbrado 

público que incluya las auditorías 

energéticas y de contaminación 

lumínica, la sust[tución de lámpa

ras, I:a i nstal1 ación de equipos re

ductores de flujo luminoso y reiojes 

astronómicos, el estalbl:eci miento 

de una ordenanza .. etc. 

■ ea t 1 ar u t í s e r ~ ti as 1 
atum p ~ ic máfor ,s .. 

las auditorías energéticas com

prenden el aná lisis de las caracte

rísticas y los consumos de energía 

de estas i nstalacionesr la propues

ta de mejoras y el a ná I isis de su 

rentabilidad. 

• sa II r un f f -
.. y f m d 

1 

vés de campañas, publicaciones, 

subvenciones, premios de buenas 

prácticas1 etc. 

e e. 
r -

s1 e ofrecer 

a poyo técn leo y de asesoría a par._ 

ticulares y py1mes para su installa

ción, i n,centivos flsca les, ayudas 
económicas, etc 

• es rroll oyec s e uca-
c, .. n-am i ta en eJ ámbito esco

lar en materia de consumo respon
sabte de energ1fa y agua'i. 

■ In·- -··-· 1 ur uca e 
11 tuto e __ n para sensibilizar 

e informar acerca de posibles me
joras a realizar a favor de un con

su1mo energético responsable en 

diferentes sectores de actividad. 

■ E ta I e r pre i b as prác-

• 

hor · n 
en edificios residencia les, de servi

cios e industriales. 

eallzar s ial d 

, er i en bl s e e 1 m · ic i-
i o 1ª para incentivar su implanta

ción en terrenos y edificios. 

7 . Gestión del agua 

Una parte considerabl;e del agua que 

consumimos en Canarias es agua desa

lada o procedente de galerías y pozos de 

llos que se extrae usando energía. Se es

ti1ma que el consumo de energía en desa

llación de agua puede suponer entre un 3 

La Consejería de Industria del 

Gob íerno de Cana rlas e laboró 

en esta linea de act uac rón una 

Guía Metodológica para la reali

zación de auditorías energéticas 

de alumbrados públicos munici

pales· dispon ible en: 

1tto./ /\VW rv_. got,iern -decana

Ias.or /c1rn t oc/j ndust11ayen

erg1a/en rgial"" udlt I si_ ui.3 _ a 

u ·It riu.:.i.pdf 

16 En Canarias se desarro1la el pro

gra .ma Ecoauditorías Escolares 

donde se t rabajan est os t emas. 

dentro de la Red de Centros Edu

cativos para la Sostenibilidad de 

la Consejería de Educación dd 

Gobierno de Cana rias. Esta me

todo logía incluye aspectos edu

cativos de gestión ambiental y de 

pa rt ícipación . La Red está ab ier

ta a la part icipación de las insti

tuciones loca les . 

17 Como por ejemplo el programa 

Hogares Verdes, programa de tu

toría de faml lias interesadas en 

ahorrar energía y agua . Diseña

do por el Centro Nacional de Edu

cación Ambientar tiene vocaclón 

de ser rep licado por otras insti

tuciones. Más ínformacíó11: 

ttp:r /www 1r a es/oort Usec

cl ones/form -clon ~ducado 1/ 

prog a1 s -enea 1/h gar~s _ 

verdes/lf1dex.htm 
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:8 El Cabi ldo de Lanzarote ha de

sarrollado un proyecto de medí

ción de las cubiertas de Lanza rote 

para cuantificar la capacídad de 

generac ión de energía fotovo l

talca. A través de un programa 

de informació11 cartográfica se 

puede con su Ita r las posib¡ 1 ida

des de un tej ado concreto de la 

Is la, obteniendo d:íversos pará

metros (superfícje, potencia, pro

ducción eléct rica, inversión ne

cesaria, gastos de mantením ien

to, ahorro de C02 em it ido anua l 

y benef icios de la venta) . 

En este sentido se han redac

tado las Recomendaciones y nor

mativas sobre uso eficiente del 

agua en abastecimientos urba

nos, elaborado en el marco del 

proyecto AQUAMAC dentro de 

la In iciativa lnterreg 111-B, que 

está d ispon ib,le en: 

1 rto.1 /aqlfrit 1ac I rcan , s ~-
20 En el proyecto AQUAMAC den

tro de I a Iniciativa I nte rreg 11 1-B, 

se realizó un estud io sobre los 

sistemas tarífar ios de agua en 

Canarias y Azores, estableciendo 

unas recomendaciones que de

be tener un sistema que pers iga 

la eficienciia hídrica, la recupera 

ción de costes y la justicla socia I; 

dísponíb le en: 

llttp·1 /aqua mac I cea nanas~ r 

y un 5% del consumo energético fina I de 

Canarias. Por otra parte, el cambio cli

mático supondrá una merma de las pre

cipitaciones en las lslas1 que se estima 

pueda llegar hasta ell 15%, acentuada es

ta situación con los escenarios previsibles 

de aumento de la temperatura media y 
del n ú1mero de epi: sod íos de olas de calor. 

Estos escenarios hacen, si cabe, más 

necesario el recuperar la cultura tradi

cional del uso racional de agua que exis

tió en Canarias y que se ha ido perdiendo 

en los últimos años,y justifican la inclu

s[ón del sector del agua en un plan loca 1 

de ahorro de energía y contra el cambio 

climático. 

Los objetivos de la gest[ón del agua 
~ 

seran : 

1 min 
ía 

■ e r I m · e r-

eal · recu rsos renovables llo

cales y aguas de distintas calidades 

para ,diversos usos. 

7 2 1. lÍNEAS DE ACTUACIÓN 

• lmpu a unPla d d ua 
i a· debe incluir la aproba-

ción de u na ordenanza de a horro 

,de agua, la promocí1ón de distintos 

usos del agua según su caljdad,el 

establecimiento de una estructura 

tarifaria que promueva el ahorro, 

la mejora de infraestructuras para 

evitar pérdidas 1 la instalación de 
sistemas ahorradores de agua, etc. 

■ 1 p s J r acf · d · u a -

■ 

.n d h d 
ha n de incluir criterios de diseño 

para el ahorro de agua en las nue

vas ¡nstal·aciones de sumiin istro1 de 

aprovechamiento de aguas plu

viales y grises,, y e rite rios de u so 

sostenible en jardinería y piscinas. 

a 
t 

t I e si a 1 

; 

r 10 e es2 • elli~ 

minar la tarifación por consumos 

mínimos, contra ria al fomento del 

ahorro,y establecer una tarifica
ción progresiva por esca i'ones de 

consumo. 

■ dec r . al d d a d 
r t : ajustar llas condicio

nes de cal idad del agua a I uso que 

se le va a dar, para evitair el gasto 

innecesario de agua potable y fo

mentar !la reutilización del agua 

para usos secundarios. 
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■ Es ble r n 
• i to· e · diseñar 

una red de depósitos para aguas 
pluviales que facilite su utilización 

en otros usos distintos de[ abaste

cim[ento de agua potable. 
■ men r a a r.,1..,,i:~r,a-

r nt de a luvi les n I s · 
e. ·fr i · establecer tasas sobre 

vertido de aguas y que graven el 

vertido a I a red de aguas captadas 
por superficies imperm1ea bil izadas, 

elaborar normativas sobre edifica

ción, conceder subvenciones, etc.; 

sobre todo en viviendas unifamI
liares conjard [n donde el consumo 

por habitante es mucho mayor de
bido a I riego. 

• omo r I s , ·te m e nt . 

llza ac 
nci a nt n el 

estos sistemas son •de bajo coste1 

m1uy bajo consumo de energía y 

permiten la reuti I izacióri die agua 

y subproductos alíí donde se pro

ducen. 

1 e r r 1 · e e ías 
1 cid cc~ó d di-

señar un ciclo del agua lo más au

tosuficiente posible, aumentando 

el aprovec~amtento de las ener

gías renovahfes que la red eléctrica 

no puede absorber. 

7 . Movi1idad 

La transformación del modelo de ciu

dad y su planeamiento, y de 1:os !hábitos 

urbanos, ha modificado sustancia I men

te el modo de despl1 azamiento en las ciu

dades. La ciudad compacta y densa ha 
cambiado: el nuevo modelo urbano ha 

extendido la c[udad, favoreciendo las 

áreas monofuncionales,. fragjm.entando 

llos espacios y aumentando las distan

cias que se han de recorrer. A su vez, se 

ha multiplicado el! acceso al vehícullo pri

vado, y han cambiado los modelos y 

rolles fa:milia res. 

En Can arias,. como en otros muchos 

lugares, tene,mos una dinámica de trans

porte insostenible basada fu ndamen

ta lmente en el uso del vehículo prívado. 

l a relación entre dispersión ediJicatorj:a 1 

especiahzación de áreas urbanas, y ne

cesidad de tira ns porte de personas, ma

teriales y energía, implica un uso masivo 

de medios de locomoción. 

Hoy los patrones de movilidad son 

más difusos1 ~as distancias son más lar-

1 El I nstltuto Tecno lógico de Ca na

rias t iene entre sus líneas de tra

bajo la investigación y fomento 

de este ttpo de sistemas de bajo 

coste 1 colaborando en e l desa

rro ll o y segu im iento de varias 

insta lac iones en las Islas como 

Jefe de f il as dd proyecto DEPU

RANAT; d ispon1b le en : 

h tp·//depu 1a 1at 'teca 1a,iasorg 

47 



GUÍA DE PLANIFICACIÓN LOCAL PARA EL AHORRO ENERGÉTICO Y CONTRA El CAMBIO CLIMÁTICO EN MUNICIPIOS DE CANARIAS 

22 En Cana rias el transporte terres

tre supone un 29% de las emi

siones tota les de GE i, sí se inc l u

ye el trasporte marítimo y aéreo 

se alca 11za u 11 34% según la Es

trategia Canarfa de Lucha Con

tra el Cambio Climático. 

gas y los viajes más frecuentesr tanto los 

obl[gados (trabajo, estudio1 compras) co

mo los no obligados (principalmente 

ocio). Todo ello ha aumentado de forma 

exponencial el nivel de motorización, 

luego también de consumo energético. 

En concreto, en lo relativo a los GEi, el 

transporte es responsable de un tercio 

de los mismos.2 2 y, en las ciudades1 el ve

h f.cu I o priivado es responsa ble de la mi -
tad de todo la generado por el transporte. 

Tampoco conviene ofvidar que el sector 

transporte depende en un 90% del pe

tróteo. 

Por elllo,y en aras de mit igar sus efec

tos, hay que evolucionar hacia un tra ns

porte sostenible: hacia la movilidad sos
tenible. El concepto de I os-
te l _ surge co1mo desarrollo del nuevo 

paradigma de la1 sostenibil idad; una mo

vi Udad sosten ibíe supondrá indefectiblle
mente una reducción del consumo ener

gét ico y e-stará basada en los siguientes 

objetivos: 

• ucir U a bl : crear 

prox[midad y favorecer los inter

cambios locales de bienes y servi

cios. 

■ Mini z relu d la v im-

poner restricciones pa ra fomentar 

un uso más racional del mismo, fa~ 

vorecienda asi el trasvase de pasa

jeros hacia11modos más sostenibles 

y menos consumidores de energía 

y territorio. 

li r el rlnci o de e I ta . 

i • n ra I m 11 ,da r p ref e-

ren c i a a los modos de desplaza 

miento respetuosos con el medio 

ambiente1 com10 son el t ra nsporte 

público, la1 bicicleta e ir a pie, utilir

z:ados por los c·udada nos que no 

diisponen de veh fculo privada. 

Las med idas para un transporte más 

sostenib~e están ligadas, como no pod ía 

ser de otra forma, a la planificación te
rritoria I y urban ística, que puede favore~ 

cero impedir los objetivos anter iores, por 

ro que muchas de las medidas de este 

a parta do podrían inclui rse en el dedi

cado al 1urba nismo y viceversa. Es nece

sa na, por t anto, u na an 1fica "n de 

o u o d I e 

. En el mom1ento de l pl:anea-

1m iento es preciso contemplar la movilI

dad en su conj unto para analizar los 

efectos de las nuevas ocupac[ones o de 

1:a modificación de las m ~smas, así como 

para introduci r medidas de ahorro en los 
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desplazamientos y, por tanto, en los con
sumos. 

7 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

• rollar la o llidad 

r n ni 1 2 fomentar l'.os 
medios die transporte m,ás soste

n~bles (caminar1 bicicleta y trans
porte público) y desincentivar el 
uso del vehículo privado .. 

■ e I z r un nal y iag .. tic 
e mo 1 1i ,ad en el nic1 i el 

primer paso a dares evaluar con el 
mayor detalle posible los aforos, 

los flujos y el origen y destino de 

los desplazamientos. A su vez~ ha1y 
que inventariar el viario, detallan

do estructu ra 1 jerarquizac[ón, sen

tido, anchura de aceras y calzadas, 

condiciones de accesibilidad y apar

camientos. 
■ Est ec ra ía d I s -

i nible n l o 
1 • en primer lugar ha de 

quedar cl!ara la Jerarquía estable

cida, que ha de ser peato1nes, ciclis

tas y otros modos no motorizados; 

transporte público colectivo y ve

hículos especia les; transporte co-

!lectivo privado y taxis; vehículos de 

servicios; y, por último, los vehícu

llos privados. A cont[n u ación, se 

deben est ablecer las normas y vi

gi~ar que los diferentes usos res

peten dicha jerarquía. 

ar o n I a o 
pú li urba o si se incentiva el 

modo peatona 1, y se garantiza su 

eficacia, numerosos desplaza m ien
tos con recorridos inferiores a los 

3 km se Uevarán a cabo a pie. Ello 

trae consigo efectos beneficiosos 
sobre el consum.o energético y so

bre la salud de las personas. 
• lnt s e atm do 

d Jrl rl He
. la velocidad, 

especialmente en los entornos ur-

banosr ha de moderarse para recu
perar la coexistencia en las cal les y 

transmitir la seguridad necesaria 

a los viandantes para ejercer su 

derecho peatona l. 
• De rr la u I n · e d - M -

i idad e lista incluir el diseño 

de una red ciclista y medidas de 

a poyo a I uso de la biic[cl1eta, ta les 

3 Para conocer el a lean ce de estos 

p lanes recomendamos la Guia 

práctica para la elaboración de 

Planes de Movilidad Sostenible, 

ed ita da por el I DAE y dlsponíble 

en www.idae .. es y la Guía prác

tica para la elaboración de Pla

nes Municipales de Mov{Jidad 

Sostenible1 ed itada por IHOB E y 

dispon ible en: 

vvvvw. 1r b -.nct. 

Ciudades como Madrid, Barce

jona, Vit or ia o Sevill a ha desa 

rroHado planes de est e tipo con 

dist lnt as denom inaciones: plan 

director cíclista 1 plan estratéglco 

de la b ícicleta, plan de la bici

cleta, etc. 
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2 El IDAE ha ed itado la Guía me

todológica para fa impJantcJCión 

de bicicfetas públicas en España; 
d íspon ible en: 

www1daees 
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como red de aparcamientos, inter

modalidad, catmado de trá1fico, 

medidas de sensibilización y pro-
. ,. 

moc1on. 

• tabl er n de ti era ios 
• r p o en I n 

e- r p rt articu-

lar una red constituida por vías es

pecíficas para bicicletas y por vías 
compartidas, de manera que seco

necten las princi pa~es áreas gene

radoras de viajes. 

• lmp an ar ap r de 

• 

t se I e nt s 
u ici d 

r as1 fomentar la creación 

de aparcamientos de b"cicljetas aso

ciados a recursos ad 1m inistrativos,, 

intercambiadores de trasporte, lu 
gares de interés turístico,y promo

ver u na red coordinada de puestos 

automáticos de a l~q u i ler de bicicle

tas. 
e ele len 

" as 
V • 

tl-
ble co u d1sf e del es c1 

1 los estacionamient os no 

deben ocupar espacios centrales 

,de los cascos urbanos, segmentán

dofos y limitando su uso. Si se cons-

truyen aparcamientos en los cen~ 

tras urbanos los coches entran, 

permanecen y salen del centro, 

ocupando las zonas con mayor va

lor de uso ciudadano. Por el lo, se 

deben establecer a parca mientas 

de disuasiión en las perifenas, vin

culados a I tra ns porte p ú bli ico, y a 
las redes peatonal y ciclista. 

■ na ar p hti d u 
a e if todo uso de11; es-

pac'io público ha de incorporar un 

a nálísis detafrlado de costes púrbli
cos y benefic ios privados. 

■ J tficar la ,, eas y a hor de 

a I a I í s e d1s · 1
-

c i .. n e ca cí . un diseño co-
rrecto de las zonas. habilitadas para 
el transporte y la d]stri bución de 

merca ncías, así como una utiliza
ción limitada en el tiempo de los 
espacios del centro urbano desti
nados a tal fin, reduce t iempo~. mo

lestias y gasto energético de ma 

nera apreciable. 

• romov r s la e de tr p e 

rae p es i 
dos n I mu ici 1 .. incluir medidas 

que incentiven el uso de medios 

más sostenibles para el despl:aza -
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miento a los centros de trabajo y 

que dificulten el uso de vehículo 

privado, como fomento del uso de 

coches compartidos, facUitar el ac

ceso a pie o en bic'icleta, impulsar 

e!I te letrabajo, etc. 

■ E.xi n v ón " ve · -
s

e t sen 
tam~nan

e e año 

• n e imp e u I de 

■ 

cir ula i.. s1 tema qu nme a 
lo e .. u 1 · s n n re 1s io-

n tanto de G1 EI como de otros 
gases contaminantes, asegurán

dose que sea co m pati bJe con I as 
normas de mercado 'i nterior co

m1unita rias .. 
. 

m1en-
t d 1 

.cen n 
1 , te faci llitarmediosdetrans

porte alternativos a I veh ículo p ri 
vado y fomentar la irmplantación de 

estaciones i nte rmoda les, que me

joren la combinación de modios de 

transporte, así como impulsar el 

turismo peatona I a través de l,a me
jora y señali:zación de los n:inerarios. 

■ f rz r 1 , ... -y- ...... 1 d · 1 t-

a vigilar el estricto cumplimien

to de los lím ·tes previstos en el 
Código de la Circulación,. o los que 

específica mente se seña llen por Las 

autoridades loca ll!es en aquellas 

vías urbanas competencia de los 
Ayu nta m lentos. 

• e de u atlv 

min ar· facilitar que los 

menores vayan a los -centros esco
Jares a pie o en bicicleta y de ma

nera autónoma. 

Agricultura, residuos y co,n
sumo responsable 

La a1gricultura y los residuos son dos 
de los sectores contemplados en [los in

ventarios de emisiones die gases de 
efecto invernadero propuestos por el 

Panel lntergubernamental de Expertos 

sobre Cambio Cl i1mático (IPCC}. El pri

mero debido a la quema de rastrojos y a 

las em isiones16 de N02 por el abono de 

cultivos y, el segundo, por las emisiones 

de gas metano de Ia com.ponente orgá
nica die los residuos domici lianios. 

