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ANDALUCÍA (web) 

Pág.17: 

La Estrategia Energética de Andalucía 2020, que establece las orientaciones para desarrollar la 
política en materia de ahorro y eficiencia energética, fomento de las energías renovables y 
desarrollo de las infraestructuras energéticas en Andalucía para alcanzar un sistema energético 
suficiente, descarbonizado, inteligente y de calidad. 

Pág.32, epígrafe 3.2 “Andalucía: Geolocalizacaión y datos macroeconómicos”: 

El sistema energético de Andalucía está conformado por diferentes infraestructuras que le 
permiten disponer de la energía que necesita con la calidad adecuada. El sistema está integrado 
por un parque de generación eléctrica diversificado en tecnologías de generación, una extensa red 
de transporte y distribución de media y alta tensión y una amplia red de transporte de gas. 
Adicionalmente, Andalucía cuenta con interconexiones eléctricas con Marruecos y próximamente 
con Portugal así como con conexiones internacionales de gas facilitadas por los gaseoductos 
Magreb-Europa y Medgaz recientemente puesto en servicio. 

Págs.36 y 37, epígrafe 3.3.1 “Caracterización del sistema productivo”, apartado “Sectores 
productivos”: 

 

http://ris3andalucia.es/wp-content/uploads/2015/02/Documento-Ris3-version-final-8-27-02-15.pdf
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Págs.47 y 48, epígrafe 3.3.2 “Perspectiva exterior”, apartado “Comercio exterior”: 

Asimismo, Andalucía ha desarrollado un importante paquete de Tecnologías medias de 
producción y de servicios avanzados en áreas como la agronomía y la agroindustria, las energías 
renovables, el turismo, la salud, la educación o las tecnologías de la información, entre otros, que 
son las que demandarán en un futuro próximo los países emergentes para su incorporación a 
nuevos estadios de desarrollo. 

La principal causa de que la balanza comercial andaluza sea deficitaria es la importancia del 
sector energético en las compras exteriores. Extrayendo esta variable, Andalucía pasa a tener un 
superávit comercial de más de 8.187 millones de euros en el año 2012, alcanzando la tasa de 
cobertura el 169,47%. Las exportaciones no energéticas de Andalucía muestran un crecimiento 
interanual positivo del 4,1%, con un ritmo superior al registrado a nivel nacional. 

Pág.58 epígrafe 3.4.2 “Marco normativo”: 

LEY 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías Renovables y del ahorro y eficiencia 
energética de Andalucía, y su desarrollo reglamentario a través del DECRETO 169/2011, de 31 de 
mayo. 

Esta Ley tiene como objeto fomentar el uso de las energías renovables, promover el ahorro y la 
eficiencia energética, desde su producción hasta su consumo, así como ordenar la utilización 
racional de los recursos energéticos en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, bajo 
el principio de solidaridad colectiva en el uso de la energía y con la finalidad de última conseguir 
un sistema energético sostenible de calidad. 

Pág.72, epígrafe 3.4.3 “Componentes del Sistema Andaluz de Ciencia, Tecnología e Innovación”, 
apartado “Áreas de innovación”, sub-apartado “Minería”: 

 

Págs.74 y 75, epígrafe 3.4.3 “Componentes del Sistema Andaluz de Ciencia, Tecnología e 
Innovación”, apartado “Áreas de innovación”, sub-apartado “Energías renovables”: 

En lo relativo a las energías renovables, Andalucía es un referente internacional, tanto por la 
aportación que ellas tienen en el consumo energético de la región, como por el tejido empresarial 
que se ha generado en torno a las mismas, en el que se integran varias empresas con una gran 
capacidad de innovación. Este es el caso de la energía solar termoeléctrica, tecnología en la que 
Andalucía ostenta el liderazgo mundial, siendo la primera región europea en implementar 
proyectos comerciales. 

También Andalucía es líder en el sector de la generación eléctrica con biomasa con el 39% de la 
potencia total nacional, gracias al elevado potencial de biocombustibles sólidos procedentes del 
sector agroalimentario en general, y del sector del olivar en particular. Así como en la solar 
fotovoltaica y la eólica, tecnologías en las que ocupa el segundo y cuarto lugar respectivamente en 
relación con la potencia total nacional, con importantes crecimientos registrados en los últimos 
años Por otra parte, la costa Andaluza tiene un alto potencial energético para el aprovechamiento 
de las corrientes marinas en aguas profundas. 

Además, Andalucía es escenario para la investigación y desarrollo de las tecnologías renovables, 
contando con un centro de excelencia: el Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables 
(CTAER) y con las Universidades Andaluzas que han desarrollado una gran especialización en 
investigación energética. El Campus de Excelencia CEIMAR con una alta competencia en 
energías renovables OffShore. Además cuenta con la Plataforma Solar de Almería (Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, (CIEMAT) centro de referencia 
mundial en la investigación termosolar, que forma parte de la red ICTS, como infraestructura 
singular, así como con la Fundación Soland y su parque empresarial. 
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Un factor a destacar en esta Área de Innovación es la potencia instalada de energía eléctrica a 
través de fuentes renovables en el periodo 2007-2012, que mientras que en España ha 
aumentado un 40,6% en Andalucía se ha multiplicado por cuatro. Debido a ello, actualmente el 
33,5% del consumo eléctrico de los andaluces procede de fuentes renovables. Asimismo, un 16% 
del consumo de energía final térmica procede de fuentes renovables (solar y biomasa 
principalmente), junto al 6,5% de la energía empleada en transporte. 

Con respecto a la composición del tejido empresarial en el sector energético andaluz, está 
integrado por empresas muy diferentes en cuanto a su dimensión y actividad (promotores, 
ingenierías, instaladoras y/o mantenedoras, distribuidoras de energías, generadoras, servicios 
energéticos, etc.). Muchas de ellas son empresas de alto valor tecnológico por el sector al que 
pertenecen (renovables), ascienden a unas 7.800 con un empleo asociado de en torno a 125.000, 
procedentes más de un 36% del sector de renovables. 

Adicionalmente el aprovechamiento de las corrientes marinas, junto con las posibilidades del 
medio marino, de la industria existente en el ámbito marítimo, con las capacidades tecnológicas y 
de conocimiento ya mencionadas de las universidades y otras OPI posicionan a Andalucía en un 
lugar privilegiado para ser un referente mundial y exportadora de tecnología, en el marco de la 
nueva Economía Azul. 

Págs.75 y 76, epígrafe 3.4.3 “Componentes del Sistema Andaluz de Ciencia, Tecnología e 
Innovación”, apartado “Áreas de innovación”, sub-apartado “Industrias y servicios 
medioambientales”: 

En Andalucía existe un amplio tejido empresarial dedicado a la protección, mejora y 
aprovechamiento de los recursos ambientales de la región, formado por aproximadamente 14.500 
empresas y entidades, en las que trabajan del orden de 69.000 personas y que facturan en torno a 
6.500 millones de euros. Las industrias y servicios medioambientales aportan el 4,4% del PIB 
andaluz, destacando por su importancia la gestión de residuos, reciclaje y descontaminación de 
espacios (34% de las ventas del sector), la gestión de recursos hídricos (20%) y la gestión 
sostenible de la energía (19%). 

Respecto a los espacios y centros de investigación e innovación, de carácter público – privado 
deben destacarse en este apartado, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas, el Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua, el Centro de 
Investigación en Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, o el Centro de Investigación de 
Control y Soluciones Medioambientales. 

Pág.79, epígrafe 3.4.4 “Las políticas e instrumentos de apoyo a la innovación y el conocimiento”, 
apartado “Planes y programas de actuación”: 

Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética (PASENER) 2007-2013. Aprobado por Decreto 
279/2007, de 13 de noviembre establece como sus objetivos básicos el desarrollo industrial y 
tecnológico basado en la suficiencia energética, a través del impulso y desarrollo de las energías 

renovables, el ahorro y la eficiencia energéticas. 

Pág.81, epígrafe 3.4.4 “Las políticas e instrumentos de apoyo a la innovación y el conocimiento”, 
apartado “Programa de incentivos”: 

Programa de Incentivos para el Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía “Andalucía A+”. 
Está gestionado por la Agencia Andaluza de la Energía desde el año 2005. Con este programa se 
contribuye a desarrollar un modelo energéticamente sostenible basado en la prosperidad 
económica, la cohesión social y un nivel elevado de protección medioambiental mediante la 
subvención de proyectos de ahorro y eficiencia energética y de empleo de energías renovables, 
así como a través de la mejora de las infraestructuras energéticas en Andalucía. En la actualidad 
el programa está regulado por Orden de 7 de diciembre de 2010. 

Pág.91, epígrafe 3.4.7 “Elementos para la elaboración de una DAFO”, apartado “Oportunidades”, 
punto 4: 

La existencia de actividad consolidada en materias directamente vinculadas con nuevos modelos 
de desarrollo sostenible (energías renovables, alimentación saludable, espacios naturales, etc.). 
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Pág.115, epígrafe 5 “Visión de Andalucía 2020”, apartado “Una Andalucía avanzada y más 
innovadora”: 

Una Andalucía avanzada que, con actividades como la agroindustria y la acuicultura dotadas de 
servicios de valor añadido, generen un potente conglomerado en torno a la alimentación 
saludable; así como las relacionadas con energías renovables, en las que Andalucía detenta un 
liderazgo mundial; o como las nuevas iniciativas empresariales en medicina, biotecnología o 
química que se están desarrollando ya en Andalucía. 

Pág.117, epígrafe 5 “Visión de Andalucía 2020”, apartado “Una Andalucía sostenible y eficiente en 
el uso de sus recursos”: 

Una Andalucía sostenible basada en unos recursos naturales excepcionales como sol, viento y 
mareas que le han otorgado un liderazgo mundial en energías renovables tanto termosolar como 
eólica y una amplia experiencia en materia de eficiencia energética, determinan en su conjunto la 
consideración de las energías renovables y la eficiencia energética como área de especialización, 
así como por su riqueza minera, en especial la metálica, que ha hecho de Andalucía un referente 
en la aplicación de la innovación en procesos extractivos y transformadores así como en la 
restauración minera y la valorización de los residuos, recursos naturales que en su conjunto nos 
llevan a incluir, en su concepción más amplia e integradora de todo lo relativo al medioambiente 
como motor de desarrollo socio económico y de creación de empleo, a la economía verde y a la 
economía azul. 

Pág.123, epígrafe 7 “Prioridades de especialización”, apartado 7.1 “Descripción general”: 

 

 

Pág.127, epígrafe 7.2 “Detalle de las prioridades”, apartado “Prioridad 1: Impulso y desarrollo de la 
movilidad y la logística”, sub-apartado “Líneas de acción”: 

L13. Nuevos modelos de movilidad sostenible y distribución. Esta línea se ocupa de las respuestas 
a los problemas que se plantean a la movilidad dentro de los principales ámbitos urbanos y 
metropolitanos andaluces, así como de la conexión entre ellos. Su cometido es dar respuesta, 
mediante el apoyo a iniciativas y proyectos de innovación, a conflictos asociados al uso de la 
energía y su seguridad, eficiencia y limpieza, a la sostenibilidad de las vías de comunicación y de 
la oferta del transporte de personas y mercancías, a las respuestas al cambio climático y a la 
adaptación a las necesidades sociales que se produzcan en cada ámbito concreto. 

Pág. 131, epígrafe 7.2 “Detalle de las prioridades”, apartado “Prioridad 2: Consolidación de la 
industria avanzada vinculada al transporte”, sub-apartado “Líneas de acción”, Línea 23: 

Sistemas complejos aplicados a la industria aeronáutica, aeroespacial y naval/offshore, tales como 
sistemas autónomos no tripulados o tripulados en remoto, sistemas de monitorización del estado 
de la aeronave, sistemas de comunicaciones entre equipos de la aeronave, sistemas de sensores 
del entorno de la aeronave, de comunicación y gestión de maniobras en cooperación con otras 
aeronaves, sistemas de gestión de la energía de la aeronave, sistemas de propulsión más verdes, 
sistemas electrónicos empotrados, sistemas electrónicos en órbita (nano, pico y cube satélites), 
sistemas de explotación innovadora de la señal de Galileo y en general sistemas de sistemas de 
simulación que faciliten el diseño, la producción y el entrenamiento, entre otros procesos. 
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Pág.133, epígrafe 7.2 “Detalle de las prioridades”, apartado “Prioridad 3: Aprovechamiento 
sostenible de los recursos endógenos de base territorial”, sub-apartado “Ventajas de Andalucía”: 

Entre estos recursos con que cuenta Andalucía destaca el agua, que en una zona climática como 
la de nuestra región requiere de una gestión eficaz, como avalan las buenas experiencias en el 
tratamiento integral del ciclo del agua con empresas tractoras y con un tejido de empresas 
auxiliares especializado que ha permitido gestionar adecuadamente este recurso. Asimismo, el 
mar andaluz tiene recursos y reservas de nuevas sustancias que, con el adecuado estudio y 
desarrollo, constituirán la base de nuevos desarrollos en el campo de la salud, el turismo, la 
alimentación y las energías. En referencia a esto, cabe destacar como un activo de referencia el 
Campus de Excelencia Internacional CEIMAR y en último término la adecuada simbiosis que en 
Andalucía se ha establecido entre el medioambiente y las energías renovables, en un círculo 
virtuoso que mejora el bienestar y mantiene el entorno natural. 

Pág.135, epígrafe 7.2 “Detalle de las prioridades”, apartado “Prioridad 3: Aprovechamiento 
sostenible de los recursos endógenos de base territorial”, sub-apartado “Líneas de acción”: 

L31: Asimismo, en el ámbito marino Andalucía dispone de recursos y reservas de nuevas 
sustancias que, con el adecuado estudio y desarrollo, constituirán la base de nuevos desarrollos 
en el campo de la salud, el turismo, la alimentación y las energías, en un contexto de gestión 
integral de zonas costeras. El Campus de Excelencia Internacional CEIMAR es un activo para los 
avances en este campo. Entre las oportunidades concretas en el ámbito marino también se 
identifican: la recuperación de marismas para su uso como salinas tradicionales e industriales, la 
acuicultura, la alguicultura y la recuperación de zonas costeras degradadas. 

Pág.150, epígrafe 7.2 “Detalle de las prioridades”, apartado “Prioridad 6: Investigación e 
innovación en agroindustria y alimentación saludable”, sub-apartado “Líneas de acción”: 

L63: Aprovechar las nuevas oportunidades en economía azul y economía verde. Los recursos 
vinculados a la economía verde de la región andaluza son muy elevados. La economía verde 
entendida como una amplia gama de sectores, entre los que se encuentran la agricultura, los 
bosques sostenibles, las tecnologías limpias, las energías renovables, los servicios de agua, el 
transporte verde, el tratamiento de los desechos y la edificación verde informa el conjunto de 
acciones de esta estrategia de innovación. Específicamente, la producción de alimentos y fibras 
vegetales tiene un peso específico muy destacado en la economía regional pero puede conseguir 
un mayor potencial desarrollando fórmulas tecnológicas específicas que optimicen su entorno 
climático mediterráneo. 

Pág.151 y siguientes, epígrafe 7.2 “Detalle de las prioridades”, apartado “Prioridad 7: Fomento de 
energías renovables, eficiencia energética y construcción sostenible”: 

Ventajas de Andalucía: 

Andalucía es líder mundial en algunas de las áreas de energías renovables como la energía solar, 
la eólica, la biomasa y los biocombustibles. En este sentido, dispone de centros de investigación 
de referencia en esta materia como la Plataforma Solar de Almería (PSA) y las instalaciones de 
investigación y ensayos en energía solar de concentración y biomasa que el Centro Tecnológico 
Avanzado de Energías Renovables (CTAER) tiene en Tabernas (Almería) y en Mengíbar (Jaén); 
así como la Plataforma Solúcar en Sanlúcar la Mayor (Sevilla). 

En el campo de la energía solar de concentración o termoeléctrica, destaca el proyecto EU-
Solaris, centrado en la creación de una gran instalación europea para la I+D+I en estas materias, 
incluido en la Hoja de Ruta ESFRI, cuyas actividades se llevarán a cabo en la PSA en 
colaboración con el CTAER. 

Andalucía cuenta con la experiencia en la implantación de un amplio conjunto de programas 
tendentes a la mejora de la eficiencia energética en la construcción, el turismo y la industria, con 
un importante número de empresas, algunas de ellas líderes en su especialidad. Andalucía 
dispone además de una amplia experiencia en el sector de la construcción, con un elevado 
volumen de trabajadores especializados en las diferentes ramas de actividad vinculada a la misma 
y con experiencia en la investigación y desarrollo de nuevos materiales, como los multifuncionales, 
los cerámicos o los micronizados del mármol. 

El sector energético andaluz ha conocido en los últimos años un importante crecimiento en el 
entorno de las energías renovables que ha generado un nuevo ámbito empresarial. El sector en su 
conjunto lo forman más de 7.800 empresas (el 17,4% en renovables) que generan 125.000 
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empleos (el 36,2% en renovables.) Además, en los últimos años están emergiendo un número 
importante de empresas en el área de los servicios energéticos vinculados con el desarrollo de 
proyectos integrados de eficiencia energética, un campo en el que queda mucho que investigar y 
desarrollar. 

Retos: 

Primer reto. Consolidar el liderazgo internacional de Andalucía en investigación y tecnología para 
el desarrollo de las energías renovables. 

Segundo reto. Lograr un crecimiento mantenido de los índices de eficiencia en el uso de la energía 
en los medios urbano y rural, con especial incidencia en la construcción sostenible, basado en la 
interacción del desarrollo tecnológico y una nueva cultura de la sostenibilidad. 

Tercer reto. Conseguir para Andalucía una red inteligente de transporte y distribución de energía 
que incorporando sistemas de almacenamiento posibilite la generación distribuida y el avance 
hacia el balance energético neto. 

Líneas de acción: 

L71. Desarrollo de energías renovables terrestres y marinas: 

La orientación de esta línea de acción se refiere a los sistemas de generación de energías 
renovables y a la gestión e integración de estas energías en las redes convencionales de 
suministro energético. Andalucía, gracias a sus abundantes recursos, mantiene un liderazgo en la 
generación de energía eléctrica a partir de fuentes solar y eólica y, además, tiene un know-how 
adquirido en la generación de biomasa, geotermia y energía marina. Como consecuencia, las 
posibilidades de exportación la sitúan en un lugar competitivo en el mercado. 

Las oportunidades de especialización relacionadas con la generación de energías renovables se 
concretan en la investigación y el avance tecnológico relativo a nuevos componentes ligados a la 
hibridación de la producción de energía, nuevos materiales, implantación de aplicaciones 
novedosas para las renovables como la aplicación de procesos industriales, descontaminación, 
desalación del agua o ensayos de integración en red (smartgrid de baja tensión y smartgrid en red 
de transporte). 

Uno de los puntos fuertes de esta orientación estratégica será el proyecto EU-SOLARIS (incluido 
en ESFRI). Este proyecto se centra en el desarrollo de nuevas tecnologías en el campo de la 
energía solar térmica de concentración, y permitirá conseguir importantes avances en otros 
aspectos relacionados con su producción, como son los receptores, el almacenamiento, la 
refrigeración o su hibridación con otras fuentes energéticas. Para ello establecerá una 
infraestructura que, dependiendo de las necesidades del proyecto, podrá incorporar diversos 
nodos, en los cuales participen varios países de la Unión Europea. 

En el marco de la bioeconomy y, específicamente en el ámbito de los biocombustibles, se plantea 
un esfuerzo en procesos de obtención de biocarburantes en biorrefinerías. Se pretende lograr un 
avance significativo en producción de nuevos biocombustibles de alto valor añadido y en sistemas 
de almacenamiento y distribución de los mismos. 

De forma complementaria la línea de acción aportará sistemas innovadores de organización que 
permitan mantener y consolidar la posición predominante de Andalucía en el ámbito tecnológico y 
de investigación. Con este objetivo se incidirá en la: 

Cooperación ciencia-tecnología-empresa y creación de spin-off. • Optimización de la red de 
conocimiento entre grupos de investigación y empresas. • Mejora de la capacidad para introducirse 
en el mercado global y especialización de la red de PYMEs. • Creación de infraestructuras reales 
de prueba a escala real con valor demostrativo como foco de atención internacional hacia la 
realidad del conocimiento. 

L72. Redes inteligentes de energía: 

Esta línea de acción pretende el desarrollo tecnológico y la innovación para la creación y puesta 
en funcionamiento de redes inteligentes de transporte de energía, así como la integración de las 
renovables en redes convencionales, incluyendo la captación, conversión y almacenamiento 
inteligente de energía. Con esta focalización se persigue afrontar el agotamiento del modelo 
centralizado de energía eléctrica y la migración de la red tradicional –de conexión y pasiva- hacia 
un sistema integrado y activo que permita un uso más eficiente de la energía. 

El desarrollo consiguiente de la tecnología se centrará en la creación de software y hardware y en 
la aplicación de nuevos materiales, además del impulso a sistemas de información y 
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comunicación, sistemas de previsión y optimización, electrónica de potencia, materiales, sensores 
e integración de recursos y distribución activa. Esta línea de trabajo permitirá la transmisión de 
información en tiempo real, la gestión autónoma y activa de la demanda, la previsión de riesgos y 
averías y, con la aplicación de las TIC a las redes eléctricas, una automatización completa de la 
red. 

Además de un gran potencial de desarrollo, en Andalucía existen ya importantes experiencias 
encaminadas hacia este modelo que deben ser fortalecidas, como es el caso de Smartcity, muy en 
consonancia con el aprovechamiento de fuentes renovables y su trasvase al usuario final a través 
de vectores energéticos como la electricidad y el hidrógeno. 

Esta línea de acción incide en el avance tecnológico para aproximarse a la autosuficiencia 
conectada de edificios y núcleos edificados y el desarrollo de sistemas de hibridación que permitan 
recibir energía de la red cuando el balance oferta-demanda sea negativo y, por el contrario, 
aportar energía cuando el balance referido sea positivo. Tanto en el suministro eléctrico como 
térmico, las oportunidades se centran especialmente en sistemas que permitan el autoconsumo 
energético y la generación distribuida que logra producir, almacenar y administrar la energía en el 
mismo lugar de consumo. 

Por otra parte, la línea de acción propone intervenciones complementarias de carácter innovador 
sobre la organización entre agentes. Así, se pretende poner en marcha proyectos experimentales 
para operadores de redes de electricidad distribuida, sistemas mixtos de cogeneración y 
monitorización de pequeños centros de consumo. 

L73. Sistemas de alta capacidad de almacenamiento de energía: 

Las actuaciones relacionadas con los sistemas de alta capacidad de almacenamiento de energía 
inciden básicamente en tres direcciones de trabajo relacionadas: el desarrollo de la investigación y 
de tecnologías relacionadas con el hidrógeno, los sistemas de almacenamiento ligados a la 
producción eléctrica y la innovación en los sistemas organizativos para mejorar la interrelación de 
agentes y la comunicación en general. 

La producción de energía eléctrica de fuente renovable adolece de un grave obstáculo derivado de 
su falta de adecuación a la dinámica temporal de la demanda. El reto es conseguir almacenar la 
energía que se produce cuando hay viento o radiación solar y no hay demanda suficiente para ser 
utilizada. Ya existen sistemas muy eficientes como el bombeo y se está experimentando con 
éxitos iniciales con sales minerales. En los próximos años será preciso avanzar con distintas 
opciones para dar salida a la excelente posición de Andalucía en la generación renovable. 

Andalucía tiene un elevado potencial de renovables y está a la vanguardia de los desarrollos 
futuros. La integración de las energías renovables en las redes convencionales de suministro 
eléctrico requiere el almacenamiento de alta capacidad para dar una solución eficiente al 
desajuste entre oferta y demanda. El hidrógeno es un vector eficiente y limpio para este 
almacenamiento de energía, hasta el punto de que la “economía del hidrógeno” se muestra como 
un sector emergente en distintas regiones; Andalucía tiene una rica trayectoria en proyectos de 
investigación del uso de este elemento, pudiéndose convertir en referente nacional en diversas 
líneas de investigación. Como consecuencia, la línea de actuación incide en las oportunidades 
ligadas a la producción de hidrógeno, la investigación sobre pilas de combustible; el 
almacenamiento y distribución, y el desarrollo de los equipos de hidrógeno portátiles y 
estacionarios. Asimismo, es necesaria una sinergia innovadora de estas iniciativas con la 
traslación al sector del transporte y su uso en un sector estratégico para Andalucía como el 
aeroespacial. 

Por otra parte, la línea de acción incide en la búsqueda de formas innovadoras de organización 
para mejorar la relación ciencia-tecnología-empresa, la coordinación y difusión del conocimiento y 
de los resultados de la investigación, la formación sobre la economía del hidrógeno y la 
cooperación para el almacenamiento. 

L74. Eficiencia energética en empresas, viviendas e instituciones: 

La línea de acción se dirige a la investigación o al desarrollo tecnológico de sistemas innovadores 
de alta eficiencia energética en la edificación y rehabilitación energética de edificios. Las 
condiciones de Andalucía la hacen muy apta para la implantación y exportación de estas 
instalaciones y ya dispone de un sólido tejido empresarial especializado. La normativa regional 
también es favorable porque el Certificado Energético Andaluz es obligatorio para construcciones, 
primera ocupación o puesta en funcionamiento de establecimientos y centros industriales. 
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En concreto, se pretende: 

- Incidir en nuevas soluciones constructivas no convencionales y en el desarrollo de 
materiales para reducir el consumo energético en la rehabilitación de edificios, y en la 
incorporación de equipos e instalaciones de reducido consumo energético como el 
enfriamiento evaporativo, iluminación LED, microgeneración, aprovechamiento de 
geotermia o sistemas de gestión y regulación energética. 

- Desarrollar determinadas áreas de oportunidad y especialización relacionadas con el 
punto anterior como el acondicionamiento térmico, iluminación eficiente, ciclo del agua y 
climatización eficiente. 

- Crear herramientas para servicios innovadores en la implantación de estas mejoras como 
auditorías energéticas, desarrollo de contratos de servicio energético o sistemas de 
gestión energética y otros instrumentos para la conexión de las iniciativas I+D con la 
producción de las empresas, la vinculación emprendedores-investigadores y la 
introducción de tecnologías en el sector de la construcción. 

- Desarrollar nueva soluciones para la mejora de la eficiencia energética en los procesos 
productivos, en especial a aquellos con mayor consumo, tales como minería y 
mineralurgia, petroquímica o cementeras, todas con presencia significativa en Andalucía, 
así como en las actividades turísticas y comerciales. 

- Realizar experiencias piloto demostrativas relacionadas con la eficiencia energética en el 
sector turístico. 

L75. Sostenibilidad energética de las zonas rurales: 

Las acciones relacionadas con la sostenibilidad energética en zonas rurales actúan sobre el 
territorio rural, los núcleos agrícolas y forestales con una triple dimensión: 

- Equilibrio entre generación de energía local y consumo. 

- Autosuficiencia de los centros de consumo. 

- Optimización del aprovechamiento de los recursos renovables. 

La biomasa, basada en la combustión de restos orgánicos agrícolas, forestales, e industriales, es 
la principal fuente de energía renovable en Andalucía. Resulta muy apropiada para las 
comunidades rurales tradicionales y ha tenido un intenso despliegue tecnológico, lo que ha 
permitido ampliar los combustibles utilizados y mejorar los aprovechamientos energéticos. Para 
gestionar la energía térmica es necesario potenciar toda la cadena de valor desde la generación al 
consumo, desarrollando la tecnología para la producción de nuevos combustibles sólidos, líquidos 
y gaseosos obtenidos de la biomasa, la producción de nuevos biocombustibles de alto valor 
añadido y los sistemas de almacenamiento y distribución. El uso eléctrico de la biomasa requiere 
una mayor complejidad técnica (bajo poder calorífico y dificultad de disponer de materia prima de 
manera constante y homogénea) de forma que la mayor parte de las plantas se asociarán a 
residuos generados en procesos industriales, como la fabricación de aceite o papel, o al 
abastecimiento a partir de cultivos. No obstante las fuentes de energía sobre las que incide la línea 
de acción son diversas e incluyen también la solar, eólica, hidroeléctrica o la geotérmica, esta 
última menos relevante en Andalucía. 

