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11  MMaarrccoo  ggeenneerraall..  IImmppoorrttaanncciiaa  ddeell  aahhoorrrroo  eenneerrggééttiiccoo..  
 

El mundo se encuentra inmerso, desde hace ya varios años, en una crisis 
energética fruto de un consumo irracional, desproporcionado e ineficiente de la 
energía. Como consecuencia de este consumo aparecen gran variedad de 
efectos que se hacen patentes a diferentes niveles: calentamiento del planeta, 
incendios, condiciones insalubres en las ciudades, enfermedades provocadas 
por la contaminación, alteraciones de los ecosistemas; y en las relaciones 
políticas entre los países. 
 
La transformación, transporte y uso de las distintas fuentes energéticas 
ocasionan un gran número de implicaciones en el medio ambiente, que han 
originado una creciente preocupación por los impactos sobre el entorno, dando 
lugar a la puesta en marcha de medidas de choque y compromisos 
internacionales con el objetivo de reducir los niveles de contaminación 
actuales. 
 
La Unión Europea se ha constituido en uno de los más firmes defensores de 
estas políticas de reducción de emisiones, apostando por el aprovechamiento 
de recursos renovables e impulsando las actuaciones a favor del ahorro y la 
eficiencia energética. 

  
11.11  PPaannoorráámmiiccaa  eenneerrggééttiiccaa  mmuunnddiiaall..  
  
11.11..11  LLaa  ddeemmaannddaa  eenneerrggééttiiccaa  mmuunnddiiaall..  
  
El consumo total de energía primaria en nuestro planeta durante 1998 fue de 
9.621,3 Mtep. 

 
 

Fig. 1.1. Consumo final de energía primaria por fuentes en 1998. 
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Exceptuando los consumos de bunkers (105,1 Mtep), la energía primaria 
demandada ascendió a 9.516,2 Mtep, de los que el 35,9% correspondieron al 
consumo de petróleo. Le siguen los combustibles sólidos, que aportaron el 23% 
y el gas natural con el 20,3%. Las energías renovables aportaron el 14,2% y el 
6,5% restantes correspondieron a los combustibles nucleares. 
 
En la siguiente figura se muestra el consumo de energía primaria por zonas 
geográficas. 

 
 

Fig. 1.2. Demanda mundial de energía primaria en 1998. 

 

Por áreas destaca la demanda asiática con el 24% de la demanda mundial. A 
continuación se sitúan los Estados Unidos y la Unión Europea, que suponen el 
22,9% y el 15,1% respectivamente. 
 
El incremento medio anual de la demanda de energía primaria desde 1980 
hasta 1998 ha sido del 1,5%, bajando hasta el 1,3% anual hasta el periodo 
1990-1998. En este último año se ha producido un descenso de la demanda 
energética respecto al año anterior, circunstancia que no ocurría desde 1982. 
 
La evolución del consumo de energía primaria desde 1980 se ha caracterizado 
por un fuerte crecimiento en el área de los países no-OCDE hasta finales de 
1989 (2,7% anual frente al 0,9% anual en los países de la OCDE), 
encabezados por Oriente Medio (6,0% anual) y seguido por Asia (4,2% anual) y 
África (3,3% anual). No obstante, mientras el área de la OCDE ha continuado 
incrementando sus necesidades energéticas a razón de un 1,5% desde 1990, 
el consumo del área no-OCDE ha crecido a un ritmo anual menor del 1%. Este 
cambio de tendencia se ha debido al significativo descenso de los países que 
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conformaban la antigua Unión Soviética (-5,1% anual) y del Centro y Este de 
Europa (-2.3% anual), que por otra parte se ha visto compensado por el fuerte 
aumento de la demanda en oriente medio (5,5% anual), América Latina (3,9% 
anual) y Asia (3,5% anual).  
 
  
11..11..22  EEnneerrggííaa  yy  ddeessaarrrroolllloo  eeccoonnóómmiiccoo  
  
El crecimiento económico es el principal factor de activación de la demanda de 
energía de una región. A la hora de relacionar el desarrollo y dicha demanda, 
se usan fundamentalmente dos indicadores: El consumo de energía per cápita 
y la intensidad energética. 
 
La evolución del consumo de energía per cápita en el mundo en el periodo  
1980-1998, presenta una tendencia estable en la franja de 1,6 y 1,67 
tep/habitante, como se puede observar en la siguiente figura. 
 

 
 

Fig. 1.3. Consumo de energía per cápita en el mundo. 

 

El llamado índice de intensidad energética primara es el cociente entre el 
consumo de energía primaria y el PIB, y representa la “eficiencia en el uso”, es 
decir, el mayor o menor empleo de energía por unidad de producto o servicio. 
La intensidad energética mundial en 1998 alcanzó la cifra de 465 tep/Meuros 
de 1990. LA evolución de este indicador en el periodo de 1980-1998 ha 
seguido una línea descendiente, disminuyendo en esos años un 15,9%. 
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Fig.1. 4. Evolución de la intensidad energética mundial. 

 

 

11..22  SSiittuuaacciióónn  aaccttuuaall  yy  ppoollííttiiccaa  eenneerrggééttiiccaa  ddee  llaa  UUnniióónn  
EEuurrooppeeaa..  
  
11..22..11  CCoonnssuummoo  ddee  eenneerrggííaa  eenn  llaa  UUEE..  
  
La Unión Europea es una de las regiones del mundo con mayor consumo 
energético. En 1998, la demanda de energía primaria fue de 1.435,7 Mtep. Esta 
cifra representa el 15,1% del consumo mundial y el 31% del de los paises 
integrantes de la OCDE, mientras que su población representa tan solo el 6,4% 
del total de habitante del planeta. 
 
Consumo por fuentes. 
 
Por fuentes de energía sigue predominando el consumo de petróleo, que 
durante 1998 portó 601,5 Mtep, un 41,9% de la estructura de energía primaria 
comunitaria. Le siguen el gas natural, con 315,5 Mtep (22,0%) y el carbón, con 
222,7 Mtep (15,5%). 
 