2 El I PCC inc luye , adem ás de lo 

mencionado) al sector ganade ro 

en llas em isiones procedentes 

de la agri'cu ltura . 
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27 La FAO recom 'ienda que la de

pendencia alimentaria exterior 

no supere un 50%. 

2 Planes energét icos y contra el 

cambío climático como los de 

Vitoríay Madrid son un ej emp lo 

de ello. Tambrén las propuest as 

de la red AUanza del Clima en su 

metodo logía Cllmate Compass 

incluyen estos sectores. 
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Pero, además de las emisiones,, en el 

análi:Sis energético no podemos obviar 

otros cond icionantes. En el sector agrí
col!a, se ha de considerar el alto cost e 

energético y económico que supone lla 

importación de al1rededor de un 90% de 

los alimentos que se consumen en las 
lslas2 , y que contamos con una produc
ción agrícola p rincipal1mente orientada 

hacia la exportación, por tanto, a ita 
mente cond iciona1da por la energía: en 

un esc,enario de cris is de la oferta ener

gética y cambio clliim,ático es necesario 

apostar decididamente por la produc

ción loca I de a I imentos. El sector res i

d u os también admite distinta5 miradas 

respecto a la var iiab[e energét ica: la fa 

bricación de cua[quier producto requiere 

energía y, al desecharlo, estamos renun

ciando a una parte de eHa~ que es mayor 

en Canarias debi: dlo a los costes de trans

porte. 

Una p!lanificación energética integral 

debe contemplar estos sectores28, inclu 

yendo entre sus objetivos: 

• m tar a u c1 a tan -

to de alim•entos como de otros pro

ductos, y relocalizar las produc

ci!ones, además de foment ar que la 

producción agrícola sea ecológi:ca. 

■ entar 1 e ns o po sa 
la duc i,, n, r ti lzaci "n y rec~.:. 

laj d I s · uctos. 

4.1 LÍN EAS DE ACTUACIÓN 

• 

■ 

ta I a i p a n a i .. n d 

rr ·de energi u 

d es ne-

cesa ria la formación e informa~ 

ción, respecto a estos sistem as 

tanto para riego,. como para reco
lección, gestión y aprovechamien

to de residuos, y reuti l ización de 

aguas. 

r o I r n an I t cuJ-
tur qu ·n luya requ sitos e lógi- • 
co p ec í e áre rí J 4 

promover servicios para agriculto

res y establecer medios de comer

cial¡:zación . 

■ m t r I int odu 1, n d p -
d etas eco ,. gicos y procedentes 

de I produ ion I al . n I o 
s m ial fomen-

tar, al mismo tiempo, los product os 

de temporada. 

■ n r 
du 
o 

te p o-
.. 

u e 
edore 
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ol e , en ei contexto de pro

gramas de fomento de la ali :men

tación ecológica. 

■ F e nt t 1 1 z · ó de te re-
r í o s par -el II e 

ro ·masd h et sde 

■ ta le 

r 
e s ri de bol as e va s e a
l 1e buscar acuerdos voiuntar[os 

con empresas y realiza r campañas 
de sensibiliización. 

■ v rm r a 
, a : apoyar la cultura de inter-

cambio de productos y de reutrlii

za r para generar menos residuos 

(ropa, 1 i bros ... ). 
• entar e taje do Jcllia-

1 princ~palmente en zonas rura
le,s, pero también en zonas urba 

nas, a través de l vermicompostaje1 

como medio para la reducción de 

residuos y el ahorro energético por 

la dismi·nución del transporte. 

• Adecu. r lo em e I rae u ... 

tu · ar 1 1 t r . 

d I s esi u · optimización 

de las rutas, ubicación, d1:seño, ac

cesibilidad y frecuencia de la reco-

gida de las diferentes fracciones,, 

así como del ,correcto uso de ll1 os 

contenedores. 

• d ac_·ón y se s llz ó e ... 
J r n m t 
pon n d cu d e 
1 es u a poyar los proyectos 

de huertos y ecoa ud itorías es col a

res. 
ra-

1 · realizar una discriminación 

positiva hacia este t ipo de activi

dad económica en la ciudad. 

~ Gestión munictpal / politica 
energética 1oca1 

EII papel die la administración local es

tá presente en cada una de las medidas 

descr[tas hasta ahora . No obstante, en 

este apartado nos centra remos en las 

medidas más propias de la administra

ción local como consu1midora,. produc

tora de energia y eje1m plo a seguir. 

7 5 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

■ lnt rl n beene é icayde 
prot , ... n del li a t i r 
pla ifi _ ció a ci ~ n un id pal. 
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Algunos gob¡ernos locales han 

adoptado el ratlo de un funcio

nar10 ded ica do a los aspectos 

energéticos por cada dos millo

nes de euros gastados en ener

gía y agua en el mun icipio, amo

do de norma establecida. Fuen

te: FEMP. Red de Ciudades. Por el 

Clima Ahorra energía salva el 

dima, ahorra energía. Guia para 

fas Adm;stracione5 Locales y Re

gionales (2006). 

• Ct r u a ncIa ca , er-
í 2 oca 1 1 a e r ,. : 

responsa ble de la gestión energé

tica del municipio, la promoción de 

las energías renovables, el aseso

ra miento a los ciudadanos y el 

cont rol del; gasto energético mu 

nicipal. 

• El 
gí 

a fe 

pi d - h rro n r:
e i o d 

· incluir med idas de 

inversión, formación, sensibiliza -
• "' .. ■ .; 

c1on y o gan1zac1on. 

■ E a nf r a , ual et -

Hados ·s ava ce r ah ad 
1 1 e nt · 

b. 11 a · establecer un 

Observatori·o Loca ll sobre el Cam

bio CI imát[co, ba1jo lla su pervis[ón 

de I1:a Agencia Loca I de la En e rgía, 

cuantificar las emisiones del mu

ni,cipio y del ayunta1miento, esta 

blecer indicadores y comunica r los 

resultados a la población . 

CONTRATACIÓN PÚBLICA, CONSUMO RESPONSABLE Y 

RESIDUOS 

■ 1 troduci e it 
d I o 

t ni ill

ci .. n p · h = en 

inversión y compra de eq uípos, 

materiales, obras y servicios, para 
,dar prioridad a aquellos sistemas 

con mayor eficiencia presentes en 

el mercado. 

• 1 d I criter o de soste i íli-
e 1 e mp d el u -
exigIi r certificación fo resta I a 

estos productos. 

e it s flci nci 
n 1 11 g 

para renovac ión de flo-

ta1s, y también en la contratación 

,de servicios que requieran la utilt~ 

zación de vehículos (parq ues y jar

,d i nes, recogida de basu ras, etc.) . 

■ o umi ... .,........... eglonales 
e 
s r integrar ali

mentos eco lóg[cos y de produc

ción local en eventos municipales. 

■ a e u pi de min1m cion 
d iduos n unta t · 

realizar un d iagnóstico previo,y di 

señar un pfan de prevención y ges

tión de residuos producidos por el 

ayuntamiento. 

■ is nui a u ,r a· ·.,, ·d I pap 1 

en I Ion del y nta i 1
-

co el c·uda a ge ali r 
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aulat n ent lo 
f mát' o 

■ .acir l 
si se I m 

. 
a ' -

le 30 disponer los recipientes ne

cesarios y establecer las pautas 

para que el personal de oficina y 
m1antenimiento realicen la sepa 

ración, y, el personal de limpieza, la 

recogida y vaciado en los contene

dores correspondientes. 

CONSUMO DE ENERGÍ.A Y AGUA EN LOS EDIFICIOS 

MUNICfPALES 

o 

e n 
e edl 1ci 

d . ., 
o y 

entra liza de los . 
ner .. de 

calcul1ar ratios de 

consumos de energía y agua, y 
estahlecer protocolos de comuni
cación de la evolución de estos 

datos al personal mun 'icipal y a los 

usuarios. 
■ s bl r 1e · vo e u 

on mo r a e i ic1 · de-
finir responsab les del consumo 

energético entre el personal que 

trabaja en ellos y formarlos en me= 
d idas de ahorro. 

■ Ef rar a de d1z· ci de 
Ja ne , edific·os m i 1p -
1 dirigirlas tanto a usu;;nios co

mo responsables de los d istintos 

equipos consu midores, de forma 

que se el ~minen en lo posibll:e los 
. . consumos 1nnecesanos, aseguran-

do que el persona lll responsabl1e de 

los edificios {1manteni miento, se

gu ridad 1 1 i m pie.za, etc.) tenga pre
sente la gestión energét ica y las 

medidas necesarias de ahorro de 
~ 

energ1a. 

■ Es e ti pr supu 
ra Ja 

s ma ria h r r • 

t 31 asegurar que, total o parciall

mente, el ahorro económico logra

do se reinvierte en otras medidas 

de a horro y eficiencia energética. 
■ Esta ce n p an ust t ó 

d 1lu · i.. e 1-

fic os u ic1 1 diseñar un plan 

de renovación de los sistemas de 

iluminación tradi,ciona ies por sis

temas de bajo consumo energé
tico. 

■ Eva ua t n ia d 
nes 

t icas e 

" 1 1ecuc o 

. ,_ 

3 

Se da la circunstancia de que 1 en 

ocasiones los ayuntamient os de

dican muchos esfuerzos en pro

mover la separación para la re

cogida selectíva en los hogares, 

y en sus prop ios edificios no es 

posíble separar los reslduos . 

La ciudad de Stuttgart (Akma-

n ia) está util izando un r -

ta rl para inverbren med idas 

de eficiencia energét ica. El de

partament o de energía de la ci u

dad asume el cost e de la inver

sión inicia l y e l rest o de depar

ta mentas devuelven est e coste 

de inversión gracias al ahorro 

a n ua 1I generado por la a pnca
ción de med ídas de efi cienc ia 

energétlca. La dudad de Madrid 

inc luye en su Plan de Uso Soste

nible de la Energía y Prevencíón 

del Camb io Climático una me
dida simi lar pero con financia

ción pr ivada; llos denom inados 

servicios ene rgéticos. 
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32 El Ca biido de La Pa I m a sacó a 

concurso púb llco la concesión 

admi n1strativa de cub iertas de 

edlficios de su propiedad para la 

insta lac ión de energía fotovo l

ta ica. La conces ión, por un pe

riodo de entre 20 y 25 años, se

gún el ed if ício, se realiza a cam

bío de un canon del 6% de la 

producc ión con un per i.oda de 

ca rencia de entre 8 y 12 años. 

33 Para más información sobre es

tos planes, consu ltar la Guia prác

tica para la ela.boración de pla

nes de transporte en el centro de 

trabajo edJtada por el IDAE y 

dísponíb le en: 

www 1d e.es 

le real ·zar estudios de viabi

lidad y elaborar un pllan de act ua

ción para [a ejecución de aquel!las 

insta Ilaciones que e u m pll1a n u nos 

mínim1os de viabilidad principal 

mente en edificios con gran con 

s u mo de agua ca I iente y el ectrici,d ad 

(polideport ivos, escuelas, residen

cias, cent ros cívicos ... ). 

■ sta ecer un pla e I la t -
d rg' ol ér a 

e ifl 5 mu n I p 1 • para q u e to-

dos los edificios con demanda de 

agua ca I iente tengan u na cober

tu ra sola de a I menos el 70%, ta 1 

como establece el Código Técnico 

de la Edificación. 

• Es u la e lmp an ación 
de ner í I r t ltaf 32 pa-
ra la producción de electricidad en 

edificios públicos com10 casas con 

s1istoriales, col egios, polideport ivosr 

etc., utilizando para elllo fondos 

propios o privados, ced iendo o al 

quilando las cubiertas a inversores. 

• a ar s em de cogener .. 
e·" p l d ce "n ele tri .. 

da r íat~r ica, en aque-
llos edificios de titularidad m uní

ci pall que cumplan [os requ [sitos 

necesanos como polideportivos, 

res idencias, piscinas, etc. 

■ u z r a a u s · ris 
n n e os e Jfic s i ,-

al servir de ejemplo y expe-

riencia para difundir esta práctica 

en el resto den uevas construccjones. 

MOVILIDAD 

■ iseñ p de n ort p 
r I rabajad u ic p les · 

incluir medidas que incentiven el 

uso de medios más sostenibles 

para e[ desplazamiento a las ins

talacli ones 1municipales y que difi

culten el uso de veh ículo privado, 

tales como fomentar el uso de co~ 
ches compartidos, facilitar el ac

ceso a pie o en bicicleta e impulsar 

el tell:etrabajo. 

■ ali r a audit rí d fl a 
d ~ ulo icip adoptar 

criterios de renovación de la misma 

para disponer de una flota ener
géticamente 1más eficiente. 

ar 11 e pi e t r s 
s ,e· r se imi del 

consumo de combusbble, número 

de vehículos, incidencias, conduc-
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tares y todo lo relacionado con l,os 

vehícu llos munic[pales. 
. ., 

■ e ar 1 1-

ie te~ como mínimo entre todos 

los conductores de vehículos mu
n · c i pa I es, pero ampliable a otros 

dentro de a1 oferta1 formativa di ri 

gida al personal municipal. 

SENSlBILIZACIÓN V FORMACIÓN DEL PERSONAL MU

NICIPAL 

• e Uzar una am .añade informa-
ci.. du al per nal y sua io 

di i i s u · ci · so 3 será 

primordial destacar la importan
cia del ahorro de energía y de 
agua y las medidas de ahorro en 

las que están di recta mente i m pi i
cados. Establecer medíos para que 

estas personas aporten ideas o so

luciones con este objet ivo .. 

■ Ca ac1tar a I técni o op r -

re ni ip n t m de 

o raclo I e t1 ía (ah rr ·y 

a , r "' i inc luirlos en 

la oferta de formación continua. 

■ allz r • s I i i 1 
b nici ale re me-

id e . sus pues o de 

ra jo r fav r el · r 
n r e e 

COMPENSA( IÓN DE EMISJON ES 

• Or an re n 1 S lt n le . 

■ 

n nte ... 
• lcfen ia ener é--n s y 

ni 
. . ~ 

11S10 e ses 
ve nad r . 

. ~ d se d em on 
e ~ a través de nue-

vas proyectos de desarrollo limpio 

o plantaciones. 

• t I e r u pr e ua 
ifk r n a r 1 · 1 n 

· rbon · todas aq uell:as proce
dentes de act[vidades m1unicipa lles, 

viajes de trabajo, asistencia a con
gresos1 etc. 

3 Las medidas de l Plan de Acción 

2008- 2012 de la Estrateg ia de 

Ahorro y Eficiencia Energét ica 

en España, índuyen ayudas a la 

formac ión de conductores. Tam

bién están d ispon ibles man u a

les de conduccrón ef lcíente de 

turísn1os y vehícu los lndustrla 

les en la sección documentos de 

su web www ldac: es . 

35 La web www.ene rgyoffi.ce.org 

ofrece inf ormac ión, materia l y 

metodo logías para fomentar el 

ahorro de energía en oficinas. 
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Con el Plan en marcha, ta Comisión 

de Seguimiento debe revisar el cu mpli 

miiento de los plazos fijados y la conse

cuc¡ón de los objetivos en dichos pl:azos. 

Con este fin se define s te ad 
ca r de segu imiento. 

El término indicador es un paráme

tro que permite conocer en síntesis el es

tado y la evolución de aspectos amb[en
tales claves. Debe servir para faci llitar el 

conocimiento de una situación a poHtí

cos y ciudadanos . Los indicadores son 

eiementos fundamenta ~es para lc1 co 

municación, el seguim1iento, eva luación y 
revis ión de los instru1mentos de planifi 
cación y deben ser út iles para: 

■ Obtener fos datos específ icos que 

faciliten el segui1miento del Plan 

Energético Municipal. 

• Implanta r con éxito las estrategias 

de acción que se defi na n. 

■ Favorecer la obtención de informa

ción de manera rápida y eficaz. 

■ Determinar el grado de implicación 

de los agentes/actores en propues

tas de acción. 

■ Ayuda r en la gesUón municipal y 
en fa toma de dec[siones pollíbcas. 

• Comunicar los avances logrados a 

los diferentes actores del munici

pio. 

Al igual que en el resto de la pia nifi 

cación energética,. cada municipio puede 

opta r por u nos indicadores u otros en 

función de sus pecuUa(idades y el alcan

ce de su planificacíón. No obstante, en 

este capít ulo propone1mos un conjunto 

de ell los que, de ser adoptados 1 permni
rían establecer comparaciones entire di

fe rentes mun ~cipios 1 l legando incluso a 

ser útiles para identificar pol íticas ener

gét icas en ei ámbito l1oca L 
.d n ih que han 

servido de base a la hora de seleccionar 

los indicadores son llos que siguen: 
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■ La necesidad de dís1minuir la depen~ 

denc ia energétiica, d isminuyendo 

e:I1 consumo neto de energía, y au

mentando la producción local por 

fuentes de e ne rg[a re nova b~es. 
• EII objetivo de dísminu i r la aporta~ 

ción ~oca l al cambio cli1mático glo

bal, que contribuye de forma im 

portante en sectores difusos en los 

que la administración local puede 

inc'idir, como el transporte, ei resi 

dencia ll o los servicios. 

• La escasez de rect..1 rsos hídricos de 
las Islas y la dependencia en el abas

tecim iento de energía. 

■ Eli papel ejemplarizante que debe 

ejercer la admin istración local pa

ra m inimizar la contribución local 

a I cambio cl1 i m át1íco y a I a depen
dencia energética. 

De cara a permíti r la comparación de 

resultados, se han tenido en cuenta el 

S1istema Común de Indicadores Euro

peos, los indicadores de segu imiento de 

llas Directrices de, Ordenacirón General 6 · 

y los indicadores de la Red Española de 

Ciudades por el Clima. 

Se propone un siste:ma de ind ·icado

res que faci l ite u1na vis ión general del pa

norama energético del municipio y de la 

administrac·ión loca l. En el Anexo 11 de es

ta Guía se just ifica la se lección de estos 
iindicadores y se desarrolla su ficha me

todológica. 

En •el Anexo I tamb[én se mencionan 

otros indicadores más específicos que 

cada municipio puede establlecer en fun
ción de llos programas de actuac[ón o 

medidas que establlezca. 

Consumo loca l de energía primana 
Contribución local al cambio climático 

global 
• l'fütiicafl1ori _ . 

• l'r~d ici{do. -~. 

• tha 1e::1"dori 

• t· d1éa"doli 

Consumo loca l de energía final 
Consumo loca l de energía eléctrica 

Dependencia energética local 
Intensidad energética local 

Movilidad local y transporte de pasajeros 

3 LEY 19/2003, de 14 de abr il por 

la que se aprueban las Directri

ces de Ordenación Genera l y las 

Dlrectrices de Ordenacjón de l 

Turismo de Canarias. Bo letín 

Oficial de Canarias, 15 de abril de 

2003, num. 73. 