Las orientaciones estratégicas en esta línea se concretan en la investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación de diferentes tipos de instalaciones eficientes, colectores y generadores, 
rotores, plantas (secado, homogeneizado, refinado), calderas (biomasa y cogeneración) y 
biodigestores. De forma complementaria, se proponen acciones para promocionar la utilización de 
los resultados del desarrollo tecnológico e investigador. 

L76. Nuevos diseños y materiales para la construcción y los procesos sostenibles: 

El punto focal de esta línea de acción es la profundización en I+D+I entre investigadores y 
empresas para encontrar nuevos materiales de construcción eficientes energéticamente y diseños 
bioclimáticos de edificaciones. En su aplicación tiene especial relevancia el protagonismo 
emergente del campo de la rehabilitación energética de edificios obsoletos e ineficientes y la 
prioridad que la Administración andaluza da a este tema en el Plan Andaluz de la Vivienda y en el 
Programa de Impulso a la Construcción Sostenible de Andalucía. Por otra parte, existe una 
suficiente masa crítica de empresas especializadas en este tipo de materiales. 

Las acciones se concretan en el desarrollo de nuevos materiales de construcción de baja huella 
ecológica, con tradición en Andalucía, pero ahora con nuevas prestaciones e innovadores 
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métodos de fabricación que permiten mejorar la eficiencia energética y constructiva. 
Especialmente importantes son los materiales derivados de la cerámica, corcho, madera y piedra, 
así como los materiales híbridos, composites y paneles multicapas. 

Desde el punto de vista de la innovación se propone profundizar en sistemas constructivos y 
diseños eficientes energéticamente, integrar las energías renovables en la industria de la 
construcción, utilizar proyectos demostrativos y trabajar en la utilización de nuevos materiales para 
la prefabricación ligera de viviendas de bajo coste aplicable a situaciones de emergencia, a la 
exportación de componentes o al referido campo de la rehabilitación de edificaciones obsoletas. 

 

Grupo objetivo: 

Los grupos objetivo del proyecto, beneficiarios directos de sus resultados, son los siguientes: 

Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento vinculados al sector energético. 

Grupos de investigación del sector. 

Empresas generadoras y distribuidoras. 

Empresas instaladoras. 

Empresas de servicios energéticos. 

Consumidores productores de energía. 

Administración como consumidora de energía. 

Pág.163, epígrafe 8 “Políticas para el desarrollo de la estrategia”, apartado 8.1 “Dimensiones y 
Ejes”, sub-apartado “Dimensión 1: Industria eficiente y competitiva”, “Justificación”: 

En relación con las industrias avanzadas, Andalucía se configura como un referente en la 
“Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria” y en la “Industria química” que son las 
actividades industriales de alta y media-alta tecnología en las que Andalucía tiene mayor 
relevancia. A estas se podría añadir la industria de las Energías Renovables que tiene también en 
Andalucía evidentes elementos de referencia internacional. 

Pág.171, epígrafe 8.2 “Ejes, medidas e instrumentos”: 
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Pág.177, epígrafe 8.5 “Medidas”: 

 

Pág.179, epígrafe 9 “Marco financiero”: 

No obstante, también resulta importante la participación de otras fuentes con origen en otros 
programas europeos no incluidos en el Marco Estratégico Común, y que poseen ámbitos de 
actuación más concretos, como es el caso del Programa Horizonte 2020 (investigación y la 
innovación), el Programa COSME (competitividad empresarial), el Mecanismo Conectar Europa 
(infraestructuras), el Programa NER300 (energías renovables y emisiones de carbono), el LIFE 
(medio ambiente y acción por el clima), el Erasmus Plus (educación y formación), Europa Creativa 
(cultura) o el Programa para la innovación y el cambio social en el ámbito del empleo y de la 
inclusión social. 

Pág.180, epígrafe 9 “Marco financiero”: 
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Pág.189, epígrafe 10.2.1 “Descripción y caracterización”: 
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ARAGÓN (web) 

Pág.3, “Resumen ejecutivo”: 

El análisis comparativo por sectores, en el que se han tenido en cuenta parámetros tales como la 
existencia de masa crítica de empresas, especialización tecnológica y científica, existencia de 
clusters, potencial de innovación de los sectores, de crecimiento futuro, diversificación, así como la 
capacidad para establecer relaciones interregionales e intersectoriales, concluye que en Aragón 
destacan principalmente tres sectores industriales que son la fabricación de material de transporte, 
las industrias de energía y agua y la industria de la alimentación y bebidas. En cuanto a las 
empresas de servicios destaca el transporte y almacenamiento, constituido básicamente por 
empresas logísticas, y lo relacionado con el turismo. 

Del análisis de las estrategias regionales analizadas, Estrategia Aragonesa de Competitividad y 
Crecimiento, Análisis y Principios de la Estrategia Industrial en Aragón, II Plan Autonómico de 
Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos de Aragón, Estrategia de Innovación 
de Aragón, y II Plan Director para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, se observa que existen una serie de sectores y campos de actividad 
prioritarios: transporte, energía, agroalimentación, tecnologías de la información y la comunicación. 

La Eficiencia de los Recursos focaliza su actuación en los sectores de la energía y del agua. Las 
oportunidades de desarrollo en estos sectores se priorizan en las siguientes tres líneas 
estratégicas: 

Almacenamiento e integración de sistemas energéticos ya sea mediante el uso de redes 
inteligentes en espacios propios como polígonos empresariales y parques tecnológicos, o bien de 
forma masiva mediante el aprovechamiento de las condiciones geográficas excepcionales de 
nuestra Comunidad. 

Cierre de ciclos de agua, materiales y energía, utilizando, por un lado, equipos más eficientes, la 
generación distribuida y una mayor integración de las energías renovables, y por otro, la 
captación, uso eficiente y tratamiento de aguas residuales, en un área, la eficiencia en el ciclo 
integral del agua, en la que Aragón es una referencia. 

Sistemas de información y monitorización de la gestión hidrológica en donde Aragón cuenta con 
grandes capacidades en el desarrollo de la tecnología asociada a la gestión de recursos hídricos. 

Pág.7, “Resumen ejecutivo”: 

Del conjunto de Tecnologías Facilitadoras Esenciales, RIS3 Aragón impulsa la Nanotecnología, en 
donde Aragón se encuentra particularmente bien posicionada, los Materiales Avanzados que 
aportan grandes mejoras a una amplia gama de campos como la industria del transporte, la 
energía, construcción y asistencia sanitaria, y las Tecnologías de Fabricación Avanzadas que 
permitan producir bienes comercializables de gran valor basados en el conocimiento y también 
para el desarrollo de los servicios relacionados. 

Pág.18, epígrafe 0 “Introducción general”, punto “Desarrollar y aplicar estrategias para el 
crecimiento y el empleo”: 

RIS3 Aragón plantea un enfoque territorial integrado para el diseño y ejecución de la política, que 
se aplica a través de la priorización de diferentes ámbitos: 

b) Diversificación tecnológica a partir de las especializaciones existentes en los campos 
relacionados, de manera especial en los sectores de energía y agua. 

Págs.26 a 28, epígrafe 1.1.2 “Estructura económica”: 

En primer lugar, analizando la aportación de cada sector a la cifra de negocios global, se aprecian 
tres sectores principales: Material de transporte; Industrias extractivas, energía y agua; y 
Alimentación, bebidas y tabaco. 

La conclusión principal de los gráficos anteriores conduce a focalizar la atención en los sectores 
de material de Transporte y de Energía y Agua. 

La rama de “industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, 
vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación” es mayoritaria en Aragón y, con una aportación al VAB de 21,3%, es muy 
superior a la aportación en el total español, del 15,5%. 

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/IndustriaInnovacion/Areas/Investigacion/01_Becas_Subvenciones/ANEXOS%20PROYECTOS/Estrategia%20RIS3%20Aragon%20mayo%202015.pdf
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Con respecto a la participación sectorial de Aragón en el conjunto de España, y como 
complemento a los datos anteriores, se aprecia cómo el sector de agricultura es el primero en 
aportación regional, seguido de energía e industria. Este dato es reseñable ya que refleja 
elementos de especialización comparativa, de gran utilidad dentro del proceso de especialización 
inteligente, y comparada con las regiones limítrofes. El segundo sector es la Energía y, en tercer 
lugar, la Industria, tal y como se aprecia en el gráfico siguiente: 

 

Hay que tener en cuenta, como información complementaria, que la media de aportación al PIB de 
Aragón al conjunto de España es del 3,19%. En este sentido, agricultura, energía e industria son 
sectores que contribuyen significativamente por encima de la media al PIB nacional. 

Pág.34, epígrafe “Una economía abierta”: 

 

Pág.45, epígrafe 1.2.1 “Principales indicadores de I+D+i”, apartado “Participación en 6PM y 7PM”: 

Otros indicadores como la solicitud de patentes han experimentado una evolución positiva en 
cuanto a número de solicitudes. Además, si bien el peso de Aragón en la participación del 6PM y 
7PM se ha reducido, destaca su tasa de éxito en convocatorias como nanociencia, coche verde, 
energía, agroalimentación y biotecnología. 

Pág.46, epígrafe 1.2.3 “Estrategia aragonesa de competitividad y crecimiento”: 

Al mismo tiempo, la estrategia, fundamentada en estos ejes transversales, tiene a su vez un 
despliegue detallado por sectores estratégicos. Los sectores identificados como estratégicos, 
siguiendo el criterio de peso específico actual y / o posibilidades de crecimiento futuro, son: 
Agroalimentación, Energía, Industria Automovilística, Logística, Turismo y Nuevas Tecnologías. 

Pág.47, epígrafe 1.2.4 “Estrategia industrial en Aragón”: 

El documento identifica los sectores con especial potencial en nuestra Comunidad Autónoma, 
según distintos parámetros, como su importancia en la economía aragonesa y española (material 
de transporte, material y equipo eléctrico, electrónico y óptico e industria de la madera, corcho, 
papel y artes gráficas), su grado de internacionalización (industria de maquinaria y equipo 
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mecánico, industria química y farmacéutica e industria extractiva y de energía por su importancia 
en el Valor Añadido Bruto (VAB) del sector industrial aragonés), por las características de la región 
(industria alimentaria, logística y transporte y tecnologías de la información y la comunicación TIC) 
o por sus posibilidades de crecimiento (biotecnología, nuevas tecnologías energéticas y 
nanotecnología). 

Pág.55, epígrafe 1.2.7 “Agentes del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación”, apartado 
“Centros de I+D”: 

 

Pág.58, epígrafe 1.2.7 “Agentes del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación”, apartado 
“Parques y polos científicos y tecnológicos”: 

 

Págs.61 y 62, epígrafe 1.3 “Clusters innovadores de Aragón”: 

 

En resumen, el “fenómeno clusters” comienza a tener un peso significativo en las actividades 
sectoriales de la región, principalmente en algunos sectores destacados como la automoción, 
logística, energía agua, salud y TICs, por lo que es interesante su incorporación y participación 
dentro de la estrategia regional inteligente de Aragón en los sectores económicos representativos. 

Pág.66, epígrafe 1.5 “Análisis DAFO del contexto regional y su potencial innovador”: 

De esta manera, se obtiene que la agricultura es el sector que más participa en el PIB nacional, 
seguido por la energía y la industria, aspectos a ser tenidos en cuenta en la estrategia de 
especialización inteligente que incluya también elementos comparativos relativos. 

Como se apreciará más adelante, los sectores líderes, disponen de una buena red empresarial 
organizada en torno a clusters o asociaciones empresariales innovadoras, por lo que se refuerza 
su capacidad de actuación conjunta que pueda liderar temas de innovación. Por su parte, existe 
un buen número de grupos de investigación ligados a agroindustria (CSIC, Universidad de 
Zaragoza, CITA), al sector del transporte (logística, con la presencia relevante de ZLC, 
automoción) y a la eficiencia energética, eficiencia en el uso del agua y los nuevos combustibles 
(fuerte apuesta por energías alternativas como el Hidrógeno). 

Pág.68, epígrafe 1.5.1 “Matriz DAFO socio-económica”, apartado “Fortalezas”: 

9. Disposición de un territorio con gran diversidad climática y amplitud de recursos naturales 
susceptibles de actividades emergentes e innovadoras en los sectores energéticos, turismo y 
agroalimentación. 

Pág.70, epígrafe 1.5.1 “Matriz DAFO socio-económica”, apartado “Oportunidades”: 

7. Cambios energéticos: Saturación de la red eléctrica. Necesidad de alternativas para evacuar la 
energía eléctrica renovable generada por los parques eólicos. 
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8. Sólida proyección de la imagen de Aragón respecto a las energías renovables y al hidrógeno. 
Sinergia del H2 con el sector automoción gracias a la Fundación del Hidrógeno en Aragón y su 
Patronato, la infraestructura de repostado puesta en servicio y el proyecto del kart de hidrógeno, 
que ha sido una iniciativa de reconocido impacto sobre integración de pilas de combustible en 
aplicaciones de movilidad sostenible. 

Pág.72, epígrafe 1.5.2 “Matriz DAFO del sistema I+D+i”, apartado “Fortalezas”: 

6. Destacado posicionamiento de la Universidad de Zaragoza y otros centros de I+D en áreas 
como la química, tecnológica de materiales, nanotecnología, logística, energías renovables e H2, e 
ingeniería, por citar algunos ejemplos. 

Pág.93, epígrafe 3.3 “Objetivos”: 

Estimular el desarrollo tecnológico sostenible, el ahorro energético y la minimización en la 
producción de todo tipo de residuos para la defensa y conservación del medio ambiente y del 
patrimonio cultural de Aragón. 

Págs.97 y 98, epígrafe 4.1 “Análisis comparativo de sectores”: 

 

 

Pág.99, epígrafe 4.1 “Análisis comparativo de sectores”: 

A la vista de ambos análisis, y tal y como ya se ha expuesto en el análisis de contexto regional , en 
Aragón destacan principalmente tres sectores industriales que son la fabricación de material de 
transporte, las industrias de energía y agua y la industria de alimentación y bebidas. Estos tres 
sectores arrojan indicadores altos en cuanto a negocio, nº empresas y personal ocupado, pero 
también en los indicadores cualitativos de potencial de especialización científica y tecnológica y 
potencial diversificador y de innovación. 

Pág.100, epígrafe 4.2 “Análisis de coherencia con otras estrategias regionales”: 
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Págs.103 a 105, epígrafe 4.2 “Análisis de coherencia con otras estrategias regionales”: 

De la matriz anterior podemos extraer una serie de sectores y campos de actividad prioritarios, 
entendidos como aquellos que figuran en las tres estrategias principales: 

- Transporte 

- Energía 

- Agroalimentación 

- Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

En el análisis del contexto se ha mencionado los sectores [Industria+Energía] y Agricultura como 
los de mayor peso relativo en la composición del PIB nacional. 

Por otra parte, al analizar el peso de los grupos de investigación, se ha comprobado cuáles son los 
sectores que presentan un mayor número de grupos sobre la materia, a saber: agroindustria, 
transporte (logística), eficiencia energética y energías renovables (ecoinnovación, tecnologías del 
hidrógeno), eficiencia en el uso del agua y salud. 

En los sectores identificados, además de las estrategias regionales analizadas, existen estrategias 
específicas que han sido analizadas a la hora de priorizar acciones y en los que destacan 
especialmente las siguientes por su carácter sectorial: 

Plan Energético de Aragón 2013-2020 

Pág.106, epígrafe 4.3 “Definición de estrategias a partir de la DAFO”: 

De este modo, aplicando este análisis a los sectores analizados e identificados en RIS3 Aragón, 
se ha visto hasta el momento actual, que hay una serie de ellos que tienen una gran fortaleza en 
Aragón y para los que se abren además una serie de oportunidades, cuyo aprovechamiento 
llevará a un crecimiento del sector y como consecuencia de toda la región. 

Estos sectores son: material de transporte, logística, energía y agua, básicamente. Para ellos se 
plantea una estrategia ofensiva, consistente en apoyarse en las fortalezas para adoptar una 
estrategia de crecimiento aprovechando las oportunidades detectadas. Este sería el caso de 
apoyarse en las fortalezas logísticas o del sector energético enfocando la estrategia al apoyo de 
nuevos desarrollos aprovechando oportunidades claras de la región como puede ser la posición 
geográfica de Aragón o las políticas europeas de ahorro energético y de eficiencia de los recursos. 

Págs.117 y 118, epígrafe 4.4.1 “Conectividad”, apartado “Desarrollo de vehículos más eficientes”: 

La prospectiva generalmente aceptada en el ámbito energético (“Infrastructure for Alternative 
Fuels” – Informe del Grupo de Expertos Europeos en Combustibles del Futuro en Transporte, 
diciembre de 2011) establece que, en el futuro, el hidrógeno junto con la electricidad, los 
biocombustibles sostenibles y el gas natural poco a poco se conviertan en componentes más 
importantes del sector energético europeo. El vehículo eléctrico, de batería o de pila de 
combustible, es el único verdaderamente cero emisiones en el punto de uso y también de manera 
global si la electricidad o el hidrógeno provienen de fuentes renovables. 

En Aragón, la Fundación Hidrógeno, CIRCE, grupos de investigación de la Universidad (I3A), el 
CSIC a través del LIFTEC y algunas empresas ya han desarrollado conocimiento específico en la 
tecnología de los vehículos, tanto eléctricos como de H2, y también de los puntos de repostaje, 
siendo por ejemplo Aragón la única región que dispone de dos hidrogeneras en sus dos ciudades 
principales constituyendo la primera autopista del H2 del sur de Europa. No obstante la percepción 
es que en la carrera por el desarrollo del vehículo eléctrico puro Aragón no está bien posicionado 
en cuanto a desarrollo, completos y de los sistemas tractores. 

Los proyectos a impulsar deberían de esa manera centrarse en el desarrollo de tecnología y 
productos para vehículos específicos (ingeniería, diseño, tecnologías de tracción, mejorar de 
materiales para la reducción de peso, etc.) y de equipos para el repostaje de hidrógeno y otros 
combustibles, la industrialización de los procesos de fabricación y sus mejoras (tal y como ha sido 
comentado anteriormente) , el mallado del territorio aragonés con una red de estaciones de 
repostaje para combustibles alternativos, permitiendo el desarrollo de proyectos demostradores 
capaces de crear y atraer inversión en industria de alta tecnología, así como facilitar un mayor 
porcentaje de vehículos eléctricos conforme vayan estando disponibles en el mercado. 
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Págs.119 a 124, epígrafe 4.4.2 “Eficiencia de los recursos”: 

Como ya se ha señalado, energéticamente hablando Aragón dispone de recursos variados, 
energía convencional como el carbón y energías renovables, de las cuales la más importante es la 
eólica seguida de la hidroeléctrica. La producción de energía renovable en Aragón supone con 
datos de 2012 el 45,08% del total. 

Aragón es una región exportadora de electricidad (el 38,32% de su producción) y son de destacar 
debilidades como la saturación de la red eléctrica y la necesidad de alternativas para evacuar la 
energía eléctrica renovable generada, principalmente por los parques eólicos, que abren una 
puerta a nuevos desarrollos que aprovechen esta realidad. 

Según datos recogidos en el Plan Energético de Aragón, aproximadamente un 7% de los grupos 
de investigación reconocidos por el Gobierno de Aragón tiene entre sus líneas de investigación 
principales la energía (cogeneración solar, pilas de combustible, tecnologías de combustión 
industrial, producción y separación de H2, combustión y gasificación, captura, transformación y 
almacenamiento de CO2). Principalmente, estos grupos están vinculados a centros de 
investigación de la Universidad de Zaragoza y al Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
como por ejemplo el ICMA, I3A, ISQCH, LIFTEC o ICB. Además hay dos centros de investigación 
dedicados por completo a la energía, CIRCE (centro de investigación de recursos y consumos 
energéticos) y la Fundación para el desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno de 
Aragón, FHa. 

El sector energético presenta una participación en torno al 5% del PIB aragonés, que representa 
aproximadamente un cuarto de la producción industrial regional. La producción, el transporte y la 
distribución de energía eléctrica cuenta con 425 empresas en Aragón, que emplean a más de 
1.500 personas y, de acuerdo con los datos ofrecidos por el Instituto Aragonés de Estadística, 
acumulan una cifra de negocio anual que supera los 2.000 M€. 

Existe un cluster, ZINNAE-Zaragoza Innova en Agua y Energía, cuya vocación es la demostración 
y el impulso de la I+D+i en el uso eficiente del agua y la energía asociada. 

En cuanto al número de ocupados en el sector del Agua y la energía, según datos del INE, se da 
la paradoja, respecto al resto de sectores, que en éste ha existido un incremento permanente de la 
contratación desde el año 2008, pasando de los aproximadamente 4000 trabajadores a los 5500 
en 2011, año del que se tiene la última referencia en el INE. En este último año, el empleo de este 
sector representaba el 6,1% del total de la industria. 

 

Las oportunidades de desarrollo que se abren en el sector de mejora de la eficiencia de los 
recursos (básicamente agua y energía) junto con las fortalezas de estos sectores en cuanto a 
conocimiento y dinamismo empresarial han llevado a hacer una reflexión sobre las líneas 
estratégicas de desarrollo en este campo, que ha sido validada en la mesa de trabajo sectorial 
quedando destacadas tres líneas: 

- Almacenamiento e integración de sistemas energéticos 

- Cierre de ciclos de agua, materiales y energía 

- Sistemas de Información y Monitorización de la gestión hidrológica. 
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Para cada una de estas líneas de priorización se incluye la descripción de los potenciales 
desarrollos a apoyar en la RIS3 Aragón: 

Almacenamiento e integración de sistemas energéticos: 

El aprovechamiento de recursos energéticos autóctonos en nuestra región incluye el viento, el sol, 
los saltos de agua y la biomasa tanto forestal como agrícola. En los dos primeros casos el 
potencial de utilización es enorme para generación eléctrica conectada a la red y los costes de los 
mismos van a seguir reduciéndose en los próximos años hasta alcanzar niveles competitivos con 
las energías convencionales, pero su carácter intermitente y con dificultad en la predicción en el 
plazo de días y semanas precisa de tecnologías adicionales para reducir el impacto negativo de 
dicha intermitencia en la rentabilidad de dichas fuentes de energía y en la capacidad de conectar 
un número creciente de instalaciones. 

El almacenamiento de energía, especialmente de electricidad en momentos de alta producción y 
bajo consumo, es un concepto muy prometedor actualmente. Se pueden diferenciar muchos tipos 
diferentes de tecnologías de almacenamiento de energía eléctrica, pero los realmente necesarios 
para el almacenamiento de electricidad de medio y largo plazo (días a semanas) serán del orden 
de MWh en redes inteligentes (de distribución) y de GWh (incluso decenas y centenas) para las 
redes de transporte. 

En el primer caso, almacenamiento en redes inteligentes, las tecnologías de baterías 
convencionales, avanzadas y de flujo junto con electrónica de potencia mejorada serán la clave. 
En esta materia existe actividad en centros de investigación (CIRCE, Fundación Hidrógeno, ITA) y 
empresas (Exide, INYCOM y otras). Proyectos del tipo de creación de redes inteligentes y de 
integración de todos los sistemas energéticos, en espacios propios como polígonos empresariales 
y parques tecnológicos deberían de impulsar el desarrollo tecnológico propio. 

En el segundo caso, de almacenamiento de energía masivo, Aragón dispone de una ubicación y 
condiciones geográficas excepcionales, al combinar las redes de transporte eléctrico y gasista a 
través de su territorio y relieve y geología adecuadas. Además del bombeo hidráulico reversible, 
en el cual Aragón ha sido pionero con la Central de Ip y numerosos proyectos en estudio, el 
almacenamiento de hidrógeno apunta recientemente como una posibilidad realista técnica y 
económicamente que permitiría la integración de electricidad y gas de una manera natural, con 
una afección medioambiental, paisajística y de afección de terrenos prácticamente nula. 

Adicionalmente, la generación de hidrógeno a partir de electricidad renovable por electrólisis 
permitiría la inyección del gas resultante en la red de gasoductos existente, o la generación de 
metano sintético u otros combustibles, incluso fijando CO2. Existen tanto centros de investigación 
(Fundación Hidrógeno, Instituto de Carboquímica, Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón, 
Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea) activos en estas materias, así como 
empresas con desarrollos (varios en el patronato de la Fundación Hidrógeno, Enagás y empresas 
químicas en la zona de Monzón). Destaca especialmente la contribución de la Fundación 
Hidrógeno por sus líneas de trabajo en electrólisis de gran potencia y almacenamiento masivo de 
hidrógeno. En almacenamiento masivo de hidrógeno, al igual que está ocurriendo en Alemania, 
proyectos piloto tipo Power-to-gas (P2G) contribuirían a facilitar la madurez y mejora de la 
tecnología a los tecnólogos propios a la vez de abanderar un cambio de paradigma energético. 
Otra aproximación prometedora, recientemente desarrollada en el ISQCH, trata de capturar el 
CO2 a través de procesos catalíticos de escaso requerimiento energético para su posterior 
reincorporación al sector químico clásico; esta novedosa propuesta llevaría asociada la 
eliminación del CO2, no a través de un almacenamiento convencional, sino a través de su 
aprovechamiento industrial como simple materia prima. 

Cierre de ciclos de agua, materiales y energía: 

Los ciclos de los recursos naturales como el agua, energía y los materiales incluyen todo el 
conjunto de actividades desde la captación del recurso, el uso del mismo y la devolución residual 
al medio. Estas actividades deben realizarse en las condiciones óptimas para el medioambiente 
productor y receptor, y supone el desarrollo de un gran número de actividades que requieren un 
alto nivel tecnológico. 

Las líneas de desarrollo incluyen los problemas del agua, la reutilización de materiales, el 
reciclado, la metabolización de los residuos, incluyendo su valorización energética, así como la 
eficiencia energética, la del uso del agua y de los materiales a lo largo de sus cadenas 
productivas. 
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La eficiencia en el uso de los recursos energéticos apunta hacia la utilización de equipos más 
eficientes, la generación distribuida y una mayor integración de las energías renovables. En estas 
actividades destacamos de nuevo la importancia en Aragón, de los desarrollos en torno al H2, de 
las pilas de combustible para la generación distribuida de electricidad (en redes de distribución, o 
zonas remotas o aisladas de red) o de electricidad y calor (microcogeneración, generación 
terciaria e industrial) con dispositivos de tecnología ya probada y que están viendo una mayor 
aceptación en determinadas aplicaciones como las mencionadas o con especial valor añadido 
(generación de respaldo). Especialmente combinadas con la generación de hidrógeno procedente 
de renovables, consiguen combinar dos de los ciclos, agua y energía, de manera perfecta. Existe 
mucha experiencia práctica en pilas de combustible por parte de la Fundación de Hidrógeno, otros 
organismos de investigación (p.ej. LIFTEC) y numerosas empresas que han colaborado con la 
misma a lo largo del tiempo. 

En el campo de las energías renovables, también se puede promover el aprovechamiento 
energético en forma de calor y electricidad de la biomasa vegetal, tanto de origen agrícola como 
forestal y de los residuos. 

Un mecanismo complementario, que actualmente está ganando relevancia cuando se considera el 
cierre del ciclo de aprovechamiento de determinados materiales, o la deseable metabolización de 
residuos, es el desarrollo de nuevos procesos preparativos selectivos –generalmente de 
naturaleza catalítica– que se realicen con eficiencia energética y economía atómica, de manera 
que puedan cerrar adecuadamente los referidos ciclos de utilización o generar nuevos materiales 
sin subproductos residuales. Es de destacar que, en esta área innovadora, existen varios grupos 
en Aragón que están liderando este tipo de investigaciones, así como sus desarrollos tecnológicos 
(ISQCH, I3A). 

La eficiencia en el ciclo del agua incluye también la captación, uso eficiente y tratamiento de aguas 
residuales. La relación agua/energía es de vital importancia ya que a lo largo de toda la cadena de 
valor en la gestión de los recursos hídricos se produce un consumo energético elevado, desde la 
prestación de servicios de agua (tales como sistemas de bombeo y saneamiento) hasta el 
aprovisionamiento del agua de riego. 

El tratamiento de aguas residuales supone para muchos municipios un elevado coste energético, 
por ello la eficiencia en el ciclo integral del agua juega un papel importante en el ahorro de energía 
de los municipios. La recuperación de energía en la depuración de aguas residuales puede llegar 
a proporcionar un 2% de la energía demandada. En el ámbito industrial más del 50% de demanda 
de agua es para producir energía. En el sector agrícola existe un amplio margen de ahorro 
energético a través de la modernización de los sistemas de riego. 