La energía nuclear, producida mayoritariamente en Francia y Alemania, aporta 
209,7 Mtep, lo que representa un 14,6% de la energía primaria demandada en 
la Unión Europea. Las energías renovables tienen un peso del orden del 5,9% 
(85,1 Mtep). 
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Fig. 1.5. Consumo de energía primaria en la Unión Europea. 

 

Análisis por fuentes. 
 
Analizando la evolución del consumo de energía primaria en la Unión Europea 
se observa un crecimiento medio anual del 1,1% en el periodo 1990-1998. En 
dicho periodo se ha producido un cambio significativo en la estructura del 
consumo de energía primaria de la Unión Europea. Así, el carbón ha perdido 
cuota de participación, pasando del 22,9% en 1990 al 15,5% en 1998. El 
motivo principal de este hecho ha sido el fuerte incremento de gas natural, un 
42,1% en dicho periodo, pasando a ser la segunda fuente de energía detrás del 
petróleo. Del mismo modo, aunque en menor medida, se ha producido un 
aumento de energía renovable, pasando de 65,8 Mtep en 1990 a 85,1 Mtep en 
1998 (28,9%). 
 
La energía nuclear ha seguido ganando peso en la estructura de consumo 
Comunitaria, alcanzando el 14,6% en 1998 frente al 13,8 de 1990, lo que 
supone un incremento en este periodo del 15,6%. Por último, aunque el 
consumo de petróleo se ha incrementado en 56,4 Mtep, el porcentaje en la 
estructura de energía primaria ha permanecido prácticamente constante, en 
torno al 41%. 
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Fig. 1.6. Evolución del consumo de energía primaria por fuentes en la UE. 

 

Consumo por países. 
 
Alemania, con el 23,9%, y Francia, con el 17,5%, son los países de la Unión 
Europea que han presentado mayores consumos de energía primaria en 1998. 
En el otro extremo se encuentran Luxemburgo e Irlanda, con el 0,2% y 0,9% de 
la demanda total de energía respectivamente. 
 

 
 

Fig. 1.7. Consumo de energía primaria por países en 1998. 

 

Desde 1990, el consumo per cápita de energía primaria en la Unión Europea 
ha crecido a una media de un 0,7% anual, alcanzando 3,83 tep/hab en 1998. 
Luxemburgo y Finlandia son los que presentan los mayores índices, mientras 
que los habitantes de los países mediterráneos son los que menor cantidad de 
energía per cápita demandan. 
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Fig.1.8. Consumo per cápita de energía primaria en 1998. 

 

La intensidad energética en la Unión Europea ha descendido en los últimos 
trece años un 13,3%, pasando de 271,5 tep/1990 MEUR en 1985                      
a 235,3 tep/1990 MEUR en 1998. 
 

 
 

Fig.1.9 . Evolución de la intensidad energética en la UE. 

 

 
 

 

Fig.1.10 . Intensidad energética en la UE en 1998. 
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11..22..22  TTeennddeenncciiaass  ffuuttuurraass..  
  
En la Unión Europea se calcula que la demanda energética bruta en el año 
2030 será un 11% superior que en 1998. Se considera que la demanda 
energética aumentará mucho más lentamente que el PIB. Se observa, pues, 
una marcada desconexión entre el crecimiento de la demanda energética y el 
crecimiento económico. 
 
Se produce además un notable cambio estructural en el consumo de energía: 
la fuente de energía que registra el crecimiento más rápido es el gas natural: 
+45% entre 1998 y 2030. El petróleo seguirá siendo el combustible más 
importante, a pesar del modesto crecimiento proyectado hasta el 2030; su parte 
en el año 2030 estará en el 38%. El consumo de carbón será en 2030 un tercio 
mas elevado que en 1998. 
 
11..33  SSiittuuaacciióónn  aaccttuuaall  yy  ppoollííttiiccaa  eenneerrggééttiiccaa  nnaacciioonnaall..  
  
11..33..11  CCoonnssuummoo  ddee  eenneerrggííaa  pprriimmaarriiaa..  
 
El consumo de energía primaria en España en el año 2000 ascendió a 125,2 
Mtep, lo que supone un incremento del 4,9% respecto al año 1999. 
 
Por fuentes destaca el consumo del petróleo, con 64,7 Mtep, un 51,6% del 
total. Le sigue a una distancia considerable el carbón, con una demanda de 
21,6 Mtep lo que representa el 17,3% de la estructura del consumo de energía 
primaria. Las demandas de energía nuclear y de gas natural son del mismo 
orde, aportando el 13,0% (16,2 Mtep) y el 12,2% (15,2 Mtep) respectivamente. 
Las energías renovables, con 7,1 Mtep (5,6%) y el saldo eléctrico con 382 ktep 
(0,3%), cierran el balance de consumo de energía primaria en España durante 
el año 2000. 
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Fig.1.11 . Consumo de energía primaria en España durante el año 2000. 

 

En el periodo 1995-2000, el consumo de energía primaria aumentó en más de 
un 23,7%, con un incremento brusco del 6,2% en 1998. 
 
El consumo de petróleo se incrementó en un 18,4%, el del carbón en un 15,6% 
y la energía nuclear en un 12,2%. Con diferencia, las energías renovables y 
sobre todo, el gas natural han mostrado las pendientes de crecimiento más 
elevadas. 
 

 
 

Fig.1.12 . Evolución de la demanda de energía primaria en España. 
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Intensidad energética. 
 
La intensidad energética en España en el año 2000 fue de 273,8 tep/millones 
de euros. Desde el año 1996 se viene produciendo un incremento continuado 
de este parámetro, lo que indica un crecimiento mayor en estos años de los 
consumos energéticos que del PIB nacional. La evolución de la intensidad 
energética se muestra en la siguiente figura. 
 

 
 

Fig.1.13 . Evolución de la intensidad energética en España. 

 

 
Consumo per cápita de energía primaria. 
 