Consumo local de agua 
Consumo de energia primaria 

de la administración local 
Consumo de energía eléctrica 
de la administración local 

Consumo de energía eléctrica 
en alumbrado público 

Consumo de agua de la 
administración local 
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En un Plan Energét ico Loca 11 el ayun 

t amiento será el responsable de la ej e

cución de I as medidas contem piadas en 
el mismo y tendrá que comprometer re

cursos económ.icos propios y también 

ayuda rse de las fue ntes de financiación 

externas .. 

Entre las instituciones que pod rían 
cofinancia r i:a ejecución de estas medi 

das, se encuentran las sirguientes: 

■ La Un ión Europea, a través de di 

versos instrumentos die f inancia 

c[ón como Energía Inteligente para 

Europa y el VII Programa Marco de 

Investigación. 

• Eí Gobierno Centra 11

, a t avés de las 

líneas de financiación gestionadas 

,directamente por ell I1:nstitut o para 1:a 

Divers ificación y Ahorro de la Ener

gía (1 DAE}, que adle1m árs ha puesto 

en marcha el Plan de Acción de la 
Estrategia de Ahorro y Eficienc~a 

Energética en España (E4) y el PIia n 

de Energías Renovables, para cuya 
gestión se firman los cor respon

dientes convenios con las Comuni 

dades Autónomas. 

■ La Comun idad Autónoma Canaria 

a través de sus presupuestos anua

les. 

Un pian de estas características debe 
buscar también la invers 'ión privada, ya 
sea de empresas o ciudadanos part icu

lares. 

Si la financ iación privada de proyec

tos de a horro, eficienci1 a energética y 
energías renovables es más o menos 

comú n 1 no queremos dej ar de mencio

nar in~ciativas [nnovadoras de partic[pa

ciión ciudadana en proyectos de energías 
renovab i1 es en régimen de cooperativa .. 

Un ejemplo ,de este tJpo de insta laciones 
es la pro1movida por la Fundación Terra 

en el marco del proyecto Ola Solar. 



~1 Olas so·lares: participación 
ciudadana en proyectos de 
energías renovables 

El término I la es ei 1 que ha acu-

ñado [a Fundación Terra para invitar a las 

personas a 1invertir en centrales de ener

gía fotovoltaica, como compromiso en la 

lucha contra el cambio climático. 

Una Ola soiar es una centra li solairfo

tovoltaica en un entorno urbano, prefe

rentemente sobre un espacio pú btico 1 

realizado con fa aportación ciudad a na . 

La diferencia entre un proye,cto de Oll!a 

solar y otras iniciativas empresaria les en 

esta línea es a de fac ilitar la part1icipa= 

ción popular, puesto que sólo permite in

versiones inferiores a los 3000 euros. 

Además, está orientado a que los parti

cipantes lo consideren como un gesto de 

compromiso contra el cambio climático, 

para que sirva de ejemplo a las futuras 

gen era e ion es. 

El proyecto Olas solares diseñado por 

lla Fundación Terra, pretende hacer posi
bte la inversión de personas y entidades 

en proyectos de energía fotovolta iica de 

acuerdo con los incentivos previstos por 

l1a l1egiislación. La idea de una Ola sol,ar es 

contribui r a extender las renovables en
tre la c[udadanía desde la1 práctica, sien

do partícipes en proyectos populares y 
!ligados a los ba rr[os. 

Más informa,eión: 

p I .e te a I 

o Financia:dón 
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Hay numerosas redes de ciudades en 

Europa, alllgunas de alcance mundial 1 

cuyo pr incipal objetivo es ell desarrol lo de 

poi íticas de a horro y efi ciencí a e nergé

tica. En España, desde el año 2005, existe 

la e ,-01 u de po el 
(r ttp:I / V' .re· ci dad cl ima.e de la 

Federación Española de Munic ipios y 

Provincias (FEMP) que aglutina a las ciu 

dades y pueblos compromet,dos con el 

desarrollo sostenible y la protección del 

clima. 

El objeto de la Red es convert~rse en 

un foro de intercambio de conocimientos 

y experiencias, así como en un instru 

mento de apoyo técnico para los gobier

nos locales españoles1 ofreciéndoles he

rramientas que les permitan alcanzar un 

modelo de desarrolll'o sosten ible. 

Las actuaciones rea I izadas tendrán 

incidencia en los denominados sectores 

difusos, por lo que el rnu nicip[o deberá 

aprobar un plan que incorpore med idas 

en cuatro ám bitos de actuación m unici-

pal: energíar movil idad1 gestión de resi 

duos, y edificación y planificac[ón urba

na. En estos sect ores, los posibles focos 
de e1m ~sión son muy variados y d ispersosr 

par lo que se recomienda la constitución 

de un Foro de Debate con lia participa

c~ón de llos agentes económicos,. socia les 

y ambientales presentes en el mun icipio. 

Este Foro puede serv1ir para alcanzar los 

consensos necesarios que asegu ren el 

éxito de la impla ntac[ón de las actuacio

nes a rea liza r y, al mismo tie1mpo, serv ir 

como foco de difusión de las medtdas a 

adoptar. 

También se ex ige la creación de una 

comisión técnica donde estén represen
tadas todas las concejalías implicadas en 

las políticas de u rba nis:mo, transporte, 

1medio ambiente1 participac'ión ciudada

na, etc. 

En Europa, las redes más relevantes 

son las siguientes: 

■ 

fundada en 119901 •. eúne a más de 



500 autoridades local:es de 24 pa

íses y se centra en el intercambio 

de experiencias y en influenciar a 

la U E en materia energética. Entre 

sus principales iniciativas se en 

cuentran las campañas DISPLAY, 

COINCERTO y la Semana Europea 

de la Movilidad. 

■ e lm I etw r , w . 1-
mat n rk. r , reúne a más de 
430 ONG, s centradas en promover 

la accrón gubernamental e indivi

dual destinada a limitar el cambio 

cl imático hasta niveles sosteni ble-s. 
■ as . ci ., 1 E · i : 

incluye a más de 700 ciudades 

comprometidas con el desarroHo 

sostenible y uno die sus princi pa 

les campos de acción es la lucha 

contra el c;i1mbio climát ico. 

■ 1 i nza d 1 11 a e tm e l-
1a f unda-da en 1990, tiene 

como rasgso diferenciales el énfasis 

en la re lación Norte Sur1.y el apoyo 
a las comunidades ind ígenas. 

• ene .eur ean s a ne . 

red de autor idades insulares euro-

, 
peas que promueven energ1as sos-

tenibles y eficientes. 

En la esfera europea se debe contar 

con fa RED MANAGENERGY,, que no es es

trictamente una red sino una iniciativa 

de la Comisi;ón (Dirección General de Ener

gía yTransporte) que proporciona apoyo 

y soporte a los proyectos locales rela

tivos al a horro y la eficiencia energética, 

así como a los proyectos de energías 

renovab les. Aglutina un conjunto de her

ramientas de asesoramíento, entrena

,miento, talleres y soporte on-line.A su vez,, 
proporciona información sobre casos de 

estudio, buenas práctica1s, legislación y 

programas europeos. 

La web incluye un sistema de bús

queda de socios, de 3500 organismos, in

cl uyendo 380 agencias de lla energía. 

Dispone de una he rramienta llamada 

Kids Corner con recu rsos educativos en 

23 idiomas para niños m1enores de 11 

aiños,jóvenes de 12 a 16, y profesores. 

10 Redes de ci udades 
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Introducción ~ 

Con este Anexo se pretende dar una vi 

sión orientativa1 a las corporaciones loca

les para poder llevar a cabo un diagnós

tico energético muniicipat completando 

lo ya expuesto en el capítulo 6 de esta 

Guía. 
Se presenta u na relación de los datos 

a recopilar, 1 as fuentes de información 

d isponibl,es, sus limitaciones y, en algún 

ca so, métodos alternativos de cálculo; 

también se profund iza en l1 a metodolo

gía para su obtención. 

De esta forma, los datos recopi lados 

se emplearán para el cá lcu to de los ~ndi 

cadores que posibilitarán el segu imiento 

de los pl:a nes o medidas. Dichos indica

dores se enumeran en el capítulo 8 de 

esta ·Guía, y es en este Anexo donde se 
justifica su selección y se realiza su defi

nición metodológica. 

Estructura d,e datos de flujos ·energ1étic,os y emisiones d·el municipio, 

En ~os siguientes puntos se muestra 

una propuesta de inventar i' o de datos a 
recopilar o calcular, con mención a las 

unidades,y las fuentes de datos o la fór
mula para calcularlos. Será en el d iag

nóstico donde se a nal1'ice la evo l· ución de 

los mismos. 

Se ha optado por hacer u na relación 

de datos bastante detallada, aún s:iendo 

conscientes de la •dificultad que supone 

obtener a l,gu nos de e I los, a I objeto de 

proporcionar rigor conceptual a[ inven

tario y de que se tenga1 en cuenta 1lla po-

sibilidad de empezar a recopil!arlos .. Cuan
do se solliiciten los datos por primera vezJ 

es importante hacerlo para un periodo 

de al menos cinco años, lo que permitirá 

analizar ~as tendencias. 

En lias tablas insertadas a ca nti n u a

ción, la columna n d e se refiere a la 

unidad en la que son suministrados o 

han de calcularse los datos,y 11:a co~umna 

Var· e hace referencia a datos obte

nidos para un periodo die tiempo determi

nado; norm1almente serán datos anua les. 



ex o Notas m1etodológk as pa ra el diagnóstico energético municipa l 

Energia eléctrica 

Variables Unidades Fuente de datos. o fórmula de cálcu1o 

Consumo tata I de electricidad 

Consumo de electricidad en el 

sector residencial 

Consumo de electricidad en el 

sector servicios 

Consumo de electricidad en el 

sector industrial 

Consumo de electricidad en el 

sector transporte 

Consumo de electricidad otros 

sectores y no ,clasificados 

'Derivados del petról:eo 

MWh Compañías ce>mercializadoras de electricidad 

Variables Unidades Fuente de datos o fórmula de cálculo 

Consumo de combustibles 

derivados del petróleo 

Consumo de gases licuados 

del petróleo (GLP) 

Consumo de butano 

Consumo de propano 

Consumo de gasoil 

Consumo de gasolinas 

Consumo d-e fueloil y d'ieseloil 

TEP 

Kg 

Consumo de GLP+ Consumo de gasolinas+ Consumo de 

gasoil+ Consu ·mo de fueloiJ y dieseloil 

Compañías mayoristas distribuidoras de:·GLP 
(Distribuidora Industria~ Canaria S.A. DISA) 

Compañías mayoristas de distribución de combustible 

1 La relacJón de estas compañfas se puede solici t ar al Servício de Desarro ll o Energétíco en la Di reccíón General de Energía deJ Gobierno 

de Ca na ria s. 

2. ,. 

2.2. 

73 
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Potencia instal:ada y en:ergia producida por fuentes de energia renovables 

Variables Unidades Fuente de datos o fórmula de cálculo 

Potencia instalada de fuentes 

de energía renovables 

Energía eóUca conectada a red 

Energía eólica a is lada 

Energía fotovolta ica ,conectada 
a red 

Energía fotovoltaica aislada 

Energía sol ar térmica 

Energía minihidr,áuli,ea 

Energía producida por fuentes 
de energía tenovables 

Energía eól ica conectada a red 

Energía eóHca aislada 

Energía fotovolta ica ,conectada 
a red 

Energía fotovoltaica aislada 

Energía sol a t térmica 

Energía minihidráu lica 

MW 

MWh 

Dirección Genera[ de Energía: Servicio de Desarrollo de 
Nuevas Energías 

(o,7x10-3) MW/m 2 superf111cie insta llada 

Dirección 6enera[ de Energía: Servicio de Desarrollo de 
Nruevas Energías 



Cogen, eraci ón 

Variables Unidades Fuente de datos o fórmula de cálculo 

Coge ne ración 

Potencia instalada 

Producción térmica 

Producción eléctr[ca 

Energia final 

MW 

MWh 

MWh 

Empresas productoras y/o Dirección General de Ener

gía: Servicio de Des-arrollo de Nuevas Energías 

Variables Unidades Fuente de datos o fórmula de cálculo 

Ener~(a final 

Energía fi nal por U pos 

Electricidad 

Combustib ll~es derivados del petró ll;eo 

Cogeneración (Calor) 

Energi'a solar térmica 

Energía fi nal por sectores 

Resrdenciall 

lndustr[a 

Servicios 

Transporte 

Otros sectores 

TEP 
Energía fin.al electricidad+ Energía final combustibles 

derivados del petróleo+ Energía final coge ne ración 
(Calor)+ Energía fina l solartérmi'ca 

Energía fi na ll electricidad procedente del petróleo+ !Ener

gía final electricidad procedente de ene gías renovables 

Energía final (GLP+gasali na+gasoil+fuel -oil+d ieseloH) 

(Energía1 eléctrica+ Energía combustibles derivados del 

petróleo+ Energía solar térmica) fina I sector residencia 1 

(Energia eléctrica+ Energía combustibles derivados del 

petróleo+ Energía cogeneración+ Energía solar térmica) 

final sector industrial 

(Energía eléctrica + Energía combust libles derivados del'. 
petróleo+ Energía cogeneración + Energía solar térmica) 

fina I sector servícios 

(Energía eléctrica + Energía com busti'bies derivados dell 
pet óleo) fina I sector transporte 

(Energía etéctrica+ Energía combustibles derivados dell pe

tróleo+ Energía cogeneracíón+ Energía sola r térm ica) final 
otros sectores 

-

- .: :'i 
r;_41 -.;,, - ~~ "'• 

1 
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Rendimientos energéticos 

Variables ·Unidades Fuente de datos o fórmula de cá,lculo 

f p electr icidad = Fracción de a utoconsu
mos y pérdidas de energía en la ge

neración, transporte y distribución de 
lla energía eléctrica en Ca nari:as (sobre 
el tota l de energía primaria sum inis

trada al siste1ma eléctri!co) 

f P refi no;;;;;; Fracción de autoconsu mios y 
pérd idas -de energía en el refino de 

combustible en Ca narias {sobre el 
total de energía primaria suminis 

trada al sistema die refino de com 

bustible) 

Retectricidad = Rendimiento energético 
en la generación, transporte y d istri
bución de electr icidad en Canarias 

(sobre el tata I de energía prima ria su

ministrada al sistema eléctrico) 

Rrefin o-= Rendim ~ento energético en el1 

refino de combust ib le en Canarias, 

(sobre el total de energ[a primar[a su

min istra da a I sistema de refi no de 

combustible) 

Tanto por 
uno 

Tanto por 
uno 

Tanto por 

uno 

Tanto por 

uno 

Estadísticas Energéticas Canarias. Gobierno de Canarias 

(datos regionales) 

Estadísticas Energét1icas Canarias. Gobierno de Cana r[as 
(datos regionales) 

1 - (Fracción de autoconsumos y pérdidas de energía en 

la generación, transporte y distr ibución de la energía 

eléctrica en Canarias, sobre el total die energía pr imaria 
suministrada a I sistema eléctrico) 

1 - (Fracción de autoconsumos y pérdidas de energía en 
el refino de combust ible en Canarias, sobre e l total die 

energía primaria sumi n ist rada al sistema de refino die 

combustible) 
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Energia primaria 

Variables Unidades Fuente de datos o fórmula de cálculo 

Energía pri 1ma ria 

Energía pri1mar'ia por fuentes 

Petró l'eo 

Energías renovables 

TEP 

(Energía final e ectricida,cl/ Rendimiento energétie:o en 

la gene ación, transporte y distribución de electricidad 

en Canarias)+ (Energía final combustibí1es derivados del 

petróleo/ Rendimiento energético en e refino de com

bystible en Canarias)+ Energía solar térm1ica 

(Energía flnal electricí-dad procedente del petróleo/ Ren

dimiento energético en la generac~ón, transporte y dis
tribución de electricidad en Ca na rias) + (Energía final 

combustibles derivados del petróleo/ Rendimiento ener

gético en el refino de combustible en Canarias) 

Energía eléctrica procedente de fuentes de energía re
novables + Energía solar térmica 

Autoabastecimiento e intensidad ener,gética 

Variables Unidades Fuente de datos o fórmula de cálcu1o 

Grado de autoahastecimiento de 

Grado de autoabastecimiento en la 
producción de energía eléctrica 

Intensidad energética prim,aria 

% 

% 

TEP/milllo
nes de 
euros 

(Energía pr[ma ria procedente de energías renovables/ 

Energía pr'imaria tata 1) x 100 

(Energíia eléctrica producida por fuentes de energía re
novables/ Energía final electrri,cidad total) x 100 

Energía primaria tata 1/IPI B m unicipal! 