Por otro lado, el agua representa también un potencial "proveedor de energía" en las zonas 
urbanas en forma de energía geotérmica, que podría utilizarse a través de aplicaciones de uso 
directo para el calentamiento de agua, así como para calefacción y refrigeración de edificios, por 
ejemplo. 

Pág.138, epígrafe 4.4.3 “Bienestar y calidad de vida”, apartado “Turismo basado en el patrimonio 
cultural y natural”: 

En cuanto a la vertiente tecnológica, fomentada por el desarrollo turístico, la tipología de proyectos 
a desarrollar incluirían: 

Extensión del uso de energías limpias a los medios de transporte y a las explotaciones de 
montaña (tanto transporte de pasajeros como vehículos vinculados al ocio y operaciones como la 
innovación artificial). 

 

 

 

 

 

 

 



Dossier RIS3 - Aragón (octubre 2016) 

 

22/145 
 

Págs.140 y 141, epígrafe 4.4.3 “Bienestar y calidad de vida”, apartado “Turismo basado en el 
patrimonio cultural y natural”: 
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Págs.148 a 150, epígrafe 4.5.2 “Materiales avanzados”: 

El ICMA es un Instituto de Investigación Mixto de titularidad compartida entre el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Zaragoza (UZ). Tiene más de 28 años 
de experiencia en la línea de trabajo a materiales avanzados/nuevos materiales, con las siguientes 
líneas de investigación principales: 

- Materiales para aplicaciones de energía y procesado laser. 

Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH). Los distintos grupos de 
investigación del instituto (13) se agrupan en cuatro líneas de investigación fundamentales, 
relacionadas directamente con sectores industriales de relevancia en nuestro territorio o 
estrechamente asociados a determinadas tecnologías esenciales: 

- Catálisis y procesos catalíticos (Energía y sostenibilidad) 

- Activación de enlaces por complejos metálicos (Energía y sostenibilidad). 

Dentro de estas macroáreas de investigación e innovación, se localizan un buen número de líneas 
en desarrollo de alto impacto tecnológico y fácil interacción con el sector industrial: 

- Catálisis para el biodiesel. Tratamiento de residuos de la agricultura y energía. 

- Ruptura química del agua. Uso del vector hidrógeno en el campo energético. 

Así se recogen algunas líneas de desarrollo prioritarias en Aragón entre las que destacan: 

- Materiales termoeléctricos  

- Superconductores para transporte de energía y aerogeneradores 

- Pilas de combustible y nuevas baterías, superconductores para almacenamiento de 
energía y para estabilización de redes eléctricas de potencia. Materiales porosos para el 
almacenamiento de pequeñas moléculas (H2, CO, CO2, etc.) 

Pág.152, epígrafe 4.5.3 “Tecnologías de fabricación avanzada”: 

Las principales líneas de desarrollo previstas se recogen en 6 bloques principales que son: 

Procesos de Fabricación Avanzados. Desarrollo de sistemas de producción eficientes y de alta 
calidad, tanto en el uso de los recursos materiales y la energía, como en la fabricación de 
productos convencionales o de aquellos con mayores grados de complejidad. 

Fabricación sostenible. Reducción en el consumo de materias primas y reciclaje; reducción en el 
consumo de energía las máquinas y los procesos de fabricación y por último, la sostenibilidad 
medioambiental relacionada con los residuos, la huella medioambiental, la contaminación acústica, 
etc. 

Págs.160 y 161, epígrafe 4.7 “Relaciones intersectoriales”: 

Ejemplos importantes de estas relaciones establecidas serían el desarrollo de software y 
tecnología TICs al servicio de la logística y de los nuevos servicios turísticos, desarrollo de nuevos 
materiales y nanotecnología para la optimización de la fabricación de material de transporte, la 
gestión eficiente del agua y la energía en el sector agrícola y ganadero. 
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Págs.163 a 165, epígrafe 4.8 “Colaboraciones interregionales”: 

En Aragón ya hay establecidas relaciones con otras regiones para el fomento conjunto de la 
investigación e innovación en los sectores considerados estratégicos. La más importante de ella 
es la creación del Campus de Excelencia Internacional Iberus (CEI-Iberus). 

El Campus Iberus es el proyecto por el que 4 universidades públicas: la Universidad de Zaragoza 
(UNIZAR), la Universidad Pública de Navarra (UPNA), la Universitat de Lleida (UDL) y la 
Universidad de La Rioja (UR) firman una alianza estratégica con el objetivo de convertirse en el 
Campus de Excelencia Internacional (CEI) del Valle del Ebro. 

Además durante los últimos meses se ha intensificado la interacción entre el Campus Iberus y las 
Universidades de Pau y Toulouse en el marco del Campus Transfronterizo EBRoS Western 
Pyrenees que se ha materializado en la constitución formal de la Comisión Institucional del 
Campus Transfronterizo EBRoS. El campus estableció las siguientes prioridades de actuación: 

Agroalimentación 

Materiales y Nanotecnologías 

Energías Renovables 

Desarrollo Territorial 

Pág.167, epígrafe 4.8 “Colaboraciones interregionales”, apartado “Aquitania”: 

En este caso, la ampliación a la cooperación con Aragón podría estar más focalizada en las áreas 
de energía y medio ambiente –incluyendo agua- y de agroalimentación. 

Pág.170, epígrafe 4.8 “Colaboraciones interregionales”, apartado “Navarra”: 

Desde el punto de vista de la estructura económica, Aragón y Navarra guardan muchas similitudes 
como, por ejemplo, el peso de la automoción (GM y Volkswagen respectivamente) y de material y 
equipo eléctrico (BSH en ambos casos) en su sector industrial o la importancia creciente del sector 
de las energías renovables, eólica en particular
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ASTURIAS (web) 

Pág.7, “Presentación”: 

Al menos un 60% de los recursos del FEDER de las regiones en transición se centrarán en 
investigación e innovación, en mejorar el uso y la calidad de las TIC, en la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas, y en la eficiencia energética y energías renovables. 

Pág.17, epígrafe 1.1 “Análisis del contexto socioeconómico regional”: 

 

Pág.29, epígrafe 1.3 “Resultados del diagnóstico”: 

 

Pág.31, epígrafe 1.3.1 “Análisis sectorial”, apartado “Fabricación”: 

En esta agrupación sectorial se encuentran los grandes grupos industriales asturianos (48%) de 
ingeniería y fabricación especializados en el diseño, construcción, montaje y mantenimiento de 

http://www.redidi.es/sites/default/files/biblioteca-documentos/ris3asturias.pdf
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“plantas llave en mano”, empresas de producción de energía, y material de transporte (astilleros, 
ferrocarril, etc.). 

En el caso español la industria del automóvil es la que representa la mayor facturación y empleo 
de la agrupación, no así en el caso de Asturias siendo la rama de fabricación de productos 
metálicos la que registra el mayor volumen de empleo (42%) y empresas (31%) y el suministro de 
energía eléctrica la que representa la mayor facturación (57%). 

Págs.33 y 34, epígrafe 1.3.2.1 “Sector de los materiales”: 

Su principal característica, de gran repercusión económica y competitiva, es que todas son 
grandes consumidoras de energía. 

Estas empresas están sometidas a grandes exigencias tecnológicas para minimizar residuos y 
energía. 

Respecto a Saint Gobain, si bien la central del departamento de I+D está localizada en Francia, el 
emplazamiento de Asturias de Saint-Gobain Glass tiene un importante refuerzo con el Centro de 
Investigación y Desarrollo de Avilés, denominado ARDC –Avilés Research and Development 
Centre, que ha trabajado en proyectos de investigación frontera como el desarrollo de vidrios para 
la energía solar o procedimientos de fusión de vidrio muy innovadores. 

Págs.35 a 37, epígrafe 1.3.2.2 “Sector de fabricación y procesos”: 

El sector de actividad más afín a las Tecnologías de Fabricación y Procesos Avanzados en 
Asturias, en el que se ha incluido la producción de energía, se identificaron 10 empresas con un 
empleo superior a los 200 trabajadores y 14 con una facturación igual o superior a 50 millones de 
euros. 

En primer lugar están las empresas con producto propio: 

- Un caso singular de industria tractora en este grupo lo constituyen las empresas de 
construcción naval, en donde los astilleros construyen el casco y las estructuras básicas 
de los barcos y posteriormente integran todos los demás componentes, que son 
suministrados por la industria auxiliar para configurar un buque completo. En un mercado 
muy dominado por la exportación, Asturias cuenta con astilleros que han conseguido 
captar importantes volúmenes de pedidos internacionales. El patrón de especialización del 
sector de la construcción naval en Asturias se ha concentrado en 3 macroactividades: el 
transporte, la energía y la pesca con retos de especialización muy interesantes como el 
transporte eficiente, la construcción de buques de apoyo para montaje y mantenimiento de 
instalaciones offshore o buques de pesca, para pesca segura, sostenible, factorías o 
plataformas para acuicultura marina. 

Un segundo grupo lo forman empresas suministradoras de servicios y plantas llave en mano. 
Empresas que se desarrollaron a partir de la demanda de los polos industriales productores de 
materiales básicos de la Región. este grupo aglutina proveedores de suministros y servicios 
industriales como energía eléctrica, bienes de equipo y montaje de grandes estructuras 
industriales o mantenimiento industrial mecánico o eléctrico. 

- Estas empresas (en su mayoría ingenierías), en la actualidad han diversificado 
notablemente sus mercados y son competitivas en cualquier parte del mundo. La bonanza 
económica y la inversión pública en infraestructuras energéticas propiciaron su 
especialización en el mercado de la energía, tanto convencional como renovable. 

- En la actualidad, este mercado requiere un enfoque basado en la exportación, desde ese 
punto de vista, Asturias dispone de unas características singulares favorables, que le 
vienen por su situación geográfica, la existencia de puertos de mercancías en la región y 
la disponibilidad de espacio en las proximidades que facilita la salida de grandes piezas. 
Dentro del amplio marco de la energía, Asturias, situada a menos de 20 horas del 
mercado inglés y alemán, tiene una posición privilegiada para el desarrollo de industria del 
sector offshore. 

Respecto a la producción de energía, hay que reseñar que su gran peso en la región está ligado al 
hecho de que el Principado ostenta uno de los mayores consumos per cápita de electricidad del 
país. A pesar de ello, en el año 2011 se exportó aproximadamente un 26,3% de la energía 
generada, lo que da una idea del desarrollo que presenta el mallado eléctrico regional. El mayor 
recurso energético de la región sigue siendo el carbón y el principal productor Hidroeléctrica del 
Cantábrico. Otros centros de producción energética están siendo operados por Iberdrola, Unión 
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Fenosa y la singular planta de lecho fluidizado de la Pereda por Hunosa. Las elevadas 
intensidades de consumo eléctrico así como la alta densidad de instalaciones generadoras obligan 
a la región a disponer de una red de transporte y distribución flexible y fiable. Aunque con ciertas 
excepciones, la red de distribución posee buenos parámetros de continuidad de suministro si los 
comparamos con los del resto de España. 

Cualquiera de los dos grupos anteriores es demandante de diseño industrial como elemento 
diferenciador en el mercado, bien de producto, grupo 1, bien de proceso, grupo 2, y de sistemas 
de simulación y cambio de escala que contribuyan a reducir los tiempos de implantación en el 
mercado de los nuevos desarrollos. Otro foco de interés podría ser la experimentación en la 
utilización de materiales alternativos o complementarios a los tradicionales para obtener 
prestaciones mejoradas en los productos. 

Págs.46 y 47, epígrafe 1.3.4 “Competencias científico-tecnológicas”: 

De estos 12 centros, 4 forman parte de la Red de Organismos Públicos de Investigación de 
titularidad estatal (CSIC): el Centro Oceanográfico de Gijón del Instituto Español de Oceanografía 
y 3 centros dependientes del CSIC (INCAR, IPLA y CINN), cuya actividad se desarrolla en torno a 
los ejes temáticos de energía, medio ambiente, materiales, nanotecnología y alimentos. 

El Clúster de Energía, Medioambiente y Cambio Climático potencia la investigación de excelencia 
orientada al desarrollo tecnológico y la innovación en sectores estratégicos para la región, como el 
diseño y la fabricación de bienes de equipo y la industria ligada a las energías limpias (generación, 
transporte y almacenamiento) y la eficiencia energética, los nuevos materiales y la nanotecnología 
en el marco de un modelo económico de desarrollo sostenible. Unas 100 empresas, 33 grupos de 
investigación acreditados y más de 60 equipos de investigación colaboran en torno a sus líneas de 
investigación. 

Pág.47, epígrafe 1.3.4 “Competencias científico-tecnológicas”, apartado “Materiales”: 

Estos organismos han tomado distintas posiciones en la cadena de I+D desde las más científicas 
hasta las más tecnológicas o ingenieriles. Es muy interesante el análisis de sus posiciones 
respecto a las tecnologías y los mercados. Identificamos así al ITMA (especializado en tecnologías 
en materiales básicos y en el par tecnología-mercado en el área de superficies-energías 
renovables), al INCAR (especializado en materiales de carbono y en el par low carbon tecnologies-
energía) y al CINN (especializado en nanotecnologías y en el par productos biocompatibles-salud). 

Págs.48 a 50, epígrafe 1.3.4 “Competencias científico-tecnológicas”, apartado “Materiales”, 
“Instituto Nacional del Carbón (INCAR)”: 

El Instituto Nacional del Carbón (INCAR) es un centro del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) fundado en 1947 que se organiza en 3 Departamentos (Carbón, Energía y 
Medio Ambiente; Procesos Químicos en Energía y Medio Ambiente; Química de Materiales) y 
éstos a su vez en 15 grupos de investigación. El INCAR mantiene una posición de liderazgo en el 
campo de la ciencia y tecnología del carbón y los materiales de carbono. Su actividad científica 
está orientada a un uso más limpio y eficaz del carbón y sus derivados, incluyendo nuevos 
desarrollos tecnoló- gicos. El INCAR realiza además una importante labor de desarrollo y 
caracterización de materiales para aplicaciones energéticas, estructurales y medioambientales. 

 

En los primeros años de su existencia, el INCAR orientó su actividad científica al estudio de 
carbones nacionales y de importación, a los procesos de conversión -combustión para producción 
de energía eléctrica y coquización para la obtención de coque siderúrgico- con el fin de contribuir a 
un uso más limpio y eficaz del carbón y sus derivados. 

Desde los años 90, el INCAR desarrolla también una importante actividad en el campo de nuevos 
materiales, cuyas propiedades estructurales, texturales, eléctricas, electroquímicas y catalíticas 
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son investigadas en las aplicaciones más modernas, desde materiales compuestos hasta 
supercondensadores. 

La evolución del INCAR ha llevado a la diversificación de las investigaciones manteniendo los 
temas de trabajo clásicos, como los relacionados con la conversión de carbón y los procesos 
relacionados y la carboquímica, aun cuando se estudian desde perspectivas más amplias y 
complejas, incluyendo por ejemplo la adición de biomasa o residuos con distintos fines o la 
utilización de nuevos precursores y procesos para desarrollar materiales más sofisticados. 

En la actualidad, el INCAR enmarca su actividad dentro de dos grandes líneas de investigación 
que se dividen a su vez en diversas sub-líneas: 

- Desarrollo de materiales de carbono e inorgánicos para aplicaciones estructurales, 
energéticas y medioambientales. Esta línea de investigación se centra en el desarrollo de 
nuevos tipos de materiales, principalmente de carbono pero también materiales orgánicos 
e inorgánicos, con características predefinidas (estructura, química superficial, textura 
porosa, etc.) y propiedades específicas para distintas aplicaciones. 

- Tecnologías limpias para la conversión y uso del carbón Esta línea de investigación se 
dedica a las tecnologías de carbón centradas en la producción limpia de energía a partir 
de carbón y el desarrollo de métodos de conversión de carbón más eficientes y de 
procesos de utilización que aumenten el valor de los productos derivados del carbón. 

El INCAR ha desarrollado una importante investigación en los últimos cinco años en grafeno, 
generando el conocimiento y disponiendo de la infraestructura necesaria para su producción con 
vistas a su uso en distintos campos, como el almacenamiento de energía, procesos químicos, 
sensores y biomedicina. En estos momentos se está abordando la fase de escalado para la 
producción de estos materiales. 

Los principales mercados a los que se dirigen sus líneas de investigación vienen determinados por 
sus colaboraciones con empresas, entre las que se pueden citar Hunosa, ArcelorMittal, Industrial 
Química del Nalón, con sus mercados de interés centrados en el carboquímico, el metal, las 
telecomunicaciones y el energético. Además, aplicaciones de carácter medioambiental aparecen 
recurrentemente en sus trabajos científicos. 

El INCAR es también activo en el desarrollo de nuevas tecnologías de captura de CO2 basadas en 
el uso de materiales sólidos a muy alta temperatura (procesos de carbonatación-calcinación y 
procesos de oxidación-reducción utilizando lechos fijos de óxido de cobre o de níquel como 
transportadores de oxígeno para la combustión de gases combustibles). También desarrolla un 
proyecto relacionado con el almacenamiento termoquímico de energía (mediante hidratación-
deshidratación de materiales cargados de óxido de calcio). La infraestructura específica para estos 
proyectos consiste en equipos termogravimétricos y microrreactores adaptados para ensayos 
multiciclo y para la medida de parámetros cinéticos de los materiales funcionales que trabajan en 
estos procesos. Estos proyectos obtienen financiación de programas europeos (tres proyectos del 
7PM y 1 proyecto RFCS) y por contratos con empresas (AIE “la Pereda CO2” junto con Hunosa y 
Endesa para la construcción y operación de la planta piloto de 1.7MWth de la Pereda y contratos 
de colaboración con Gas Natural Fenosa para la operación de la planta de 0.3MWth de la Robla 
en León). Se mantienen 7 patentes internacionales (tres de ellas transferidas a los socios 
industriales) y 1 nacional. 

Pág.51, epígrafe 1.3.4 “Competencias científico-tecnológicas”, apartado “Materiales”, “Instituto 
Tecnológico de Materiales”: 

El ITMA aspira a convertirse en un referente a nivel nacional e internacional en 7 áreas de 
especialización que han sido seleccionadas atendiendo a criterios tanto cuantitativos como 
cualitativos: Siderometalurgia, Energía, Salud, Seguridad y Defensa, Refractarios y Materias 
Primas, Óptica y Electrónica, Ingeniería y Servicios Tecnológicos. 
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Pág.52, epígrafe 1.3.4 “Competencias científico-tecnológicas”, apartado “Materiales”, “Centro 
Tecnológico y forestal de la madera (CETEMAS)”: 

Desde su punto de vista, el CETEMAS es más competitivo en energías renovables, biomasa 
forestal industrial y cultivos biomásicos energéticos intensivos. No hay en España ningún centro 
que se oriente a toda la cadena de valor de la madera, y la competencia es nula en las áreas 
relacionadas con la primera transformación. En la segunda transformación, Tecnalia, CETEM y 
AIDIMA son sus competidores, y en huella de carbono, Factor CO2 y CESEFOR. 

 

Pág.52, epígrafe 1.3.4 “Competencias científico-tecnológicas”, apartado “Fabricación”, 
“Universidad de Oviedo”: 

Se han identificado 25 Grupos y Equipos de Investigación de la Universidad de Oviedo que 
trabajan en el ámbito de la Fabricación y los Procesos Avanzados. 

Los grupos de mayor tamaño están especializados en energía eléctrica (redes, modelización, 
eficiencia, etc.) y en simulación, control y automatización de procesos industriales (metrología, 
sensores y TICs aplicadas a los procesos de fabricación). Todo este conocimiento parece estar 
muy orientado a los fabricantes de bienes de equipo y suministradores de instalaciones llave en 
mano. 

Hay algunos grupos importantes en Ingeniería Química que comparten sus competencias en 
operaciones básicas con otras temáticas de optimización en el uso de recursos y reducción de 
emisiones de efecto invernadero tratadas en el inventario de Materiales. El almacenamiento de 
energía y las energías renovables son temas abordados por grupos pequeños, al igual que se 
observa en las modernas tecnologías de fabricación adaptativa. 

 

Además de los servicios científico-técnicos los diferentes Departamentos de la Universidad de 
Oviedo cuentan con equipamiento singular relacionado con la fabricación y los procesos 
avanzados. A continuación se citan algunos: 

- Se dispone de un túnel del viento aeroacústico de ensayos con sección de pruebas de 
hasta 1,5 m por 1,5 m y un túnel del viento para el estudio aerodinámico de 
construcciones civiles. 

- Un tanque de olas y arrastre que permite desarrollar programas de ensayos sobre 
prototipos experimentales de infraestructuras para el aprovechamiento de recursos 
energéticos marinos en su vertiente undimotriz. 

- Equipamiento para conversión de potencia AC/DC que permite trabajar con convertidores 
multinivel y convertidores basados en semiconductores de banda ancha (WBG) simulando 
el comportamiento de fuentes de energías renovables (solar fotovoltaica, aerogeneradores 
eólicos, etc.). 

También tiene un laboratorio de ensayos de alta tensión, un laboratorio de mecánica de los 
medios continuos y teoría de estructuras, plantas de tratamiento de aguas y residuos y una planta 
piloto de producción de biogás, y una sala de arquitectura naval con programas de simulación. 
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Pág.69, epígrafe 1.3.4 “Cooperación”: 

 

Pág.75, epígrafe 1.3.7 “Nuevos negocios (EBT)”: 

 

 

Págs.90 y siguientes, epígrafe 1.4 “DAFO”: 
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Pág.101, epígrafe 2.3 “Prioridades”: 

 

Pág.103, epígrafe 2.4 “Justificación de las prioridades”, apartado “1.Materiales avanzados y 
sostenibles”, sub-apartado “Materiales sostenibles”: 

En el INCAR también se trabaja en el aprovechamiento de residuos para la obtención de 
productos de alto valor añadido, principalmente materiales de carbono. CETEMAS es competitivo 
en biomasa forestal industrial y cultivos biomásicos energéticos intensivos. Por su parte, el ITMA 
participa en numerosos proyectos de reutilización de subproductos. 

Pág.104, epígrafe 2.4 “Justificación de las prioridades”, apartado “1.Materiales avanzados y 
sostenibles”, sub-apartado “Nanomateriales”: 

También constituyen una fuente de innovación para el sector de la construcción y la energía, ya 
que ofrecen la posibilidad de desarrollar productos nanoestructurados de mayores prestaciones en 
términos de confort, eficiencia energética, control antibacteriano, seguridad, etc. 

Las nanociencias han despertado ampliamente el interés de la comunidad científica asturiana. 
Numerosos grupos de investigación de la Universidad de Oviedo (algunos muy prestigiosos) 
trabajan en distintas aplicaciones de los nanomateriales y la nanotecnología, como nuevas 
tecnologías analíticas, almacenamiento de energía, nanoelectrónica, lubricación, etc. 

La Fundación ITMA viene aplicando su conocimiento en nanotecnología desde el año 2007 en el 
desarrollo de tecnología fotovoltaica (capa fina y concentración luminiscente) y desde 2010 al 
sector termosolar. Tiene un laboratorio de capa fina equipado con sistemas de deposición química 
(CVD, PECVD) y física (sputtering, evaporación) en fase vapor, estación láser y laminadora. 

Pág.105, epígrafe 2.4 “Justificación de las prioridades”, apartado “1.Materiales avanzados y 
sostenibles”, sub-apartado “Grafeno”: 

El INCAR ha generado el conocimiento, y dispone de la infraestructura necesaria para la síntesis 
de grafeno mediante tecnologías descendentes (top-down) por vía química a partir de grafito, con 
vistas a su uso en distintas aplicaciones, como almacenamiento de energía, procesos químicos, 
sensores y biomedicina. 

Págs.107 a 109, epígrafe 3 “Suministros. Tecnologías para redes”, apartado “Energía: producción, 
suministro y consumo”: 

En el Inventario de Materiales se identificó la disponibilidad y el coste de la energía como un 
importante factor de localización de los polos industriales de producción de materiales básicos. A 
parte de estos grandes consumidores, dado el actual precio de la energía, otras empresas 
pertenecientes a ramas de actividad industriales y de servicios (muy representativas de la 
economía regional) reconocen la necesidad de abordar el gran reto de la utilización de las mejores 
técnicas disponibles en la generación (convencional o renovable), el consumo térmico o eléctrico 
(de industrias agroalimentarias, de la actividad hotelera, sanitaria o educativa, de la construcción 
residencial o de la actividad logística), así como en la propia distribución de la energía. 

Una vía de innovación trasversal a múltiples actividades económicas, especialmente industriales, 
en cuanto a mejora energética, consiste en actuar sobre los excedentes de energía, internos y 
externos, de los procesos productivos o de algunos servicios singulares, con propuestas originales 
de reutilización de corrientes térmicas en otros niveles del proceso o para su conversión en otras 
modalidades de energía. 
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La nueva directiva europea 2012/27/UE de 25 de octubre de 2012, y la paralización casi absoluta 
de inversión en nueva infraestructura, desplazan el reto de la eficiencia energética en la 
construcción, y a veces también en la industria, a los procesos de rehabilitación energética de 
edificios y mantenimiento de instalaciones. Las propuestas de innovación en este campo vienen a 
través de la integración de sistemas de generación y uso de la energía junto a la mejor gestión de 
los mismos, incluyendo el diseño de la envolvente térmica de edificios o equipos o el desarrollo 
nuevos elementos sensores y de sistemas de apoyo a la decisión, orientados al objetivo de 
edificios de consumo casi nulo. 

Por otro lado, el actual mix energético nacional se ha diversificado notablemente con la 
incorporación de fuentes renovables, introduciendo la dificultad de la discontinuidad de algunas de 
éstas fuentes y la necesidad de contar, como respaldo, con otras instalaciones de ciclos 
combinados, que a su vez deben adaptarse para hacer frente a estos problemas de operación del 
sistema. En este escenario, en Asturias existen instalaciones de generación energética de ciclo 
combinado aún sin amortizar diseñadas para largos periodos de funcionamiento que compiten con 
fuentes de energía renovables con actividad limitada a la disponibilidad del recurso. Es preciso, 
por tanto, reajustar los parámetros de funcionamiento de estas centrales convencionales a través 
de tecnología de control de procesos e indagar en la respuesta de los equipamientos ante las 
nuevas condiciones de operación. Esta demanda de innovación del sector eléctrico puede ser 
atendida desde disciplinas ingenieriles, TIC o de comportamiento de materiales. Estas soluciones 
tienen aplicación en el mercado exterior y no solamente en el mercado regional o nacional como 
fórmulas de integración de las energías renovables en la red eléctrica. 

Paralelamente, en el sector eléctrico surge el interés por desarrollar nuevos sistemas de 
almacenamiento de energía. Mientras que la generación hidráulica, que para el almacenamiento 
utiliza tecnologías maduras (como el bombeo) se enfrenta a la escasa disponibilidad de 
infraestructuras para estas funciones, otras energías renovables deben afrontar retos tecnológicos 
de mayor envergadura. 

Los sistemas de almacenamiento de energía a gran escala resultan de interés a las empresas del 
sector de las renovables, a las de gestión de recursos energéticos y a las de distribución eléctrica, 
y también a las grandes ingenierías de la región, ya que las licitaciones para grandes instalaciones 
energéticas de algunos países exigen determinadas capacidades de almacenamiento. 

La apuesta más actual de innovación en eficiencia energética en distribución eléctrica pasa por la 
gestión inteligente de redes, “smart-grids”, principal soporte del modelo de Ciudad Inteligente, que 
además puede hallar nuevos elementos de innovación en el almacenamiento de energía. 

En los inventarios se vio que toda esta actividad en torno a la energía ha promovido la 
especialización de numerosos grupos de investigación de la Universidad de Oviedo, 
principalmente los de Energía o Ingeniería Eléctrica, en gestión de flujos energéticos, en 
componentes magnéticos, o en gestión inteligente de redes, (“smart-grids”). También los centros 
tecnológicos ofrecen una oferta interesante en estos campos en función de sus distintas 
competencias. Así, mientras Soft Computing cuenta con importantes capacidades en análisis de 
datos, el INCAR tiene en marcha una línea de investigación sobre almacenamiento de energía a 
gran escala a través de sistemas químicos (baterías de flujo redox). FAEN y el Consorcio 
Tecnológico de la Energía desarrollan una importante labor de prospección y difusión tecnológica 
en este campo. 