El consumo de energía primaria per cápita viene aumentando en los últimos 
años, pasando de 2,5 tep/habitante en 1995 a 3,09 tep/habitante en 2000, lo 
que supone un incremento medio anual de  un 4,7%. 
 

 
 

Fig.1.14 . Evolución del consumo de energía primaria per cápita en España. 
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11..33..22  CCoonnssuummoo  ddee  eenneerrggííaa  ffiinnaall..  
 
El consumo de energía final durante el año 2000 fue de 90.266 ktep, de los que 
el 61,6% correspondieron a productos petrolíferos. La electricidad aportó un 
17,9% del consumo total, alcanzando la cifra de 16.207 ktep y el gas natural, 
con 12.319 ktep, supuso el 13,7% del consumo final de energía en España. 
Añadir a esto el consumo final de energías renovables con un 4% y el carbón 
con un 2,8%. 
 

 
 

Fig.1.15 . Consumo de energía final en España. 

 

El consumo de energía final creció un25,1% en el periodo 1995-2000, con un  
crecimiento destacable en 1998 de un 8% respecto a 1997, mientras que en los 
años restantes el crecimiento no fue superior al 5%. 
 
En el crecimiento del consumo total de energía final destacó la evolución del 
consumo de gas, que supuso un crecimiento del 88,1%, es decir, de 6550 ktep 
en 1995, pasó a consumirse 12.319 ktep en el 2000, debido principalmente a la 
incorporación del as natural en los sectores industriales; también es destacable 
la subida del 30,1% en el consumo de electricidad y del 18,4 en el consumo de 
productos petrolíferos entre los años 1995-2000. 
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Fig.1.16 . Evolución del consumo de energía final en España. 

 

En la siguiente figura se muestra la evolución del consumo energético en el 
sector industrial en el periodo 1995-2003. 
 

 
 

Fig.1.17 . Evolución del consumo de energía final en el sector industrial. 

 
En relación con las fuentes de energía, y en los 9 años del periodo considerado 
(1995-2003) el sector industrial ha estado abasteciéndose principalmente de 
petróleo, con un consumo muy estable,  de gas natural, con un incremento en 
su uso del 136 %. También se aprecia un incremento en el uso de la 
electricidad (43 %) y en el de las energías renovables (incremento del 25 %). 
Por el contrario, el uso del carbón ha disminuido casi un 8 % durante el mismo 
periodo. Globalmente se obtiene un incremento del 34.75 % en el consumo de 
energía final. 
 
En las siguientes figuras se muestra la tendencia de los precios del petróleo y 
del gas natural durante el año 2005. 
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Fig.1.18 . Evolución del precio del crudo en España durante el año 2005. 

 

 
 

Fig.1.19 . Evolución del precio del gas natural en España durante el año 2005. 

 
Este aumento del consumo unido al aumento del precio de la energía hacen 
que  la estrategia energética a seguir para cualquier industria, debe primar el 
aumento de la eficacia energética, dada su incidencia sobre el medio ambiente, 
la economía del país y la economía del usuario final. 
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Consumo per cápita de energía final. 
 
El consumo de energía final per cápita ha crecido en un 25,3% en el periodo 
1995-2000. Destaca el incremento presentado en 1998, en un 7,8% respecto a 
1997. 
 

 
 

Fig.1.20 . Evolución del consumo per cápita de energía final. 

 

Eficiencia energética. 
 
El ratio E. final/E. primaria en el año 2000 fue de 0.721, igual al presentado en 
1999 y muy similar a las cifras observadas desde el año 1995. En la siguiente 
gráfica se muestra su evolución. 
 

 
 

Fig.1.21 .Evolución de la eficiencia energética en España. 
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11..44  CCoonnssuummoo  eenneerrggééttiiccoo  ddee  AAnnddaalluuccííaa..  
  
11..44..11  DDeemmaannddaa  ddee  eenneerrggííaa  pprriimmaarriiaa..  
  
El consumo de energía primaria en Andalucía durante el año 2000 fue de  
15.425,2 ktep. 

 
 

Fig.1.22 . Demanda de energía primaria en Andalucía. 

 

Por fuentes de energía, destaca el consumo de petróleo, con 8.618,7 ktep, un 
55,9% del total de la  energía primaria demandada, fundamentalmente 
correspondiente a usos finales, ya que su peso en la estructura de generación 
eléctrica es poco significativo. En la siguiente tabla viene desglosada la 
demanda por tipos de productos. 
 

 Ktep 

 
Tabla 1.1. Demanda de petróleo por tipo de producto. 

 

La demanda de carbón ascendió a 3.183,0 ktep, lo que representa el 20,6% del 
total. De esta demanda, el 97,8% fue consumido por las centrales térmicas de 
carbón ubicadas en nuestra comunidad autónoma. El 2,2% restante 

Gasolinas 1.396,4 
Gasóleos 3.416,5 

Querosenos 317,5 
Fuelóleos 468,6 

Pérdidas en refino 72,8 
GLP 532,4 

Autoconsumos de refinería 1.090 
Otros (*) 1.324,5 
TOTAL 8.618,7 
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correspondió a los consumos en cementeras y otros usos que cada año van 
teniendo un menor peso por la sustitución por otos combustibles. 
 
El aporte del gas natural a la estructura de consumo de energía primaria fue de 
1.961,8 ktep, lo que supone un 12,7% del total. El consumo industrial de este 
combustible fue de 1.672,8 ktep (85,3%), de los cuales 1297,9 ktep tuvieron 
fines energéticos, utilizándose el resto como materia prima en la síntesis de 
amoniaco. 
 
A pesar del aumento de la producción bruta de energía eléctrica en Andalucía, 
el saldo eléctrico ha sido importador, suponiendo un consumo de energía 
primaria de 785,4 ktep, un 5,1% del total. 
 
La evolución del consumo de energía primaria en el periodo comprendido entre 
los años 1995 a 2000 el que se indica a continuación. 
 

 
 

Fig.1.23. Evolución de la demanda de energía primara en Andalucía. 