'), 7 .;¡;., l) .. 
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,Ciclo del agua 

Variables ,Unidades Fuente de datos o fórmula de cálculo 

Consumo de agua de abasto 
Agua introducida e-n 1a red de: 
abastecimiento 

Desal.ación de agua de mar 

Aguas subterráneas para uso directo 

Aguas subterráneas salobres desalad.as 

Recursos superficiales 

Agua facturada 

Pérdidas de agua 

Consumo de otras aguas 

Agua depurada reutilizada 

Aguas grises reuti ll izadas 

Aguas pluviales aprovechadas 

Energía consumida en el ciclo del 

agua 

Consumo de energía en desalación 
por osmosis inversa 

Consumo de energía en desalación 
por compresión de vapor 

Consumo de energía en desalación 
por desti la(iÓn 

Consumo de energía en desal.acián 
por electrod iálisis reversiblie 

Consumo de energía en pozos 

Consumo de ene rgía en depuración 
de aguas 

Consumo de energía en bombeos 
en redes de distribuc~ón 

Energía eléctrica consum ida eri el 
ciclo del agua 

Hm3 

% 

TEP 

MWh 

Porcentaje de consumo de ene gía eléc- % 
trica en el tic lo del agua respecto al total 

Compañia suministradora de agua 

(Agua introduc'ida en la red-Agua facturada) 

1 - ((Agua facturada/ Agua introducida en la red) x 100) 

Consejos insulares de ·agua 

Consu.ma de energía en desalaci.ón+ Consumo energía en 
mozos+ Consu,mo de energía en depuración+ Consumo 
energía en bombeo 

IEm presas explotadoras de pll,antas desa tadoras y compa
fHa sum,inistradora de agua 

IEm presas explotadoras de pll1antas desa ladoras y compa
lñiía sum inistradora de agua 

IEm presas exp llotadoras de pl1antas desaiadoras y compa-
1ñía su1m in istradora die agua 
IEm presas explotadoras de pl:antas desa ~adoras y compa-
1ñía sum inistradora de agua 

IEm presas exp,llotadoras de pllantas desa radoras y compa-
1ñía sum·in istradora die agua 

Empresas explotadoras de plantas depuradoras.1 Consejos 
insulares de agua y compañía su 1m·inistradora de agua 

Compañía ·suministradora de agua 

CGnsumo de energía eléctrica :en desalación + Co.nsumo 
de energ(a eléctrica en pozos+ Consumo de energra etéc~ 
trica en depuración+ Consumo de energía eléctrica en 
bombeo 

(Energía eléctrica consumida en ef cicl'o del agua/ Energía 
final electricidad total) x 100 
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Transporte 

Variables Unidades Fuente de datos o fórmula de cálculo 

Vehículos matriculados 

Nº' de turismos 

Nº de c3miones 

N º de motocicletas 

Nº de furgonetas 

Nº' de guaguas 

Nº de tra,ctores 

Nº de vehículos híbridos 

Tasa de motorización 

Reparto modal 

Coche particular, conduciendo 

Coche particular, pasajero 

Guagua 

Moto 

Andando 

B'icícleta 

Otros medios 

Nº de vehículos 

nº vehículos/ 

1000 habitantes 

% 

Ayuntamiento/ Dirección General de Tráfico 

{Nú ·mero de vehículos/ miles de habitantes) x 1000 

Est4dios o encuestas de movilidad y/o INE (censo de 
población o viv ienda 2001) 
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Residuos 

Variables U1 nidades Fuente de datos o fórmula de cálculo 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

generados 

Porcentaje de !os RS U correspon

diente al papel y textiles 

Porcentaje de i·os RSU correspon
diente a desechos de jardín y de par
ques, u otros desechos orgánicos 

putrescibles (excluidos alimentos) 

Porcentaje de lios RS U correspon

dientes a los restos de alimentos 

Porcentaje de lios RS U correspon
dientes a madera y paja 

Metano (CH4) recupera do en verte

dero 

Resi,duos Sélidos Urbanos elimfna

dos eh vertedero 

Tm 

% 

% 

% 

% 

m3 

Tm 

Ayuntamiento, Cabildo o Consejería de Medio Ambiente 
Gobierno de Canarias 

Ayuntamiento, CabHdo o Consejería de Medio Ambiente 

del Gob~erno de Canarias 

7 Estudio de Composición de las basuras urbanas en fa Comunidad Autónoma de Canarias (2001). Consejería de Med io Ambiente y Po lít ica 

Territorla l. 
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Otros datos del municipio 

Variables Unidades Fuente de datos o fórmula de cálculo 

Poblac ·ón 

Superficie 

Va!,Olr añadido bruto m unicípal a 

precios de mercado (VAB muni.cipal) 

VAB Canarias 

PI B Ca na rias 

PI B Im unicipal 

habita ntes ~STAC/Padrón 1municip,al 

km 2 Ayuntamiento 

miles de euros Ayuntamiento 

miles de euros ISTAC/ Gobierno de Canarias 

miles de euros ISTAC/ Gobierno de Canarias 

mi les de euros (PIB (a;narias/VAB Canarias} xVAB municipa 1 

Emisiones de gases de efecto invernadero 

Variables U1 nidades Fuente de datos o fórmula de cálculo 

Emisiones de GEi 

Emisiones debi,das al consumo de 

electricidad 

Emisiones debidas al consumo de 

combustibles derivados del petróleo 

Emisiones debidas al vertido y 
trata mi_ento de res~dluos 

t . 1 d . Emisiones sector energía (e lectricidad+ combus-
one a as equ1va- t·bl d . d d I t , 1 } E ., . et 

1 t d 1 · es · eriva os e pe, ro eo + m1s1ones se, , or 
en es e C0 2 .d · 

res1 uos 
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Notas metodológicas sobre el inventario de consumos 
y fuentes de energía del municiplo 

- El Plan Energético de Canarlas 

de 2006 preveía la incorporación 

del gas natura 1, como fuente 

energét,ca en 20091 pero es se

guro 9ue esto no ocurrirá en 

esas fechas, dado el estado ac

tua I de los procedimientos ad

mínistratlvos y de contratación 

de las las plantas regas ificado

ras previstas en Gran Ca na ria y 

Tener ife. 

En este apartado se profundiza en la 

forma de obtener los datos @interiores, se 

descr~ben las limitaciones de las fuentes 

estadísticas disponibles y a!gunas alter

nativas pa ra estos casos. 

Asimismo, se definen los aspectos del 

tratamiento de los datos recopilados de 
cara a disponer de d 1 .. 

de cuantificación de los indicado

res energéticos. 

Inicialmente se tratará el cálculo de 
la energía fina ll para cada fuente ener

gética, para~ a partir de ella, calcul1 ar Ia 

energía prima ria y, posteriormente, fas 

em1s1ones. 

1 Energia final 

La energía fina [ es l1a energía dispon i

ble pa ra su utilización en las ap licacio

nes demandadas y su cuantificación 

resu lta de la suma de la energía eléctrica 

fa-cturada en e[ munic~pio1 los combusti 

bles derivados de l petró ll:eo consumidos 
(excluyendo el uso para generación de 

electricidad), e I ca lar producido por co-

generación y Ira energía so llar térmica 

aprovechada3• En aquel los térm inos m u

nicipales en que la energía eóllica mecá

n ica empleada para bombeo d irecto 
suponga una aplicación a tener en cuen
ta, ésta se debería añad1ír como tipo de 

energía final, considerándola en tas fór
mulas de ccHcullo propuestas para obte

ner la energía final y también para la 
.,. ,. ■ 

energ1a primaria. 

Además de esta clasificación por t i

pos de energía finalt se reali .za rá una d'a

sificación por sectores de uso: residencial, 

i[n dustria 1, servicios, transporte y otros 

sectores. 
Se puede opta r por englobar en un 

Im·smo sector al industrial y servi:ci:os, por 

un lado, por las cara1cterísticas de l sector 

[nd ust rial, que tiene un peso menor en 

l:a economía cana ria y, por otro, debido a 

¡a dificu ltad de diferenciar los consu1mos 

de combustib les entre los dos sectores. 

En la cuantificación de energía f ina 1 

y primaria local 1 la met odología que se 

propone no tiene en cuenta los consu 

mos en el sector navegación (puertos y 



aeropuertos) ya que asignar a un muni

cipio estos consumos distorsi'onaría sus 

indicadores, más cuando se trata de in

fraestructuras de carácter más bien in

sularo regional, por lo que la posibi l idad 

de disminuir los consumos energéticos 

en puertos y aeropuertos sobrepasa las 

competencias mun icipales. 

3 2 Energia eléctrica 
=========-

En 2004 la generación de el:ectricidad 

suponía ap roximadamente un 39% de la 

energ Í!a primaria consumida en Cana 

rias y ha experimentado en los últimos 

años las mayores tasas de c1reci1miento; 

en torno al 6,5%, anual. 

Los estadísticas publ1icadas sobre 

consumo el1éctrico po r municipios se re

ducen a los datos pu bHcados por el ISTAC 

para los años 1991 y 1996, que en sus 

anuarios publica el número de abonados 
de la empresa UNIELCO-ENIDESAysu con

sumo 1medio. Lamentablemente, desde 

entonces no se pu bl1 ica n estadísticas ofi~ 

cia les sobre consumos por municipios, 

ex o Notas m1etodológk as pa ra el diagnóstico energético municipa l 

por lo que es necesario solicítar esta in 

formac[ón dtrectamente a las empresas 

comercia lizadoras. lNo existe un registro 

regional de empresas comercializadoras 

de, electric1idad 1 esta información se pue
de solicitar en el Reg·istro NacionaI de la 
Dirección general de Política Energéti.ca 

y Minas o a l;a Di rección General de Ener

gía del ·Gobierno de Canarias. INo obs

ta nte1 en Canarias, a pesar de la I ibera

l1ización de l. mercado eléctrico, y debido 

a sus peculiaridades 1 UN:ElC 1O-ENDESA 

mantiene el predomin io casi absoluto en 

el mis:mo. 

Además del consumo total de ener

gía eléctr[ca~ a la hora de diiseñar objeti 

vos y acciones, es importante contar con 
i'nformación acerca de su distribución en 

llos sectores residencia t industria t servi~ 

c1:os, transporte~ y otros. 
En la siguiente tabla,. suministrada 

por UN ELCO-EN DESA, se muestra un 

ejemplo de consumo de energía eléctni

ca por sectores en Las Pa limas de Gran 

Canaria correspond iente a 2004; 

4 PECA N 2006 

5 Para el caso de t ransporte eléc

tr1co guiado. 
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Ejemplo de consumo de ener,gia el1éctrica por sectores en Las Palm.as de ,Gran Canaria 

Sector Actividad Energía facturada (kWh) N:0 Suministros 

Agricu litura Agríe., ganad., si llv. ca1za, pesca 1 574 732 264 

Extracci16n de petróleo y gas 7839 1 
Refinerías de petró 1eo 722 031 2 

Prod uc./d ist. energ .. el:éctrca 188165 2 

M.inas y canteras (no energet.) 66152 11 

Siderurgia y fundión 10 626 1 

M.etalurgra no férrea 168 540 17 

Cementos, ca les y yesos 706 575 2 

Otros mat. con. (loza, pare.} 990 737 19 

Industria 
Química y petroquími_ca 

M.aquin.y transform. 1metálicos 

1 078 665 11 

27 466 838 964 

Construcción y reparación naval 5 777 079 11 

Alimentación, bebidas y tabaco 38 815 990 139 

lnd. texti 1, cuero y ca Izado 427 812 36 

Industria de madera y corcho 973138 165 

Pastas, papel, cartón maní p. 1 165 742 7 

Artes gráficas y edición 3167 482 63 

lnd. caucho, plásticas y otras 1 566 475 S8 

Construcción y obras públicas 13 775 304 850 

Otras empresas de transporte 702 362 21 
Servicios Hostelería 46123 259 3151 

Comercio y s,ervicio 291 097 752 18 3,13 

Servicios públicos 
Admon.y otros servicios públicos 

Alumbrado públ ico 

148 287 825 6898 

84 002 3,07 923 

Residencia 1 Usos dom.ésticos 468 672 542 152 101 

Otros 
No especificados 

Sin descripc'ión 

30 750 668 7354 

4147 1 

TOTAL 1168 290784 19 385 
Fuente: u N ELCO-EN DESA. Ano 2004 



Combustibles derivados del 
petróleo 

GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO ( G LP) 

Las peculiaridades del consumo de 
energía en Canarias han hecho que los 

gases licuados de 1li petró 'eo no tengan 

un peso importante, aproxiimadamente 

un 2,7% de la energía final en 2004,y 

que su consumo se haya estancado en 

los últ imos años. Se ha reducido sign ifl 

cativamente el. uso en el sector resi:dlen

cia 1, que ha optado por emplear los 

equipos eléctricos para cocinar y para el 

ca lenta miento de agua, 1 os cu a I es cuen

tan con un rendi:miento energético mu

cho menor. Esta disminución se ha visto 

compensada por el aumento del consu

mo en los sectores industrial y servicios. 

DATOS V FUENTES DE INFORMACIÓN 

El ún ico distribuidor 1mayorista de GLP 

en Canarias es ra e1mpresa Distribu idora 

!Industrial, S.A. (Dl!SA). Esta empresa d1is

tr[buye directamente el GLP a granel y, a 

través de agentes distribujdores, el GLP 

envasado. 

ex o Not as m1et odológk as para el diagnóstico energético municipa l 

Según lla dimensión del mun·cipio, se 

puede optar por solicitar a DISA los datos 

de suministro a l,os agentes distribuido

res de la zona o soHc itarlos directamente 

a cada uno de ellos. Esta úllt 1ima opción es 

una tarea difícil en municipios de ta

maño medio/grande y está1 sujeta a las 

posibUidades y d[sponibiUdades de los 

agentes. 

En cuanto a la distribución por secto
res, DISA suministra GtP envasado, agra
nel y canaHzado, y ,cuenta con datos 

sectorizados de los consu 1mos cana liza

dos y a granel. En esta metodoll'ogía el 

consumo residencial corresponde al del 

formato de bombona de butano de 13 Kg; 

el resto de formatos de butano y propano 

envasado corresponde a I sector servicios 

e industria l!., 

GASÓLEOS Y GASOLINAS 

El gasóleo y las gasolinas suponen 

aprox imadamente una tercera parte del 

consum10 de energía pri 1maria en Cana

rias. Su uso está1 dedicado fundamenta!-

1mente al transporte terrestre, por lo que1, 

en esta metodología, se asigna todo el 

consumo de estos combustibles a dicho 

sector1 salvo en el caso de que las em-
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6 COPERTes un modelo desarro

llado por la Agenc ia Europea de 

Medio Ambl ente para el cá lcu

lo de emisiones en el secto r 

trans porie. 
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presas distribuidoras faicil:iten una dis

tr ibución de consumos por sectores. 
Por las propias características del sec

tor, es muy difícil cuantificar lo que su 

ponen estos consumos. en el ,ámbito de 
un municipio. Para obtener estos datos 

se han valorado dos procedi mientas: 

■ Utiliza r modelos teóricos: métodos 

indirectos a partir de datos recopi 

tados como el número de vehículos 1 

antigüedad, recorrido medio anual~ 

etc. 

• Utilizar como indicador los su mi 

n istros de los mayoristas a estacio

nes de servicio y otros clientes en el 

ámbito del municipiio. 

Hay que tener e,n cuenta que mode

los como el COPERT 1 utilizado en el in 

ventario de emisiones de GEi del sector 

transporte en Canarias, rea liizan estima

ciones de datos como ~os recorridos me

dios de los vehícu lros por tipos de vías o 

las velocidades medias, y utilizan como 

indicador de validación de los resultados 

los datos estadísticos de suministro de 

gasolinas y gasoil . 
Por ello, se ha optado por tomar co

mo dato die consumo el su ministro a es

taciones de servicio y a empresas del 

1municipio para consumo propío en sus 
instalaciones {industrias, em p,resas die 

transporte, etc.), no obstante habrá que 

valorar en cada munic~pio su fiabilidad 

en func~ón del número de estac·ones de 

servicio, su u biica ción 1 vías de tráfico, etc. 

DATOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

En las dos opciones anteriores,. es ne

cesario disponer de datos de sumin ·stro 

de gasoil y gasol inas a lias estaciones de 

servicio y a otros el ientes en el'. mu n ici

pio. La Dirección General de Energía del 
G1obierno de Canar ias cuenta con un re

gistro de los operadores mayoristas de 

combustibles petrolíferos a los que hay 
que solicitar esta información. 

A la hora de sol icita r estos datos con

viene conocer algunas cuestiones sobre 

la orga n izacíón de los mercados de estos 

productos en las Islas. 

Los combustibles derivados del pe

tróleo que se venden en Canarias pro

vienen en su mayor parte de l!a refinería 

de CEPSA en Tenerife, aunque existen 

dos operadores petrolíferos, BP y REPSOlr 

que importan combustibles de otras re

finerías a través de u na empresa con~ 

junta denominada TERM~INALES CAINA-



RIOS. Por su pa rtet DISA opera bajo las 

banderas comerciales de SH ELL Y CEPSA 

(todas las estaciones de servicio de Shelll 
son propiedad de DISA). 

En las 1s1;as no capital!inas, toda la dis

tribución se hace a través de DJSA, por lo 

que puede ser una fuente directa de 

datos. Además, en La Gomera y el Hierro, 

todas las estaciones de servicio en 2.003 

eran propiedad de DISA. 

.. • FUELOIL Y DIESELOIL 

Los datos de consumos de fueloil1 y 

dieseloil se solicn:arán también a las com

pañías distribuidoras de combusUbl:es. 

Instalaciones de cogeneración 

ex o Notas m1etodológk as pa ra el diagnóstico energético municipa l 

Se incluyen los usos distintos a la pro

ducción de energía elléctrica y en las !Es

tad ísticas Energéticas de Canarias se 

clasifican como fueloH y diesel industrial: 

se utilizan principalmente en calderas 

industriales, maquinaria de construc

ción,. grupos el1 ectrógenos, etc. 

. . . Cogeneración 

Las isla1s de Gran Canar[a yTenerife son 
las únicas en las que existen instalacio

nes de cogenera,eión para prodlucciirón si

,m ultá nea de ca ~or y e,lectricídad. Las ins

talaciones son las que se muestran en la 

siguiente tabla: 

7 Estudio sobre la competencia y 
ta fijac;ón de precios en las es

taciones de servicjo de Canarias. 

Consejería de ,ndustría, Comer

c io y Nuevas Tecnologías. Ano 

2004. 

lnstallación Isla. Tecnología Potencia instalada {MW) 

Emalsa G"ían Canaria Turbina de vapor 24 200 

Hospital Dr. Negrín Gra1n Canaria Motor diesel 6164 

Hotel Amadores G"ían Canaria Motor diesel 684 

Refinería Tenerife Turbina de vapor 25 900 

COTESA Teneri fe Turbina de gas 38 000 

Mare Nostrum Resort Tenerife 2200 

Fu ent e: Esta dísti cas Energét ícas de Canarias 2 006. Consej ería de Em pl eo Industri a y Comercio 
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La Dirección General de Energía cuen

ta con datos de producción eléctrica en 

el1 Registro de Instalaciones de Prod uc

ción en Régimen Especial. Los datos de 

producción de ca lor no se incluyen en es

te Registro, por lo que hay que solicitár

selos directamente a las empresas pro

ductoras o esti marias según la relación 

entre calor y electricidad utilizada a efec

tos estadísticos en el Anexo I del Rea I De

creto 616/2007 de 111 de mayo sobre fo

miento de la cogene ac~ón . 

Energias renovables 

Aunque sólo se han ínclui,do las fuen

tes de energía renovables que cuentan 

con mayor relevancia en las Islas, como 

son la eólica, la solar fotovoltaicat la solar 

térmica y lla minihidr.ául ica, se habrá de 
tomar en consideración otras como lla 
geotérmica, la solar termoeléctrica 1 de la 

biomasa, la mareomotriz y de las olas, en 

la medida en que pudieran implantarse 

aprovechando el potencial con que se 

cuenta y según las características de 

cada municipio. 

INSTALACIONES DE PRODUCCI.ÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN RÉGJMEN E'SPEClAL 

Las instalaciiones de energías renova

bles que producen electr'icidad en régimen 

especial, es decir, las centralles eólicas 

soliar fotovolta icas, mi n ihidr.á u !Jeas, de 

biomasa, de valorización de residuos y 
llas insta laciones de cogeneración co

nectadas a la red el'éctrica, están ind1ui

das en el Registro de Instalaciones de 

Producción en Rég·imen Especia l. IE II Re

g iistro Regiona I es gestionado por el Ser

vicio de Desarrollo de Nuevas Energías y 
Ahorro Energético de la Dirección Gene

ral de Energía del Gobierno de Cana ri as, 

y cuenta con datos de potencia instalada 
y de producción de energía anua JI a nivel 

municipal. 