La Directiva 2010/75/UE sobre emisiones industriales establece normas sobre la prevención y el 
control integrados de la contaminación procedente de las actividades industriales, que tienen una 
gran incidencia en la competitividad de las empresas asturianas. Este hecho movilizó en su día la 
generación de conocimiento en torno a la captura y almacenamiento de gases efecto invernadero, 
y algunos grupos de investigación de la Universidad de Oviedo y de centros tecnológicos de la 
región se sumaron a esta corriente. En concreto, el INCAR ha desarrollado una tecnología para la 
captura de CO2 basada en ciclos de carbonatación, cuya principal ventaja frente a otras 
tecnologías es que es que es “adosable” a instalaciones existentes. Esta tecnología ha sido 
testada a nivel piloto en la central de lecho fluidizado de la Pereda, para una potencia de 1.7 MW. 
En la actualidad, el interés en dar respuesta a los elevados niveles de emisión de gases efecto 
invernadero está inhibido por los bajos precios del mercado de derechos de emisión, pero una 
reasignación de los derechos podría influir en el precio de la tonelada de CO2, devolviendo el 
protagonismo a esta línea de investigación. Asturias tiene una importante infraestructura 
disponible para ello. De forma equivalente, otras emisiones también requerirán soluciones 
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innovadoras que permitan mitigar el impacto de su prevención y control sobre la competitividad 
industrial. 

Sugerencias para el patrón de especialización: 

En todos los campos de trabajo en pro de la innovación en eficiencia energética se precisa la 
validación de tecnologías o sistemas a través de prototipos, plantas piloto o demostradores, que 
en muchos casos deberían abordarse a través de compra pública innovadora o colaboración 
público-privada. En general, las propuestas de innovación relacionadas con eficiencia energética 
se desarrollan en niveles altos (6-9) de la escala TRL. Las principales soluciones tecnológicas al 
almacenamiento de energía a gran escala procedente de fuentes renovables consisten en 
sistemas físicos (como los basados en bombeo) o químicos (como las baterías), éstos últimos en 
estado de madurez de la tecnología bajo-medio, (4 a 6) de la escala TRL. 

Pág.113, epígrafe 3 “Suministros. Tecnologías para redes”, apartado “Análisis de datos”: 

Desde la perspectiva de la demanda grandes corporaciones privadas (de los sectores industrial, 
energético, de la distribución o el transporte), y públicas (por ejemplo ayuntamientos y el sistema 
sanitario), son demandantes de sistemas de análisis inteligente de datos. Además, en particular 
respecto al Soft Computing, al ser la rama más ingenieril de la inteligencia artificial, le permite 
ofrecer soluciones adaptables a problemas reales de las empresas 

Págs.115 a 117, epígrafe 4 “Asturias polo industrial del acero”, apartado “Industrias marítimas: 
naval y off-shore”: 

La Fundación SOERMAR, que aglutina a los pequeños y medianos astilleros españoles, ha 
analizado el patrón de especialización del sector de la construcción naval en Asturias, 
concluyendo que éste se concentra en 3 macro-actividades: el transporte, la energía y la pesca. 

En el mercado de la energía el sector naval concentra su interés en la construcción de buques de 
apoyo de tipo auxiliar (lanzaderas) para montaje y mantenimiento de instalaciones La innovación 
en este campo puede plantearse por ejemplo a través técnicas de elevación para el correcto 
posicionamiento de los sistemas necesarios para los trabajos de montaje. 

También en el mercado de la energía, el sector naval sondea vías de diversificación a través del 
diseño y construcción de equipos de generación eléctrica aprovechando la energía marina, 
corrientes y mareas, de los que han visto la luz prototipos muy diferentes, pero a los que falta aún 
unos años de desarrollo. 

FAEN ha detectado una oportunidad para el sector metalmecánico de Asturias en el campo de la 
energía. A 20 horas de los mercados inglés y alemán, la región tiene una posición privilegiada 
para el desarrollo de una industria eólica offshore, a lo que se suma que en los últimos años el 
sector asturiano de bienes de equipo ha experimentado cierta especialización en este mercado, si 
bien queda tarea para la capitalización de los recursos y las capacidades existentes. 

La principal debilidad para abordar el mercado eólico offshore en Asturias es que el sector no 
dispone de capacidad para atenderlo con productos integrados, lo que dificulta el acceso a una 
demanda interesada en la adquisición de una instalación completa y no de sus partes. 

Así pues, la oferta dispersa del sector offshore en Asturias debería en primer lugar intentar 
organizarse para, a su vez, identificar a un interlocutor responsable de canalizar la oferta ante el 
cliente. La forma de conseguir esta concentración regional es por especialización tecnológica 
colectiva en nichos de mercado. 

En la actualidad, la competitividad en el mercado eólico offshore se apoya en soluciones 
innovadoras muy ingenieriles aportadas en muchos casos por la industria auxiliar que, atendiendo 
a las demandas tecnológicas de los productos expresadas por los clientes, se anticipa con otros 
planteamientos, como pueden ser la eficiencia energética, medioambientales, de sustitución de 
materiales o de comunicación (on line) entre industria auxiliar y cliente. 

La misma industria auxiliar del sector naval está capacitada para atender al sector eó- lico off-
shore. La demanda científica y tecnológica en ambos mercados es prácticamente idéntica, con la 
excepción de las labores de vigilancia tecnológica que para el sector naval realiza SOERMAR y 
que para el sector off-shore están realizando la FAEN y el Consorcio Tecnológico de la Energía. 

En el caso del sector offshore, FAEN tiene apuntada la estrategia a seguir en los próximos años 
para abordar el mercado offshore desde el punto de vista de las capacidades empresariales de la 
Región, en la que se identifican también los agentes competentes en cuanto a conocimiento. 
Resultaría interesante además afinar en las tecnologías de mayor relevancia. 
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Sugerencias para el patrón de especialización: 

La estrategia en esta línea de especialización estará muy orientada a promover la cooperación 
regional entre la industria auxiliar para buscar soluciones tecnológicas de aplicación en el entorno 
o dar salida a dichas soluciones en los mercados. Las propuestas, en su mayoría, se referirán a 
proyectos basados en tecnologías en posiciones altas de la escala TRL. 

Pág.126, “Anexo 2: Gastos I+D por rama de actividad”: 

 

Pág.129 y siguientes, “Anexo 3: Grupos de Investigación Universidad de Oviedo”: 
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Págs.148 y 149, “Anexo 4: Ofertas títulos Grado, Máster y Doctorados”: 

Apartado “Materiales”: Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos. 

Apartado “Fabricación”: Grado en Ingeniería de los recursos Mineros y Energéticos y Máster 
Universitario en Conversión de Energía Eléctrica y Sistemas de Potencia. 

Págs.156 y 157, “Anexo 5: Radiografías sectoriales”, apartado “Radiografía del Sector 
Fabricación”: 

Peso: La fabricación de productos metálicos es la que aglutina el mayor volumen de empleo (42%) 
y empresas (31%) correspondiéndole al suministro de energía eléctrica la mayor facturación 
(57%). 

Evolución: Entre 2008-2011 se ha registrado un descenso tanto en el nº de empresas (-286 
empresas, 11%) como de empleo, con una pérdida de 4.753 empleos (17%). Sin embargo, la 
facturación ha registrado un incremento del 10% debido al aumento de la cifra de negocio 
correspondiente al suministro de energía eléctrica. 
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BALEARES (web) 

Pág.8, epígrafe 2.2 “Economía del conocimiento”: 

El conocimiento también habrá de aplicarse al desarrollo de nuevos conceptos de sostenibilidad 
de las actividades turísticas. Así, el reto de la sostenibilidad se transforma en una oportunidad de 
generación de nuevas oportunidades de actividad económica y desarrollo tecnológico, dirigidas a 
reducir el impacto del turismo sobre el patrimonio y el entorno natural, a gestionar de manera 
eficiente el procesamiento, reutilización y reciclaje de residuos, al tratamiento del agua, a la 
eficiencia energética y a la generación de energía con fuentes renovables no convencionales. 

Pág.20, epígrafe 4.2 “Diagnóstico de especialización tecnológica”: 

Tecnologías de recogida, reciclado, incineración y reutilización de residuos que han contribuido a 
facilitar el desarrollo de una importante actividad de la industria turística especialmente durante los 
meses de temporada alta, garantizando la recogida selectiva y el tratamiento sostenible de los 
residuos generados por dicha actividad, mediante la incineración. La tecnología aplicada en la 
región para la recogida, reciclado, reutilización y procesamiento de residuos mediante incineración 
ha permitido no solo la reducción de emisión de gases de efecto invernadero provenientes del 
antiguo uso de vertederos a cielo descubierto, sino adicionalmente la reutilización de los gases 
emitidos en el proceso de incineración de dichos residuos para la generación de energía eléctrica. 
El modelo de aplicación de estas tecnologías tiene potencial de ser exportada a nivel internacional 
para ser implantada en territorios insulares con alto nivel de generación de residuos provenientes 
de las actividades turísticas. 

Por su parte, las tecnologías verdes de las Illes Balears tienen la oportunidad de conseguir por una 
parte consolidar y exportar las aplicaciones tecnológicas de tratamiento de agua y de residuos, y 
por otra avanzar en la aplicación de las tecnologías de energías renovables no convencionales, en 
las que en las Illes Balears existe en la actualidad un horizonte amplio de desarrollo potencial que 
aprovecha sus recursos naturales, esencialmente el sol, para la generación de energía eléctrica 
con tecnologías limpias. 

Adicionalmente, se encuentran las tecnologías de energías renovables no convencionales, que en 
las Illes Balears se encuentran en la actualidad en una fase incipiente de desarrollo. Existe un 
amplio campo potencial en esta materia de las energías renovables para que las empresas 
baleares trabajen en diseñar redes basadas en energías renovables, y en aplicar soluciones 
tecnológicas específicas de energía solar con potencial de ser utilizadas en territorios insulares y 
de ser exportadas en los mercados internacionales. 

Pág.26, epígrafe 5 “Prioridades de especialización: Oportunidades de inversión turística”: 
Desde el punto de vista tecnológico, la región ha desarrollado capacidades tecnológicas, de 
gestión y de “saber-hacer” en la última década en ámbitos relacionados con el impulso al 
desarrollo de la actividad turística, como son: 

Tecnologías verdes como las aplicadas a la gestión de residuos, el tratamiento del agua, las 
energías renovables, y la eficiencia energética, que han permitido la sostenibilidad del territorio 
ante el masivo avance de la actividad económica relacionada con el turismo. 

Así, las Illes Balears tiene la oportunidad de consolidar su posición actual de especialización en las 
actividades económicas que conforman el sector turístico de la región, mediante el avance en la 
aplicación de las tecnologías de sostenibilidad (como las verdes, medioambientales, gestión del 
agua, gestión de residuos, eficiencia energética, y energías renovables), y las TICs 
prioritariamente. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ris3balears.org/wp-content/uploads/2014/03/E7-Estrategia-S4T2-Balears-vMar141.pdf
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Pág.38, epígrafe 6.5 “Programas S4T2 Balears”: 

 

Pág.47, epígrafe 8.1.1 “Cuadro de indicadores de Europa 2020”: 
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CANARIAS (web) 

Pág.23, epígrafe 1.4 “Estructura productiva”: 

Del análisis de la contribución de los distintos sectores productivos al Valor Añadido Bruto (VAB) 
de la CAC, destacan los siguientes aspectos: 

Sector energía y agua superior a la media nacional, debido al alto coste de estos recursos en los 
sistemas insulares. 

 

Págs.24 a 27, epígrafe 1.5 “Composición del tejido empresarial”: 

En relación a la composición del tejido empresarial de Canarias se destacan los siguientes 
aspectos: 

Los sectores Industriales y de energía y agua cuentan con un mayor porcentaje de empresas de 
mayor tamaño. 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/aciisi/ris3/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=143
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Pág.28, epígrafe 1.5.1 “Clusters innovadores de Canarias”: 

Cluster Empresarial de Energías Renovables, Medio Ambiente y Recursos Hídricos de Canarias, 
RICAM. 

Las cadenas de valor que abarcan los diferentes clusters de Canarias se enmarcan en los 
siguientes sectores estratégicos: Turismo, Energía y Medio Ambiente, Marítimo. Biotecnología, 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Ingenierías, Audiovisual y Agroalimentación. 
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Pág.41, epígrafe 1.9.4 “Actividades innovadoras”: 

 

En el ámbito nacional, el sector económico que acapara mayor número de empresas 
investigadoras es el de industria y energía con un porcentaje, para 2010, de un 46,37% del total. 
En Canarias, el sector económico con mayor porcentaje es el de otros servicios con un 31,29% del 
total. 

Pág.46, epígrafe 1.10 “Sostenibilidad, energía y agua”: 

Canarias cuenta con unos recursos naturales privilegiados, gran variedad de paisajes y 
ecosistemas, biodiversidad terrestre y marina, calidad del cielo, que junto a otros han dado lugar a 
que una importante superficie de las islas esté incluida en alguna figura de protección. Este hecho, 
que tiene un elevado valor y es en parte base de la calidad de vida y tractor de turismo de las 
islas, obliga a encontrar equilibrios adecuados entre territorio, población y medio ambiente, y a 
desarrollar políticas en el ámbito de la sostenibilidad, con búsqueda e implantación de energías de 
origen renovable, de interconexiones eléctricas entre islas que reduzcan su aislamiento, con un 
máximo aprovechamiento de las aguas convencionales, así como el uso de otras fuentes, 
desalación y depuración, además de una adecuada gestión de los residuos. La fragilidad del 
territorio insular también obliga a un análisis de cómo se ve afectado por el cambio climático, los 
posibles escenarios y las acciones de mitigación. 

Págs.48 a 50, epígrafe 1.10.2 “La realidad energética de Canarias”: 

El suministro de energía eléctrica es esencial para el funcionamiento de la sociedad, constituyendo 
su precio un factor decisivo de la competitividad de buena parte de la economía. Por ello, el 
desarrollo tecnológico de la industria eléctrica y su estructura de aprovisionamiento de materias 
primas son determinantes en la evolución de otros sectores económicos. 
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El sistema energético del Archipiélago Canario sufre las graves consecuencias inherentes a 
cualquier región insular carente de recursos energéticos convencionales (fósiles) y no conectada a 
redes continentales, aunque también presenta claras potencialidades. Sus principales 
características son: 

- Casi total dependencia energética del exterior. La generación de electricidad a partir de 
fuentes renovables es de aproximadamente un 7% del total en 2012, cuando el potencial 
de generación de electricidad a partir de fuentes renovables permitiría alcanzar el 100% 
en algunas islas a partir de la combinación de energía del sol y del viento con sistemas de 
almacenamiento a partir de bombeos (central hidroeólica de El Hierro). 

- Refinería con puerto y capacidad de destilación de 4,5 MMTm/año, orientada a la 
producción de combustibles para el mercado canario y exportación a África. 

- Seis sistemas eléctricos pequeños y aislados, lo que implica sobrecostes en la producción 
de electricidad (203 €/MWh en 2012 en Canarias, 50 €/MWh en el territorio peninsular 
español) a partir de fuentes fósiles frente a unos costes mucho más reducidos si la 
producción se realizara a través de energía eólica (menos de 80 €/MWh en los 
emplazamientos con mejores recursos eólicos) y fotovoltaica (menos de 10 €/MWh en los 
emplazamientos con mayor irradiación solar). La compensación de dichos sobrecostes ha 
obligado el Gobierno de España a dedicar unos 1.300 millones de euros en 2012, para así 
garantizar que el precio de la electricidad al consumidor final sea la misma en todo el 
territorio nacional. 

- Los sistemas eléctricos aislados son, además, muy difíciles de interconectar, debido a la 
gran profundidad a la que se encuentra el lecho marino, especialmente en las islas más 
occidentales. 

- Importante peso del sector transporte (aéreo, marítimo y terrestre) en la demanda de 
energía primaria, sumando el sector aéreo y marítimo aproximadamente el 50% del 
consumo de energía primaria en Canarias. 

- Riesgo de desaparición de la única refinería con la que cuenta Canarias, y que tiene una 
fuerte vocación exportadora. 

- Suministro de combustibles procedentes del exterior casi exclusivamente por vía marítima 
y por lo tanto, excesiva vulnerabilidad frente a crisis energéticas. Sólo se detecta una 
mínima, pero creciente, actividad en generación de energía a partir de biomasa endógena. 

- Necesidad de una adecuada gestión de residuos para minimizar su impacto 
medioambiental, entre cuyas actividades se plantea una valorización energética de los 
mismos que sea respetuosa con el medio ambiente. 

El Plan Energético de Canarias 2006-2015 (PECAN 2006) pretende corregir la situación crítica que 
padece el Archipiélago, fomentando la diversificación energética, promoviendo el uso racional de 
energía (ahorro y eficiencia energética) e impulsando las energías renovables. En este sentido, el 
PECAN 2006 recoge los principios y las voluntades de las políticas europea y española en materia 
energética. En concreto, persigue la introducción de combustibles fósiles menos contaminantes 
(gas natural) y un fuerte incremento de las fuentes renovables de energía, con el ambicioso 
objetivo de que éstas cubran más del 30% de la demanda eléctrica del Archipiélago en el año 
2015. 

Canarias se encuentra en un momento crucial, en un punto de inflexión que marcará una 
transición hacia un modelo energético totalmente diferente y tendente a la descarbonización de su 
sistema energético. El nuevo modelo deberá contemplar: 

- Un uso más racional de la energía en el que se impondrá la necesidad del ahorro y de la 
mayor eficiencia en su transformación y en su uso final, especialmente a través de la 
potenciación de las empresas de servicios energéticos. 

- La implantación progresiva de esquemas descentralizados de producción y distribución 
(más sistemas de generación de energía, pero de menor dimensión que los actuales, 
ubicándose cada vez más cerca de los puntos de consumo). 

- La potenciación de las Mini y Microrredes. 

- La potenciación del autoconsumo eléctrico y sistema de balance neto, principalmente a 
través de la energía fotovoltaica, minieólica y biomasa. 
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- La potenciación del uso de los biocombustibles y de la utilización de vehículos eléctricos e 
híbridos. 

- La introducción de una adecuada valorización energética de los residuos, respetuosa con 
el medio ambiente. 

- El desarrollo de actividades más sostenibles (biorefinería) por parte de la refinería y 
empresas relacionadas, conectadas con una adecuada gestión de residuos en el ámbito 
de toda la Comunidad Autónoma. 

- La conexión eléctrica entre los sistemas insulares en los que sea viable. 

- El desarrollo de sistemas de almacenamiento energético que permitan una mayor 
penetración de fuentes de energía renovable y reducción de incidencias en las redes de 
transporte y distribución: 

 Sistemas de bombeo hidráulico 

 Volantes de inercia 

 Supercondensadores 

 Aire comprimido 

 Hidrógeno 

 Baterías 

- Un fuerte desarrollo de fuentes energéticas más limpias y menos contaminantes, como las 
energías renovables: 

 Eólica 

 Solar 

 Fuentes marinas 

 Mini- hidráulica 

 Geotérmica 

 Otras fuentes de combustibles a partir de cultivos energéticos y biomasa 

- El desarrollo de tecnología propia en el ámbito de las energías renovables y con 
potencialidad de ser exportada, especialmente al continente africano. 

- El reconocimiento institucional del carácter estratégico de este tipo de infraestructuras y 
actividades, estableciendo un marco de financiación adecuado que favorezca su 
implantación. 

La Agencia Internacional de la Energía (IEA) señala claramente que la penetración a gran escala 
de las energías renovables, especialmente en los sistemas eléctricos, empieza por los pequeños 
sistemas aislados ubicados en regiones que cuentan con los recursos idóneos. Esto es debido a 
que el elevado coste de generación de energía eléctrica a partir de energía fósil hace a las fuentes 
renovables claramente competitivas, habiéndose ya sobrepasado el denominado umbral de 
paridad de red para muchas tecnologías. Canarias cuenta con dos universidades y varios centros 
tecnológicos que desarrollan una fuerte actividad en el campo de la I+D en el sector energético, 
por lo que presenta excelentes condiciones para convertirse en laboratorio natural para el 
desarrollo y demostración de nuevos prototipos de sistemas para una gran penetración de 
aprovechamiento de las energías renovables (EERR) y la mejora de la eficiencia en sistemas 
energéticos aislados. 

El gran potencial de viento y del sol, su régimen de olas, la actividad geotérmica del subsuelo 
volcánico, la ubicación geográfica de los recursos hídricos, las necesidades energéticas en los 
procesos de desalación y desalinización de agua para abastecimiento humano y agrícola, las 
condiciones agresivas de corrosión de algunos emplazamientos, la propia insularidad con lo que 
implica a nivel energético (redes débiles y pequeñas que dificultan la penetración de EERR) son 
elementos interesantes y atractivos que pueden impulsar el desarrollo de tecnología propia y su 
proyección exterior. Asimismo las condiciones climatológicas que permiten el desarrollo y 
optimización de nuevas especies de plantas y/o sistemas microbianos cultivables para la 
producción eficiente de bioenergía, es un aspecto importante para abordar la búsqueda de 
soluciones sostenibles en el sector del transporte, mediante la sustitución progresiva de 
combustibles fósiles por otros menos contaminantes, como los biocombustibles o la electricidad 
procedente de fuentes renovables. 
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Todo ello deberá contribuir de forma directa en el desarrollo de nuevo tejido industrial y nueva 
actividad económica, además del adecuado impulso de la I+D en todos estos ámbitos. 

Pág. 51, epígrafe 1.10.3 “La realidad del agua de Canarias”: 

Se debe avanzar en líneas que hagan del Archipiélago una plataforma experimental donde 
desarrollar actuaciones vinculadas a: 

Promover el uso de las energías renovables en el ciclo del agua. 

Pág.58, epígrafe 1.11.2 “Centros públicos de investigación”: 

Cabildo de Tenerife: Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER). 

Págs.75 a 77, epígrafe 1.13.1 “Análisis del contexto regional y de su potencial innovador”: 

 

 

 

Pág.88, epígrafe 4 “Prioridades”: 

Las prioridades de la RIS3 de Canarias, que se presentan a continuación, definen objetivos 
concretos y alcanzables, así como actuaciones para su ejecución, combinándose prioridades 
sectoriales con otras que tienen un carácter horizontal. 

5. Crecimiento verde y sostenibilidad: 

a. Economía baja en carbono, desarrollo industrial y eficiencia energética. 

En la isla de El Hierro, es emblemático el proyecto de construcción de una central hidroeólica, que 
se pretende aprovechar como catalizador para convertir la isla en laboratorio para ensayar 
soluciones energéticas que respeten las condiciones medioambientales y favorezcan la lucha 
contra el cambio climático, además de la sostenibilidad agrícola, y su posterior aplicación en 
regiones similares, de reducido tamaño y biodiversidad de gran riqueza. 

En el caso de Fuerteventura, el desarrollo del parque tecnológico es una gran oportunidad para la 
ejecución de de proyectos pilotos en el ámbito de las energías sostenibles para su posterior 
implantación en África, por haber nacido dicho parque con la visión de ser un lugar de prueba y 
experimentación de productos y soluciones aplicables en el continente africano y por la similitud de 
condiciones que puede encontrarse en la isla de Fuerteventura. 

En la isla de Gran Canaria se está construyendo la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), 
una infraestructura científico-técnica singular que junto con el centro tecnológico en el ámbito 
marítimo-marino catalizará la cooperación público-privada para la realización de actividades de 
I+D+i vinculadas al crecimiento azul. Se pretende aprovechar las condiciones existentes para 
ofrecer servicios de observatorio, banco de ensayos, base de vehículos e instrumentación, 
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formación, etc. orientados a la realización de actividades socioeconómicas en este mercado 
emergente. 

Pág.91, epígrafe 4.1 “Liderazgo inteligente del turismo”: 

El sector se encuentra iniciando un proceso de rehabilitación de establecimientos e 
infraestructuras turísticas. Esto supone una gran oportunidad para la realización de mejoras 
aplicando criterios de sostenibilidad, eco-diseño y eco-innovación en general, medidas 
encaminadas al ahorro y la eficiencia energética (fomentando con ello la creación de empresas de 
servicios energéticos) y soluciones TIC. Ello conllevaría el desarrollo de medidas y proyectos piloto 
a corto plazo cuyo resultado también se verá a corto plazo, y de ese modo, servir de ejemplo 
práctico para la continuidad en el tiempo de este tipo de medidas que permitan un desarrollo del 
sector basado en la innovación, las TIC y la sostenibilidad. 

Págs.95, 96 y 99, epígrafe 4.1.2 “Diversificación productiva de la economía basada en el turismo”: 

Ejemplos más concretos de estas demandas son las que se realizan, por ejemplo, a la industria y 
subsectores de la energía, el agua y el medio ambiente, para tratar de solucionar y paliar las 
enormes necesidades de agua y energía de la zonas turísticas procurando el ahorro y la eficiencia 
energética como elemento clave en la cuenta de resultados, no sólo por la disminución de costes 
sino también por el aumento de ingresos gracias a la mejora de la imagen, y los problemas 
derivados de la generación de residuos. 

A continuación se desglosan, para su mejor comprensión, áreas específicas que se incluyen 
dentro del objetivo de diversificación productiva en el turismo y los aspectos a tener en 
consideración para su desarrollo: 

Crecimiento verde, crecimiento azul, sostenibilidad y turismo: Creación de un destino 
excelente en la gestión de la energía, el agua y los residuos en las zonas turísticas 
(establecimientos privados y zonas públicas), tomando en consideración que se debe considerar 
todas las islas como zonas potencialmente turísticas, contribuyendo a la visión “Canarias = 
Laboratorio natural sostenible y bajo en carbono”, que también es abordada en otras prioridades 
de este documento y que es un aspecto transversal que subyace a toda la estrategia. También 
incluye los aspectos relacionados con la construcción sostenible y el ecodiseño, claves en la 
renovación turística de las islas. Las siguientes consideraciones deben ser tenidas en cuenta para 
su desarrollo: 

- Es necesario ahondar en el desarrollo de ciertas áreas claves para fomentar la 
sostenibilidad del destino turístico y ponderar la huella turística en los próximos años: 

 d. Otras tecnologías innovadoras relacionadas con la eficiencia energética y las 
energías renovables (ej. geotermia de baja entalpía para frío y calor centralizados). 

- Oportunidades y retos en el ámbito de la energía: La variedad microclimática canaria, 
unida a la variedad en la oferta alojativa y a la diversidad del destino propiamente dicho, 
ofrece oportunidades para desarrollar y validar todo tipo de soluciones para reducir el 
consumo energético y de agua en el ámbito turístico a través, por ejemplo, de: 
ensayo/desarrollo/demostración de técnicas de arquitectura bioclimática, diseño de 
sistemas activos para ahorro de energía/agua y generación de energía renovable 
integrados en establecimientos e infraestructuras turísticas en general, otras tecnologías 
relacionadas con la eficiencia energética y las EERR: solar térmica y geotermia de baja 
entalpía para sistemas de calor/frío centralizado. En este sentido se debe fomentar, tanto 
la introducción y creación de empresas de servicios energéticos que de manera 
especializada gestionen la energía y climatización de la oferta alojativa de forma eficiente, 
como la introducción en el sector del gas natural canalizado con plena compatibilidad y 
complementariedad con las EERR para cubrir una importante demanda de climatización 
de espacios, así como de piscinas al aire libre en período de invierno, con nivel mínimo de 
emisiones de CO2. Por otro lado, dentro del nuevo paradigma energético, todas las “smart 
technologies” que hacen uso de las TIC adquieren mayor valor en un destino turístico 
sostenible. 

Logística, transporte y turismo: 

- El turismo es una experiencia de movilidad, el transporte es un punto caliente por el que 
pasan todos los turistas. Los operadores e infraestructuras son elementos claves para el 
desarrollo turístico. Uno de los aspectos más innovadores es eliminar las barreras a la 
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conectividad e intermodalidad, interna (entre islas) y externa. Se identifican las siguientes 
mejoras y capacidades: 

 Eficiencia energética, la marca cero emisiones atractiva para el turista. Como 
ejemplo destaca el uso del vehículo eléctrico. 