 

El incremento del consumo de energía primaria desde 1995, con las 
correcciones metodológicas pertinentes, ascendió a 3.329 ktep. Esto ha 
supuesto un crecimiento global de 27,5%, correspondiente a un crecimiento 
medio anual del 5,5%.en este periodo se produjo un crecimiento muy 
importante en el consumo de gas natural (un 127,5%), debido 
fundamentalmente al aumento del consumo de sector industrial y a la 
generación eléctrica ( tanto en centrales termoeléctricas convencionales como 
en cogeneración) con este combustible. Las aportaciones de las energías 
renovables y del petróleo se han visto incrementadas en este periodo en un 
0,6% y un 17,9% respectivamente. Las importaciones crecieron en un 23,7% 
respecto al año 1995. 
 
Intensidad energética primaria y eficiencia energética. 
 
La intensidad energética primaria en Andalucía en el año 2000 fue de 216,0 
tep/millones de euros. El periodo comprendido entre los años 1996 y 1998 se 
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caracteriza por unas tasas de crecimiento de consumo energético en la 
Comunidad Autónoma andaluza superiores a las presentadas por el PIB, y por 
tanto por una evolución ascendente de la intensidad energética primaria. Esta 
tendencia se estabiliza e incluso, durante el año 2000 pasa a ser decreciente 
como consecuencia de un menor crecimiento del consumo energético frente al 
PIB. La evolución de la intensidad energética se muestra en la siguiente 
gráfica. 
 

 
 

Fig.1.24. Evolución de la intensidad energética en Andalucía. 

 

La eficiencia energética, cociente entre la energía final consumida y la 
demanda de energía primaria, alcanzó 75,0% durante el año 2000. 
 
Consumo per cápita de energía. 
 
El consumo de energía primaria per cápita en Andalucía viene aumentando en 
los últimos años, pasando de 1,65 tep/hab en 1995 a 2,10 tep/hab en 2000, lo 
que supone un incremento anual de un 5,45%. La demanda per cápita de 
energía final durante el año 2000 fue de 1,6 tep/hab. 
 

 
 

Fig.1.25. Evolución del consumo per cápita de energía primaria en Andalucía. 
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11..44..33  DDeemmaannddaa  ddee  eenneerrggííaa  ffiinnaall..  
  
El consumo de energía final en Andalucía en el año 2000 ascendió a 15.425,3 
ktep. 
 

 
 

Fig.1.26.. Evolución de la demanda de la energía final en Andalucía. 

 

La demanda final de productos petrolíferos alcanzo los 7.136,2 ktep, lo que 
representa el ,7% del total de la energía final demandada. En esta cantidad se 
incluyen aquellos derivados del petróleo consumidos con fines no energéticos. 
 
En orden de magnitud, le sigue el consumo de energía eléctrica, que en el año 
2000 fue de 2.244,5 ktep, el 19,4% del total. La distribución eléctrica a 
abonados supuso el 96,8% de esta cifra, correspondiendo el resto al 
autoconsumo de las centrales correspondientes al régimen especial. 
 
El consumo final de carbón es cada vez menor, concentrándose 
fundamentalmente en las fábricas de cemento existentes en la Comunidad 
Autónoma Andaluza, si bien, en los últimos años se está produciendo en dichas 
industrias la sustitución del carbón por otros combustibles, principalmente 
coque de petróleo, igualmente, y por el mismo motivo, continua descendiendo 
la demanda de carbón en el sector doméstico. El consumo final ascendió a 
71,4 ktep, un 0,6% del total. 
 
Durante el año 2000 el consumo final de gas natural se situó en 1.468,3 ktep, lo 
que reprenda un 12,7% de la energía final demandada. Se incluye en esta 
cantidad aquellas partidas destinadas a  usos finales no energéticos (materia 
prima para síntesis de amoniaco). 
 
El porcentaje correspondiente a las energías renovables en el total de energía 
final consumida durante el año 2000 fue del 5,6%, alcanzando la cifra de 648,9 
ktep, proviniendo el resto de la energía solar térmica. 
 



Medidas de ahorro verticales en la Industria Cervecera                                                           José M. Vázquez Cuadra                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

26 

El transporte es el sector con mayor demanda energética, con el 38,0% 
(4.401,3 ktep) del total de la energía final consumida en Andalucía, seguido 
muy de cerca por la industria, que aglutina el 36,5% del total con 4.225,6 ktep. 
 
A una distancia considerable se encuentran el resto de sectores, encabezados 
por el residencial con una demanda de 1.467,7 ktep (12,18%). Cierran la 
clasificación sectorial los servicios de agricultura y pesca, con cuotas 
respectivas de consumo del 6,5% (747,1 ktep) y 6,2% (712,2 ktep). 
 

 
 

Fig.1.27. Demanda de energía final por sectores en el año 2000. 

 

11..55  PPrreevviissiioonneess  ddee  ccoonnssuummoo::  EEsscceennaarriiooss  nnaacciioonnaall  yy  
aannddaalluuzz..  
  
En este capítulo se aborda la compleja tarea de hacer una prospección de la 
demanda energética en Andalucía con una proyección hasta 2010. La 
incertidumbre actual en algunos de los parámetros que afectan directamente a 
las pautas de consumo, tales como los precios internacionales de productos 
energéticos, la liberalización de los mercados, la mayor o menor acogida de 
políticas del lado de la demanda, conjuntamente con el riesgo habitual que 
conlleva una proyección a futuro, hacen que los resultados de este análisis 
deban tomarse con cierta reserva. 
 
Las hipótesis adoptadas se sustentan fundamentalmente en el análisis 
detallado de la tendencia de la estructura energética andaluza en los últimos 
años, así como de informes de fuentes diversas sobre situaciones futuras de 
demanda y precios, y de las simulaciones llevadas a cabo a los niveles 
nacional y europeo. 
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A continuación se analizan los escenarios de referencia junto a los propuestos 
para Andalucía. 
 