3 INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES 

AISLADAS DE LA RED ELÉCT!RICA 

Estas instalaciones suponen un pe

queño porcentaje die las renovables ins

ta ladas ya que el marco retri but1ivo hace 

1más interesante la conexión a la red y las 

iinstalaciones aisl.ádas se utilizan en las 

1:ocaUzaciones alejadas de la red eléc

trica. Incluyen casi ún[camente la ener-



g[a solar fotovolta ica y la minieólica a is.

ladas. Los datos estadíst[cos disponibles 

se reducen a las instalaciones subven 

cionadas por el Gobierno de Canarias y 
algunos cabi ldos en sus Hneas de pro
moción de las energías renovables. 

.. SUPERFICIE INSTALADA DE PANELES SOLARES 

TÉRMlCOS 

Estas instalac~ones siguen el mismo 

trám[te e1n la Dirección Gene ral de In

dustria del Gobierno de Cana,rias que el 

resto de instalélciones de climatización, 

calefacción y agua caliente y no se cuen
ta con datos pa rticularizados de ellas. 

Además, un número importante de ins

talaciones, las de menos de 5 kW de po
tencia térmica, no precisan ni' ngún trá

mite por lo que no existen estadísticas 

sobre las mismasª . 
Se propone tomar como dato el mis

mo que se utiliza en las Estadísticas Ener

géticas de Canarias, es decir, la su perfi

cie correspondiente a las instalaciones 

subvencionadas y que finalmente fue

ron abonadas por el programa de ayudas 

PROCASOL, y a ll1as insta laci1ones su bven

cionadas por el I DAE. Este dato se puede 

soHcita r a la Dirección General de Ener._ 

ex o Notas m1etodológk as pa ra el diagnóstico energético municipa l 

gía del! Gobierno de Can.arias para el ám

bito del municipio. 

Energia primaria 

La energía primaria. es lla procedente 

de 1:0s recursos naturales que se encuen

tra dispon ible •directamente para su uso 

energético. En Canarias, las dos fuentes 

primariias de energía son el petróleo y las 

energías renovables, en tanto no se in

troduzca el gas natu ra[ previsto en el 

P~an Energético de Canarias 2006. 

En esta metodol1ogia, como se men

cionó en ef apartado de energía final, nos 

referimos a energía prim.a ria interior, sin 

contabiHz.ar los suministros a navega

cíón marítima y aérea. La energía pri m él

ria se cuantifica a partir del dato de l 

consumo de energía final, sumándole las 

pérdidas I igadas a I ststema energético. 

Para calcula rl! a tomaremos la siguiente 

fórm ull1a: 

Eprimaria-: Efinal + AP electricidad+ AP refino 

Siendo: 

Eprimaria = Energf a primaria 

consumida en el municipio [TEP] 

9: Estas ínstalaciones están suje

tas a I cumplimiento del RITE y 

se regrstra n lasque l.levan trá

m íte administrativo {potencia 

térmica equivalente superior a 

s kW) junto con el resto de ins

talaciones de cllmatización,ca

lefacción y agua caliente saní

t aria, como expedientes RIT 

(potencias térm reas entre 5 y 

70 kW) y corno exped íentes 1T 

(potenclas térmicas superiores 

a 70 kW). 
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Et1nal == Energía final consumida en el 

municipio [TEP] 

AP electncidad ;:::: Autoconsumos y pérdidas en 

la generación, transporte y dis-

AP refino= 

ribución eléctricas, correspon

dlentes al consumo en el muni

crp.io de energía e!éctrica [TEP] 

Autoconsumos y pérdidas en 

el sector de refino, correspon

dientes al consumo en el mu

nicipio de energía procedente 

de derivados del petróleo [TEP] 

Para aplicar estos autoconsumos y 
pérdidas, se tendrá en cuenta el dato 

proporcionado en las Estadísticas Ener

géticas de Ca na rias a n ivell regiona l. Por 

tanto1 la fórmula de cálculo de cada uno 

de ,eílos quedará: 

AP electrfcidad = (Eelectrica X F p eléctricas) / 

( 1-F p electricidad) 

APrefino = (Erefino X Ep refino) I (1-Fp refino) 

Siendo: 

Eeléctrica = Consumo de energía eléctrica 

en el municipio (energía final 

electricidad) [TEP] 

Fp etéctnc3s = Fracción de autoconsumos y 
pérdidas de energía en la ge

neración, transporte y dtstrl

bución de la energía eléctrica 

en Canarias (sobre el total de 

energía primaria suministra

da al: sistema eléctrico) [Tanto 

F prefino;::::; 

por uno] 

Consumo de energía proce

dente de combustibles derl~ 

vados del petróleo en el mu

nicipio (energía final combus

tibles derivados del petróleo) 

[TEP] 

Fracclón de autoconsumos y 

pérdídas de energía en el re

fino de combustible en Cana

rias (sobre el total de energía 

primaria suministrada al sis

tema de refino de ca m b usti

ble) [ anta por uno] 

.7 otra infom,ación del municipio 

J 1 PIB MUNtCIPAL 

Para val:orar 1:a eficiencia del gasto de 

energía en la actividad económica se 

sue!l,e usar como indicador la intensidad 



eriergética 1 que se define como la rela

ción entre el consumo de energía pri

maria y el producto interior bruto. 

No se han publicado estadísticas re

lativas al PIB munf.cipal, peros~ al Valor 

Añadido Bruto (VAB) a través del cual se 

puede estimar el pr[mero1 dato que está 

disponible a1ctualmente sólo hasta el 
año 2004 . Para esti1marel PIB mt1nic'ipal 

hay que tener en cuenta su relación con 

elVAB: 

PIB = VAB+ Impuestos netos sobre pro~ 

duetos e lmportaciones 

Se caicu la ell: segundo factor de la su

matoria a nivel regional y se puede estii

mar que e~ peso de éste a n ivel !local es 

el mismo. 

3 7, . REPARTO MODAL DEL TRANSPORTE 

Este dato habría que obtenerilo a t ra
vés de encuestas de moviliidad con 

1m uestras estadistica mente srgn ificati

vas. En ausencia •de éstas, se propone ob
tener información sobre el reparto mo
dal municipal del censo de Pobl·ación y 
Vivienda 2001 del Instituto Naciona i de 

!Estadística, del que se pueden extraer 

ex o Notas m1etodológk as pa ra el diagnóstico energético m unicipa l 

datos desagregados a nivel municipal en 

los siguientes aspectos: 
Estudiantes y ocupados de 16 años 
o más en viviendas familiares según 

medio de desplazamiento utilizado 

para ir al lugar de estudio o trabajo. 

Estudiantes y ocupados de 16 años 
o más en viviendas fa mi I ia res según 

tiempo empleado en e desplaza
miento al lugar die estud ~o o trabajo. 

Estudiantes y ocupados de 16 años 
o más en viviendas familiares según 

sexo, edad (grupos) y número de 
viajes di1arios por municipio de resi

dencia y municipio de estudio otra

bajo. 

■ Estudiantes y ocupados de 16 años 
o más e·n viviendas familiares según 

relación entre lugar de trab.ajo o es

tudio, y lugar de res idencia. 

Estudiantes y ocupados de 16 años 

o más en viviendas familiares según 
tiempo de desplazamiento por 

medio de desplazamiento. 

Esta información,.junto con la tasa de 

1motorizacJón1, puede aportar una visión 

de partida del reparto modal 1 que en Ca

narias es especiallmente dependiente del 

vehículo privado,y perm itir comparacio-

9 El ISTAC tiene previst o pub li 

car !os datos de VAB mun ici pa 1 

durant e e.l año 2009. 
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Factor de emisión por 

tipo de combustible 

Fuente Emisiones 
energética Tm. CO2/Ktep 

GLP 2614 

Gasollina 2872 

Gasóleo 3070 

Fuel Oi l 3207 

Gas Natu ral 2337 

92 

nes con mun icipíos similares de las Islas 

o el exterior. 

. Emisiones gases de efecto in
vernadero 

Las e1misiones de gases de efecto in 

vernadero se cuantifican en emisiones 

de toneladas equivalentes de C,O2 y los 

sectores considerados son el de la ener

gía y el de los residuos sólidos urbanos, 

tal como establece la definición del Indi 

cador Común Europeo Contribución Lo

cal al Cambio Cf imático. 

Según la Estrategia Cana r[a de lucha 
Contra el Cambio Cli'mátlco, el sector de 

la energía provoca el 93,1%10 de l,as emi 

siones de gases de efecto invernadero en 

las Islas y el sector resid uos el 2%. No se 

ha inclu ido el sector agdcola, ta I como 

propone la Red de Cíudades por el C ima, 

por la d ificultad de obtener los dat os ne

cesarios a nivel local 

El cá lculo de emisiones correspon 

dientes al sector de l:a energía resulta de 

apHcar el factor de emisión al consumo de 

energía por cada tipo die combustible,,cal

culados a partir de lla metodofogra del tPCC 

(tabla emis1 n p · t 1 

). 

La metodollogía1 propuesta1 para el 
cáilculo de emis iones de met ano (CH4) 

en los residuos sólidos urbanos es la de 

Nivel 1 de l:a Metodología I PCC 19961 que 

aunque no se recomienda para ·nventa

r ios naciona lest se considera que pro

porciona una aproximaci1ón aceptable 

con un g rado de complej idad razonable 

pa ra e cálculo del indicador de eml:sio

nes de gases de efecto invernadero a 

nivel local. Las emiisiones de metano vie

nen dadas por la siguiente fórmula:: 

Emisiones de metano [Gg/año] = (RSUr 

x RSUF:x FCM x COD x CODFx F x 16/12-R) 

X (1-0X) 

Siendo: 

RSUT = total de RSU generados [Gg/año] 

RSU F = fracción de los RSU e.liminados 

en los vertederos de residuos só

lidos (fracción) 

FCM = factor de corrección de metano 
(fracción) 

COD = factor de carbono orgán ico de

gradable (fracción) 

CODF = fracción de carbono orgánico de

grada ble asimilado 
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F = fracción de CH4 en el gas de ver

tedero (el valor por defecto es de 

0,5) 
R = CH4 recuperado [Gg/año] 

Siendo: 

A = porcentaje de los RS U correspon 

diente al papel y textiles 

1 Dispon ible en http:/ /vvvvvv.go

biernodeca na ri as.o rg/cm ayot 
/med ioa m biente/ca I rdadam

biental/residuos/basu ras/ i nd 

ex.htm l 
OX = factor de oxidación (el valor por 

defecto es o) 

B = porcentaje de los RS U correspon

d iente a los desechos de jardín, de 

los parques u otros desechos orgá
nicos putrescib les (excluidos a li

mentos) 

Gg ;:::: g1gagra mos 

Para el cálculo del ca rbono orgáni1co 

degradab~e, la fórmula a uti l izar es: C = porcentaje de los RSU correspon

dientes a los restos de alimentos 
O ::::; porcentaje de los RSU correspon

dientes a madera y paja 

1 

Porcentaje de COD (por peso)= 0,4 {A)+ 

0,17 (B) + 0,15 (C}+ 0,30 (D) 

Variable Obtención de datos 

RSU T 

FCM 

COD 

COD F 

R 

ox 

A, B, C y D 

Fuente: ayuntamiento 

Fuente: ayuntamiento 

Según el IIIPCC· 
Vertedero controlado FCM;;;;; 1 

Vertedero no controlado profundo{~ 5 m de residuos) FCM- o,8 
Vertedero no control:ado poco profu ndo(~ s m de residuos) fCM==Or4 

Porcentaje de COD (por peso)~ Dr4 (A)+ o,17(B) + 0,15 (C)+ 0,30 (D) 

Según el IIIPCC CODF-0177 si no se dispone de información adicional 

Va lor por defecto 0,5 si no se dispone de datos locales 

Fuente: ayuntamiento o cabildo 

Según el IIIPCC OX==o si no se d ispone de información adicional 

Estudio de Composición de las basuras urbanas en ~a Comunidad Autónoma 
de Cana rias (20011) Consejería de Medio Amb iente y Polít ica Territoirial 11 
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En la tabla anterior se muestran los 

valores por defecto o las fuentes de da~ 

tos para e~ cálculo mediante las dos fór
mulas anteriores. 

Con esta fórmu la obtenemos como 

resu rtado Gigagramos (Gg) anuales de 

meta no, que se convierten a Gg (1000 

toneladas) de co2 equivalente m u ltipli~ 

,cándollo por el potencial de calenta 

miento global del primero respecto a 1 
segundo,, esto es: 

21 toneJadas equivalentes de co2 = 1 to
ne.lada de CH4 

Estructura de dat,os de flujos ·energ1étic,os y emisiones 
,d,e la administración local 

La actividad diaria de las administra

ciones locales consume una gran canti 

dad de energía, tanto en las depen

dencias como en los servicios que presta .. 

Una gest i:ón adecuada de la i nfor

m1ación sobre estos consumos puede fa 
cilitar mucho la adopción de medidas de 

m1ejora de la gestión y de ahorro econó

mico y de energía. 

La realiidad en Ias corporac[ones loca
les es que Ios datos de estos consumos 

no están siempre disponibles y accesi

bles. Alguna de las d ificultades que se 

pueden encontrar son: 

• Dispersión de datos de consumos 

de energía entre diversos departa

mentos .. 

■ Dispon ibilidad de datos del coste eco

nó1m ico pero no de consumos ener

géticos. 

■ Existencia de información abundan

te pero sin que exista tratamiento o 

anáil isis de la misma. 

■ ·Gestión externa de instal:aciones o 

serv icios municipa les y no disponi

bilidad de datos de sus consumos. 

El di.agnóstico pod rá1 ser úti l para 

identificar estas dificultades y mejorar la 

siituaciión . Se propone a continuación 

una estructura de datos para el d iiag~ 

nóst[co energético de la propia ad :m in is

tración local . 
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Energia eléctrica 

Variables Unidades Fuente de datos 
Consumo de electricidad de la 

AdmJnlstración Local 

Alumbrado púb~ico 

Semáforos 

Edificios. Centros educati:vos 

Ed ificios. Ofici:nas munici:páles 

Ed iflcios. 11 nsta taciones deportivas 

Ed ificios. Otras dependencias 

Otras instalaciones {fuent es, con fines 

especia les,provisionaíes,. etc) 

MWh 

MWh 

MWh 

MWh 

MWh 

MWh 

MWh 

MWh 

·Combustibles derivados del petróleo 

Ayuntamiento 

Ayuntami:ento 

Ayuntamiento 

Ayuntami:ento 

Ayuntamiento 

Ayuntamiento 

Ayu ntamirento 

Ayu nta m ¡: e nto 

Variables Unidades Fuente de datos 

Consuma de combustibles dertvados del 
petróleo de la AdministraEión Local 

Gases li1cuados del petróleo, G1P 

Cantidad de butano 

Cantidad de propano 

Gásoil 

Gasolinas 

Fueioirl y dlies,eloi 1 

TEP Ayuntamiento/DISA 

kg 

m3 

m3 

m3 

4.1. 

4.2. 
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Energias renovables 

Variables Unidades Fuente de datos 

Potencia jnstalada de fuentes de energías 

renovables por la adm in rstración loca l 

Energía eó lica conectada a red 

Energía eólica ais lada 

Energía solar fotovolta1:ca conectada a red 

Energía solar fotovolta ica a is lada 

Energía solar térmica 

Energía m in ih idráulica 

Energía producida por energías renovables 

de la administración focal 

Energía eól1 ica conectada a red 

Energía1 eólica aislada 

Energía solar fotovoltaica conectada a red 

Energía1 solar fotovoltaica aislada 

Energía solar térmica 

Energía m in ih idráulica 

MW Ayuntamiento 

(0,7xl0-3) MW/m2 superficie instalada 

MWn Ayuntam"ento 

12 Energía produci da por instalaciones de propiedad mun icipal o porcentaj e de la producc ión re lativo a la participación del ayuntam lento 

en insta laciones m ixt as. 
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Cogeneración 4.4. 

Variables Unidades Fuente de datos 

Cogeneración. Potencia instalada y 
producción de la Administración Leca[ 

Pote1ncia insta lada 

Producción eléctrica 

Producción térmica 

Energia final 

Energía final por tipos 

Eíectricirdiad 

Com bustíbles derivados del petróleo 

Cogeneración (calor) 

Energía solar térm ica 

TEP 

MW 

MWh 

MWh 

Ayuntamiento 

Energía fina l electricidad+ Energía fina l combus 

tibies derivados del petró le.o.-f Energía final coge 
neración (Cal.ar)+ Energía solar térmica 

Ayuntamiento/Compañías sumini5t adoras 

4.5. 
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Rendimientos energéticos 

Variables Unidades Fuente de datos o fórmula de cálculo 

F p el•ectricldad === Fracción de autoconsumos y pér
didas de energía en la generación, transporte y 
distribución de 1.a energía eléctrica en Canarias Tanto por uno 

(sobre el total ,de energía primaria suministrada 

al sistema eléctrico) 

FP refino~ Fracción de autoconsumos y pérdi
das de energía en el refi_no de combustible en 

Canarias (sobre el total de energía primaria Tanto por uno 
suministrada a~ sistema de refiino de combus-

tib ll,e) 

Rdectricídad ;;;; Rendi 1miento energético en J:a ge
neración, t ransporte y distribución de elect ri-
cidad en Canarias (sobre el· total de energía Tanto por uno 

pr[maria sum inistrada al sistema eléctrico) 

Rrefi no ~ Ren dim iento energét1ico en el refino 

,de combustible en Canarias (sobre et total de 
energía primaria sum inistrada al sistema de Tanto por uno 

refino de combustible) 

Estadíst icas Energéticas Canarias. 

G1obierno de Cana1rias (datos ireg[onales) 

Estadísticas Energéticas Canarias. 