 Utilización del gas natural en el transporte interinsular de pasajeros y mercancías 
así como en embarcaciones turísticas y de todo tipo, fomentando la transformación 
de la flota y el desarrollo de las infraestructuras necesarias. 

I+D y turismo: 

- Debe apostarse por una mejora integral de los productos y servicios ya existentes, 
caminando hacia el modelo de “turismo de emisión cero” a medio y largo plazo. A corto 
plazo, y para alcanzar ese objetivo, debe ponerse en valor el conocimiento fruto de la labor 
de investigación realizada en agua y energía, al igual que en temas de biodiversidad. 

Págs.105 y 106. epígrafe 4.2.1.3 “Energía y agua”: 

La realidad africana en el ámbito de la energía y el agua es conocida en el archipiélago por los 
años que se lleva realizando proyectos en estos campos, transfiriendo know-how (asesorando a 
gobiernos en planificación energética e hidráulica sostenible) y tecnología limpia (proyectos de 
electrificación rural no convencional, micro-redes con elevada aportación de EERR) y de 
suministro de agua a zonas aisladas (sistemas aislados/autónomos de desalación y depuración 
que utilizan EERR). El comienzo de este desarrollo va a ser apoyado por empresas europeas y 
españolas, aunque ya existe un tejido industrial en Canarias clusterizado y que colabora en la 
realización de proyectos en este ámbito en los países más cercanos. 

En el ámbito de la energía y el agua, por un lado, los niveles de electrificación de los países 
africanos son los más bajos del planeta (en África Occidental (CEDEAO/ECOWAS; 15 países, 300 
millones de habitantes) el nivel medio de electrificación es inferior al 25%), siendo estos niveles 
muy bajos en el ámbito rural. Esto supone que decenas de millones de personas no tienen acceso 
a la energía, siendo una de las principales causas del éxodo rural y la masificación de las grandes 
urbes. Por otro lado, el agua es el gran problema de África, pues cientos de millones de personas 
no tienen acceso al agua potable ni al saneamiento. 

Además, y debido en parte a los lazos comunes, Canarias no se puede olvidar en este aspecto a 
Latinoamérica. El aporte en formación, tecnología y gestión del agua y la energía que desde 
Canarias se puede realizar a los gobiernos, entidades o empresas latinoamericanos es algo a 
tener en cuenta. Hoy más que nunca es prioritario asegurar la inclusión social y el desarrollo 
sostenible de los países y regiones, siendo indispensable cerrar las brechas de la pobreza y la 
exclusión, donde el agua o el acceso a la energía son temas prioritarios; en este proceso, la gran 
experiencia adquirida en Canarias puede llegar a ser el promotor del desarrollo, garante del 
ejercicio de los derechos y deberes e impulsor de oportunidades para todos. En este ámbito 
destacan la posibilidad, entre otras, de trabajar en las siguientes acciones: 

- Desarrollo y testeo de tecnologías innovadoras y sostenibles para el suministro de 
electricidad y agua, con el objetivo de realizar proyectos pilotos en Canarias para 
demostrar la viabilidad técnica y económica de soluciones que puedan ser transferidas 
posteriormente a países menos desarrollados y con necesidades en este ámbito. 

- Prestación de servicios y transferencia de conocimiento y buenas prácticas en el 
desarrollo, aprovechamiento y recuperación de zonas áridas. 

- Formación e intervención técnica para la capacitación sobre el uso y gestión sostenible de 
recursos naturales y el uso adecuado y eficiente de la energía y el agua. 

La Red de Parques Tecnológicos de Canarias debe jugar un papel importante en el desarrollo de 
iniciativas empresariales y proyectos pilotos en este ámbito. Habida cuenta de las limitaciones de 
espacio disponible en Canarias, el desarrollo del Parque Tecnológico de Fuerteventura es una 
gran oportunidad para el desarrollo de proyectos pilotos para su posterior implantación en África, 
por haber nacido este Parque Tecnológico con la visión de ser un lugar de prueba y 
experimentación de productos y soluciones aplicables en el continente Africano y por la similitud 
de condiciones que puede encontrarse en la isla de Fuerteventura. La disponibilidad de espacio 
para el desarrollo de estos proyectos y la estrecha coordinación con otros miembros de la red y 
con las universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria servirá de base para el 
desarrollo de los proyectos. 
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No obstante, los Parques Científicos Tecnológicos ubicados en Gran Canaria y Tenerife pueden 
ser usados también como lugar específico para el desarrollo de proyectos y productos para cubrir 
las necesidades africanas y ayudar en su desarrollo. La existencia de empresas y grupos e 
institutos de investigación ya ubicadas en los mismos y su experiencia en estas colaboraciones 
facilitará el que se desarrollen estas iniciativas. 

Ejemplos prácticos como los proyectos ADIRA y PV-RO, consistentes en la instalación de 
desaladoras autónomas con energía solar fotovoltaica en cuatro pueblos de Marruecos y un 
pueblo de Túnez, o la creación del parque científico ISLAS CANARIAS – CENTRO CRAER 
(Mauritania), dónde el ITC apoya la creación de un centro de formación e investigación en EERR, 
agua y frío evidencian el potencial y la aplicabilidad de la cooperación en esta materia. Además, 
La central hidroeólica de El Hierro, convertirá a la isla en laboratorio para ensayar soluciones para 
reforzar pequeñas redes eléctricas con alta penetración de EERR aplicables posteriormente en 
regiones con los mismos problemas. 

Pág.118, epígrafe “Biotecnología y biomedicina asociadas a la biodiversidad y enfermedades 
tropicales”: 

También es destacable el desarrollo en Canarias de la biotecnología asociada a la síntesis de 
biocombustibles, utilizando microalgas y nuevas especies de plantas que, por las condiciones 
climatológicas de Canarias, pueden cultivarse para la producción eficiente de bioenergía. 
Igualmente hay que señalar las aplicaciones en materia de biodepuración y biorremediación de 
agua, residuos y contaminantes, que se desarrollan en las islas, de tanta importancia para 
conservar el medio ambiente. 

Pág.119. epígrafe 4.3.3 “Implementación de la prioridad”: 

En este sentido, la estrategia en su conjunto también propone los medios y las herramientas para 
conseguir la excelencia y la especialización en otros ámbitos sectoriales importantes, apoyando 
otras áreas con capacidades relevantes en campos como la salud, las tecnologías del agua y las 
energías renovables, la gestión de residuos, la energía y la eficiencia energética, el transporte 
inteligente, sostenible e integrado, el cambio climático, la mejora de los procesos productivos, la 
eficiencia en la utilización de recursos, materias primas, etc. 

Pág.123, epígrafe 4.4 “Agenda digital”: 

8. Plan de desarrollo e innovación del sector TIC para aprovechar el potencial de crecimiento y de 
creación de empleo de las industrias de futuro, como la computación en la nube, las ciudades 
inteligentes y el tratamiento masivo de datos. 

- Programa de redes inteligentes y ciudades inteligentes. 

Pág.127, epígrafe 4.4.1 “Infraestructura de acceso de nueva generación”: 

Inicialmente debe conocerse la disponibilidad de infraestructuras NGA en Canarias, a efectos de 
poder analizar la cobertura y disponibilidad de estas redes en un horizonte de tres años, para lo 
que puede realizarse una consulta pública además de reuniones con los operadores de 
telecomunicaciones presentes en el Archipiélago y otros posibles interesados como empresas de 
energía y administraciones públicas locales. 

Pág.133, epígrafe “Crecimiento verde y sostenibilidad”: 

Además, como aspecto específico dentro de esta prioridad transversal, en Canarias se dan una 
serie de condiciones especiales y singulares que hacen que el territorio regional pueda ser 
concebido como un lugar de investigación, desarrollo, ensayo, testeo y producción en condiciones 
reales de tecnologías y productos relacionados con la económica verde, como por ejemplo las 
EERR, la gestión de residuos, la gestión de redes eléctricas, la depuración, desalinización y 
desalación de aguas con criterios de máxima eficiencia energética y vertido cero, etc. Esto abre un 
abanico importante de oportunidades en este sector que afecta doblemente a la economía canaria, 
tanto por el impulso económico que puede suponer, como por la posibilidad de implantar de 
manera pionera soluciones que disminuyan el uso de combustibles fósiles o alternativas que 
tiendan a la conservación del medio ambiente como primera prioridad. 

Existe consenso general sobre la importancia y el volumen de negocio existente para los 
productos y servicios eco-friendly y para las tecnologías medioambientales y eco-innovadoras. 
Éste podría duplicarse de aquí al 2020, pasando de 1 trillón de euros a 2,2 trillones de euros en 
2020. Es por tanto muy importante que Canarias pueda desarrollar las capacidades de innovación 
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y emprendimiento en áreas tales como la eco-innovación, los servicios medioambientales, la 
energía sostenible, movilidad baja en carbono y bioeconomía, así como agricultura y turismo 
sostenible. Este es un reto que debe ser abordado con un conjunto de instrumentos consensuados 
y que tengan en cuenta las características particulares de la región. 

Pág.134, epígrafe 4.5.1 “Economía baja en carbono, desarrollo industrial y eficiencia energética”: 

Innovar en materia de energía sostenible es una de las claves fundamentales para alcanzar el 
objetivo 2020, conocido como objetivo 20’20’20, y también el objetivo para 2050 de una reducción 
de entre el 85% y el 90% de la emisión de carbono. El desarrollo de capacidades para la 
investigación y desarrollo en energía sostenible en las regiones ayudará a que la Unión Europea 
pueda alcanzar sus objetivos en materia de cambio energético y climático. De manera especial, tal 
y como se comentará más adelante, Canarias puede jugar un papel fundamental en este ámbito al 
ser un lugar ideal para el desarrollo de proyectos no sólo de I+D y demostrativos, sino para plena 
explotación comercial, en energía sostenible y por contar con conocimientos y experiencia para 
desarrollarlos en su territorio, como por ejemplo, las centrales de bombeo o el almacenamiento de 
energía como medio para reducir emisiones e incrementar la penetración de EERR. 

Asimismo, resulta de especial importancia la introducción de mejoras que permitan disminuir los 
costes energéticos e innovar en todos los aspectos que ayuden a ser más eficientes en el uso de 
la energía y el agua, así como el desarrollo de energías sostenibles aplicadas al transporte. El 
establecimiento de medidas para la búsqueda de nuevas soluciones innovadoras que permitan el 
ahorro y la eficiencia energética en los sectores públicos y privados, así como en el ámbito 
doméstico, es un aspecto crítico en la región. Un caso ejemplo concreto de estas medidas sería la 
colocación de paneles fotovoltaicos en los túneles de la red viaria para garantizar su iluminación 
mediante energías alternativas, con el consiguiente ahorro energético, reducción de costes y 
minoración de las emisiones de CO2 a la atmósfera al no depender de la red eléctrica 
convencional. 

Págs.136 y 137, epígrafe 4.5.4 “Integración de Energías Renovables”: 

En el panorama energético de Canarias se dan varias circunstancias especiales: 

- Es una región altamente dependiente de la importación de combustibles fósiles, tanto para 
la producción de energía eléctrica como para el transporte, teniendo las energías de 
origen renovable (fundamentalmente la eólica, y en menor medida la solar) una presencia 
casi simbólica en el mix de producción energética en la actualidad. 

- La energía eléctrica que se produce en las islas es la de mayor coste del sistema eléctrico 
español, contribuyendo de manera sumamente destacada al déficit de tarifa que 
anualmente se genera en España. 

- La producción energética de origen eólico se sitúa entre las más baratas de Europa. 

Teniendo en cuenta lo anterior, supone una prioridad para Canarias lograr una integración muy 
superior de las energías renovables (fundamentalmente la eólica, y en menor medida la 
fotovoltaica) para posibilitar un salto cualitativo y cuantitativo al peso que estas energías puedan 
suponer en el balance anual de producción eléctrica en las islas. Asimismo, la integración de las 
energías renovables supondría un notable beneficio para otros sectores como la producción de 
agua desalada, el transporte, o la tecnificación de la producción agrícola. 

En el contexto europeo, el continuo abaratamiento de los equipos necesarios para el 
aprovechamiento de la energía fotovoltaica y eólica, y consecuentemente de sus costes, ha 
ocasionado que en muchas zonas se haya alcanzado la paridad de red (grid parity) de dichas 
fuentes energéticas renovables con las tradicionales. El cuello de botella que ahora tienen estas 
energías es su integración masiva en los sistemas energéticos y su carácter intermitente, para que 
lleguen a constituir una fuente fundamental del abastecimiento energético a escala europea. 

En Canarias se puede generar la electricidad eólica y solar más barata de Europa, en tanto que la 
convencional, basada en la combustión de hidrocarburos, es la más cara de dicho continente, lo 
que ocasiona déficits tarifarios que superan anualmente los 1.000 millones de Euros. Por esta 
razón, cada Euro invertido en Canarias en I+D+i en software y hardware destinado a la integración 
y almacenamiento de la electricidad renovable tiene una tasa de retorno muy superior a la que 
tendría en cualquier lugar de la Europa Continental, propiciando la viabilidad de proyectos de I+D y 
semicomerciales que se están empezando a desarrollar en Europa para conseguir esos objetivos. 
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En islas como Lanzarote y Fuerteventura, donde el agua potable no existe de forma natural sino 
que es 100% desalada, y por tanto industrializada, con el consecuente consumo elevado de 
energía proveniente de combustible fósil, se hace especialmente necesario el desarrollo de 
procesos de desalación vinculados a la energía eólica, siendo necesario la promoción de 
proyectos que fomenten el autoconsumo en este ámbito. 

Adicionalmente, tanto en departamentos de Institutos Tecnológicos como el ITC e ITER, como en 
algunos institutos, centros y grupos de investigación de las Universidades canarias (IUSIANI, 
IUMA, etc) se ha abordado de forma multidisciplinar y desarrollada programas de investigación 
para una mayor integración de renovables en la red. 

Tanto el transporte terrestre como la agricultura (y la producción de agua) y el turismo de Canarias 
dependen actualmente casi al 100% de los hidrocarburos importados como fuente de energía, lo 
que genera una gran oportunidad de aprovechamiento de energías renovables para suplir ese 
consumo de combustibles fósiles. Este aumento de la integración de estas energías renovables 
necesitará de adecuados sistemas de almacenamiento para su correcta gestión y 
aprovechamiento. 

Págs.137 a 140, epígrafe 4.5.5 “Canarias, laboratorio natural”: 

Canarias cuenta con unas capacidades ideales para servir como lugar de investigación, desarrollo 
y ensayo de tecnologías verdes que no deterioran el medio ambiente y que fomentan la 
coexistencia del desarrollo económico y la preservación del ecosistema, así como de los 
agrositemas canarios. Se incluyen dentro de este tipo de tecnologías, entre otras, a las 
tecnologías para la desalación, depuración y regeneración de aguas, la generación, gestión y 
almacenamiento de EERR, la valorización de residuos y la biotecnología basada en recursos 
naturales y agrarios, de manera sostenible. Igualmente, Canarias posee condiciones inmejorables 
para el desarrollo e implantación de Smart Grids (o redes de distribución inteligentes) en una 
diversidad de entornos y a una escala adecuada para la extrapolación de las experiencias 
obtenidas en ámbitos de mayor dimensión, en combinación con proyectos de disminución de 
pérdidas en dichas redes. 

La capacidad diferenciada de Canarias en relación a otros lugares se basa fundamentalmente en 
el hecho de que aquí confluyen varias condiciones que no se dan de manera agregada en ningún 
otro lugar de Europa: 

- El Archipiélago cuenta con islas de diferente dimensión, orografía, población y gran 
variedad microclimática. 

- Hay diferentes perfiles de carga, no interconectadas. 

- Existen condiciones ambientales y climáticas excelentes para el desarrollo y testeo de 
tecnología en condiciones reales: sol, viento, geotermia, saltos de agua y potencial 
marino. 

- Existencia de una red de galerías y pozos única para la investigación y el estudio de la 
generación de gases de efecto invernadero en terrenos volcánicos. 

- La región incluye entornos protegidos ideales para el desarrollo de acciones piloto. 

- Canarias es una sociedad desarrollada con grandes retos en las áreas de la sostenibilidad 
energética y la gestión del agua y de los residuos. 

- Sistema de Ciencia y Tecnología con conocimiento y experiencia de alto nivel. 

- Proyectos piloto en marcha y otros con posibilidad de ser ejecutados. 

- Considerable masa crítica de científicos-investigadores y técnicos altamente cualificados 
distintas áreas de conocimiento (física, química, biología, ingenierías, ciencias agrícolas, 
etc.) 

Además, es conveniente remarcar que Canarias ya cuenta actualmente con emplazamientos 
concretos con procesos de regulación legal en marcha o finalizados, idóneos para el desarrollo de 
proyectos, tanto por la ubicación de los mismos, como por las instalaciones auxiliares y el Know-
How del personal que posee. A modo de ejemplo, se indican los más destacados: 

Plataforma Oceánica de Canarias.- Por ser, tal y como se ha comentado ya en el documento, una 
plataforma exclusiva para el desarrollo de proyectos de I+D, prototipos e instalaciones piloto en el 
entorno marino-marítimo, una de sus principales usos será el de desarrollar proyectos 
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relacionados con la energía eólica offshore y la energía mareomotriz, por lo que será un lugar 
idóneo para el desarrollo de proyectos en este ámbito. 

Instituto Tecnológico de Canarias.- El ITC cuenta con unas instalaciones situadas en un 
emplazamiento ideal para el desarrollo y testeo de sistemas de generación y almacenamiento de 
energías renovables, así como desalación y procesos industriales haciendo uso de éstas. Estas 
instalaciones cuentan con espacio para ubicar proyectos pilotos de empresas. La calidad del 
viento, las horas de sol y la cercanía con el mar hace de este lugar un sitio inigualable para el 
desarrollo y ensayo de proyectos de EERR, agua y biotecnología. El ITC cuenta con más de 20 
años de experiencia contrastada en el ámbito de las EERR, agua, biotecnología y TIC, 
evidenciado en los múltiples proyectos y desarrollos que ha realizado desde su creación. 

Instituto Tecnológico y de Energías Renovables.- el ITER es un centro que se crea en 1990 por 
iniciativa del Cabildo Insular de Tenerife para cubrir actividades de investigación y desarrollo 
relacionadas con el uso de las energías renovables, así como otras facetas de interés para el 
desarrollo socioeconómico regional. Cuenta con diversos parques fotovoltaicos y eólicos, a lo que 
se añade un parque de 25 viviendas bioclimáticas, un túnel de viento, diversos laboratorios para la 
producción de inversores y módulos fotovoltaicos, así como un paseo tecnológico que permite 
divulgar de forma amplia toda la actividad tecnológica que desarrolla. Es, por tanto, otro 
emplazamiento en el que desarrollar este tipo de proyectos. 

En cuanto al personal y conocimiento que existe para apoyar el desarrollo de esta actividad, 
Canarias dispone de las dos universidades públicas, institutos tecnológicos, grupos de 
investigación e institutos universitarios potentes en estos campos, con actividad de I+D+i 
reconocida internacionalmente, y con know-how y desarrollos tecnológicos prometedores en 
diversos subsectores, tales como: I+D en sistemas energéticos sostenibles (principalmente 
fotovoltaica, biomasa e hidrógeno), diseño e ingeniería de prototipos y plantas de producción de 
energía renovable, estrategias y soluciones para maximizar la penetración de EERR en redes 
eléctricas débiles y pequeñas, eficiencia energética y sistemas de almacenamiento energético, 
meteorología energética, electrónica de potencia aplicada a la generación distribuida, generación 
de agua potable, tratamiento de aguas residuales, etc. 

La presencia de un sector empresarial de reparación naval que ya está realizando alguna 
colaboración en el desarrollo de prototipos en energía mareomotriz y que podría servir de apoyo 
tecnológico y técnico para estos proyectos es otra fortaleza a considerar. En este sector existen 
empresas con gran potencial especializadas en fabricación y reparación de máquinas y equipos, 
que prestan actualmente servicios a plataformas petrolíferas y a las navieras que operan en el 
Atlántico, fundamentalmente en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria. La reorientación de 
parte de su actividad hacia el desarrollo de prototipos y plantas piloto es una oportunidad de 
diversificación y de aprovechamiento del gran conocimiento y experiencia con el que cuentan. 

Por último, en cuanto al tejido empresarial existente, también hay que destacar la organización de 
las empresas del sector de las renovables alrededor del clúster RICAM, en el que se agrupan las 
pymes del sector de las renovables y que cuenta con experiencia en la internacionalización de 
actividades en la costa occidental de África y en Cabo Verde. También se ha creado un clúster de 
ingeniería, que agrupa a empresas de ingeniería con capacidad y experiencia para el desarrollo de 
proyectos. 

A modo de resumen, se indican algunas razones que justifican la elección de este aspecto de la 
prioridad y oportunidades que podrían ser aprovechadas para su desarrollo: 

- El sector energético está inmerso en una transformación a todos los niveles que es 
liderada por Europa y las empresas necesitan realizar pruebas piloto en entornos reales 
para el desarrollo de los productos. 

- Algunos pilares del nuevo paradigma energético son el uso racional de la energía, la 
descarbonización, el creciente uso de energías renovables y la necesidad de tecnologías 
energéticas más limpias y eficientes en sectores críticos, como el transporte. 

- El agua es ya un recurso escaso; se requiere energía para obtenerla y tratarla; el consumo 
energético asociado crece de forma acelerada (desalación, depuración y regeneración). 

- Dentro del nuevo paradigma, la tendencia es a la generación distribuida (sistemas de 
generación cada vez más pequeños y limpios, y cada vez más cercanos a los puntos de 
consumo); en el sector del agua se observa también esta tendencia. 
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- Canarias trabaja desde hace años en el desarrollo e implantación de modelos orientados a 
la autosuficiencia energética utilizando energías renovables (modelos insulares 100% 
EERR). 

- Para un territorio insular que depende fundamentalmente del turismo, el desarrollo de 
energías limpias es doblemente beneficioso, puesto que por un lado favorece un 
desarrollo compatible con el medio ambiente y permite reducir los costes energéticos y la 
dependencia externa y por otro genera una imagen beneficiosa para la atracción de más 
turistas. 

- Aprovechar las condiciones únicas en el Mundo que brindan las infraestructuras 
subterráneas para la investigación medioambiental en materia de gases de efecto 
invernadero de origen natural. 

- Canarias tiene un ambicioso plan energético, más aún que la estrategia Europea 20/20/20. 

Canarias ha sido pionera, a nivel mundial, en la implantación de tecnologías hidráulicas 
sostenibles. Ejemplo de esto son la implantación de las primeras plantas desaladoras de Europa, 
la posición de liderazgo como primera comunidad en España a nivel de depuración/regeneración 
de aguas residuales, la creación de los primeros parques eólicos aislados de la red acoplados a 
sistemas de desalación en el mundo, pequeñas plantas desaladoras y depuradoras autónomas 
que se alimentan exclusivamente de EERR y que ya se han instalado en poblaciones del 
continente africano, etc. 

A modo de ejemplo, a continuación se enumeran diversos proyectos singulares en estos campos, 
algunos de los cuales se han desarrollado con éxito, y otros que serán una realidad a muy corto 
plazo. Todas estas iniciativas, la mayoría fruto de la colaboración público-privada, podrán ser 
replicadas y exportadas más adelante, no sólo a otras regiones insulares del planeta, sino a 
territorios continentales de países industrializados y de países en desarrollo. Son por ello un 
ejemplo de proyectos demostrativos piloto en entornos reales dentro de la región: 

- Central Hidroeólica de la Isla de El Hierro (suministro 100% con EERR, primera isla del 
mundo; instalación culminada; puesta en marcha durante el primer semestre de 2013. 

- Microrred inteligente de La Graciosa (suministro 100% EERR; en fase de diseño de 
proyecto). Proyecto enmarcado dentro de otro más amplio en materia de agua, residuos y 
energía, denominado “La Graciosa 100% Sostenible”. 

- Poblado de 25 viviendas bioclimáticas dentro de las instalaciones del ITER (Granadilla, 
Tenerife). 

- Proyecto estructurante FORCE, plataforma de trabajo y desarrollo de actividades 
conjuntas de I+D+i en el cambio de la energía, integrando el conocimiento y las 
capacidades de los principales agentes públicos de investigación. 

- Plataforma de ensayo de aerogeneradores multimegavatio en el muelle de Arinaga. 

- Sistema eólico diésel para el suministro de energía, agua y otros servicios a poblados de 
Puerto de la Cruz, Punta de Jandía (Fuerteventura). 

- Plataforma de ensayo de captadores solares. 

- Primera experiencia mundial de generación de agua desalada a media escala haciendo 
uso exclusivo del viento en una red eléctrica aislada (SDAWES Project - Seawater 
Desalination by Autonomous Wind Energy System). 

- Living-lab de sistemas de depuración natural (nulo coste energético) formado por hasta 11 
instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas ubicadas en entornos aislados, 
rurales y/o protegidos. 

- Primeros ensayos en el mar de dispositivos generadores eléctricos a partir de las olas, con 
tecnologías novedad mundial de patentes españolas IWE y UNDIGEN. 

- Diseño de una plataforma Off Shore multipropósito Proyecto Tropos, Océanos del 
mañana, FP7- Ocean-2011. 

- Programa de Producción de Agua Desalada de la isla de Lanzarote a través de Eólica 
mediante Convenio Marco de Colaboración entre el IDAE, Consejería de Empleo, Industria 
y Comercio del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote. 
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Para acelerar la consecución del objetivo de ser un lugar estable de ensayo y demostración de 
este tipo de tecnologías, es necesario el establecimiento de una serie de medidas. A modo de 
ejemplo, se señalan algunas de las que podrían ser necesarias: 

- Mantenimiento y desarrollo de las infraestructuras de investigación y apoyo a la innovación 
en estos ámbitos, así como la cualificación continua de su personal y la incorporación de 
personal de manera regular para el apoyo a proyectos en marcha o desarrollo de nuevos 
proyectos. 

- Mejora de los aspectos legislativos que faciliten la realización de acciones piloto y 
favorezcan la I+D y la innovación. 

- Adaptación del planeamiento insular a las Directrices de Ordenación General y del 
Turismo de Canarias para el aprovechamiento de las condiciones como Laboratorio 
Natural. 

- Mecanismos para la financiación público-privada de proyectos. 

- Programas de formación práctica y acercamiento de la FP y la Universidad a los proyectos 
piloto y tecnologías claves. 

- Aumento de la actividad Clúster y la cooperación empresas-centros de conocimiento. 

- Atracción e involucración de departamentos de I+D de grandes empresas. 

- Fomento de la creación de nuevas empresas especializadas dentro del sector de la 
economía verde. 

- Apoyo a los lugares facilitadores y aceleradores de proyectos. 

Págs.141 y 142, epígrafe 4.5.6 “Resumen”: 
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Pág.145, epígrafe 5 “Mix de políticas” 

Además de las relaciones con la prioridad de I+D establecidas en la tabla, en la RIS3 de Canarias 
existen otras prioridades y acciones transversales que guardan relación con los objetivos 
específicos de Horizonte 2020: 

- Economía baja en carbono, desarrollo industrial y eficiencia energética. 

- Integración de energías renovables. 

Por otra parte, el Mecanismo Conectar Europa (CEF en sus siglas en inglés) financiará 
actuaciones en los ámbitos del transporte, la energía y las TIC, así como en los proyectos que los 
combinen. 

Pág.148 y siguientes, epígrafe 5 “Mix de políticas” 
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Pág.167, epígrafe 5.1.1.3 “Explotación del conocimiento”, apartado “Creatividad e innovación 
abierta”: 

Este instrumento busca fomentar y facilitar la realización de procesos de innovación abierta para 
que diversos agentes participen en las fases necesarias para el desarrollo de productos 
innovadores, desde la identificación de la necesidad, hasta la búsqueda de las soluciones, 
pasando por la mejor manera de desarrollarlos. 