11..55..11  EEsscceennaarriioo  nnaacciioonnaall..  
  
El IDEA (Instituto para la diversificación y Ahorro de la Energía), en el Plan de 
Fomento de las Energías Renovables, analiza dos escenarios denominados: 
Tendencial y Ahorro Base. 
 
Ambos comparten Proyecciones de población y de crecimiento económico, 
tanto en el nivel agregado como en el desglose sectorial mientras que 
presentan diferencias en las hipótesis de evolución de los precios 
internacionales de la energía y en las actuaciones encaminadas a una mayor 
eficiencia energética y protección ambiental. 
 
El escenario Tendencial proyecta hacia el futuro las pautas de consumo que se 
han venido registrando durante los últimos años, adaptándolas en función de 
variables básicas de escenario, como los precios energéticos, la población o el 
crecimiento económico, así como de los cambios que se estima se producirán 
de forma autónoma, sin modificaciones significativas de las políticas de 
eficiencia energética o medioambiental. Este escenario no supone, por tanto, 
una extrapolación a futuro de los consumos del pasado, sino una continuidad 
en el tipo de actuaciones y apoyos públicos a la eficiencia energética, el medio 
ambiente y la innovación tecnológica. 
 
El Escenario Ahorro Base, manteniendo el crecimiento económico y la 
población del Tendencial, contempla, sin embargo, una intensificación con 
respecto al pasado de las actuaciones en materia de eficiencia energética, no 
sólo por los mayores precios del petróleo y de las principales materias primas 
energéticas, sino también por la necesidad de inducir políticas más activas de 
eficiencia energética, protección medioambiental y desarrollo tecnológico desde 
las Administraciones Públicas, así como de un mayor compromiso social en 
estas materias. 
 
11..55..33  EEsscceennaarriioo  AAnnddaalluuzz..  
  
La realidad energética andaluza es distinta a la nacional y a la europea. En la 
Unión Europea, los estándares de consumo energético han alcanzado ya cotas 
elevadas. España se está aproximando paulatinamente a estos valores, 
encontrándose en la actualidad en unos niveles cercanos a la media 
Comunitaria. 
 
Andalucía se sitúa por debajo de los estándares nacionales y, por tanto, de los 
europeos. Esta diferencia, junto al importante desarrollo de nuestra Comunidad 
Autónoma en los últimos años, hace que se produzcan crecimientos anuales de 
la demanda energética más acusados que en las dos zonas geográficas de 
referencia. 
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Teniendo en cuenta estas circunstancias y al análisis de la situación energética 
actual, se han propuesto para Andalucía dos escenarios para los próximos 
años: uno tendencial y otro de ahorro sobre el consumo tendencial. La filosofía 
es muy parecida a la propuesta realizada para el conjunto español por el IDAE, 
diseñando un escenario que contempla una continuidad de las actuaciones en 
materia de ahorro y eficiencia llevadas a cabo hasta la fecha y otro en el que 
estas acciones se intensifican. 
 
Evolucionar según la senda marcada por el escenario de ahorro sobre la 
demanda tendencial constituye un reto de primera magnitud, imprescindible 
para la consecución del objetivo de alcanzar el 15% de la cobertura de energía 
primaria con fuentes renovables. Los resultados obtenidos para Andalucía, que 
posteriormente se comentarán en detalle, se comparan con los escenarios 
proyectados para España y la Unión Europea en el siguiente gráfico. 
 

 
 

Fig.1.28. Escenarios de referencia. 

 

Se observa como el escenario tendencial y el de ahorro previstos para 
Andalucía son superiores a los previstos para España y la Unión Europea. 
 
Esta diferencia se debe, en primer lugar, al mayor crecimiento energético de 
nuestra región como consecuencia del mayor esfuerzo que debe realizar para 
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converger con el resto de España y Europa, dada su situación de partida de 
menor desarrollo económico. 
 
En segundo lugar, y a tenor de la experiencia obtenida hasta el presente, las 
hipótesis de crecimiento contenidas en el PLEAN han ajustado las previsiones 
de la demanda a escenarios más realistas, evitando los desfases y 
desviaciones observadas en la planificación de otras instituciones. 
  
11..66  EEvvoolluucciióónn  ddeell  ccoonnssuummoo  eenneerrggééttiiccoo  eenn  eell  eesscceennaarriioo  
TTeennddeenncciiaall..  
  
Como se ha comentado anteriormente, el escenario tendencial refleja una 
evolución continuista, al que se llega manteniendo las acciones de ahorro y 
eficiencia energética actual en los próximos años. 
 
11..66..11  EEvvoolluucciióónn  ddee  llaa  ddeemmaannddaa  ddee  eenneerrggííaa  pprriimmaarriiaa..  

  
El incremento previsto en el consumo de energía primaria en Andalucía en el 
período 2001-2006 se cifra en un 23,5% (3.629,1 ktep), alcanzado un aumento 
del 33,9% si se proyecta hasta el año 2010, lo que supone pasar de los 
15.425,2 ktep actuales a 20.661,4 ktep en diez años. 
 
En la siguiente gráfica se muestra la estructura de demanda de energía por 
combustibles. 
 

 
 

Fig.1.29.  Estructura de participación por fuentes de energía primaria en los años 2000, 2006 y 2010. 
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Como se observa en los gráficos, las cuotas del gas natural sobre la demanda 
total de energía primaria son las que presentan un mayor crecimiento (un 
195,4% en el período 2001-2006 y un 249,8% en el período 2001-2010). El 
incremento de las redes de distribución en la Comunidad Autónoma Andaluza y 
sobre todo, la entrada en operación de las centrales de ciclo combinado 
proyectadas en nuestra región, son las dos causas principales del brusco 
cambio de pendiente que sufrirá la evolución del consumo del gas natural, que 
pasará del 12,7% del total de la energía primaria demandada en el año 2000, al 
29,7% en 2006 y 31,6% en 2010. 
 