G1obierno de Ca narias (datos rregiionales) 

1 - (Fracción de autoconsu mas y pérdidas 
de energía en la generación,, transporte y 
distribución de la energía eléctrt ca en Ca

narias, sobre el total de energí,a primaria 

suministrada al sistema eléct rico) 

1 ~ (Fracción de autoconsu mos y pérdidas 
de energía en el refino de co1mbust ible en 
Canarias1 sobre el tota l de energ¡·a pri.ma

ria suminist rada al sistema de refino de 

combustible} 



ex o Notas m1etodológk as pa ra el diagnóstico energético municipa l 

Energia primaria 

Variables Unidades Fuente de datos o fórmula de cálculo 

Energía primari;a consumida por la 
administración local 

Energía primaria por fuentes 

Petr6¡eo 

Energías renovables 

TEP 

A utoabasteci miento en erg ético 

(Energía fina I electricidad/ Rend i[miento energé
tico en J1a generación, tra nsporte y d ~stri bución de 
electricidad en Canar ias) + (Energía flnal com
bustibles derivados del petróleo/ Rendim[ento 

energético en el refino de combustible en Cana
rias)+ Energía solar térmica 

(Energía final1 electricidad procedente del petró-
1 eo/ Ren di m Iento energético en la generación, 
transporte y distribución de electricidad en Ca

narias}+ (Energía final combustíbl·es derivados del 

petróleo/ Rendimiento energético en eI refino de 
combusbble en Canarias) 

Energía eléctrica procedente de energías renova
bles+ Energía sofa r térm·ica 

Variables Unidades Fuente de datos o fórmula de cál:cu1o 

Grado de autoabastecimiento de ener-
% 

gía primaria de la administración local 

Grado de autoabastecimiento en l.a pro
ducción de energía el!éctrica de ~a ad - % 

ministración local 

(Energía primaria procedente de energías reno

va bl1es/Energía prima ria total) x 100 

(Energía eléctrica producida con energías renova
bles/Energía eiéctrica tota I facturada) x 1 oo 

4.8. 
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Variables Unidades Fuente de datos 

Consumo de agua (de abasto) en la adm1n1s

tración loca 1 

Agua facturada 

Edificios. Centros educativos 

Edificios. Oficinas m un ici pales 

Edificios. Instalaciones deportivas 

Edificios. Otras dependencias 

Parques y jardines 

Hm 3 

Consumo de otras aguas de lla administración 
Hm 3 

local 

Agua depurada reutiiliz:ada 

Aguas grises reutilizadas 

Aguas pluviales aprovechadas 

Flota de vehiculos de la administración local 

Ayuntamiento/ Companía suministradora 

de aguas 

Ayuntamiento/ Consejos insulares de 
agua 

Variables Unidades Fuente de datos o fórmula de cálculo 

Vehículos de la Administración Local Nº de vehícu !os Ayuntamiento 

Nº de turismos 

Nº de camiones 

Nº de motocicletas 

Nº de furgonetas 

Nº de guaguas 

Nº de tractores 

Nº de vehículos híbriidos 
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:Emisiones de gases efecto invernadero 

Variaibles Unidades Fuente de datos o fórmula de cálculo 

Emisiones de G El de l'a 
administración local 

Emisiones debidas al consumo 
de electric~dad 

Emisiones debidas al consumo 

de combustibles deriva,dos del petróleo 

Erm is iones debidas a I vertido 

y tratamiento de residuos 

t I d . Emisiones sector energía (ele.ctricidad+ combus-
one1a as eq u Iva~ ~ 

1 d tibies derivados del, p:,etroleo)+ Emjsiones sector 
entes e C02 .d res1 uos 

Coste económico del consumo de energía y agua para la a,dministración local 

Variables Unidades Fuente de datos 

Coste económico del consumo de 

energía de la admini·stración local 

Coste -económico del consumo de 

agua de la ad1ministrélción local 

Ingresos por la venta de energía 

de la a,dministración local 

euros Ayuntamiento 

Ayu nta mr iento 

Ayuntamiento 

4.11. 

4.12. 
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Indicadores de planificación energ1ética y contra el cambio climátic•o 

Las caracter'sticas básicas con que ha 

de conta r un ind icador son las sigui·entes: 

■ R · : deben proporcionar in -

formación relevante para el conoci

miento del consumo energético y 
[as emisiones de ios. 1municipios, y 

para el cumpllim 'iento de los obJeti~ 

vos y metas que se tracen. 

■ Factl · e ali ci : ha de ser 

posible actual'izarlos regu larmente 

conforme a su característica de pe

riodicidad y siempre que la carga de 

trabajo que el lo represente sea ra 

zonabll;e. 

Fa i I ad 1nt r 
ser comprend[dos fácilmente por la 

gran mayoría de l1a población 

■ ib rd a I m i de e .. 

enci a corto y medio plazo. 
• o pa bill a entre distintos mu

nicipios. 

La estructura que se adopta para l!a 

definición de un indicador,. en esta me

todología1 se presenta en una ficha con 

los íte1ms que muestra la tabla de la pá

gina sigu ·iente. 

, Selección de indicadores 

En la definición die los indicadores se

l1eccionados se ha optado por incl u i r 

tanto subindicadores absolutos, como 

sub1indlicadores relativos (referidos a u na 

unidad) principalmente a la pob lación, 

aunque también podría ser interesante 

ireferi rlos a la superficie. 

Esto responde a la necesidad de con

templar, en 1;0s planes de a horro energé

tico y contra el cambio climático, 1medi

das de descenso de los consumos abso

lutos ante los previsibles escenarios de 
crisis energéUca y cl' im1ática que hacen 

necesario conocer, tanto la dependencia 

rea l de los combustibles derivados del 
petró l.eo, como l.a contribución loca l al 
cambio climátJco. Por tanto1 son necesa~ 

rios a la hora de analizar la evolucibn y las 
tendencias deseables. o pos·ibles de cara 

a defini r y llevar a cabo la plan iflcac•ón 

energética del municipirO. 

A la hora de analizar estos subind íca

dores en térm inos gl,obales, se ha de 

tener en cuent a factores como el posible 

aumento o descenso de la población, au-
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Denominación del indicador Nombre utilizado para designar el indicado,r 

Definición 

Subindicador,es 

Unidad de medida 

Tendencia desea ble 

Metodología de cálculo 

Fórmul,a 

Periodicidad 

Descripción de variab11es 

Denom inación 

Un i,da,d de medida 

Fuente de información 

Valores de referencia 

Observaciones 

Definición breve del, i!ndicador 

Subind ·cadores asocia1dos al índrcador 

Unidad de medida en indicadores cuantitativos,y grado o indice en los cua

litativos1 en los que se expresará el indicador y los subindicadores 

Tendencia deseable de evolución del indicador y los subindicadores 

Procedimiento para el cálculo del indicador a parbr de l:os datos necesarios 

frecuencia de l dato de lla fuente primaria y periodicidad de cálcullo o de ob

tención del indicador 

Identificación •de los datos necesa rifos pa ra determinar el indi_cador 

Un idad de medida de cada variable 

fuente originaria de obtención de datos 

Valores o umbrales de sostenibi l1idad hacia los que debe tender el indicador, 

preestablecidos por los instrumentos de referenciia (convenios1 acuerdos in

ternacionales,. instrumentos nonmativos, técnicos o modelos teóricos ,que es

tablezcan obJetivos hacia los que debe tender el indicador de referencia) 

Comentarios rel,ativos a la obtención de datos, a la existencia de datos de 

fuentes distintas o a datos contrad ictorios 1 a datos o indicadores obtenidos 

a t ravés de p,ág1nas de Internet, a valores de referencia ... 

mento de la superficie •Construida, dellos 
servic1,os, de la red viarra, etc. De ah í sur

ge la necesidad de obtener subind icado
ires relativos que tenga n en cuenta estos 

as pedos, y poder así ha ce r compara e iones 

[ntermu n[cipales o analizar la situación 

que se ocupa dentro de u nos va lo res de 

referencia que puedan estar establecidos. 

Indicador,. Consumo local de energía 
. . 

pr1mar1a 

Subiindicador 1.1 : Consumo local de 
, ., . 

energ1a pn maria . 

■ Subindicador 1.2: Consumo local de 

energía primaria por fuentes ener

géticas. 
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13 Las pérd idas de [ secto r eléc

trico canar io suponen un 65% 

aprox imadamente de la ener

gía prímaria usada para ese 

fin. Datos de 2004; PE CAN o 6. 
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Subindicador 1.3: Consumo local de 
energía primaria por ha bita nte. 

Refleja la evol1ución del consumo ener

gético interior y lla dependencia de Jas 
fuentes externas e internas. El subindi 

c3dor consumo de energía po habitan
te, permite tener en cuenta el factor de 

la va iación de la pobla_ción. Aunque las 

variables están inclu ídas en el cál:culo del 

Indicador A2: Contribución Local al Cam

bio Climático de los Indicadores Comunes 

Europeos, se ha considerado este indicador 

por sepa rada para resaltar la importan

cia de la dependencia energética ante la 

s[tuación de crisis energética global. 

Indicador 2: Contnbución local al cambio 

climático global 

Es el lndicadorA2: Contribución Local 

al Cambio Climático de los Indicadores 

Comunes Europeos. Es uno dellos dos in 

d[cadores definidos por la Red Española 

de Ciudades por el Clim·a. Ademáis de las 

emisiones por consumo die energía, in 

•cl uye las emis iones por generación de 

metano de [os residuos. 

Indicador 3. Consumo local de energia 

final 

■ Subind [cador 3.1: Consumo local de 

energía final. 

Subind [cador 3-2: Consumo local de 

energía final por t ipos. 

■ Subindicador 3.3 : Consumo local de 

energía fina l por sect ores. 

■ Su bi ndicador 3.4: Consumo local de 

energía final po r habitante. 

Permite anaUzar los usos fina les de 
energía por Upo o sector de consumo,. lo 

cual tiene interés a la hora de diseñar o 

evaluar 11.as medidas de pla n ificación to
madas pa ra cada uno de ellos. Tamb[én 

permite conocer el peso de los tipos de 

energía menos eficientes o con grandes 

pérdidas como la ellectric idad1 . 

Indicador 4 ·· Consumo local de energia 

eléctrica 

• Subind [cador 4 .1: Consumo local de 

energía eléctrica . 

• Su bi ndicador 4 .2 : Consumo local de 

energía eléctrica por sectores. 
■ Sub[ndicador4.3:Consumo !oca ll de 

energía eléctrica por habiitante. 



Este indicador se ha seleccionado de

bido al elevado porcentaje del consumo 

de energía primaria que se dedica a la 

generación de energía e[éctrica . Esta si 

tuación se ve agravada por el hecho de 

que en llos últimos años ciertos usos de 

la energía, co1mo el calentamiento de 

agua o la cocción de ali mientas,, han de
jado de funciionar a base de fuentes co

mo los gases licuados del petróleo para 
pasar a constituir consumos eléctricos,y 

también por la incorporaci'ón de nuevos 

usos consum id ores de energía eléctrica 

como la ca lefacción y el aire acondicio

nado. Ademá1sJ hay que considerar las 
pérdidas propias de los ciclos térJm icos 

de generación, y del t ra ns parte y distri

bución de la energía eléctr ica. 

Indicador 5: Dependencia energética local 

■ Subindicador 5.1 :Autoahastecimien

to local de energía primar'ia. 

■ Subindicador 5.2:Autoabastecimien

to local de ene rgía eléct1nica. 

La sostenibilidad de un sistema ener

gétiico local va a depender cada vez más 
del peso de la producción local de ener

gí~L Este indicador permite conocer l;a 

ex o Not as m1et odológk as para el diagnóstico energético municipa l 

evolución de esta dependencia y cam 

pa rarlo con 1:0s objetivos loca les, nacio

na les y europeos. En su cá !culo inclluye la 

producción de energía con fuentes loca

lles, que en Canarias son equivalentes a 

fuentes de energía renovables. 

El subindicador t t e mi t 
e r I e rea es comparable con 

el Sistema de Indicadores del Ministerio 

de Medio Ambiente1 el Proyecto ÍNDICE y 

110s indicadores de seguimiento de 1:as Di

rectrices de Ordenación . 

Indicador 6: Intensidad ,energética local 

La íntensidad energéti:ca es la ca1nti

dadl de energía utiliizada para producir 

una unidad moneta r[a de producto inte

rior bruto, sin embargo no tiene en cuen

ta que una intensidad energética menor 

no significa necesariam1ente un consu

mo energético menor en el caso de que 

haya aumentado lla prod ucción. Además, 

no es compa rable a nivel regiona l!. 

Indicador 7. Movilidad local y transporte 
de pasajeros 

Subindicador 7.1: Número total de 

vehícu llos censados en el municipio. 

1· Un 39% según datos de 2004; 

PECAN 06. 
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15 La Red de Ciudades Por eJ Cll

ma denomina "viajes slstemá

ticos' a los desplazamientos 

diaríos al trabajo o al co leg io, 

Los 11 no sistematicos" se rea li

zan por otros motivos, como1 

por ejemplo1 para rr de com

pras y con f ines soclales o re

creativos. 
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Subindicador 7.2: Número de auto

móviles por cada 1000 habitantes. 

• Subind]cador 7.3: Porcentaje de lla 
población que uUI iza los distintos 

modos de transporte en los viajes ail 
trabajo o al centro de estudios15. 

Posibiliita conocer las pautas de movi

lidad existentes en un mun icipio y ob

servar su evolución en el t iem¡po1 lo que 

perm111te evaluar si tienden hacia modios 

m1ás sostenibles y menos consumidores 

de energía. Además de ser uno de los in 

dicadores Comunes Europeos,, es u no de 
los dos ind i:cadores que utiliza la Red Es
pañola de Ciudades por el Clima. EII su

bindicador número de vehículos censados 
por cada 1000 habitantes, es comparabl:e 
con el indicador índice o tasa de motori 

zación, die las Directrices de Ordenación 

y el Sistema de Indicadores del Ministe

r o de Medio Ambiente. 

Indicador 8: Consumo local de agua 

• Subindicador 8.1: Consumo local de 

agua .. 
■ Subindicador 8.2 Consumo liocal de 

agua por habitante. 

■ Subindicador 8.3: Consumo de ener

gía en el.ciclo del agua por unidad de 

volumen puesta en la red de abasto. 

La dependenc1'a de lla energía en los 

ciclos insulares del1 agua es muy importan

te. Este jndicador refleja la evollución del 

consumo de agua total y per cápna 1ytam

bién la eficienc'ia en el consumo de energía 

en eí ciclo del agua. El subindi1cador Consu

mo de agua por habitante también está 
i ncl u ¡;do en el: Sistema de Indicador.es de 
Desarrollo Sostenible de la Oficina Estadís
tica de las Comunidades Europeas y en los 

iindicadores de seg imiento de las Direc

trices de Ordenación Genera1I. En el cálcu

llo del m ismo se ha de considerar exclusiva-

1mente el consumo total de agua1 de abasto. 

Indicador 9. Consumo de energía prima
ria de la administración local 

Subindícador 9 .1: Consumo de energía 

pri1maria de la administración local. 
Subiind icador 9 .2 : Consumo de ener

gía primaria die la administración 

local por ha bita1nte. 

■ Subindicador 9.3: Autoabastecimiento 

energét ico de la administración local. 



Este indicador se ha seleccionado pa
ra evaluar el papel de la administración 

local como consumidora de energía y 

eje1mplo a seguir. !Integra en los subindi

cadores la producción por med[o de ener

gías renovables de ~a adm'inistración local. 

Indicador 10: Consumo de energía eléc

trica en la administración loca 1 

■ 5ub[ndic3dor 10.1: Consumo de ener

gía eléctrica en la administración 

r:ocaL 

■ Subindicador 10.2: Consumo de ener

gía -eléctr ica en la administración lo

ca I por habitante. 

■ Subindicador 10.3: Auto.abastecimien

to de energía eléctrica de la admi
nistración local. 

Este ¡:ndicadlor se ha selecci1onado pa

ra evaluar el papel de la administración 

~ocal como consumidora de energía e éc

trica y ejemplo a seguir. 

Indicador 11: Consumo de energía eléc

trica en alumbrado público 

■ Subindicador 111 .1: Consumo de ener

g ía eléctr~ca en al umbradlo público. 

ex o Not as m1et odológk as para el diagnóstico energético municipa l 

Subindicador 111.2: Consumo de ener

gía eléctrica en allum bracio público 

por ha bit.a nte. 

Aún siendo un indicador muy especí

fico, el consumo de energía el:éctrica en 

a~umbrado público representa entre un 

60 y un 90% del consumo de energía 

eiéctr[ca de 1:os ayu nta1m ientos en Es

paña1 y aproximadamente un 1,6% de la 

demanda eléctr[ca total . 

Indicador 2: Consumo de agua de la ad
ministración loca l 

Subindicador 12.1 : Consumo de agua 

de la adm[n istración locaL 

Subindicador 12.2:Consumo de agua de 

la administración local por habitante. 

Este indicador se ha seteccionado para 

evaluar el papel de la administración lo

cal como consumidora de agua y ej em

plo a seguir. 

5 2 Fichas metodo1ógicas de los 
indicado-res 

l5 Datos para el mercado eléctri

co pen insular. Fuente : El con

sumo eléctrico en el mercado 

pen insu lar en e l año 2005. CNE. 
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Consumo local de energia primaria 

Definición 

1.1: Consumo local de energía 
. . 

pnmana 

1.2; Porcentaje de consumo loca l 
,de energía prima ríia por, 
fu entes energéticas 

1.3: Consumo local de energía 
primaria por habit ante 

Consumo local: de energía priimaria 

Consu1mo de energia primaria anual en el término municipal por fuentes 
energéticas y por habitante 

Subindicadores 

Unidad de medida 

Tendencia deseable 

Fórmula 

Periodicidad 

Va lores de referencia 

Unidad de medida 

Tendencia deseable 

Fórmula 

Periodic'idad 

Va lores de referencia 

Unidad de medida 

Tendencia deseable 

Fórmula 

Periodicjdad 

Va lores de referencia 

TEP 

Dism inución 

Eprimar ía - (Eelectricidad/Relectricidad) + 
+ (Ecombusti b!es derivados de l petróleo/Rpérd idas) 

+ Eso lar t érm[ca 

An ual 

% 

Aum1ento de las fuentes renovables y drsm ~nu
ción de los combustibles der·ivados del petróleo 

E pet róJeo % ---- ( { (Eelectricidad por com bustibles deriva

dos del pet ró l'eo/ Relectriddad) + (Ecom bust ibles deriva 

dos del pet ró leo/ Rref inoDI Eprimaria) X 100 

Eenergías renovables% = ((Ee lectrici,dad por energías re 

novab les+ Esolar t érm i,ca)/ E primaria) X lOO 

Anual 

TEP/habitante 

Disminución 

Anual 



Consumo local de energia primaria (cont1nuac1ón) Indicador 1. 

Eelectrícid ad;;;;; Consumo l,ocall de energía el'éc
trica (energía fina l[ electricidad) 

Re lectr[cidad = Rendí miento energético en la ge
neración,, transporte y distribución de electri1-

ci dad en Ca na ria s (sobre eli tata J de energía 

primaria suministrada al sistema el:éctrico) 

Ecombus:ti bles derívados del petróleo = Consumo 
loca I de combustibles derivados del petróieo 

(energía fina~ combustibles derivados del pe

tró lleo) 

Rrefino =- Rend[miento energético en el refino 
de co1mbustible en Canarias (sobre el total de 

energía prima ria suministrada a I sistema de 

refino de combustible) 

Esolartérm ica - Consumo o producción local de 
energía solar térm ica (energía flna l solar tér

mica) 

Ee lectricíd ad por combustiib f es derivados del petróleo = 
Producción local de electricidad procedente de 

combustí1bles derivados del petróleo en ell mu= 

n~cipio (Energía final electricidad por com
bustibles derivados del petróleo) 

Eelectricidad por energías re novables = Consumo O 

producc'ión I·ocal de electricidad mediante 

energías renovables (Energía final electricidad 

por fuentes de energía renovables) 

P;:;; !Número de habitantes 

TEP 

Tanto por uno 

TEP 

Tanto por uno 

TEP 

TEP 

TEP 

Habitantes 

Observaciones 

Compañías comercializadoras 

Estadísticas Energéticas Canarias. 