Experiencias previas/Pilotos: El Hierro 100% renovable es un claro ejemplo de living lab. Mediante 
la creación de una Central Hidroeólica se persigue convertir la isla más pequeña del Archipiélago 
Canario en un territorio capaz de autoabastecerse de energía eléctrica a partir de fuentes 
renovables como el agua y el viento. Se trata de un complejo sistema de innovación tecnológica 
que integra la producción de energía eléctrica a partir de la alta penetración de energías 
renovables y el almacenamiento masivo de energía procedentes de estas fuentes. 
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Pág.171, epígrafe 5.1.1.3 “Explotación del conocimiento”, apartado “Acceso a mercados”: 

Experiencias previas / Pilotos: 

1. Contratación mediante el procedimiento de Diálogo Competitivo para la redacción de proyecto y 
ejecución de obras de la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) 

2. Contrato para la actuación global e integrada que suponga la mejora de la eficiencia energética 
y prestación de servicios energéticos de los Edificios de Usos Múltiples pertenecientes a la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

Pág.174, epígrafe 5.1.2.1 “No reembolsables”, apartado “Subvenciones”: 

Experiencias previas / Pilotos: 

Convocatorias de subvenciones destinadas a fomento del Ahorro y Eficiencia energética. 

Pág.178, epígrafe 5.1.2.2 “Reembolsables”, apartado “Préstamos”: 

Experiencias previas / Pilotos: 

Préstamos para proyectos innovadores ligados al ahorro energético: ACIISI-SODECAN 2013-
2015, para empresas que requieran entre 50.000€ y 500.000€, presupuesto: 5M€ 

Pág.181, epígrafe 5.1.2.2 “Acciones transversales”, apartado “Mejora de la competitividad de la 
PYME”: 

La mejora de la competitividad irá ligada, fundamentalmente, a los siguientes aspectos: 

Ahorro y eficiencia energética, valoración de residuos y mejoras tendentes a disminuir el impacto 
en el medio ambiente y el ahorro de costes. 

Objetivos: 

Disminuir los costes energéticos y el impacto ambiental en la actividad empresarial. 

Pág.193, epígrafe 5.1.2.2 “Acciones transversales”, apartado “Mejora de la competitividad de la 
PYME”: 

Objetivos: 

Medioambientalmente: la sobreexplotación de los recursos acuíferos y su contaminación cada vez 
mayor, los efectos palpables del cambio climático y la necesidad de plantear un mix energético 
para favorecer una economía baja en carbono y la sostenibilidad. Se hace necesario el 
planteamiento de acciones y estrategias que propicien la participación, sensibilización y la 
formación de la ciudadanía sobre todos estos aspectos a través de modelos basados en el trabajo 
en red con la adecuada permeabilidad en los territorios insulares. 

Pág.190, epígrafe 5.1.2.2 “Acciones transversales”, apartado “AT8: Agenda Digital en Canarias”: 

Las actuaciones previstas en la Agenda Digital para España más relevantes para Canarias son las 
siguientes: 

8. Plan de desarrollo e innovación del sector TIC: 

Programa de redes inteligentes y ciudades inteligentes. 

Pág.195, epígrafe 5.2 “Innovación social”, apartado “AT11. Transporte sostenible”: 

b) Desarrollo de I+D orientado a la SOSTENIBILIDAD del sistema de transporte: 

El "concepto verde" se está convirtiendo en la piedra angular. La idea de "Puertos verdes", "Naves 
verdes", "Cadenas Verdes" y "corredores verdes" refleja que el enfoque verde no se debe olvidar, 
lo que significa hacer una oferta para las tecnologías de energía renovable, baja emisión / 
vehículos eléctricos, combustibles alternativos, transporte público etc. pero la SOSTENIBILIDAD 
no sólo tiene una dimensión ecológica, también tiene una dimensión social y una económica que 
deben ser consideradas. 

- PILAR 1: PLANETA – Dimensión Ecológica: 

 b.1) Modos de transporte eficientes y ambientalmente amigables. Reducción de 
las emisiones de CO2 en el sistema de transporte 

 b.2) Tecnologías energéticas sostenibles y renovables. Parques de energía 
hidráulica y off-shore 

 b.3) Vehículos y motores alternativos, bajo consumo / emisión 

 b.4) Tecnologías de ahorro de energía y de mejora / combustibles alternativos 
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 b.6) Optimización de redes de electro-movilidad. Investigación sobre la vida y el 
reciclaje de baterías 

 b.7) Logística verde y logística urbana de emisión de CO2 neutro 

Págs.197 a 199, epígrafe 5.2 “Acciones transversales”, apartado “AT12: Desarrollo sostenible y 
cambio climático”: 

A partir del expreso reconocimiento e integración de las políticas sectoriales desarrolladas, las 
políticas deben avanzar de forma progresivamente ambiciosa en los objetivos de orientación e 
integración decididas del conjunto de medidas en la lucha contra el cambio climático, de tal forma 
que Canarias se convierta en un referente. Ello se podrá lograr, entre otros, mediante el desarrollo 
de modelos energéticos basados en las energías renovables y su vinculación al ciclo del agua, 
como pretenden los proyectos planteados en El Hierro, La Palma o Gran Canaria, garantizando 
así no sólo formas de desarrollo sostenible, sino la seguridad del suministro energético e hídrico. 
Pero no sólo es importante el incremento de la independencia energética, sino también la 
alimentaria, a través del fomento decidido del cultivo de productos de consumo local, lo que 
redunda directamente en la reducción del consumo de combustible en la importación y exportación 
de productos, la generación de empleo, así como la utilización del suelo agrario como forma de 
luchar contra la desertización y mejorar el paisaje. 

Y como no, la apuesta por modelos de sistemas territoriales, ciudades, urbanizaciones y edificios 
pensados y diseñados para consumir menos recursos energéticos e hídricos y hacer más 
eficientes las redes de transporte y comunicaciones. 

- Impulso de la Investigación e innovación en energía sostenible: 

 Programa de apoyo a áreas e infraestructuras para el desarrollo de proyectos 
demostrativos 

 Programa de financiación de proyectos de economía verde y tecnologías limpias  

 Programa de apoyo a la implantación de proyectos demostrativos de economía 
verde en espacios 

 Programa para realizar cambios legislativos que favorezcan el desarrollo de este 
tipo de proyectos 

 Apoyo a la realización de pruebas de concepto. 

 Puesta en marcha o acondicionamiento de unidades para el desarrollo de 
prototipos 

- Fomento del Ahorro y la Eficiencia Energética, principalmente en la industria y el turismo: 

 Desarrollo de los planes de modernización turística 

 Fomento de la instalación de autoconsumo en la industria 

 Programa para la creación de Empresas de Servicios Energéticos. 

 Programa de apoyo a proyectos de Energías Renovables. 

 Programa de apoyo a proyectos de I+D en Energías Renovables. 

 Programa de medidas de ahorro y eficiencia energética en el sector turístico, 
industrial y Administraciones Públicas. 

 Programa de medidas para la realización de auditorías energéticas en el sector 
turístico, industrial y Administraciones Públicas. 

 Mejora de la eficiencia y diversificación energética, impulsando la implantación de 
las energías alternativas y las energías renovables. 

 Desarrollo de instalaciones de instalaciones de energías Renovables en el Sector 
turístico e industrial con consumos asociados a la energía eléctrica convencional. 

- Ecogestión en la producción y distribución de agua para el abastecimiento en Canarias: 

 Promoción e impulso de los proyectos de vinculación de EERR, 
fundamentalmente la eólica, a las platas de producción y desaladoras de agua. 

Experiencias previas / Pilotos: 

- Convocatorias de subvenciones destinadas a fomento del Ahorro y Eficiencia energética. 

- Convocatorias de subvenciones destinadas a instalaciones de energías renovables. 
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- Concesión de subvenciones para la aplicación de medidas de ahorro energético y 
realización de auditorías energéticas en instalaciones municipales. 

Pág.206, epígrafe 5.3 “Plan de Acción”: 

 

Págs.210, 214 y 216, epígrafe 6.1 “Indicadores y objetivos”: 

 

 

 

Pág.226, epígrafe 8.2.3.2 “Préstamos blandos para proyectos innovadores – ahorro energético”: 

Como una sublínea de la anterior, se ha definido una línea específica para proyectos innovadores 
que propongan ahorro energético. Este instrumento puesto en marcha por la ACIISI a través de 
SODECAN estará destinado a proyectos que requieran entre 50.000€ y 900.000€ y tiene una 
dotación de 5M€ en el periodo 2013 – 2015. 

Pág.228, epígrafe “Advisors Market Place”: 
Servicio específico orientado a los instrumentos de deuda (microcréditos, garantías, préstamos 
proyectos innovadores y proyectos ahorro energético).
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CANTABRIA (web) 

Pág.37, epígrafe 1.7 “Antecedentes a la RIS3 en Cantabria: 

 

Págs.70 y 74, epígrafe 3.1 “Análisis del contexto socioeconómico”, apartado “Indicadores”, sub-
apartado “Producto Interior Bruto”, valoración de los agentes sobre el contexto socioeconómico de 
Cantabria: 

 

  

Pág.84, epígrafe 3.2 “Análisis de la competitividad regional”. Valoración de los agentes sobre la 
competitividad: 

 

 

 

 

 

http://www.redidi.es/sites/default/files/biblioteca-documentos/ris3cantabria.pdf
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Págs.88y 89, epígrafe 3.3 “Análisis de la estructura empresarial”: 

- Indicadores: 

 

 

Pág.93, epígrafe 3.3 “Análisis de la estructura empresarial”: 

- Iniciativas destacadas y agentes regionales relevantes: 

 Instituto de Ingeniería y Tecnología de Cantabria (ITEC): es una entidad privada 
sin ánimo de lucro cuyo objetivo es contribuir al progreso tecnológico en todas sus 
manifestaciones, así como fomentar una mentalidad de innovación y promover las 
técnicas y tecnologías de eficiencia energética en las empresas e instituciones de 
nuestra región. 

Pág.99, epígrafe 3.4 “Análisis de los sectores económicos relevantes”: 

- Indicadores: 

 Sector Energía: 

El sector energía en Cantabria está caracterizado principalmente por empresas 
dedicadas a la producción, transporte y suministro de energía eléctrica. Así, de las 
72 empresas del sector, 68 pertenecen a este subsector. 

Pese a la evolución positiva que ha tenido el sector en los últimos 5 años, el peso 
del sector cántabro de energía en el conjunto nacional es bajo, representando 
apenas el 0,4% de las empresas de España. Cantabria presenta un bajo nivel de 
especialización productiva en el sector energía en dos de los tres subsectores. 

En cuanto a la evolución en los últimos 2 años del Índice de Producción Industrial, 
el sector ha mostrado un mejor comportamiento que el conjunto estatal. 
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Pág.110, epígrafe 3.4 “Análisis de los sectores económicos relevantes”, apartado “Iniciativas 
destacadas y agentes regionales relevantes”, sub-apartado “Energía”: 

- Iniciativas destacadas y agentes regionales relevantes: 

 Energía: 

 Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria 2011-2020: 

Los objetivos del Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria son 
minimizar las importaciones de energía eléctrica, disminuir el consumo de 
energía primaria, asegurar el cumplimiento del marco normativo europeo, 
disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero e impulsar el 
energético de Cantabria, con objeto de maximizar la creación de riqueza 
para la sociedad cántabra como retorno de la aplicación de los objetivos 
anteriores, mediante el impulso a la industria y el I+D+i regional 
relacionado con el sector energético. 

 Complejo Instituto de Hidráulica Ambiental, Tanque de Ingeniería Marítima 
y Torre de Energías Renovables: 

Se trata de una infraestructura destinada a la excelencia científica y 
fortalecimiento de la innovación en los ámbitos del medio ambiente, las 
energías limpias y la industria de la ciencia. Pretende servir para crear un 
entorno proclive para la investigación, la innovación y para el desarrollo de 
una economía basada en el conocimiento y focalizada en los ámbitos 
asociados a la ingeniería marítima y off-shore, las energías renovables en 
el medio marino y la hidráulica ambiental, todo ello en clave de excelencia 
e internacionalización, generando un importante impacto socioeconómico 
sobre la región. 

 IDERMAR: 

Sociedad mixta público-privada constituida por el Gobierno de Cantabria a 
través de SODERCAN, ACTIUM (empresa de inversiones del Grupo APIA 
XXI), el Instituto de Hidráulica (IH) de la Universidad de Cantabria (UC) y 
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la empresa Helium. Tiene por objeto desarrollar proyectos de investigación 
y desarrollo en el campo de las energías marinas. 

- Agentes relevantes: 

 Área de Energía de la Dirección General de Innovación e Industria. 

 Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria. 

 Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria. 

 Centro de Investigación del Medio Ambiente. 

 Asociación de Instaladores Eléctricos de Cantabria. 

 Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria. 

 Asociación Eólica de Cantabria. 

 Cluster de la Industria Nuclear de Cantabria  Centro Tecnológico de 
Componentes. 

Págs.120 a 124, epígrafe 3.4 “Análisis de los sectores económicos relevantes”: 

- Valoración de los agentes: 
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En opinión de los agentes del Foro, los sectores económicos y ámbitos de oportunidad 
clave para Cantabria son Energía y Agua y Biotecnología, seguidos a cierta distancia por 
Turismo. En un tercer nivel se encuentran sectores y ámbitos como Servicios TIC, 
Nanotecnología, materiales avanzados y fabricación avanzada y Banca y sector financiero. 

 

En las reuniones del grupo de trabajo se destaca como una de las principales fortalezas 
del sector el ajuste entre la demanda y la formación del personal existente en Cantabria. 
También se destaca la existencia de demanda, además de importantes recursos naturales 
en la región, entre los derivados de la condición de Cantabria como región costera. 

Las empresas entrevistadas consideran que se debería aprovechar los medios con los que 
se cuenta, incentivando la sustitución de productos y combustibles procedentes del 
petróleo u otras fuentes no renovables, por productos procedentes de la gestión sostenible 
de los sistemas forestales. 

Entre los puntos menos favorables se encuentra la insuficiencia de las infraestructuras de 
distribución y transporte de la energía eléctrica. Una de las amenazas que más preocupa 
al sector son las carencias detectadas en la política energética en energías renovables. 
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- Conclusiones: 

En opinión de los agentes, los sectores económicos y ámbitos de oportunidad clave para 
Cantabria son Energía y Agua y Biotecnología, seguidos a cierta distancia por Turismo. En 
un tercer nivel se encuentran sectores y ámbitos como Servicios TIC, Nanotecnología, 
materiales avanzados y fabricación avanzada y Banca y sector financiero. 

Pág.148 y 150, epígrafe 3.7 “Análisis de la investigación y la innovación”, apartado “Sistema de 
Investigación e Innovación”, sub-apartado “Agentes”: 

- Agentes: 

 Centros Tecnológicos y otros agentes científico-tecnológicos de Cantabria: 

 Cluster de Energía Nuclear de Cantabria: Está compuesto por 16 
miembros, de los cuales 13 son empresas y 3 organismos de 
investigación. El objetivo del Clúster es fomentar la cooperación entre los 
fabricantes de equipos y componentes además de los proveedores de 
servicios, de la industria nuclear en Cantabria, para obtener un mayor nivel 
de competitividad de todo el sector y de las empresas que lo componen, 
estableciendo las bases para garantizar la adaptación a los cambios 
tecnológicos, los retos del mercado y, en definitiva, para la defensa 
general de sus intereses. 

 Centro Tecnológico de Componentes (CTC): Fundación privada sin ánimo 
de lucro cuya misión es contribuir al desarrollo e innovación de 
componentes y sistemas mecánicos, para las empresas pertenecientes a 
los sectores estratégicos de Cantabria (energía, automoción, aeronáutico, 
naval...), incluyendo el sector de las telecomunicaciones. 

 Facultades y Centros adscritos a la Universidad de Cantabria (UC): 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía. 

- Investigación en la UC: 

 

Págs.153 y 154, epígrafe 3.7 “Análisis de la investigación y la innovación”, apartado “Sistema de 
Investigación e Innovación”: 

- Iniciativas destacadas: 

Otra de las temáticas recurrentes es la energía y eficiencia energética, con proyectos 
centrados en la gestión y aprovechamiento de los recursos hídricos o en el desarrollo de 
sistemas de optimación de la eficiencia energética en instalaciones. Por último, la Salud y 
el Bienestar Social es otra de las grandes temáticas presentes en los proyectos de 
innovación de Cantabria. 
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Pág.171, epígrafe 3.7 “Análisis de la investigación y la innovación”, apartado “Resultados 
obtenidos de la investigación e innovación”: 

- Valoración de los agentes: 

 

Págs.184 a 186, epígrafe 3.8 “Análisis de las capacidades tecnológicas”. Apartado “Tecnologías 
facilitadoras esenciales (KETs): 

- Valoración de los agentes: 
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Opiniones de los agentes respecto a las fortalezas de las Tecnologías Facilitadoras Esenciales en 
cada sector económico: 
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Pág.187, epígrafe 3.8 “Análisis de las capacidades tecnológicas”, apartado “Otras capacidades 
tecnológicas”: 

Opiniones de los agentes respecto a las fortalezas y oportunidades de desarrollo de otras 
capacidades tecnológicas en cada sector económico: 

 

Págs.193 y 198, epígrafe 3.9 “Análisis de la cooperación empresarial y económica”, apartado 
“Cooperación intrarregional”: 

- Indicadores: 

 Clusterización: 

Principales clústeres sectoriales identificados en Cantabria: 

 Sea of Innovation: Sector de Renovables Marinas (eólica off-shore y 
undimotriz). 

 CINC: Cluster de la Industria Nuclear de Cantabria. 

- Valoración de los agentes: 

 

Págs.200 a 203, epígrafe 3.9 “Análisis de la cooperación empresarial y económica”, apartado 
“Cooperación interregional”: 

- Iniciativas destacadas y agentes regionales relevantes: 

 Atlantic Power Cluster: SODERCAN es el coordinador del proyecto Atlantic Power 
Cluster. El proyecto surge por iniciativa del Grupo de Trabajo de Energías Marinas 
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de la CRPM (Comisión Arco Atlántico) y pretende crear una estrategia 
transnacional en torno a las energías marinas en el Arco Atlántico (AA). 

Además de SODERCAN, participan entidades españolas del País Vasco, Asturias 
y Galicia, e internacionales de Irlanda, Francia, Reino Unido y Portugal. 

- Valoración de los agentes: 

En opinión de los agentes, el sector que podría obtener mayores ventajas competitivas 
derivadas del refuerzo de la cooperación con otras regiones vecinas es el de la Energía 
(limpia y eficiente) y agua, seguido muy de cerca por Servicios TIC, Turismo y 
Biotecnología. 

 

- Conclusiones: 

Energía y agua, Servicios TIC, Turismo y Biotecnología son los sectores donde la 
cooperación con otras regiones vecinas podrían aportar mayores ventajas competitivas. 

Pág.211 a 213, epígrafe 3.10 “Agenda Digital”, apartado “Sociedad de la información”: 

- Valoración de los agentes: 
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Opiniones de los agentes respecto a las fortalezas y oportunidades de las TIC en cada sector 
económico: 

 

- Iniciativas destacadas y agentes regionales relevantes: 

 2. Outsmart: El propósito de OutSmart es contribuir a la Internet del Futuro (FI) 
teniendo como objetivo el desarrollo de ecosistemas de innovación que faciliten la 
creación de servicios piloto y tecnologías que permitan optimizar los servicios que 
se prestan en áreas urbanas. 
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En el clúster de Santander, se desarrollan casos de uso centrados en el 
alumbrado público, orientados a la optimización de la eficiencia energética y a 
minimizar los costes de mantenimiento. 

Pág.226, epígrafe 3.11 “Análisis de las infraestructuras”, apartado “Infraestructuras”: 

- Valoración de los agentes: 

 

Pág.230, epígrafe 3.12 “Análisis de la sostenibilidad medioambiental y energética”: 

- Indicadores: 

 Energía: 

En el ámbito energético, Cantabria es una comunidad deficitaria, es decir, genera 
menos energía eléctrica de la que consume. La región cuenta con una potencia 
eléctrica instalada de 1,37 MW por mil habitantes. Respecto a su origen, la mayor 
parte de esa producción procede de plantas de energía termoeléctrica y de 
hidroeléctricas, mientras que la producción de renovables apenas supone un 3 por 
ciento del total. 

El Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria 2011-2020 estima un 
crecimiento medio de la demanda final de energía del 0,939%, aunque al mismo 
tiempo realiza una importante apuesta por el ahorro y la eficiencia energética. 
Además, estima que la producción bruta energía eléctrica con fuentes renovables 
supondrá en 2020 el 41,6% del consumo neto de energía eléctrica de Cantabria. 
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Pág.232 a 234, epígrafe 3.12 “Análisis de la sostenibilidad medioambiental y energética”: 

- Iniciativas destacadas y agentes regionales relevantes: 

 Plan de Sostenibilidad energética de Cantabria 2011-2020: 

El Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria es un plan elaborado con criterios 
energéticos, persiguiendo la sostenibilidad, sostenibilidad basada en la autosuficiencia 
energética. 

Los objetivos que se marca el Plan 2011-2020 son los siguientes: 

 Minimizar las importaciones de energía eléctrica. 

 Disminuir el consumo de energía primaria. 

 Cumplir los marcos normativos europeo y nacional. 

 Disminuir las emisiones de gases de efecto y el impulso al sector 
energético de Cantabria. 

Las principales actuaciones a llevar a cabo se centrarán en la mejora de las 
infraestructuras energéticas, en el ahorro y la eficiencia energética, en el fomento de las 
energías renovables, en la justificación energética del apoyo a los programas de fomento 
de energías renovables y en las actuaciones sobre la administración de la energía. 

- Agentes relevantes: 

 Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental urbanística 

 Dirección General de Medioambiente del Gobierno de Cantabria 

 Dirección General de Desarrollo Rural 

 Área de Energía de la Dirección General de Innovación e Industria 

 Instituto de Hidráulica Ambiental 

 Universidad de Cantabria 

 Centro de Investigación del Medio ambiente 

 Medioambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria 

- Valoración de los agentes: 

Los agentes del Foro de la Innovación valoran el precio y la disponibilidad energética 
como una debilidad o amenaza con incidencia en la evolución previsible de la economía y 
los sectores económicos clave de Cantabria, mientras que los aspectos relacionados con 
la sostenibilidad ocupan uno de los últimos lugares en sus preocupaciones. 
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Los participantes en los grupos de trabajo señalan los recursos naturales y el patrimonio 
de Cantabria como una de las grandes fortalezas capaces de generar riqueza. Sin 
embargo, el precio y la distribución de la energía son considerados como unas de las 
principales amenazas para la competitividad de la región, especialmente relevante para 
los sectores intensivos en maquinaria. 

- Conclusiones: 

 Razonable sostenibilidad medioambiental, aunque debe seguir incidiéndose en un 
menor consumo de recursos. 

 La apuesta por el ahorro y la eficiencia energética y por las energías renovables 
son elementos clave para el desarrollo de Cantabria. 

Pág.238, epígrafe 3.13 “Resumen de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas”, 
apartado “Oportunidades”: 

- Generales: 

 Energía y agua, Turismo y Biotecnología son los sectores donde la cooperación 
con otras regiones vecinas podrían aportar mayores ventajas competitivas. 

 Región costera, lo que favorece el desarrollo de determinados sistemas de 
producción de energía sostenible, como la eólica off-shore. 

Pág.252, epígrafe 4.2 “Visión 2020”, apartado “Elementos constitutivos de la visión: Recursos 
(Inputs)”: 

- 5) Conciencia medioambiental y eficiencia energética: 

 Impulso de la educación ambiental, formación y concienciación como factores 
clave para el cambio social y la mejora del conocimiento sobre el medio ambiente. 

 La eficiencia energética comienza a verse como un reto para todo tipo de 
organizaciones. Se emplean nuevos incentivos y se ponen a disposición de las 
empresas y de otro tipo de organizaciones nuevas técnicas y tecnologías de 
eficiencia energética. 

 Aumenta progresivamente el nivel de producción y uso de energías renovables, 
permitiendo reducir los niveles de déficit energético. 

 Se impulsa la producción agraria sostenible (integrada, ecológica y agroecológica). 

 Se mantiene la intensidad del apoyo y ayudas a la eco-innovación. Este impulso 
es realizado desde una visión sistémica, posicionando a la eco-innovación como 
una herramienta clave para la transición hacia una economía competitiva y 
sostenible. 
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Pág.255, epígrafe 4.2 “Visión 2020”, apartado “Elementos constitutivos de la visión: Resultados 
obtenidos”: 

- 6) Desarrollo sostenible: 

 Mejoran los niveles de eficiencia energética, aunque se mantienen la brecha entre 
las empresas que disponen de acceso a las tecnologías y técnicas necesarias y 
las que no. 

 Cantabria logra posicionarse como referente en eco-innovación y eficiencia 
energética. 

Págs.262 y siguientes, epígrafe 5 “Ámbitos y sectores prioritarios para Cantabria”, apartado 
“Tablas utilizadas para la determinación de los ámbitos y sectores prioritarios”: 
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Págs.273 y siguientes, epígrafe 5 “Ámbitos y sectores prioritarios para Cantabria”, apartado 
“Caracterización de los sectores prioritarios”: 

- Maquinaria y componentes de automoción: 

 Fortalezas: 

 Especialización en maquinaria: generadores de energía y maquinaria 
electro-mecánica de alta tecnología. 

 Retos: 

 Introducción en otros sectores que precisen servicios similares (ferrocarril, 
naval, defensa, generación de energía). 

- Ingeniería marítima: 

 Retos: 

 Desarrollar en Cantabria un sector empresarial de la transformación 
metálica para la “economía azul” (energía off-shore, minería submarina, 
acuicultura de altura, ocio-resorts marinos, servicios a infraestructuras off-
shore, etc), y otro TIC basado en la minería de datos y servicios basados 
en el tratamiento del conocimiento acumulado de datos del centro y sus 
modelos matemáticos. 

Pág.294, epígrafe 7 “Actuaciones a desarrollar”, apartado “Caracterización de los ejes 
estratégicos”: 

 

 



Dossier RIS3 – Cantabria (octubre 2016) 

 

76/145 
 

Págs.298 y 299, epígrafe 7.1 “Ejes de actuación”: 

- Encaje de los ejes de actuación en los retos para Cantabria: 

Para el análisis de cobertura y utilidad de los ejes de actuación definidos se ha realizado a 
través de una matriz de Ejes versus Retos, donde se ha asignado un 1 cuando el eje 
contribuye de modo directo y relevante a la consecución del reto. 

Analizando la cobertura, es posible ver que los ejes de actuación diseñados cubren 
suficientemente el conjunto de retos que la Estrategia iCan asume para 2020. Todos los 
retos son abordados por 3 o más ejes, lo que asegura que se va a trabajar de modo 
coordinado y desde distintas perspectivas y agentes. 

 

- Encaje de los ejes de actuación en la Estrategia Europa 2020: 

 

Págs.315 a 317, epígrafe 7.2 “Líneas estratégicas”: 
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Pág.342, epígrafe 8.3 “Financiación”: 

- Contexto de la financiación europea: 

 

- Fuentes de financiación: 

 Programas Operativos Plurirregionales sectoriales 2014-2020: 

El Estado español ha fijado dos Programas Operativos para el periodo 2014-2020: 

 PO vinculado con la Sociedad del conocimiento (I+D+i y TIC). 

 PO vinculado con la eficiencia energética y energías renovables. 

Pág.355, epígrafe 8.4 “Sistema de seguimiento y evaluación”, apartado “Indicadores de 
actuación/seguimiento e impacto/evaluación”: 
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CASTILLA LA MANCHA (web) 

Pág.29, epígrafe 3.1 “Características generales de Castilla La Mancha”, apartado “Una economía 
que amplía horizontes”: 

- DAFO socioeconómico: 

 Fortalezas: 

 Buen posicionamiento en materia de producción energética, procedente 
de fuentes renovables, y condiciones climatológicas óptimas para su 
desarrollo. 

 Infraestructuras de transporte y energía muy avanzadas, con un alto nivel 
de accesibilidad y conexión inter e intra-regional. 

 Oportunidades: 

 Reforestación de terrenos sin cultivar a cultivos proveedores de biomasa. 

Págs.43 y siguientes, epígrafe 3.2 “Descripción del sistema castellano-manchego de ciencia, 
tecnología e innovación”, apartado “Indicadores de innovación”: 

- Infraestructuras de ciencia, tecnología e innovación: 

 Centros de I+D: 

 Instituto de Investigación en Energías Renovables (IIER). 

 Instituto de Investigaciones Energéticas y Aplicaciones Industriales. 

 Centros Tecnológicos: 

 ATC: Centro Tecnológico de residuos nucleares. 