En crecimiento le siguen las energías renovables, que, respecto a los valores 
actuales, se incrementarán en un 108,8% en 2006 y en un 202,4% en 2010. La 
participación de estas fuentes de energía en la estructura de la demanda de 
energía primaria según la evolución del escenario tendencial, se prevé alcance 
el 9,4% en 2006 y el 12,2% en 2010. 
El consumo de petróleo seguirá creciendo en valor absoluto en los próximos 
diez años, aunque su porcentaje respecto al total de energía demandada 
disminuirá hasta el año 2006, pasando del 55,9% actual al 50,3%, llegándose 
al 48,2% en el año 2010. El incremento en este escenario del consumo se 
prevé sea del 13,9% hasta el año 2006 y del 21,4% hasta 2010, pasando de 
8.618,7 ktep en el año 2000, a 9.816,8 ktep y 10.461,7 ktep en 2006 y 2010 
respectivamente. 
 
El único combustible que ve disminuida su demanda en valor absoluto es el 
carbón, que se estima descienda un 34,3% hasta el año 2006 y un 45,5% hasta 
el año 2010. A pesar del incremento del uso de este combustible en las 
Centrales Térmicas ubicadas en Andalucía en los últimos años, la previsible 
sustitución de Puentenuevo, la entrada en carga de las nuevas centrales a gas 
natural y el aumento de la generación correspondiente de los autoproductores, 
harán bajar considerablemente la cuota del carbón en la estructura de  
producción de energía eléctrica andaluza, que en la actualidad se sitúa en el 
67,5%. El porcentaje respecto al total de energía primaria se prevé pase del 
20,6% en el año 2000 al 8,0% en el año 2010. No obstante, el carbón debe 
seguir constituyendo una fuente insustituible para la generación eléctrica en 
aras de establecer un sistema de producción diversificado. 
 
Según las proyecciones del escenario tendencial, Andalucía pasará en los 
próximos años de realizar unas importaciones de energía eléctrica de 785,4 
ktep, a exportar 478,1 ktep y 1.046,0 ktep en 2006 y 2010 respectivamente. El 
fuerte incremento previsto en la potencia del parque de generación eléctrica es 
la causa de este cambio en el signo de la tendencia histórica andaluza. 
 
11..66..22  EEvvoolluucciióónn  ddee  llaa  ddeemmaannddaa  ddee  eenneerrggííaa  ffiinnaall..  
  
El escenario tendencial apunta hacia un incremento del consumo final de 
energía del 21,8% hasta el año 2006 y del 32,1% hasta el año 2010, pasando 
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de los 11.569,3 ktep actuales, a 14.086,4 ktep y 15.283,6 ktep en 2006 y 2010 
respectivamente. 
 

 
 

Fig.1.30. Evolución de la demanda de energía final en el escenario tendencial. 

 

Por fuentes, y en el período 2001-2006, destacan los incrementos del gas 
natural y la electricidad, 34,5% y 27,7% seguidos por los productos petrolíferos 
con un 17,9%. Las energías renovables, en su mayor parte la biomasa para 
usos finales térmicos, suben un 17,4%, mientras el consumo final de carbón 
permanece prácticamente invariable. 
 
Considerando el período 2001-2010 la situación de los aumentos porcentuales 
de cada una de las fuentes cambia significativamente. Así, el incremento del 
consumo de gas natural y las energías renovables presentan alzas relativas del 
48,3% y 43,5% respectivamente respecto a los valores del año 2000. Les 
siguen las subidas del consumo eléctrico (37,1%) y de los productos 
petrolíferos (26,5%). El carbón sigue siendo el combustible con menor 
crecimiento en su consumo con el 3,3%. 
 
Las estructuras de la demanda de energía final en el escenario tendencial 
quedan como siguen. 
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Fig.1.31. Demanda de energía final en los años 2000, 2006 y 2010. 

 

Por sectores de actividad, el sector servicios presenta un incremento de la 
demanda en el período 2001-2006 del 28,2% y del 35,0% entre los años 2001 y 
2010. Estos mismos porcentajes para el sector residencial alcanzan el 13,0% y 
el 20,5% respectivamente. 
 
El sector industrial, impulsado por la mayor accesibilidad al gas natural, verá 
incrementada su demanda energética en un 25,0% en los próximos seis años, 
alcanzando un aumento del 37,4% hasta el año 2010.  
 
Por debajo de las tasas de incremento del sector industrial se encuentran las 
del sector transporte, que se verá afectado por un crecimiento menos acusado 
del parque de turismos y por los precios de los carburantes. El sector de 
agricultura y pesca presenta la evolución más moderada, con un incremento de 
la demanda de tan solo el 18,0% en los próximos diez años. 
 
En el gráfico adjunto aparecen reflejadas las estructuras de consumo de  e 
energía final en Andalucía por  sectores según el escenario tendencial. 
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Fig.1.32. Distribución sectorial de la demanda de energía final en los años 2000, 2006 y 2010. 

 

11..77  EEvvoolluucciióónn  ddeell  ccoonnssuummoo  eenneerrggééttiiccoo  eenn  eell  eesscceennaarriioo  ddeell  
aahhoorrrroo..  
  
Una vez analizado el escenario que proyecta las tendencias actuales, este 
apartado se centra en la hipótesis de intensificación de las actuaciones a favor 
del ahorro y la eficiencia energética que configuran el escenario de ahorro. 
 
11..77..11  EEvvoolluucciióónn  ddee  llaa  ddeemmaannddaa  ddee  eenneerrggííaa  pprriimmaarriiaa..  
  
Una vez tenida en cuenta la previsión de ahorro energético, la evolución de la 
demanda andaluza varía considerablemente. Así, el incremento del consumo 
de energía primaria en el período 2001-2006 se cifra en un 18,5% (23,5% en el 
escenario tendencial), alcanzando 18.279,4 ktep. Este valor para el año 2010 
se sitúa en 19.111,8 ktep, lo que supone un aumento del 23,9% (33,9% en el 
escenario tendencial) respecto al valor en el año 2000. En el siguiente gráfico  
se muestra la evolución de la energía primaria en los dos escenarios 
propuestos. 
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Fig.1.33. Evolución de la energía primaria en los escenarios propuestos. 