Gobierno de Can.arias 

Compañías di:Stribuidoras de combus~ 

tib lles derivados del' petróleo, DISA 

Estadísticas Energéticas Canarias. 

Gobierno de Cana rias 

Dirección ,General de Energía 

Dirección ·General de Energía 

Dirección ·General de Energía 

ISTAC/Padrón municipal 

Para calcu lar la energ[a pr imaría a nivel local hay que partir del consu 1mo de energía final. La energía prima

ria es igual a la final en todas las fuentes,. salvo en la electricidad y en los combustibles derivados del petró

leo1 a l.os que se les aplican, respectivamente 1 el factor de autoconsu1m.os y pérdidas del sistema eléctrico 

canario,y el factor de autoconsumos y pérd idas de refino. 
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Denominación del indicador 

Definición 

2.1: Contribución local al camb[o cli-

Contribuciión local aJ cambio climático global 

Em'isiones antropogénicas de gases de efecto invernadero generadas a lo 

la rgo de un año en el término municipa l! asoc1iadas a I sector energético 

y los res iduos 

Subindicadores 

Unidad de medida Tone11:adas equ ivalentes de C02 

Tendencia deseable Dism inución 

Fórmula t t + t mático globa l CO2 eq ~ CO2 eq energía ,- co2 eq res iduos 

Periodicidad An ual 

Va lores de referencia 

Descripción de variables 

Variables 

t co2 eq energ'a ::::: emisiones. a ntropogén icas 
de gases de efecto invernadero proceden
tes dell sector energético y de los residuos 

t co2 eq ene rgra = emisiones de gases de efec
to [nvernadero procedent es ,del sector ener

gético 

t co2 eq res iduos = emis iones de gases de 
efecto invernadero procedentes del sector 

residuos 

u hidad de medida· Fuente de informació,n 

Toneladas 

equiva lentes de C02 

Toneladas 
equiva lentes de C02 

Toneladas 
equiva lentes de co2 

Observaciones 

Compañías distribuidoras ,de combusti

bles derivados del[ petróleo y compañías 
comercia I izad oras de el ectric· dad 

Compañ ías d istribuidoras de combustibl es 

der ivados de~ pet róleo y campa ñías co

mercial izadloras de electricidad 

Ayuntamientos y cabildos 



ex o Not as m1et odológkas para el diagnóstico energético m unicipal 

Consumo l1ocal de energia final Indicador 3. 

Denominación del indicador 

o,efinición 

3.1: Consumo local de 
energía fina 1 

3.2: Consumo local de 
energía fina I por tipos 

3.3: Consumo local de 
energía fina I por sectores 

Consumo local de energf a final 

Consumo anual de energía fi nal en el ténmino municipal por tipos de 

energía, sectores de consumo y por habitante 

Su bi nd icadores 
Unidad de medida 

Tendencia desea ble 

Fórmula 

Periodicidad 

Va lores de referencia 

Unidad de medida 

Tendencia desea ble 

Fórmula 

Periodicidad 

Va lores de referencia 

TEP 

Disminución 

Etina l ~ Eelectricidad + EcOimbustibles derivados del pe

tró leo+ IEcogeneracíón (calor)+ Eso lar térmica 

Efina l = E res idencial+ E industria + Eserviicios + Etrans

porte + Eotros 

Anuall 

% 

Aumento de las fuentes renovabl1es y dism inución 

de los combustibles fósi[es 

(IEe lectrícidad/ Efinal) X 100 

(Ecombustibles derivados de l petróleo/ IEfl na 1) X lOO 

(Ecogeneración (calor)/ Efinal) X lOO 

(IEsola r térm ica/ Efína1}1 X 100 

Anual 

Unidad de medida % 

Tendencia desea ble Dism inución en todos los sectores 

Fórmula 

Periodicidad 

Va 'lo res de referencia 

(IE residencia ¡I Efinai) X 100 

(IE fnd ustria/ Er na ¡) X 1!00 

(IEservicios/ Efina l) X 100 

(Etransportef Efina l) X 100 

(Eotros/ Etinal) X 100 

Anual 
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Indicad.ar 3. Consumo local de energia final (cont1nuac1ón) 
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3.4: Consumo local de energía 
final por habitante 

Un idad de medida 

Tendencia deseable 

Fórmula 

Periodicldad 

Va lores de referencia 

TEP/habitante 

Disminución 

E pr imaria/P 

Anual 

Descripción de variables 

::Variables Unidad de medida: Fuente deJáformación 

IEeiectr i'cidad = Consu 1mo local de energía TEP 
eléctrica (energía fina I electr[cidad) 

Ecombusti bles derivados del petróleo--= Consumo 
local de combustib lies derivados del[ petró-
leo (energía final, combustibles derivados 
del petrólieo) 

Ecogeneración (calor) "'::" Consumo o producción 

TEP 

!loca I de calor procedente de la cogen era- TEP 
ción (energía fi nal calor por cogeneración) 

Esolartérm ica - Consumo o producción locál 
de energía sollar ténm ica (energía fina I sola ir TEP 
tér1mica) 

E residencial ;;;;; Consumo loca I de energía 
final en elll sector residencial 

TEP 

Elndustria ·=- Consumo loca I d,e energía fina I TEP 
en el sector industria 1 

IEservicios · Consumo local de energía 
final en ell sector servicios 

IEtransporte == Consumo loca ll de energía 
final en e~ sector transporte 

Eatros ~ Consumo local die energía final 
en otros sectores 

P;;;; Número de habitantes 

TEP 

TEP 

TEP 

Habitantes 

Observaciones 

Compañías comercia lizadoras de electrici
dad 

Compañ ías distribuidoras de combustibles 
derivados del petróleo 

Dirección Genera ! de Energía 

Dirección Genera l ,de Energía 

Compañías distribuidoras de combusti
bles derivados del petróleo y compañías 
comercia lizadoras de electricidad 

Compañías distribuidoras ,de combusti 
bles derivados del[ petróleo y compañías 
comercializadoras de electric[dad 

Compañías distribuidoras ,de combusti 
bles derivados del petróleo y compañias 
comercia I izad oras de electricidad 

Compañías distribuidoras de combusti 
bles derivados del petróleo y compañías 
comercia I izad oras de electric idad 

Compañías distribuidoras de combusti 
bles derivados de[ petróleo y compañías 
comercia I izad oras de electrici,dad 

ISTAC/Padrón municipal 



ex o Not as m1et odológkas para el diagnóstico energético m unicipal 

Consumo l,ocal de energia eléctrica 111 di cado T ti. 
1 

Denominación del indicador 

Definici'ón 

4.1 : Consumo loca lí de- energía 
el'éctrica 

4.2: Consumo ll1oca I de energía 

et éctrica por sectores 

4 .3: Consumo local de energ'a 

eléctrica por habitante 

Consumo local de energía eléctrica 

Consumo anual de energía eléctrica en •el término municipal por secto

res de consumo y por habitante 

Su bi nd icadores 

Unidad de medida 

Tendencia desea ble 

Fórmula 

Periodicidad 

Va lores de referencia 

Unidad de medida 

Tendencia desea ble 

Fórmula 

MWh 

Dism inución 

Eeléctrica loca l ~ Obtención directa de fuente 
de datos 

Anual! 

% 

Aumento de las fuentes renovabl~es y dis1m inución 

de los com bustrbles fósil:es 

(Ee réct rica res idencial/ Eeléctrica local) X 1 OO 

(IEe léct r íca industri a/ Eeléctrica local) X 1 OO 

(IEe léctrica servicios/ Eeléctrica local) X lOO 

(!E eléctrica transporte/ Eeléctri ca local) X 100 

(!Ee l,éct rica otros/ Eeléct rfca loca l) X lOO 

Periodicidad Anual 

Va lores de referencja 

Unidad de medida MWh/habitante 

Tendencia desea ble Dism inución 

Fórmula Eel éctrica loca 1 / P 
Periodicidad Anual 

Va lores de referencia 
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Variables 

Eeléc:tr ica 1·oca l .... Consumo local de 
energía eléctrica 

Eeléctr ica residencial: ;;;; Consumo local de 
energf a eléctrica en el sector residencial 

Eeléctr ica industri a= Consumo local de 
energía eléctrica en ei sector industrial 

Eeléctríca servid os ·= Consumo I1:oca I de 
energía eléctrica en el sector servicjos 

Et rans porte = Consumo lioca ll de 
energía eléctrica en e~ sector transporte 

Eeléctríca ot ros;;;;;; Consumo local de 
energía elé,ctrica en otros sectores 

P = Número de habitantes 

Descripción de variables 

Unidad de ry,edid_a Fuerte de 'informªción 

MWh 

MWh 

MWh 

MWh 

MWh 

MWh 

Habitantes 

Observaciones 

Campa ñías comerciallizádoras de electri 

cidad 

Compañías comerciallizádoras de electri 

cidad 

Compañ ías comercialIizadoras de electri 

cidad 

Compañ ías comercialIizadoras de electri 

cidad 

Campa ñías comerciallizadoras de electri
c'idad 

Campa ñías comerciallizadoras de electri

cidad 

lSTAC/Padrón munic[pal 



:Depen 1dencia energética local Indicador 5. 

Definición 

5.1: Autoabastecimiento lioca ll. 

de energía primaria 

5.2 :Auto abastecimiento lioca 1 

de energía eléctrica 

Variables -' 

Dependencia energética !local 

Dependencia l,ocal de fuentes energéticas exteriores a n ivell de energ~a 
primari:a y energía eléctrica 

Subindicadores 

Unidad de medida % 

Tendencia deseable Aumento 

Fórmula (E energías renovables /Epri maria)XllOO 

Periodicidad Anual: 

Va lores de referencia 

Unidad de medida % 

Tendencia deseable Aumento 

Fórmula (Ee léctrlca energías renovab les/ Eeléctr ica loca1}x1oo 

Periodicidad Anual 

Va lores de referencia 

Descripción de variables 

Unid.ad· de. medlda Fuente:·.de inf6rma'Ción 

Ee11ergías re nova bles== Cons U m o/p rod UCCÍrÓn 

loca I de energía primaria procedente de TEP 
fuentes renovables 

Eprim.arl:a ;:::: Consumo ]loca I de energía 
.. . 

primaria 

Eeléctrica energías renova bles: · Consumo/pro
d uccíón loca l[ de energía el,éctrica por 

medio de fuentes renovables 

Eeléctrica loca l= Consumo loca ll de energía 
elrédrica 

TEP 

MWh 

MWh 

Observaciones 

Dirección Greneral de Energía 

Su b'ind1icador 1.1. 

o ·ir-eccíón G,eneral de Energía 

Su bind icador 4.1 . 
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Denominación del indicador 

Definición 

6«1: Emis·ones antropogénicas de 
gases de efecto invernadero en el 
término municipal asociadas al 
sector energético y los res ·duos 

·Varia bJes: 

Eprimarra= Consumo illocal de energía 
. . priman a 

PI Bioca l':._: Producto interior bruto llocal 

1 nte ns id ad energét ica loca 1 

1 ntensidad energét ica de la economia llocat 

Subindicadores 

Unidad de medida TEP/miles de eu ros 

Tendencia deseable Dism inución 

Fórmula E primaria/PI B1oca l 

Periodicidad An ual 

Va lores de referencia 

Descripción de variables 

TEP Subindicador 1.11. 

Mi les de euros ISTAC y elaboración propia 

Observaciones 



ex o Not as m1et odológk as para el diagnóstico energético municipa l 

Movil'idad local' y transporte de pasajeros Indicador 7. 

Denominación del indicador 

Definición 

7-1 : Número total de vehículos 
censados en eil municip io 

72: Número de automóviles por cada 
1.000 ha btta ntes 

7.3: Porcentaje de la pobl:ación 

que uti I iza los d 1isti ntos modos 

de t ra ns porte en I os viajes a 1 

trabajo o al centro de estud ios 17 

MoviUdad loca l y transporte de pasajeros 

Movil:idad loca I y transporte de pasajeros en el término municipal 

Subindicadores 

LJnjdad de medida 

Tendencia deseable 

Fórmula 

INú mero de vehículos 

Disminución 

Nvehícu los;;;;; Obtención dire-cta de la fuente 

de ~nformación 

Periodicidad Biienal 

Va lores de reférencia 

Unidad de medida Vehículos por cada mí! habitantes 

Tendencia deseable Disminuc'ión en todos los sectores 

----------------------------
Fórmu[a (Niveh ícu los/ P)x, OOO 

Periodicidad B~enal 

Va lores de referencia 

LJnjdad de medida % 

Tendencia deseable 

Fórmu la 

Periodicidad 

Va lores de referencia 

Aumento de fas med ios de transporte más 
sostenibl'es 

(P pie/ P)x100; {P privado/P)x1 oo; (Ptpúbl ícol P)x1 oo: 
(Pbicicfeta/P)x,oo;: (P otros/lP)x100 

B~enal 

17 La Red de Ciudades Por el Cl ima denomina j/viajes s istemáti cos" a los desp lazamientos díarios al trabajo o al coleg io. Los "no s ist emá

t icos" se reali zan por ot ros motlvos, como por ejemplo para ir de compras y con flnes soc iales o recreatívos. 
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Nvehícu los = Número de vehículos censados vehículos 
en el 1municip'io 

P = Número de habitantes 

P pie = !Número de p•ersonas que se 
desplazan a pire 

P prív.ado = Número de personas que se 
desplazan en vehí'culo privado 

Ptpúblico =-Número de personas que se 
desplazan en transporte público 

Pbícidet a= Número de personas que se 
desplazan en bicicleta 

Potros= Número de personas que se 
desplazan en otros m1edios de transporte 

Habitantes 

Habitantes 

Habitantes 

HJ bita ntes 

Habitantes 

Habitantes 

Observaciones 

Ayuntamient o, Dirección General de 
Tráfico 

1 STAC/IPad rón mu n ~ci pa 1 

Ayuntamient o (encuesta) o Censo de 
Población y Vivienda (1 N IE) 

Ayuntamient o (encuesta) o Censo de 
Población y Vivienda (1 NIE) 

Ayuntamiento (encuesta) o Censo de 
Poblaci:ón y Vivienda (1 NE) 

Ayuntamient o (encuesta) o Censo di e 
Población y Vivienda (1 N IE) 

Ayuntam 'iento (encuesta) o Censo de 
Población y Vivienda (1 N IE) 



Con,sumo local de agua Indicador 8. 

Denom.inación del indicad,or 

Definición 

8.1: Consumo local de agua 

8.2 :: Consumo local de agua por 

ha bit.ante 

8.3: Consumo loca I de energía 
en e!I c·clo del agua por unidad 

de volumen puesta en fa red 

de abasto 

Variables .: 

Consumo llocal de agua 

Consumo anual de agua de abasto en el térm ·no municipal,.consumo de 
agua por habitante y consumo de energía por unidad de agua consu
mida 

Subindiieadores 
Unidad de medida 

Tendencia deseable Disminuc'ión 

Fórmula Vred - Obtención directa de fuente de ]nformación 

Periodicidad Anual 

Va lores de referencia 

Unidad de medida m3/habitante 
Tendencia deseable Disminuc'ión en todos los ·sectores 

Fórmula 

Periodicidad Anual 

Va lo res de referencia 

Unidad de medida TEP/mJ 

Tendencia deseable 

Fórmula 

Periodicidad 

Va lores de referencia 

Aumento de ios med ios de transporte 1más 
sostenibles 

Eciclo del agua1Vred 

Anual 

Descripción de variables 

Unidad· de. medlda Fuente:oe.te informa•ción 

Vred = Volumen de agua introducida en 
la red municipa de abastecimiento 

Ayuntami,ento 

P _e_ Número de habitantes 

Ecíclo del agua - Consumo local de energía 
en el ciclo del agua 

Habitantes 

TEP 

Observaciones 

ISTAC/Padrón municipal 

Compañías explotadoras die plantas 
de-saladoras de agua/ Companías explo~ 

tadoras de plantas depuradoras de 

agua/ Consejos insulares de agua/ 

Compañía suministradora de agua 
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Denominación del indicador Consumo de energía primaria de la adm[nistración local 

Definición 
Consumo anua[ y porcentaje de autoabastecimiento de energía1 

primaria de la admin istra,ción local 

Subindicadores 

Unidad de medida 

Tendencia deseable 

9 .1: Consumo energía de la adminís-
Fórmula 

tración foca 11 

Periodicidad 

Va lores de referencia 

Unidad de medida 

Tendencia deseable 
9 .. 2: Consumo energía de la adminis- Fórmula 
tracíón llocall por habitante 

PeriodicJdad 

Va lores de referencia 

Unidad de medida 

Tendencia deseable 
9.3: Autoabastecimiento energético Fórmula 
de la administración local 

Periodicidad 

Valores de referencia 

TEP 

Dism inución 

Eprimaria adm ;:::; obtención directa de fuente 

de información 

Anual 

TEP/habita nte 

Disminución 

E pr imaria adm /P 
Anual 

O/ 
/O 

Aumento 

(Eenergias renovables adm/ IEprimaria admJ X lOO 

Anual 

Descripción de variables 

V~riables 

Eprimar[a adm- Consumo de energía 
primaria en la administración local 

P ;::: Número de habitantes 

Eenergfas renovables adm= Consumo O p-rod uc
ción de energía procedente de fuentes de 
energía renovables de instalaciones muni

c'ipales o con participacJón munici'pal 

W.h'i,'-1~.Q ~_e'rn~d.i't~a~ Fli_éhte d.eJnfofrrf~1e;ión. 

TEP Ayuntamiento 

Habitantes ISTAC/ Padrón municipal 

TEP Ayuntamiento 

Observaciones 



Consumo de energia eléctrica en la administración local Indicador 10. 