- DAFO de la I+D+i en Castilla La Mancha: 

 Fortalezas: 

 Potencial científico, tecnológico y empresarial en ámbitos estratégicos con 
alto potencial innovador y capacidad de posicionamiento internacional 
(energías renovables, aeronáutica, química, tecnologías agrarias y 
alimentarias, nanomateriales, TIC). 

Pág.62 a 67, epígrafe 4.3 “Coordinación con las estrategias a nivel nacional y europeo”: 

- Objetivos específicos: 

 13. Energía, seguridad y modelos energéticos seguros, sostenibles y eficientes. 

- Ejes de actuación (tablas): 

http://ris3.castillalamancha.es/sites/ris3.castillalamancha.es/files/documentos/paginas/archivos/ris3_castilla-la_mancha.pdf
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Pág.76, epígrafe 5.1 “Metodología empleada en el proceso”, apartado “Sectores seleccionados”: 

Tabla resumen de los ámbitos de especialización de Castilla La Mancha: 

 

Págs.78 y 79, epígrafe 5.2 “Mapa de actividades innovadoras: ámbitos de especialización”: 

Las actividades del sector energético tienen una alta capacidad de innovación, pero su 
rendimiento económico se ha visto influido altamente por las subvenciones y ayudas estatales al 
sector. 
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Pág.92, epígrafe 7.1 “Plan de acción”: 

Este cuadro muestra la relación entre la visión RIS3, ejes, desafíos y factores: 

 

Pág.94, epígrafe 7.2 “Desafíos generales”: 

- 9. Sostenibilidad: favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores 
(en especial energía y transporte): Hay que impulsar el fomento de la producción y 
distribución de energías renovables, así como la eficiencia energética y el uso de energías 
renovables por parte de las PYME. 



Dossier RIS3 – Castilla La Mancha (octubre 2016) 

 

83/145 
 

También el uso de energías renovables en las infraestructuras, y de las estrategias de 
reducción del carbono, para zonas urbanas y rurales, mediante la puesta en marcha de un 
Plan Integral. Además, impulsar las nuevas tecnologías de producción y utilización de 
nuevos materiales que favorezcan la economía baja en carbono. 

Pág.96, epígrafe 7.3 “Medidas del Plan de Acción”: 

- Desafío 1: Reestructurar y consolidar el sistema de I+D+i de Castilla La Mancha: 

 Medida 1.4: Centros de excelencia: Albacete será Centro de Excelencia en 
desarrollo sostenible. Se trata de aprovechar el potencial empresarial de nuestra 
región en materia de energías renovables para lograr que las empresas 
relacionadas con este sector puedan mejorar su competitividad. Albacete cuenta 
con el mayor polígono industrial de nuestra región y, por tanto, el desarrollo 
sostenible será clave en los próximos años. 

- Desafío 8: Concienciar al ciudadano de la importancia de la cultura de la innovación y del 
emprendimiento, en lo económico y en lo social. 

 Medida 8.2: Comunicación y publicidad de la RIS3 en Castilla-La Mancha. 

 Programa de comunicación de la RIS3: Organización de eventos 
sectoriales: aeronáutico, agroalimentario, turismo, sectores tradicionales, 
energía y medio-ambiente cruzado con los factores de desarrollo de la 
RIS3. 

- Desafío 9: Sostenibilidad: favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los 
sectores. 

 Medida 9.1: Favorecer el desarrollo de la economía verde: 

 Programa CLM-verde: con medidas como aprovechar las infraestructuras 
existentes para fomentar proyectos con pymes y el empuje a las energías 
renovables. 

 Medida 9.2: Posicionarse como centro de la estrategia europea para la 
bioeconomía: 

 Plan estratégico para la bioeconomía para Castilla-La Mancha: Creación 
de un polo tecnológico en la región para activar sinergias con las 
empresas tanto productoras de la biomasa como usuarias de los bio-
productos, y fomentar la creación y la explotación de nuevos nichos de 
mercado. 
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Pág.109, epígrafe 8 “Marco presupuestario”: 
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CASTILLA Y LEÓN (web) 

Págs.16, 23 y 24, epígrafe 2.2 “Análisis del contexto regional”, apartado 2.2.1 “Análisis 
socioeconómico”: 

- El producto interior bruto: 

El desglose del PIB regional muestra que en 2012 el sector servicios representaba el 
57,8% del PIB regional (el mayor peso relativo en términos de empleo y PIB, sigue la 
tendencia de las economías desarrolladas); en el otro extremo la agricultura tenía un peso 
relativo del 5,8%, mientras que industria y energía alcanzaban el 19,8% y construcción el 
8,4%. 

- Participación en programas de I+D+i nacionales y europeos: 

 

A nivel regional, el reparto sectorial de los proyectos de innovación aprobados por la 
Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León 
(ADE) y por el CDTI en el período 2003-2010, muestra que la industria del transporte ha 
recibido el 22% del total de la financiación, seguida del sector TIC (16%) y los bienes de 
equipo (8%) y la industria electrónica y de la energía (8%), que en conjunto suman el 54% 
del total de estos fondos. 

Pág.32, epígrafe 3.1 “DAFO I+D+i”: 

- Oportunidades: 

 La especialización económica y las capacidades existentes de la Comunidad 
permiten explotar tendencias referentes de futuro en agroalimentación, salud y 
calidad de vida y energía y medio ambiente. 

 La especialización tecnológica permite el desarrollo de aplicaciones en el ámbito 
de materiales avanzados, procesos de producción avanzada, TIC y biotecnología, 
y contribuye a la interrelación entre los sectores económicos, la aplicación 
trasversal tecnológica de TIC, energía y medio ambiente y biotecnología. 

Pág.35, epígrafe 3.2 “DAFO Sociedad de la Información”: 

- Oportunidades: 

 Administración Pública: 

 Empleo de las TIC para favorecer el ahorro energético y el desarrollo de 
las smart cities. 

 

http://www.jcyl.es/junta/cp/Memoria_RIS3_20140630.pdf
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Págs.45 y 51, epígrafe 4.2 “Combinación de los patrones económico, científico y tecnológico: 
patrón de especialización regional”: 
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La correlación entre los tres patrones evidencia que: 

Las TIC, junto con el apoyo a la Energía y Medio Ambiente Industrial interesan no sólo desde el 
punto de vista económico, sino sobre todo desde el punto de vista tecnológico, en la medida en 
que el conocimiento existente en la región permite dotar de mayor valor añadido al resto de 
sectores económicos de la Comunidad. 
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Pág.62, epígrafe 6.1 “Prioridades temáticas”: 

Así, tomando el patrón de especialización regional como punto de partida, se han seleccionado las 
siguientes prioridades temáticas para la especialización inteligente de Castilla y León: 

5. I+D en Tecnologías de la Información y la Comunicación, Energía y Sostenibilidad para la 
competitividad global regional en base a la transversalidad de tecnologías y conocimiento. 

Págs.64 y siguientes, epígrafe 6.2 “Contenido de las prioridades temáticas”: 

- Prioridad 1: agroalimentación y recursos naturales como catalizadores de la extensión de 
la innovación sobre el territorio: 

La competitividad de las empresas del sector pasará por lograr una mayor eficiencia en 
sus procesos productivos, desde el punto de vista del uso intensivo de las TIC, de la 
eficiencia energética y la valorización de los residuos y utilización de tecnologías verdes 
en general (por ejemplo, tecnologías de desarrollo de enmiendas de suelos mediante el 
aporte de productos obtenidos a partir de biorresiduos y residuos orgánicos). En lo que se 
refiere al uso intensivo de TIC y la incorporación de tecnologías de eficiencia energética 
son aspectos tecnológicos transversales a los sectores de Agroalimentación y al sector de 
Automoción, Componentes y Equipos, contemplados en la Prioridad 5. 

Página 66: 

Por otro lado, el desarrollo del concepto de bioindustrias y biorrefinería integrada, 
utilizando biomasa para reemplazar los recursos fósiles en la manufactura de productos 
químicos, materiales y combustibles, es también un área de diversificación económica en 
donde se ven implicados varios sectores además de la agroalimentación, y en particular el 
de la energía. Se trata de un aspecto a explorar, aprovechando que se considera 
prioritario a nivel europeo y que Castilla y León tiene unas características ventajosas sobre 
otras regiones de Europa. 

- Prioridad 2 (pág.67): eficiencia productiva en sectores de transporte como Automoción y 
Aeronáutico, haciendo de materiales y componentes las claves del liderazgo y 
sostenibilidad: 

La competencia internacional a la que se ve sometida el sector requiere altas dosis de 
eficiencia en los procesos de fabricación y de distribución, y ello con el menor consumo de 
recursos, entre ellos los energéticos. Además, debido a las exigencias normativas, es 
preciso ser poco contaminante, por lo que la disminución del peso de vehículos es 
importante en la fabricación y de ahí la búsqueda de materiales más ligeros pero con 
mejores prestaciones. Por ello, es un sector muy avanzado en tecnologías de fabricación, 
de eficiencia energética y materiales, ámbitos en los que tiene que seguir trabajando, y 
puede ser líder y ejercer efecto tractor en otros sectores. 

Pág.69: 

Respecto a las posibilidades de diversificación del sector atendiendo a la hibridación 
tecnológica y/o la transferencia de conocimientos entre sectores económicos, tal y como 
se ha mencionado previamente, existen potenciales sinergias con el sector de 
Agroalimentación y más directamente con el de Energía y Medio Ambiente, en materia de 
fabricación avanzada y uso de las TIC, así como en el tema de las bioindustrias y la 
biorrefinería integrada, como consecuencia de la existencia de tecnologías específicas de 
interés para todos ellos y sobre las que resultará de especial relevancia trabajar para la 
búsqueda de oportunidades a futuro. 

La fabricación de bienes de equipo cuenta con una notable experiencia en la Comunidad y 
a ella se suma el potencial en la fabricación maquinaria agrícola, en relación con la 
prioridad de Agroalimentación y recursos naturales. Una oportunidad es el desarrollo de 
maquinaria y procedimientos de aprovechamiento de las masas forestales para la 
obtención de biomasa y el desarrollo de procesos de gasificación de ésta. En ambos 
casos, se trata de aspectos prioritarios para los ámbitos de Agroalimentación, Medio 
Ambiente y Energía y que involucran el desarrollo de bienes de equipo. 

- Prioridad 5: I+D en Tecnologías de la Información y la Comunicación, Energía y 
Sostenibilidad para la competitividad global regional en base a la transversalidad de 
tecnologías y conocimiento. 
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 Energía y sostenibilidad (Pág.78): 

En lo que se refiere a la energía y a las tecnologías directamente relacionadas con 
la sostenibilidad, junto a su peso en la economía regional, son importantes por ser 
factores de competitividad del resto de sectores económicos, especialmente para 
los que conforman las dos primeras prioridades de la presente Estrategia: 
Agroalimentación, Automoción y Transporte en general. 

Sin embargo, el desarrollo de tecnologías relacionadas con energía y la 
sostenibilidad tiene una implicación importante por sí mismo, por su contribución 
al desarrollo sostenible y el posicionamiento en cadenas de valor globales. 

Las líneas tecnológicas básicas de especialización, a mayores sobre aspectos de 
especial interés sectorial (mencionados en las prioridades 1 a 4) serán: 

 

Esta prioridad moviliza un gran número de recursos del sistema regional de 
ciencia, tecnología, empresa y sociedad, incluyendo agentes como grupos de 
investigación universitarios, centros de investigación, institutos universitarios, 
instrumentos de transferencia de tecnología, empresas, clusters y asociaciones 
empresariales y entidades de la Junta de Castilla y León. Todos ellos pueden 
aprovechar el alineamiento con el reto Energía segura, eficiente y limpia, del Plan 
Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016 y con el 
Programa del mismo nombre de Horizonte 2020. 

Como oportunidades tecnológicas para Castilla y León en el ámbito de la Energía, 
destacan el desarrollo del concepto de biorrefinería, materiales optimizados 
(reducción de peso, resistencia a la fricción, etc.) y la mejora de la eficiencia 
energética de los procesos productivos. Desde el punto de vista de emisiones a la 
atmósfera y valorización de residuos, estas tecnologías presentan también 
importantes interrelaciones con las prioridades 1 y 2. 

 Aspectos transversales de esta prioridad (pág.79): 

Una de las principales características de esta prioridad es que resulta transversal 
a todas las macroactividades del patrón de especialización de Castilla y León. Las 
TIC, como las tecnologías en Energía y Sostenibilidad están directamente 
relacionadas con las prioridades temáticas 1, 2 y 4. 

El carácter transversal de esta prioridad ha de aprovechar el enfoque de iniciativas 
europeas. Tradicionalmente, los sectores de energía, el transporte y las TIC han 
desarrollado soluciones tecnológicas sectoriales, es decir, con un grado limitado 
de integración. Sin embargo, para la implementación exitosa y rápida en entornos 
reales, es imprescindible tener en cuenta las especificidades locales e 
implementar soluciones integradas, lo que facilita a la vez el acceso de las 
tecnologías al mercado. 

Esta integración de energía, transporte y TIC es la que plantea el Programa 
Horizonte 2020 con el concepto de smart cities. Esto implicará la aplicación de las 
TIC, el uso de medidas de eficiencia energética, optimización a nivel de distritos, 
el uso de las energías renovables, la sostenibilidad del transporte urbano y la 
necesaria reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero en 
las zonas urbanas (en condiciones económicamente aceptables) al tiempo que 
garantizará a los ciudadanos mejores condiciones de vida: reducir las facturas de 
energía, el transporte más veloz, creación de empleo y como consecuencia un 
mayor grado de resistencia al impacto climático. El desarrollo de smart cities o 
ciudades inteligentes, ya en marcha también en Castilla y León, además de la 
I+D+I que conllevan, de manera destacada en TIC y en energía, son iniciativas 
que permiten extender las políticas de innovación a ámbitos territoriales 
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subregionales, implicando en los procesos de desarrollo a ayuntamientos, 
diputaciones, etc. 

Esta prioridad también está alineada con las iniciativas de colaboración público-
privada (PPP, según sus siglas en inglés) EeB (Energy-efficient Buildings), FoF 
(Factories of the Future) y SPIRE (Sustainable Process Industry through Resource 
and Energy Efficiency). 

Pág.83, epígrafe 7.2 “Contenido de los programas”: 

- Innovación empresarial y economía más competitiva: 

Todo ello responde a la necesidad de impulsar la competitividad de las empresas 
regionales sobre la base de la innovación y la importancia de generar nuevas actividades 
económicas, especialmente aquellas vinculadas al territorio y aquellas que, a su vez, 
contribuyan a crear un tejido económico interrelacionado en base a las potencialidades 
identificadas en esta Estrategia. En este sentido, la demanda regional de aplicaciones 
transversales (particularmente en TIC, tecnologías de eficiencia energética o 
sostenibilidad) propiciará la creación de empresas al mismo tiempo que, la satisfacción de 
esta demanda, contribuirá a la introducción de innovaciones en las empresas existentes 
en la Comunidad. 

- Agenda digital para Castilla y León (pág.102): 

Estamos asistiendo a la consolidación de un proceso de cambio en los hábitos de la 
sociedad relacionado con el uso de la tecnología. Esto requiere que las políticas públicas 
tengan en cuenta y se apoyen necesariamente en la tecnología, como parte necesaria e 
imprescindible, pensando en términos de impacto en la economía, en eficiencia en el uso 
de recursos, en ahorro energético, en igualdad de oportunidades, etc.
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CATALUÑA (web) 

Pág.28,epígrafe 2.3.1 “Ámbitos sectoriales líderes (eje 1)”: 

 

Pág.29, epígrafe 2.3 “Ejes de actuación”: 

- 2.3.2. Actividades emergentes: 

En el proceso de elaboración de la RIS3CAT han aflorado algunos ámbitos de actividad 
emergente, como las aplicaciones móviles, la electrónica impresa y la biomasa. 

Págs.45 y 49, epígrafe 3 “Instrumentos y políticas”: 

- P.1. Agenda digital: 

 P.1.1. Ciudades inteligentes, regiones inteligentes: Estas iniciativas, centradas 
principalmente en los ámbitos de movilidad, alumbrado público, gestión de 
residuos, ciclo del agua y ciclo de la energía, pueden ser locales (para una ciudad) 
o regionales (para un ámbito territorial más extenso). 

- P.3. Ecoinnovación (innovación al servicio de la economía vede): 

La ecoinnovación tiene beneficios en los siguientes ámbitos: 

 Económico (reducción de los costes de energía  materias primas, mediante un uso 
eficiente de los recursos, la creación de oportunidades en nuevos mercados y la 
creación de nuevos puestos de trabajo, relacionados con la economía verde). 

Las medidas para promover la transición hacia una economía verde son muy diversas: 

 Apoyo técnico y financiero para investigación y desarrollo, pruebas piloto y 
difusión y comercialización de tecnologías, productos y servicios sostenibles (por 
ejemplo, tecnologías para mejorar la gestión del agua, de la energía y de los 
residuos, para reducir las emisiones o para crear nuevos materiales reciclados 
que tengan poco impacto ambiental). 

 Impulso de redes y asociaciones que estimulen, en los ámbitos del medio 
ambiente y la energía, el intercambio de tecnología y de conocimiento entre 
agentes. 

 Impulso de las TIC en beneficio de la economía verde (redes inteligentes de 
electricidad y sistemas inteligentes de transporte). 

 Medidas para promover las energías renovables y el ahorro y la eficiencia en el 
uso de recursos (energía, agua y materias primas).

http://catalunya2020.gencat.cat/web/.content/85_catalunya_2020/documents/castella/arxius/07_ris3cat_2014_es.pdf
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COMUNIDAD VALENCIANA (web) 

Págs.38 y siguientes, epígrafe “El contexto actual de la economía valenciana”: 

- Conclusiones del análisis: 

La Comunidad Valenciana tiene que desarrollar proyectos de economía verde donde se 
explote económicamente el gran interés social por los problemas de eficiencia energética y 
sostenibilidad del medio ambiente. 

- DAFO de la economía valenciana: 

 Fortalezas: existencia de políticas regionales para la sostenibilidad ambiental: 
suelo, agua, energía y biodiversidad. 

 Oportunidades: medio ambiente, economía verde, energías renovables: 
aprovechamiento de Fondos Europeos. 

- DAFO específico para la investigación e innovación valenciana: 

 Debilidades: fuerte crecimiento de las emisiones de GEI: dependencia del petróleo 
y bajo uso de energías renovables. 

 Amenazas: Consumo energético excesivo, sobreexplotación del territorio, 
incendios, erosión, emisiones, biodiversidad… 

 Fortalezas: Existencia de políticas regionales para la sostenibilidad 
medioambiental: suelo, agua, energía y biodiversidad 

 Oportunidades: Tecnologías con potencial de desarrollo industrial en 
agroalimentación, energía (renovables) y agua, hábitat, indumentaria, logística, 
domótica, salud y calidad de vida. 

Pág.49, epígrafe “Un marco estratégico para la investigación y la innovación en la Comunidad 
Valenciana”: 

- Prioridades temáticas: ejes de desarrollo: 

Las Áreas de Especialización que se analizan se han reordenado en los siguientes 
ámbitos: 

 E. Tecnologías energéticas y medioambientales. 

- Eje 1. Calidad de vida (pág.54). 

 1.1. Agroalimentario, cosmética y productos para el hogar. 

 

 1.3 Turismo y calidad de vida (pág.57): 

Para que sea posible implantar el nuevo modelo turístico como línea de producto 
estable, resultará imprescindible que se promuevan los siguientes procesos o 
combinaciones de ellos: 

 Modernización tecnológica tanto de las empresas del sector turístico como 
de las empresas proveedoras o complementarias de éste.  Ello implicará 
el desarrollo orientado al turismo de aplicaciones específicas de 
tecnologías facilitadoras para mejorar la eficacia, eficiencia, calidad y 
sostenibilidad del sector turístico, esencialmente las TIC y las tecnologías 
para un uso eficiente de la energía y de los recursos naturales. 

http://www.redidi.es/sites/default/files/biblioteca-documentos/ris3cv.pdf
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- Eje 2. Producto innovador: 

 2.2. Hábitat: la vivienda y su entorno (pág.60): 

Destaca especialmente en la Comunidad Valenciana la implantación del sector 
cerámico, con una preocupación permanente sobre la eficiencia energética para 
hacer frente a procesos productivos intensivos en consumo de energía y las 
nuevas formulaciones que puedan disminuir la fuerte dependencia del sector en 
importación de materia prima. 

Asimismo, la construcción y demás empresas vinculadas al desarrollo del entorno 
urbano deben incorporar progresivamente el concepto de Smart cities (ciudades 
inteligentes y sostenibles), que combina aspectos medioambientales y energéticos 
con movilidad y TIC, y en donde el eje Hábitat tiene una importante área de 
desarrollo tecnológico a medio y largo plazo. 

 

- Eje 3. Procesos avanzados de fabricación: 

 3.1. Automoción y movilidad (pág.62): 

 

- Prioridades (pág.65): 

 Para el criterio de liderazgo global de mercado: 

 3. Elementos para mejorar la eficiencia energética en hábitat, entornos 
productivos o de prestación de servicios. 

 Para el criterio de liderazgo colaborativo en investigación e innovación: 

 4. Elementos para mejorar la eficiencia energética en hábitat, entornos 
productivos o de prestación de servicios. 

 Para el criterio de potencial tractor: 

 3. TICs aplicadas a la sostenibilidad energética, económica y social. 
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 4. Elementos para mejorar la eficiencia energética en hábitat, entornos 
productivos o de prestación de servicios. 

En clara vinculación con la trascendencia otorgada a las actividades 
manufactureras, dos ámbitos más parecen destacarse, complementando las 
oportunidades de innovación para las mismas: los aspectos vinculados con la 
producción verde (sostenibilidad – energía) y las opciones de adecuación de las 
producciones y servicios a las personas como consumidores finales 
(personalización). 

Págs.72 y siguientes, epígrafe “La ejecución de la Agenda RIS3-CV”, apartado “Plan de acción”: 

- Política 1. Orientación de los recursos científicos y tecnológicos a las necesidades de la 
sociedad. 

 Programa 1.1. Nuevas infraestructuras y equipamientos para investigación e 
innovación de excelencia: 

 Equipamiento en tecnología de vanguardia para el desarrollo de 
maquinaria, bienes de equipo y control de procesos vinculados con la 
movilidad y el transporte: 

Entre las prioridades de RIS3‐CV destaca la preocupación por el diseño 
de sistemas inteligentes de transporte que contribuyan a su seguridad, 
eficiencia y sostenibilidad energética.   De ahí la importancia de disponer 
de recursos para la investigación en gestión y diseño de equipos e 
infraestructuras de transporte terrestre, marítimo y aéreo, planificación de 
políticas de transporte sostenible, tecnología de comunicaciones para un 
ambiente inteligente, smart cities e internet de las cosas.  En este sentido, 
destaca además la propuesta singular del CIMET. 

 

 Equipamiento de investigación en nuevos materiales, nanotecnología y 
productos eficientes: 

En vinculación directa con el eje sostenibilidad y su relación con los 

procesos de fabricación priorizados en RIS3‐CV, se propone la dotación 
de equipamientos para investigación de excelencia por las universidades 
valencianas y los organismos de investigación en el ámbito de la 
optimización de la eficiencia energética de procesos industriales y el 
almacenamiento energético.  También se precisa priorizar las 
infraestructuras para mantener y extender el liderazgo en fabricación a 

nuevos ámbitos como la micro‐fabricación en óptica y tecnología 
electrónica, células fotovoltaicas y solares, fotónica avanzada para 
materiales, fotoquímica supramolecular, nano‐fluidos, biomateriales, 
nuevos compuestos poliméricos, nuevos productos cerámicos, 
compuestos para química fina, geles e hidrogeles, etc.  Todos ellos están 
vinculados con las potencialidades de la industria valenciana, y 
protagonizan los casos de transferencia más eficaz de conocimiento al 
desarrollo regional.  Destaca en este terreno por su carácter singular el 
Centro de Tecnología Nanofotónica.  
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 Programa 1.2. Apoyo a la investigación de excelencia en ámbitos específicos 
vinculados a las prioridades para el desarrollo regional: 

 Investigación de excelencia en tecnología de vanguardia para el desarrollo 
de maquinaria y bienes de equipo, automoción y transporte, así como en 
nuevas tecnologías basadas en energías más eficientes: 

Por lo que respecta a las tecnologías para el desarrollo de maquinaria y 
bienes de equipo, automoción y transporte, y energías más eficientes, se 
priorizarán los proyectos en diseño de sistemas inteligentes de transporte 
(más seguro,  eficiente y energéticamente sostenible), la gestión y diseño 
de infraestructuras de transporte terrestre, marítimo y aéreo, la 
planificación de políticas de transporte sostenible, los sistemas eléctricos 
de movilidad, la gestión de la eficiencia energética de los procesos 
industriales, la eficiencia energética del alumbrado, la electrónica de 
potencia, los sistemas de producción de frío, refrigerantes y fluidos 
energéticos, y los sistemas de revalorización energética y gestión de 
residuos urbanos. 

 Investigación de excelencia en nuevos materiales, nanotecnología y otros 
materiales energéticamente eficientes: 

En el mismo sentido que el programa anterior, pero con orientación a las 
tecnologías facilitadoras más vinculadas a materiales, una serie de 
prioridades de fomento de la investigación de excelencia estarán 
enfocadas a técnicas avanzadas de imagen óptica (microscopía 

multifotón), técnicas de micro‐fabricación en óptica y tecnología 
electrónica, compuestos para química fina, química computacional, geles 
e hidrogeles (materiales blandos inteligentes), nanociencia y 
nanotecnología aplicadas, nanofluidos, fotónica avanzada para materiales, 
fotoquímica supramolecular, biomateriales, etc. 

- Vinculación entre el Plan de Acción, Objetivos RIS3-CV y Programa Operativo FFEE de la 
Comunidad Valenciana (pág.86): 

 VLC/Campus: 

 La Plataforma de Innovación en Ciencia y Tecnología para la 
Sostenibilidad, que toma en consideración el potencial formativo e 
investigador en los ámbitos de las energías, el medio ambiente y el 
cambio global, la diversificación productiva, la protección del paisaje y el 
desarrollo local o la educación ambiental.  El eje “sostenibilidad” de la 

matriz de priorización RIS3‐CV acoge perfectamente la propuesta de esta 
plataforma. 
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Págs.101 y siguientes, epígrafe “Anexos”: 

- La Agenda RIS3‐CV en los marcos estratégicos nacional y europeo: 

 

 

Pág.110, epígrafe “Anexos”: 

- La Comunidad Valenciana: 

 Las TIC en el Eje Calidad de vida: 

En otro ámbito, la producción agroalimentaria puede vincular parte del incremento 
del valor añadido que produzca a futuro a la inclusión de tecnologías de la 
información y las comunicaciones de aplicación directa.  Estas son algunas de las 
que potencialmente pueden desarrollarse más en la Comunidad Valenciana en 
éste ámbito: 

 Eficiencia energética e integración de energías renovables en la cadena 
alimentaria: herramientas de control y ayuda a la toma de decisión para 
ahorro energético. 

 Las TIC en el Eje Producto innovador: 

La gama de tecnologías TIC que se pueden incorporar en este eje estratégico es 
la siguiente: 

 Representación de información, HMI y servicios a la persona/consumidor: 

comercio on‐line, realidad virtual y aumentada, aplicaciones para 
dispositivos móviles, dispositivos multitáctiles, cloud computing, 
gamificación, web 3.0, neuromarketing, eficiencia energética. 

- RIS3-CV y las Tecnologías Facilitadoras Esenciales: 

Las KET y su realidad en la Comunidad Valenciana: 

 Nanotecnología (pág.113): 

Si bien su impacto actual en productos con llegada a mercado es todavía escaso, 
presenta un potencial extraordinario y ya se cuenta con aplicaciones específicas 
en el mercado en sectores concretos: 

 Energía: se explotan las propiedades eléctricas y ópticas de materiales 

nano‐estructurados para el desarrollo de células solares de colorante y de 
puntos cuánticos y de células solares orgánicas. 
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 Fotónica (pág.114): 

La fotónica es la disciplina científica que se ocupa del aprovechamiento de la luz, 
incluyendo la generación, detección, transmisión, control y manipulación de los 
fotones, las partículas elementales de la luz. 