 

 
En la siguiente gráfica se muestra la estructura de demanda de energía por 
combustibles. 
 
La fuente energética que presenta un mayor descenso frente al escenario 
tendencial es el petróleo, debido a la sustitución por gas natural y al uso más 
racional en el sector transporte. En el escenario de ahorro, el petróleo 
incrementa su demanda en un 9,0% en el año 2006 respecto al año 2000 y un 
10,8% en el período 2001-2010. 
 
Comparando los dos escenarios, el gas natural no modifica significativamente 
su tasa de crecimiento debido al peso de los consumos correspondientes a las 
centrales de ciclo combinado proyectadas, incrementándose su demanda un 
183,4% y un 224,6% en 2006 y 2010 respectivamente. 
 
Como consecuencia de un descenso en el consumo de energía eléctrica de los 
andaluces en el escenario de ahorro, las exportaciones de energía eléctrica 
aumentan respecto al escenario tendencial, alcanzando 599,4 ktep en 2006 y 
1.193,5 ktep en 2010. 
 
El resto de fuentes mantienen sus porcentajes de crecimiento con lo que se 
obtienen las estructuras de demanda que se muestran a continuación. 
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Fig.1.34. Estructura de participación por fuentes de energía primaria en los años 2000, 2006 y 2010. 

 

11..77..22  EEvvoolluucciióónn  ddee  llaa  ddeemmaannddaa  ddee  eenneerrggííaa  ffiinnaall..  
  
Las actuaciones en materia de ahorro y eficiencia energética en los distintos 
sectores consumidores hacen que la evolución tendencial reduzca sus tasas de 
crecimiento en 4 puntos para el año 2006 y en 8 puntos para el año 2010. Así, 
en el escenario de ahorro, la demanda de energía final crece un 17,7% en los 
próximos seis años y un 24,1% en el período 2001-2010. 
 

 
 

Fig.1.35. Evolución de la demanda de energía final en los dos escenarios. 

 

Por fuentes, el carbón mantiene una cuota de participación en la estructura de 
energía final muy reducida, el 0,53% en 2006 y 0,51% en 2010. La elección de 
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otros combustibles más eficientes es la causa de este descenso, si bien su 
consumo crece un 1,3% hasta el año 2006 y un 3,3% en el período 2001-2010. 
 
La demanda de productos petrolíferos aumenta en este mismo período, sobre 
todo en los primeros seis años del mismo, en los que se ve incrementada en un 
13,7%. A pesar de esta evolución al alza, el porcentaje respecto al total de 
energía final consumida decrece desde el 61,7% actual, al 59,6% en 2006 y el 
57,9%  en 2010. Este descenso, que en primera instancia pudiera parecer poco 
significativo, tiene una gran relevancia si pensamos que, a pesar del 
incremento del 24,1% de consumo de energía final en los próximos diez años, 
se reduce en 3,8 puntos la cuota de participación de la fuente energética de la 
que históricamente nuestra Comunidad Autónoma ha dependido en mayor 
medida. 
 
La pérdida de participación de los productos petrolíferos es absorbida en su 
mayor parte por el gas natural, que pasa del 12,7% en el año 2000 al 14,1% en 
2006 y 14,7% en 2010. El incremento de la red de distribución, tanto industrial 
como doméstico/comercial, es la base de que el gas natural se consolide como 
la fuente con mayor incremento de consumo en los próximos diez años. 
 
Las energías renovables mantienen su tasa de participación entre el 5,6% y el 
6,5% en el período 2001-2010, si bien muestra un descenso en los primeros 
años debido al crecimiento más acusado de otras fuentes, volviendo a 
recuperar su posición al final del período. La biomasa para usos finales 
térmicos es el combustible que cubre casi en su totalidad esta partida. 
 
 Como viene siendo habitual en los últimos años, el consumo eléctrico 
mantendrá una tasa de crecimiento elevado, aunque más moderado, tan solo 
superado por los correspondientes al gas natural y al final del período por las 
energías renovables. La energía eléctrica conservará el segundo lugar en la 
estructura de energía final con el 20,2% en 2006 y el 20,4% en 2010.  
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En la siguiente figura se muestra dicha estructura para los años de estudio. 
 

 
 

Fig.1.36. Estructura de la demanda de energía final en los años 2006 y 2010. 

 

Las hipótesis adoptadas en el escenario de ahorro afectan considerablemente 
a los consumos correspondientes al sector transporte, que ve reducidos sus 
incrementos anuales en más de cuatro y diez puntos porcentuales en los años 
2006 y 2010 respectivamente. Así, el porcentaje de este sector respecto al total 
de energía final demandada se sitúa en el 37,7% en 2006 y en el 37,1% en 
2010. 
 
La demanda industrial, con reducciones en su evolución menos acusadas, 
participa con el 37,7% en el año 2006 y con el 38,8% en el año 2010. 
 
Tanto el sector residencial como el sector servicios decrementan ligeramente al  
final del período 2001-2010 su porcentaje frente al total respecto al escenario 
tendencial, debido a unos ahorros relativos menores que los sectores 
comentados anteriormente. El  sector residencial aglutina el 11,9% y el 11,8% 
de la demanda energética total en los años 2006 y 2010 respectivamente. 
Estas cuotas para el sector servicios son del 6,6% y del 6,5%. 
 
La penetración de las medidas de ahorro y eficiencia energética en el sector 
agricultura y pesca es prácticamente nula. La participación de este sector en la 
estructura de consumo final se sitúa en el 6,1% en 2006 y 5,9% en 2010. 
 
En los gráficos que se muestran a continuación aparecen reflejados los 
consumos energéticos sectoriales en el escenario de ahorro para los años 
2006 y 2010. 
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Fig.1.37. Distribución de la demanda de energía final en los años 2006 y 2010. 