Denominación del indicador 

Definición 

10.1: Consumo energía eléctrica en 

la adm inistración J:ocal 

10.2: Consumo energía el1 éctrica 

en la administración local por 

habitante 

10.3 : Autoabastecimiento de 

energía eléctrica de la 

adminiistración ~oc~tl 

Variables 

IEe léctrica adm = Consumo de energía 
eléctrica en la administración loca 1 

1P = (Nú1mero de habitantes) 

Consum.o energía eléctrica en la administración local 

Consum.o anual y porcentaje de autoabastecirmiento de energía 

etéctrica en la administración local 

Su bi n d ica dores 

Unidad de medida 

Tendencia desea ble 

Fórmula 

MWh 

D1ísminuclón 

Eeléctri c:a adm ~ Obtención directa de fuente 
de información 

Periodicidad Anual 

Valores de referencia 

Unidad de medida .MWh/hab'itante 

Tendencia deseable D1ism in uc¡ón 

Fórmula Eeléctrica adm/P 

Pe riod ici dad Anuaí 

Va [ores de referencia 

Unidad de medida % 

Tendencia deseable Aumento 

Fórmula 

Pe riod ici dad 

Va lores de referencia 

(Eelectricidad por energ ías renovab les adm/ Eprfmaria 

adm) X 100 

Anua[ 

Descripción de variables 

Unidad :de medida Fuente de informiación 

MWh 

Habitantes 

Ayuntamiento / Compañía comercia I iza
dora de energía eléctrica 

ISTAC/Padlrón m un ici pa 1 

IEe ledricidad por energías renovab les ad m ::;;: Con~ 
sumo o producciión de energía eléctrica 

1med iante fuentes de energía renovables 
en instalaciones en propiedad o con par

ticipación municipal 

MWh 

Observaciones 

Ayuntamiento 
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Definición 

11.1: Consumo de energía eléctrica 

en alumbrado público 

11.2: Consumo anual de energía 
eléctrica en alumbrado público 

por habitante 

Eeléctrica AP ===Consumo de 

Consu1mo energía eléctrica en alumbrado público 

Consumo anual de energía e~éctrica en alumbrado pú bti co en ell término 
municipal 

Subindicadores 

Unidad de medida 

Tendencia deseab le 

Fórmula 

Periodicidad 

Valores de referencia 

Unidad de medida 

Tendencia deseab!e 

Fórmula 

Periodicidad 

MWh 

Disminución 

Eeléctrica AP = Obtención directa de la fuente 
,de datos 

Anual 

MWh/habi:tante 

Disminución 

Eeléctrica Ap/P 

Anual 

España (20011) ~ 73 kWh/(hab · año) 
(Fuente: Estrategia Española de Ahorro y Efi 

ciencia) 

Valores de referencia Las Palmas de Gran Canaria (2005) "e 8014 

kWh/(ha b · año) 
(Fuente: Ayuntamiento de Las Pa lmas de Gran 

Canaria) 

energía eléctr~ca en alumbrado público 
MWh Ayuntamiento 

P = Número de habitantes Habitantes ISTAC/Padrón municipal 

Q,bservaciones 



1 

1 

ex o Not as m1et odológk as para el diagnóstico energético municipa l 

Consumo de agua de la administración local1 Indicador 12. 

Consumo de agua de la administración local 

Definición Consumo de agua de abasto de la adm ~ni1 stración llaca[ 

Subindicadores 

Unidad de medida 

Tendenc!a desea ble Disminución 
12.1: Consumo de agua de la 
admini:stración 1110.cal' 

Fórmula Vadm-=- Obtención di recta de la fuente de datos 

12.2 : Consumo de agua de ía 
admini1stracíón l!ocall por 
ha bit.ante 

Pe riod ici dad Anua[ 

Va lores de referencia 

Unidad de medida m3/habítante 

Tendencia desea ble Dism in uc1ón 

Fórmula 

Periodicidad Anua[ 

Va lores de referenc i·a 

Descripción de variables 

Ü_ni_t;ta_9. :ªe meº iµª _f L.t.~frte,· ~t~ , i_p.fé?I00é1Ci~5n 
Vadm - - Vo lumen de agua de .abasto 
consumida por la a•dministración local 

Ayuntamiento 

P - Número de habitantes Habitantes ISTAC/Padrón municipal 

Observaciones 
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Otros indicadores 

Existen otros indlicadores1 además de 

los descritos 1 de los cua les resulta i nte

resa nte hacer un seguimiento. 

ENERGÍAS RENOVABLES 

■ Superficie instalada de energía so

~ar térm ica por habiitante .. 

• Potencia instalada de energía solar 

fotovo Ita i,ca por habitante. 

• Potencia1 instalada de energía eólica 

por ha bita nte. 

■ Consumo o producción de energía 

procedente de fuentes de energía 

enovables por habitante. 

• Inversión de la adm inistración local 
en energías renovables sobre el to

ta I de su presupuesto. 

USO RACIONAL DE LA ENERGÍA 

• Número de edificios con certifica
ción energética en el término mu 

nicipal. 

■ Inversión de la adm injstración loca 1 

en proyectos de a horro de energía 

sobre el tota ll de su presupuesto. 

■ Inversión de la admin istración l1 oca 1 

en sensibilización acerca del ahorro 

de energía: sabre el total de su pre~ 

supuesto 

SECTORIALES 

■ Consumo de energía fina I en el sec

tor residencia li por ha bita nte. 
■ Consumo de energía primaria en el 

sector residencia l por habitante. 

• Consumo de energía eléctr ica en el 

sector residencial por habitante. 

■ Consuma de combustibles deriva

dos del petróleo por ha b[ta nte. 

MOVUDAD 

• Número de km de vías exclusivas 

para cid i sta s 

■ Número de km de vías exclusivas 

para cicl istas por m2 de su perflcie 
del municipio. 

• iNúmero de km de vías exclusivas 

para transporte público. 

• iNúmero de km de vías exclusivas 

para transporte público por m 2 de 

superficie del municipio. 



■ Número de km de vías exclusivas 

para peatones. 
■ Número de km de vías exclusivas 

para peatones por m2 de superficie 

del mun icipio. 

• !Número de viajes en transporte pú

b~ico por hab[tante. 

■ Número de vehículos con tecno lo

g1ias eficientes. 

• Número de vehículos con tecno lo

gías eficientes por ha bita nte. 

5. ,Cl(LO DEL AGUA 

■ Porcentaje de pérdidas en I a red de 

abastec·miento de agua. 

■ Número de edificios municipales con 

si stem.a s de re cu pe ración de a guas 

grises. 
• Volumen de aguas grises. recupera

das por m 3 de agua ¡: ntrod ucida en 
ia red de abastecimiento. 

• Número de edificios mun·icipales con 

sistemas de recuperación de a guas 
pluviales. 

■ Volumen de agua depurada por m 3 

de agua introdu-cida en la red de 

a Iba steci miento. 

■ Consumo de agua depurada en el 

término municipal por habitante. 

ex o Notas m1etodológkas para el diagnóstico energético municipal 
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=========.=======.==========================================================================' .;:,., 

t~ltll~ll.~~ ffül1~lDlÍL~,timi '\ 
Introducción , 

En este anexo se ampl ía la información 

sobre las subvenci·ones de la Comunidad 

Autónoma de Canarias que pueden ayu
dar a financiar medidas i_ncluidas en un 

Plan Loca I de Ahorro Energétícoy Contra 

el Cambio Climático. También se ofrece 

información para contactar con las ins

tituciones fina nciadoras. las su bvencio~ 

nes que se detallan son líneas abiertas 

con fondos propios de la Comuniídad Au 

tónoma y con 11a cofinanciación de fon 

dos europeos o del IDAE. Las confinan

ciadas por esta institución,, son fruto de 

los conven'ios para el desarrollo de la Es

trategia Española de Eficiencia Energé

tica 2004- 2012 y el Pian de Energías Re

novables 2005-2010. 

Para cada subvención se han re ll:acio

nado las actuaciones, las cuant ías sub

venciona bles y la normativa que e,stablece 

las bases reguladoras de la m isma. Las 

convocat or ias anua les de cada una de 

estas líneas se pueden consultar en lia 

web de la Consejería de Em pleo, Indus

tr ia y Comercijo: 

:// V\NW.gobiern decan ··as. rg 

/ci -nt/ 

Dentro de las subvenciones ~ncl u idas 

en el convenio entre lla Comunidad Au

tónoma y el IIDAE, las med]dias a subven 

cionar se negocia anualment e. Se ha 

[ nd, u i'do información relativa a la ú rti ma 

convocatoria antes de la publ1icación de 

esta Gu ia, si bien está pr-evisto que en las 

próximas convocatorias se amplíe el nú-

1mero de medidas incliuidas en el Plan de 

Acciión 2008-2012 de la :Estrategia de Aho

rro y Eficienda Energética en España (E4+)i. 

1. Subvenciones para aplicac·ón 
de medidas de ahorro energético 
y realización de auditorías ener
géticas en instalaciones munici
pales 

Actuaciones subvencionab:les 

■ Obras de mejora o sustitución de 

equipos en el al umbrado públiico de 

tos m un icipios que fomenten el 
ahorro energético, mediante la utí~ 

lización de sistemas que proporcio

nen un.a mayor eficiencia técn ica y 

energética. 



■ Auditorías energéticas en insta la

ciones o edificios dependientes o 

propiedad de l1 as corporaciones lo
ca les ca na ria s. 

■ Sustitución de la tecnologíra actua 1 

por tecnología llED en señalización 

y semáforos, aumentando la efi 

ciencia energética. 

Cuantía de la subvención 

• Para obras de a horro energético en 

alumbrados públ!icos y susbtución 

de la tecnología actua ll por tecnolo

gía LED en señalización y semáforos, 

el porcentaje de subvención será del 

60% respecto a la inversión elegí ble. 

■ En el caso de auditorías energéti 

cas, se subvencionará el 50% del 

coste del estud r10, con un máximo 

de 25 ooo euros 

Mar,co legal especifico 

• ORDEN de 23 de mayo de 2007, por 
r:a que se establecen las bases ge

nerales para el período 2007 al 20131 

y se efectúa convocatoria pa ra el 

a1ño 2007, para aplicación de medi

das de a horro energétiico y realiza-

ción de auditorías energéticas en 

instalaciones municipales. 

Subvenciones destinadas 
a instalaciones de energias 
renovables para el periodo 
2007-2013 

Actuaciones subvenciona bles 

Solar fotovoltaica y eólica ais(:ada : 

electrificación doméstica y servicios 

públicos, electrificac[ón agrícola o 
ganadera, señalización y comunica

ción, otras específicas {protección 

catódica, oxigenación de agua, ali

mentación die vehículos eléctricos, 

etcétera.). 

Solar fotovolta ica conectada a red: 
instalaciones fotovoltaicas conecta~ 
das a la red de distribución eléctrica 

de hasta 10 kW de potencia nomi

nal!, emplazadas en inmuebles o 

edificios que no estén obligados a 

ellio por el Código Técnico de la Edi

ficación, y que tengan como objeto 

vender la tota lidad de lla energía 

eléctr[ca generada. 

Otras instalaciones de energías reno

vab]es: otras instalaciones de ener-

n xo Financia:dón 
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gías renovables no basadas en ener

g'a solar fotovoltaica y/o eól ica. 

Cuantía de la subvención 

EII Hmite máximo subvencionable seirá: 

• Solar fotovo ltaica y eólica aislada y 
fotovolta ica conectada a, red: 22% del 

coste de referencia de la instala_ción. 

Otras instalaciones de energías re

novables: 40% del coste elegib le has
ta un máxi imo de 60 ooo euros. 

Marco legal especifico 

Orden de 3 de jullio de 2007 (BOC Nº 

1:401 de 13-07,2007), por la que se aprue

ban las bases. que rigen la convocator ia 

para la concesión de subvenciones des

ti nadas a instalaciones de energías re

nova bles para e I período 2007- 2013,. y se 

efectúa !a convocatoria para el añ:o 2007-

1. . Subvenciones destinadas a 
instalaciones de energia solar 
térmica 

Actuaciones subvencionables 

■ Insta laciones por elementos. 

■ Instalaciones con sistemas prefa

bricados. 

■ Aplicaciones especia les : apl icacio= 

nes de refr igeración u otras aplica

ciones con temperatu ra de d iseño 

superior a 60º C. 

• Proyectos innovadores: se conside

ran proyectos in novadores aquéllos 

que cumplan los criterios definidos 

en el apartado de energía solar tér~ 
mica del Plan de Energías Renova

bles 2005-2010. 

Cuantía de la subvención 

El límite máximo subvenciona ble se

r,á del 37%, del coste de referencia de l1a 
[nsta ación. 

Marco legal especifico 

ORDEN de 11 de octubre de 2006, por 

la que se aprueban las bases que rigen 

[a convocatoria para Ja concesión de sub

venciones dest inada·s a instalaciones de 

energía soliar térmica,y se efectúa l1a con

vocatoria para el año 200 6. 



1 4 . Subvenciones para la reali
zación de distintas actuaciones 
que fomenten el ahorro y la efi -
ciencia energética 

Actuaciones subvenciona bles 

■ Auditorías de ¡:nstalac··ones, análisis 

de viabilidad y estud ios de a lum 

brado exterior existentes .. 

• Auditorías de alu1mbrado 'interior exis

te1ntes en edificios públ[cos y ed ifi 

cios del: sector terciar'io. 

■ Audítoríars energéticas en los dife

rentes sectores industriales. 

■ Auditorías energéticas en plantas 

de cogeneración. 

Mejora de la eficiencira energética 

de las i:nstallaciones ,de ilum;nación 

interior en los edificios existentes. 

■ Mejora de la eficiencia energética 

de las instalaciones térmicas de 1·0s 

edificios de i sector industrial. 

• Mejora de la eficiencia energética 

de las instalaciones térmicas de 1:0s 
edificios púbíicos y edificios del sec= 

tor terciario. 

■ Me jora de la efí ciencia energética 

de nuevas instalaciones de a lum

brado exterior. 

Mejora de la eficiencia energética 

en sectores industriiales. 

Cuantia de la subvención 

Para auditorías die a lu m bracio se 
subvencionará un 50% de l estudio, 

hasta 25, ooo euros en el caso de 

alumbrado exterior. 

Para audítorías en sectores indus

tria les o en plantas de coge ne ra

ción se subvencionará hasta un 

75% del estudio, con un máximo de 

9000 euros en pi antas de cogen e-
. , 

rac1on. 

Para 1mejora de la eficiencia energé

tica en la iluminación interior se sub

vencionará hasta el 22% de l coste 

e·legible hasta un máximo de 10 ooo 

euros. 

Para mejora de la eficiencia energé

tica en la.si nstalaciones térmicas [as 

ayudas oscilan entre un 22% y un 

30% del coste eiegiible. 

Para 1mejorra de la eficiencia energé

tica en nuevas instalaciones de alum

brado exterior se subvencionará 

hasta un 40% del -coste elegible. 

■ Para 1mejora de la eficiencia energé

t[ca en sectores industrial es las ayu-

n xo Financia:dón 
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das máximas oscilan entre un 22%,y 

u n 30% de las actuaciones~ con un 

máximo de 200000 euros por pro

yecto .. 

Marco legal especifico 

ORDEN de 18 de septiembre de 2007, 

por la que se efectúa convocatoria, para 

el año 2007, de concesión de subvencio

nes para la realizac ión de distintas ac

tuaciones que· fomenten el ahorro y la 

eficjencia energética. 

Información de contacto con instituciones financiadoras 

1 Unión Europea 

Energía lntehgente para Europa {EIE) 

• Dirección princ[pal: 

http:// c:europ .eu/ene y/int Jlf 
gen l inde _ n.ht 

■ Di rección de especialistas por sec

tores de actuación : 
1 tt :/ 1 e.e · p . /energy/ t llr 
aent/c 1tact/st ff e 1.htm 

• O i rección de cont acto en España : 

ttp· / /e .europ .e /ene gy/f ntelll-

gent/co tact/na ·t al .h m 

CONCERTQ, PLUS 

h p:I /con -ert I us eu/CMS/conten /vi 

w/2of 551 

Dirección General de Energía y Transpor

tes de la UE 

1 tp:// eu ·opa .:eu/dg /ene gy_tr ns
ort/inde es.html 

IEs posible consultar l1 a i1doneidad de una 

propuesta enviando un correo electró

nico con un resum1en (no más de dos pá
ginas) . En pocos días, los 1m'iembros de la 

comisión responden a las dudas. 



Otras vías de información más específl
c;3s dentro de la propia Dirección General 

son: 

ttp://man genergy.net/ y 

tt : l /'N\Nvv.s ste ergy.o /tpl /page.cf 
?pa ame:: hom 

Programa de Cooperación Transnacional 

MAC 2007-2013 

■ Secretaría Técnica Común del Pro~ 

grama 

C/ Nicolás Estévanezr 30, planta 2\ 
35,007, Las Palmas de Giran Cana ria , 

Tfno: 928 30 74 56, Fax: 928 30 74 67 

C/ l1meldo Serís, 571 planta 4ª, Santa 

Cruz de Te ne rife, Tfno: 922 47 04 67, 

Fax: 922 24 86 30. 

Gobierno de España 

■ Instituto para la Diversificación y el 
Ahorro de la Energía {! DAE) 

C/Madera 8,. 28004 Madrid, Tfno: 91 

456 49 oo, v N .ida e. s 

2.. Gobierno de Cana-rias 

Dirección General de Energía 

C/ León y Casti l llo, 200~ Edificio de 
Servicios Múltiples 111}. 35071 - Las 

Palmas de Gran Canaria,. Tfno: 928 

89 9400. 
t ttp://www.gobiernode anarias.org/ 

cicnt/ 
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Factores de conversión de fuentes energéticas a toneladas de petróleo , 

Fuente energética Unidad TEP 

G.L.P. Tm 

Gasol inas Tm 

Gasólleos Tm 

El1 ectricidad MWh 

Eólica MWh 

Solar fotovoltaica kWp 

Solar térmica m 2 panel 

Conversión de unidades energ:éticas 

DE 

kWh 

kJ 

kcal 

bep 

tep 

KHowatio hora 

1 

2788x10E-4 

1163x10E-3 

1700 

12 700 

Kilojulio 

3600 

1 

4,,1868 

6,3x10E6 

4,5x10E7 

KilocaJoría 

859 845 

O 2388 , 

1 

1,.5x10E6 

l 11x10E7 

Barril equivalente 

de petróleo 

bep 

5,9x10E4 

1,6x10E-7 

6 6x10E-7 , 

l 

715 

1,130 

1,070 

1,035 

0,086 

0086 
' 
0157 r 

0,070 

Tonelada equiva]ente 

de petróleo 

tep 

8,0x10E-5 

2,2x10E-4 

9,3x10E-7 

014 r 

1 



An xo o Unidades energéticas 

Emisiones de gases efecto invernadero según la metodologia del lPCC 

Fuente energética Emisiones Tm. CO2/ktep 

GLP 2614 

Gaso l·ina 2872 

Gasó l:eo 3070 

Fuell üill 3207 

Gas Natural 2337 

Factores de conversión a Tm de co2 evitadas 

Fuente energética Unidad Tm de co2 * 

Eóiica MWh 0786 , 

Sotar fotovoltaica kWp 0,786 

Sol1 a r térmica m 2 panel 0,4.57 

.Min ih idlraúlica MWh 0,786 

• Estos factores se han calculado suponiendo que l,a fuente renovable sustituye al pa1r
que generador térmico convencional con un rendimiento com1prendido entre el 32% 
y el 36%. En el caso de sustitución por energía solartérmica 1 se ha supuesto una sus
titución de termos eléctricos y de gas por parte de paneles solares pila nos (Fuente: Es

tadísticas Energéticas de Canarias 2006 .. Consejería de !Empleo, Industria y Comercio. 

Gobierno de Canarias). 
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