 
11..88  AAhhoorrrroo  yy  eeffiicciieenncciiaa  eenneerrggééttiiccaa..  
  
En un contexto a escala regional, las actuaciones en ahorro y eficiencia 
energética se constituyen como una de las herramientas de trabajo más válidas 
para cumplir los objetivos marcados. Esto es así porque este estudio debe 
realizarse preferentemente desde la demanda, pues las posibilidades de 
actuación en la oferta están más ligadas a otras administraciones que cuentan 
con competencias para ello, como son el Estado Español y la Unión Europea, 
los cuales pueden legislar en materia de combustibles y otros vectores 
energéticos (energía eléctrica). 
 
Antes de seguir con el desarrollo de este apartado, es conveniente introducir 
adecuadamente los conceptos de ahorro y eficiencia energética, así como otra 
cuestión previa a la que podemos asociar con un consumo energético excesivo 
o más bien innecesario. 
 
Empezando por el final, se debe reflexionar, previamente a otra consideración, 
con el hecho de que la sociedad actual lleva a cabo, en muchos casos, un 
verdadero derroche de energía, entendiendo con ello, no solo que gasta más 
energía de la que sería necesaria para obtener un determinado beneficio, sino 
que utiliza ésta incluso en supuestos en los que ni siquiera le hace falta. Ese 
uso de la energía sin necesidad de ella, está desgraciadamente muy extendido 
en las sociedades de alto nivel adquisitivo, no siendo conscientes de lo escaso 
que es este bien y de lo importante que es por tanto su adecuada utilización.  
 
El ahorro se produce cuando se es capaz de utilizar menos energía para 
satisfacer una demanda. Para ello se debe emplear un sistema más eficiente 
(de mayor eficiencia o rendimiento energético) que el que se ha venido  
utilizando, para obtener un determinado efecto útil. 
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El espectacular crecimiento de la demanda de energía a escala nacional y 
regional en los últimos años, es consecuencia, no sólo del período de 
crecimiento económico vivido, sino también de la relajación en el 
mantenimiento de políticas efectivas de ahorro y eficiencia energética. 
 
Las consecuencias de este importante crecimiento de la demanda supone que 
los valores relativos de autoabastecimiento energético, consumo per cápita, 
intensidad energética, etc., han empeorado, incluso con importantes esfuerzos 
de mejora en los valores absolutos, como por ejemplo en el aporte de las 
energías  renovables. 
 
Si a este hecho unimos la reducción de la generación de electricidad mediante 
sistemas de cogeneración como consecuencia, no sólo temporal de subida de 
los precios del gas, sino estructurales, debido a una legislación poco favorable 
a la misma en el actual régimen especial (primas reducidas, limitación temporal 
a la percepción de la misma, necesidad de cumplimiento de un autoconsumo 
mínimo), esto está suponiendo una reducción significativa en los parámetros de 
ahorro de energía primaria por este concepto en nuestro país. 
 
Los argumentos antes expuestos son los que fundamentalmente han originado 
un aumento significativo de los valores de la intensidad energética, (tanto en 
energía primaria como en energía final), sobre todo a partir del año 1996, por lo 
que el capítulo que se aborda a continuación debe sentar las bases para 
conseguir una reducción importante de este parámetro, situando el mismo en 
cotas más acordes con pautas de consumo más racionales y sostenibles.  
 
Tanto o más importante que diversificar un tep en forma de energía renovable 
es ahorrar el mismo. La mejor energía es aquella que no se consume, pues ello 
es síntoma de que no se necesita. Dada la escasez de los recursos energéticos 
convencionales que sufre el Planeta, dado el impacto ambiental que 
soportamos como consecuencia del uso de energías fósiles, y teniendo en 
cuenta que Andalucía es una región que carece de este tipo de energía, la 
adopción en este Plan de medidas que supongan actuaciones en ahorro y 
eficiencia energética, serán  de primera magnitud en el mismo. 
 
El sector industrial es en el que, por sus circunstancias específicas, más se ha 
trabajado en el marco del  ahorro y la eficiencia energética. El elevado 
consumo energético de las industrias, el número relativamente reducido de las 
mismas, la concienciación de los responsables técnicos y empresariales y el 
importante coste de la energía en estos centros, aunque sus costes específicos 
son mucho más reducidos que los del resto de consumidores, como ocurre por 
ejemplo con los clientes cualificados del sector eléctrico, son factores que han 
contribuido a las actuaciones realizadas en las dos últimas décadas. 
 
El sector industrial andaluz cuenta con importantes concentraciones en torno a 
los Polos industriales de Huelva y Bahía de Algeciras, Sevilla y su cinturón 
industrial y la bahía de Cádiz, así como el entorno de otras capitales andaluzas. 
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En este sentido, el sector agroalimentario es sin duda el más importante, 
destacando en este caso el subsector oleícola, el azucarero, el de sacrificio y 
despiece de ganado, el lácteo y el de bebidas. Otros sectores como el 
cementero, el ladrillero, el papelero y el mecánico, están también presentes 
como importantes consumidores de energía. 
 
El campo de actuación en medidas de ahorro y eficiencia energética en el 
sector industrial debe seguir avanzando, de tal manera que actuaciones tales 
como las siguientes puedan seguir realizándose para mejorar la eficiencia 
energética de los procesos, aumentando así la competitividad de nuestras 
industrias. 
 

- La sustitución de equipos de generación de calor (hornos, calderas y 
secaderos) por otros más eficientes (excluyendo las sustituciones por 
equipos que utilicen el efecto Joule). 

 
- La instalación de sistemas de cogeneración. 
 
- El aprovechamiento de calores residuales. 
 
- El empleo de tecnologías y procesos más eficientes 
 
- La sustitución de derivados del petróleo por gas natural. 

 
El ahorro esperado en este sector se cifra en 157,3 ktep en el año 2006 y 239,2 
ktep en el año 2010, lo que supone el 3,7% y el 5,7% respecto a la demanda 
actual de la industria andaluza. 
 
 
 