Hoy en día, la fotónica se aplica constantemente a nuestro alrededor: aplicaciones 
del láser en la industria, las redes de telecomunicaciones de alta capacidad, 
aplicaciones fotovoltaicas para la generación de energía, diagnóstico no invasivo 
de enfermedades, iluminación en nuestros edificios, detección remota de 
elementos peligrosos, fabricación de componentes a micro y nano‐escala… Son 
todas aplicaciones de la fotónica que ya se han convertido en realidades 
cotidianas. 

 Materiales avanzados (pág.115): 

 Materiales de altas prestaciones: 

 Materiales con baja energía embebida. 

 Materiales inteligentes: 

 Materiales con eficiencia energética. 

 Biomateriales: 

 Materiales de fuentes renovables (fibras naturales, fijación del 
CO2 atmosférico, residuos orgánicos, origen bacteriano…). 

 Fabricación avanzada (pág.116): 

Existen diversos grupos de investigación universitarios de referencia en 
electrónica impresa, en el ámbito de la microelectrónica, paneles solares 
fotovoltaicos y LED orgánicos. 

Las KET en los ejes de desarrollo de la Comunidad Valenciana: 

 Hábitat: la vivienda y su entorno (pág.122): 

Se cuenta con importantes líneas en el campo de materiales inteligentes para el 
sector de la construcción, que abarca materiales con eficiencia energética en 
edificación.  Dentro de este contexto se incluyen materiales con capacidad de 
almacenamiento térmico, con respuesta a los cambios de temperatura y activados 
mediante radiación ultravioleta y visible.  Los materiales inteligentes sensibles a 
temperatura con cambios de color o cambio de fase también se están aplicando 
en diversas soluciones donde se puede regular las propiedades de aislamiento en 
función de la temperatura y la luz incidentes.  Gracias a al uso de nanomateriales 
y polímeros activos se están desarrollando soluciones para edificación en 
fachadas de vidrio, pinturas y morteros, cerámicas, madera… y también en 
asfaltos o instalaciones solares en forma de recubrimientos y tratamientos 
superficiales de los materiales convencionales para mejorar sus cualidades y 
eficiencia. 

La biotecnología puede colaborar aportando nuevos materiales funcionales: 
recubrimientos con propiedades biocidas, bactericidas y descontaminantes, y 
mediante tecnologías para la minimización de residuos (biocombustibles, 
biomasa, pellets). 

- Apoyo al crecimiento verde: energía sostenible y eco-innovación (pág.124): 

Retos y capacidades eco-tecnológicas más importantes en la Comunidad Valenciana: 

 Tecnologías de almacenamiento energético y nuevos materiales: 

Estas tecnologías son empleadas en el sector eléctrico para aumentar la energía 
almacenada y la potencia entregada adecuando la oferta con la demanda, 
favoreciendo la gestionabilidad de la red eléctrica y la integración de las energías 
renovables en el sistema eléctrico. 

Las tecnologías de almacenamiento que se están desarrollando en la Comunidad 
Valenciana son: 

 Supercondensadores. 
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 Pilas de combustible de hidrógeno. 

 Sistemas de almacenamiento químico. 

 Baterías.  Tecnología de almacenamiento electroquímico en sulfuro de 
sodio e ion-litio. 

 Baterías de flujo. 

 Materiales para la mejora de los ecobalances. 

Destaca el potencial del Instituto Tecnológico de la Energía, con ocho laboratorios 
especializados y 43 proyectos desarrollados recientemente en éste ámbito.  Hay 

que destacar también al grupo de Ingenie‐ría Química de la Universidad de 
Alicante, generadores de tecnología en nuevos materiales (como el grafeno) para 
almacenamiento energético. 

 Smart Grids: 

Una red inteligente, smart grid, es una red eléctrica que integra eficientemente el 
comportamiento y acciones de todos los usuarios conectados a ella (generadores, 
consumidores y aquellos integren los dos perfiles a la vez) para asegurar un 
sistema de potencia sostenible y eficiente económicamente, con bajas pérdidas 
eléctricas y niveles altos de calidad y seguridad de suministro.  Una red eléctrica 
flexible, accesible, fiable y económica, con todos sus componentes y tecnologías 
facilitadores, será la columna vertebral y elemento clave de este sistema, y la que 
integre las distintas energías. 

El Instituto Tecnológico de la Energía cuenta en la actualidad con 15 laboratorios 
con el equipamiento adecuado para lleva a cabo investigaciones dentro de estas 
tecnologías (como el Laboratorio de Compatibilidad Electromagnética, el 
Laboratorio de Interoperabilidad y Comunicaciones para smart devices y smart 
grids, el Laboratorio de Gestión Activa de la Demanda, etc.).  Ha desarrollado 123 
proyectos en éste ámbito en los últimos años.  Gracias a ellos el ITE es generador 
de conocimientos en las diferentes tecnologías de smart grids necesaria para la 
incorporación de los dispositivos inteligentes a la red eléctrica, tecnologías de 
gestión de la demanda y algoritmia de gestión y control, desarrollo de bienes de 
equipo de uso profesional con nuevas especificidades y desarrollo de servicios 
avanzados de movilidad asociados a la integración de la movilidad 
eléctrica.  Asimismo, ITE es generador de conocimiento en los diferentes 
estándares de comunicaciones en la red inteligente y desarrollo de smart devices. 

La Universidad Politécnica de Valencia dispone además de un grupo de 
investigación en nuevos materiales para tecnología eléctrica y la Universidad de 
Valencia de un grupo sobre electrónica de potencia. 

 La contribución de las TIC a una economía baja en carbono: 

Una aplicación correcta de las TIC permite incrementar la eficiencia de los 
procesos y las operaciones en el entorno urbano (movilidad, mantenimiento…), en 
el entorno industrial (logística, optimización de la producción, interoperabilidad…), 
o en el entorno personal (compra on‐line, pago por uso…).  Un incremento de 
eficiencia significa un menor consumo de recursos, tanto humanos, 
medioambientales y económicos.  En este sentido, la Agenda RIS3 para la 
Comunidad Valenciana toma en consideración que las TIC representan un 
componente crucial para reducir el consumo energético y por tanto contribuir a 
una economía baja en carbono. 

Existen multitud de tecnologías que se pueden usar para favorecer la eficiencia en 
las que empresas y centros de conocimiento regionales pueden realizar 
contribuciones significativas, pero pueden agruparse del siguiente modo: 

 Tecnologías de monitorización y control, incluyendo telemonitorización y 
telegestión. 

 Tecnologías de tratamiento de datos para ayudar a la toma de decisiones 
optimizadas. 

 Automatización. 
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 Simulación e interfaces de usuario ricos que permitan tomar consciencia 
del consumo. 

 Tecnologías para la eficiencia energética (pág.125): 

Son tecnologías enfocadas al desarrollo de soluciones que incorporen la eficiencia 
energética en todos los entornos y su percepción por los usuarios.  Son de 
aplicación directa tanto para usos residenciales y terciarios como para usos 
industriales.  En los primeros se basan en el diseño, desarrollo e implementación 
de sistemas unificados y aplicaciones informatizadas de centralización de la 
información, visualización y gestión de edificios orientados a la mejora energética 
de los mismos. 

En los usos industriales, son fundamentalmente tecnologías orientadas a la 
monitorización, sensorización y control de los procesos productivos con el fin de 
gestionar la energía consumida favoreciendo el ahorro, la optimización del 
consumo y el uso eficiente de la energía, considerándose ésta como un elemento 
del cuadro de mando de la producción.  La automatización de procesos 
industriales, la introducción de energías renovables y la valorización energética de 
materias y residuos son las fórmulas que complementan la eficiencia en el ámbito 
industrial. 

Además del ITE, que cuenta con diversos laboratorios y plantas pilotos 
específicos, otros institutos tecnológicos con capacidades y experiencia en 
eficiencia energética son ITC y AIDICO desde la perspectiva de la construcción 
sostenible.  Ambos han generado tecnología propia.  AINIA y AIDIMA, en el 
ámbito de la biomasa, también poseen experiencia para su integración en los 
procesos productivos y optimización del consumo energético. Por último, el ITI es 
experto en la implementación de tecnologías TIC para el manejo de la información 
necesaria para la eficiencia. 

 Caracterización y valorización de los residuos: 

El concepto de gestión integral de residuos persigue la sostenibilidad del sistema 
ambiental, de manera que progresivamente se priorizará la minimización en origen 
y la valorización, incluyendo la recuperación energética, y por último, los 
tratamientos de eliminación. 

 Gestión de los recursos hídricos (pág.126): 

La gestión sostenible del agua se basa en la gestión de la demanda, la aplicación 
de energías renovables, eficiencia energética, regeneración de aguas, valorización 
de residuos y la descentralización de los sistemas de tratamiento. 

 Implicación en iniciativas conjuntas: 

El papel de las administraciones es especialmente importante para la Climate KIC 
debido a la naturaleza de los problemas sociales que pretende abordar.  Climate 
KIC posee una estructura diseñada para ir más allá de los límites habituales en la 

investigación e innovación ‐disciplinas, sectores, geografía…‐ y mejorar la 
integración proporcionando la base de un ecosistema de innovación energética y 
medioambiental paneuropeo. 

SPIRE es una propuesta de PPP (Public‐Private Partnerships) dedicada a la 
innovación en la eficiencia de uso de recursos y energía en las industrias de 
procesado.  Tiene como objetivo desarrollar las tecnologías y soluciones a lo largo 
de la cadena de valor que se requieren para alcanzar la sostenibilidad a largo 
plazo en términos de competitividad global, ecología y empleo. 

Energy Efficient Buildings (E2B) tiene como objetivo la promoción de tecnologías 
verdes y el desarrollo de sistemas eficientes de energía y materiales en los 
edificios nuevos y reformados con el fin de reducir radicalmente su consumo 
energético y las emisiones de CO2. 

El consumo de energía de las casas y edificios es responsable del 40% del 
consumo total de energía de la UE y es el principal contribuyente de gases de 
efecto invernadero (GEI) (alrededor del 36% del total de las emisiones de CO2 de 
la UE y alrededor de la mitad de las emisiones de CO2 que no están cubiertos por 
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el Sistema de Comercio de Emisiones).  Por lo tanto la reducción del consumo de 
energía durante todo el ciclo de vida de los edificios es una acción eficaz contra el 
cambio climático y también contribuirá a reducir la dependencia energética de la 
UE de las importaciones. 

La hoja de ruta propuesta por la E2B tiene por objeto actualizar las prioridades de 
la investigación y la innovación para alinear los planes a largo plazo de la industria 
con el contenido de la propuesta de Horizonte 2020, donde la Comisión Europea 
ha propuesto una línea de investigación sobre tecnologías que permitan edificios 
energéticamente eficientes. 

PROECO es la iniciativa de un grupo de Institutos Tecnológicos de la Comunidad 
Valenciana –AIMME, AIJU, AINIA, AITEX, INESCOP, ITC e ITE–    para la 
ecologización de procesos y productos en el ámbito industrial con objeto de 
minimizar tanto el impacto medioambiental como económico en este 
sector.   PROECO persigue la integración de soluciones a nivel industrial mediante 

la aplicación de los modelos de eco‐factoría y fabricación verde. 

Para su desarrollo, los siete centros han realizado un análisis de las tendencias y 
disponibilidades en este panorama, y han dibujado una hoja de ruta tecnológica de 

la ecoeficiencia 2012‐2022, en la que se identifican tres ejes tecnológicos de 
actuación: residuos y energía; gestión, monitorización y tratamiento del agua; y 
ecodiseño y nuevos materiales ecológicos. 

A su vez, el proyecto de I+D en cooperación PROSOCOM (Diseño y promoción de 
soluciones ambientales para el impulso de procesos industriales sostenibles y 
competitivos en la Comunidad Valenciana) coordinado por AIMME, en 
colaboración con AIJU, AINIA, AITEX, INESCOP, ITC e ITE; tiene como principal 
objetivo el desarrollo del conocimiento para: 

 Potenciar el reciclaje de aguas en polígonos industriales. 

 Mejorar el comportamiento ambiental en las empresas a través del 
ecodiseño en productos/servicios. 

 Mejorar la eficiencia energética y valorización/reciclaje de rechazos en 
plantas de tratamiento de residuos   

- El nodo logístico valenciano: 

 Definición y contexto (pág.128): 

En el Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética la mejora de la eficiencia 
energética en el transporte se articula sobre un conjunto de actuaciones, 
englobadas en tres grandes bloques de medidas: acciones encaminadas a 
favorecer el cambio modal en la movilidad de personas y mercancías hacia 
aquellos modos más eficientes energéticamente; acciones dirigidas a renovar las 
flotas de transporte para incorporar los avances tecnológicos o una mayor 
eficiencia energética; y acciones encaminadas al uso más eficiente de los medios 
de transporte.  Para el desarrollo de estas actuaciones propone medidas 
concretas dirigidas entre otros ámbitos a impulsar la innovación tecnológica y 
promover la aplicación de nuevas tecnologías. 

Pág.135, epígrafe “Encuesta sobre oportunidades de innovación en la Comunidad Valenciana”: 

Tal y como se explica en el capítulo sobre Priorización de actividades de este documento, se ha 
procedido a realizar una consulta pública para reforzar las decisiones de priorización que se toman 

en RIS3‐CV.   La consulta, dirigida a todo tipo de agentes vinculados al sistema de innovación 
regional, se ha planteado del siguiente modo: El Presidente del Comité de Dirección RIS3 es quien 
emite el escrito de  presentación para someter hasta quince actividades prioritarias u 
oportunidades de innovación específicas detectadas de acuerdo con el análisis desarrollado a 
partir de la matriz de priorización.  Dichas oportunidades son: 
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EUSKADI (web) 

Pág.10, epígrafe 2 “Entorno económico e investigador de Euskadi”: 

- Distribución y especialización sectorial: 

 

Págs.15 a 17, epígrafe 3 “Prioridades RIS3 del Gobierno Vasco”: 

- Esquema de prioridades: 

El Gobierno Vasco ha definido 3 prioridades de especialización inteligente relacionadas 
con la fabricación avanzada, la energía y las biociencias. 

 

- Datos de referencia: 

Tanto desde un punto de visa de número de investigadores cómo de inversión en I+D la 
prioridad de Fabricación Avanzada es la de mayor dimensión, seguida por las biociencias 
(especialmente Salud) y energía. 

 

https://www.irekia.euskadi.eus/assets/attachments/4633/prioridades_estrategicas201404_ris3_gobierno_vasco.pdf?1400573225
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- Fabricación Avanzada. Descripción: 

Con más detalle, la prioridad de Fabricación Avanzada se entiende como: 

 

- Energía. Descripción (pág.20): 

La prioridad de Energía incluye todas las actividades relacionadas con la I+D del sector 
energético presentes en Euskadi en sus distintos ámbitos y en todas las etapas de la 
cadena de valor (generación, transporte, almacenamiento, distribución, así como industria 
auxiliar relacionada). Existen capacidades en algunas de las KET con mayor aplicación en 
la prioridad. 

 

- Energía. Capacidades empresariales y científico-tecnológicas (pág.21): 

La actividad empresarial de la prioridad de Energía está muy focalizada en ciertos 
sectores económicos que constituyen uno de los principales sectores verticales del País 
Vasco que además cuenta con la presencia de destacadas empresas tractoras. Existe una 
significativa concentración de capacidades científico – tecnológicas. 



Dossier RIS3 – Euskadi (octubre 2016) 

 

104/145 
 

 

- Energía. Especialización de la red de ciencia y tecnología (pág.22): 

La I+D en energía supone en 12% de la masa investigadora total del País Vasco. La 
especialización en investigación en energía está concentrada en algunos agentes, 
especialmente en CIC energiGUNE y algunos centros tecnológicos. 

 

Pág.31, epígrafe 4 “Categorización de prioridades propuestas”: 

Se puede hacer una categorización de las prioridades en tres grupos: 

 Prioridades “equilibradas” en las que existen evidencias de capacidades tanto 
científico-tecnológicas como empresariales y dimensión (en ambas): Fabricación 
Avanzada y Energía. 

 Una prioridad con evidencias de capacidades científicas, pero con limitadas 
capacidades empresariales (que puede considerarse un sector emergente en 
Euskadi): Salud Humana. 
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 Nichos de capacidad científico-tecnológica (y aplicación principalmente en 
sectores de demanda interna) que presentan algún desequilibrio en los ejes, de 
tamaño relativo más limitado y menor potencial en capacidades empresariales: 
alimentación, ecosistemas, planificación y regeneración urbana, y ocio y 
entretenimiento. 

 

Pág.33, Anexo I “Descripción detallada del esquema de priorización”: 

- Marco general de los prioridades RIS3 de Euskadi (págs.33 y 35): 

 

Los ámbitos de oportunidad considerados son los siguientes: 

 RETO ENERGÉTICO – La energía es un recurso esencial en la sociedad que está 
sometido a demanda creciente. El difícil equilibrio entre la evolución hacia 
energías limpias, seguras y eficientes y la necesidad de controlar el coste de la 
energía, es un reto crítico a resolver con impacto directo en la economía.
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EXTREMADURA (web) 

Pág.53, epígrafe 6 “Diagnóstico de la situación de partida”: 

6.1 Diagnóstico Regional: 

En el área de las energías renovables, Extremadura dispone de una gran industria productora y 
ocupa el segundo lugar entre las regiones españolas en cuanto a potencia termosolar instalada y 
el tercero en fotovoltaica. 

 

(pág.58) Se puede observar, por tanto, que la región presenta un cierto potencial de 
especialización en áreas como la gestión de recursos naturales, la agroalimentación, las energías 
renovables o los servicios avanzados relacionados con el fomento de la calidad de vida de los 
ciudadanos, que están muy alineados con los principales retos globales y los objetivos 
establecidos en la Estrategia Europa 2020, y que presentan un alto recorrido para la innovación, el 
cual, además, se ve reforzado por los recursos y capacidades de la región, así como por las 
condiciones climatológicas que la caracterizan. 

Pág.64, epígrafe 6.2 “El sistema extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación”: 

La participación de la Universidad de Extremadura en los proyectos de Campus de Excelencia 
Internacional Hidranatura y Energía Inteligente contribuye a la especialización regional y a que 
Extremadura se convierta en referente internacional en la Gestión Eficiente de los Recursos 
Hidronaturales y la Energía inteligente. 

Pág.67, epígrafe 6.3”Diagnóstico DAFO”: 

- Amenazas: 

 Evolución de los mercados muy condicionada por marcos regulatorios en el caso 
de algunos sectores en los que la región es rica en capacidades y recursos (como 
energía y agroalimentario). 

 Aumento del precio de la energía convencional y dependencia del precio 
internacional de los combustibles fósiles. 

 

http://www.fundecyt-pctex.es/estrategia/ris3extremadura.pdf
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- Fortalezas: 

 Condiciones climatológicas favorables para el desarrollo de ciertas actividades 
económicas como: turismo y producción de energías renovables. 

 Potencial de la región en sectores con un amplio recorrido para la innovación: 
sobre todo agroalimentación, energías renovables, gestión de recursos naturales y 
TIC. 

 Liderazgo nacional en la producción de electricidad con tecnología solar y 
liderazgo europeo en la producción de algunos productos agrarios, como tomate, 
pimentón y tabaco. 

- Oportunidades: 

 Alimentación, Energía y Medioambiente son sectores en tendencia, por su 
conexión con los grandes retos del planeta, y por tanto, con grandes posibilidades 
de innovación basadas en recursos y capacidades locales. 

 Oportunidad de conectar nuestro sector clave, el agroalimentario, con energía, 
alimentación, salud, y ocio y tiempo libre. 

 La nueva Estrategia Europa 2020 primará el campo de las energías renovables. 

Amenazas: 

(Pág.75) Desde el punto de vista regulatorio, algunos de los sectores más fuertes de la economía 
extremeña, como el energético o el agroalimentario, se encuentran con serias amenazas. 

Desde 2008, el sector de las energías renovables está sufriendo una serie de ajustes normativos 
que están provocando un freno importante en el desarrollo del sector y obligando a que los 
inversores busquen nuevas oportunidades en otros países con unas políticas mucho más 
decididas por el desarrollo estable de las energías alternativas. 

(Pág.76) En materia energética, España tiene una elevada dependencia exterior de combustibles 
fósiles que, según la Secretaría de Estado de la Energía, se sitúa en torno al 60% en el caso del 
carbón y prácticamente el 100% en el caso del petróleo y del gas natural. La escasez de estos 
recursos en el futuro próximo y el aumento progresivo de los precios, supone pues una seria 
amenaza. 

Fortalezas: 

(Pág.77) En relación a los aspectos naturales, las materias primas, los productos regionales y los 
recursos naturales unidos a unas condiciones climatológicas favorables permiten el desarrollo de 
ciertas actividades económicas como la producción de energías renovables, la elaboración de 
productos agroalimentarios de alta calidad o el turismo. Extremadura se encuentra entre las zonas 
con mayor cantidad de energía por unidad de superficie de toda la península, con una irradiación 
media diaria superior a 5kWh/m2 (Figura 38). Esto hace de Extremadura una región ideal para el 
desarrollo de tecnologías que requieran altos índices de irradiación para la producción de energía 
eléctrica, como la solar fotovoltaica o la termoeléctrica. 
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(Pág.78): En cuanto al liderazgo en ciertos campos, la región destaca en la elaboración de 
productos alimentarios de alta calidad y en la producción de electricidad con tecnología solar, 
además de contar con un potencial enorme para la innovación en estos sectores así como en la 
gestión de recursos naturales y en desarrollo de las TIC. 

 En el sector de las Energías Renovables, Extremadura es la tercera región de España, tras 
Andalucía y Castilla la Mancha, respecto a potencia instalada de energía fotovoltaica, con 532MW 
en 2011, y la segunda, tras Andalucía, en potencia instalada de energía termoeléctrica, con 
300MW en el mismo año. En total, Extremadura produce el 7,8% de la energía generada en la 
península y el 6,2% del total de producción de energía renovable nacional. Además, en cuanto al 
potencial biomásico de la región, según el Plan de Energías Renovables 2011-2020, la región 
ocupa el séptimo lugar en el ranking nacional, con un potencial de más de 584.000 toneladas al 
año, lo que supondría un aprovechamiento energético de más de 16.000 toneladas equivalentes 
de petróleo anuales. Por todo ello, Extremadura se puede presentar como un gran laboratorio en 
el que investigar, desarrollar y validar tecnología tanto para la optimización de la producción 
industrial de energía procedente del sol, como para la generación del conocimiento y desarrollo 
tecnológico necesarios para la producción, transformación y aprovechamiento de la biomasa como 
recurso energético. 

Oportunidades: 

(Pág.84) La situación de Extremadura como única región española de convergencia en el próximo 
periodo de programación presupuestaria 2014-2020 le permitirá recibir una mayor cantidad de 
fondos europeos de cara a conseguir en el próximo periodo acercarse a los niveles medios de 
renta por habitante en Europa. Además, la Comisión Europea, que ya estaba apostando fuerte por 
la alimentación, la energía o el medio ambiente, sectores clave en Extremadura, pretende impulsar 
con mayor fuerza estos sectores con gran potencial innovador. 

 

En línea con esto, el reciente informe de la Comisión Europea “Innovación para el Crecimiento 
Sostenible: Una Bioeconomía para Europa” presenta una estrategia basada en usar mejor los 
recursos biológicos renovables para satisfacer la demanda de alimentos sanos y seguros y para 
obtener materiales, energía y otros bioproductos, al tiempo que se desarrolla una actividad 
económica sostenible y diferenciadora. 

(Pág.85) Por otro lado, diversas empresas extremeñas vinculadas con la agricultura intensiva y la 
seguridad alimentaria, la calidad del agua, las fuentes de energía independientes o el uso de las 
TIC para la educación y la salud, están desarrollando proyectos en África que combinan modelos 
de negocio inclusivos y orientados al desarrollo, con proyectos de I+D+i para el desarrollo de 
tecnologías que posteriormente tendrán impacto en su competitividad en mercados desarrollados. 
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Pág.88, epígrafe 7.1 “Patrón de especialización económica”: 

- 7.1.1 Producto Interior Bruto (PIB) regional por áreas de actividad: 

 

Por otro lado, el sector energético supone dos puntos porcentuales de PIB superior al que 
representa en el PIB. Sin embargo, la fabricación de equipo eléctrico no tiene el peso que 
debería. La importancia del sector eléctrico en Extremadura se debe a la generación de 
energía eléctrica, y no se traduce en la fabricación de componentes y equipos, existiendo 
sin embargo potencial tecnológico en esta materia y un potencial de actividad exportadora 
que, en estos momentos, es prácticamente nula. 

(Pág.91) Como conclusión, se puede sintetizar la especialización de la economía 
extremeña a partir del análisis de las actividades económicas con mayor peso en el PIB 
regional y una tendencia positiva en cuanto a su crecimiento, en torno a cinco áreas de 
excelencia: 

 Agroalimentación. 
 Energía. 
 Turismo. 
 TIC. 
 Salud. 

- 7.1.2 El coeficiente regional de Especialización Empresarial: 

(Pág.92) El Coeficiente Regional de Especialización Empresarial se ha elaborado con el 
objetivo de conocer aquellas actividades económicas (CNAE 2009 a dos dígitos) que 
muestran una tendencia general hacia una mayor actividad empresarial relativa en 
Extremadura en comparación con la media nacional. 

Para determinar el límite para la especialización, se considera que si una actividad 
determinada tiene un coeficiente mayor de 1, la región presenta una mayor 
especialización empresarial en relación a la media nacional en dicho ámbito. 

El sector de la energía en Extremadura presenta un Coeficiente de Especialización 
Empresarial de 1,28. Si se desglosa este sector por actividades económicas, en relación a 
la clasificación CNAE 2009 de dos dígitos asociadas al sector, los Coeficientes de 
Especialización son los que se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tal y como se extrae de los datos de la tabla anterior, la especialización extremeña en el 
sector energético está vinculada principalmente con el suministro de energía eléctrica y no 
a la fabricación de material y equipo eléctrico. La baja especialización regional en la 
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fabricación de material y equipo eléctrico supone a su vez una oportunidad relacionada 
con la capacidad científica y tecnológica de la región en materia de energías renovables, 
así como la atracción y el impulso de empresas especializadas en la fabricación de 
material y equipo eléctrico que permitirá potenciar la actividad industrial en torno al sector 
energético en Extremadura. 

- 7.1.4 Análisis de las capacidades para la especialización por sectores económicos: 

 Energía (pág.99): El potencial recorrido de las energías limpias en Extremadura 
está ligado, por una parte, a las altas radiaciones solares que se producen en 
estas latitudes, y por otra, a la biomasa, debido a las grandes reservas forestales, 
las grandes extensiones susceptibles de ser usadas para el desarrollo de cultivos 
energéticos, así como la capacidad de producción de residuos que podrían ser 
procesados para su aprovechamiento energético, principalmente procedentes de 
la industria agroalimentaria. 

Extremadura ya es la segunda región de España en cuanto a potencia termosolar 
instalada y la tercera en fotovoltaica y es una de las economías bajas en carbono 
referentes en Europa, teniendo en cuenta que, antes de iniciarse el marco 
temporal de ejecución, la Región ya sobrepasa uno de los objetivos marcados por 
la Estrategia Europa 2020, referente al aporte de las energías renovables sobre el 
consumo final bruto de energía, que en el año 2011 se situaba ya en 33,73%, y se 
espera que se incremente hasta el 68% para el 2020, triplicando así el objetivo 
europeo, establecido en el 20% para toda Europa. 

La existencia de organismos de apoyo e infraestructuras científico tecnológicas 
asociadas al sector avalan su potencial especialización en la región. Es el caso 
del Centro CETIEX RENOVABLES, implantado en el Parque Científico y 
Tecnológico de Extremadura y orientado a la investigación y desarrollo en 
sistemas de biomasa, solar fotovoltaica, eólica y biofuel; la existencia de 
AGENEX, Agencia Extremeña de la Energía, como ente asesor y de desarrollo 
energético de la región; y de la Asociación Clúster de la Energía de Extremadura. 

Por último, se ha de resaltar la aportación de la Universidad de Extremadura y de 
sus grupos de investigación especializados en el sector energético, que con líneas 
específicas relacionadas con las energías renovables contribuyen a la generación 
de valor y a la evolución inteligente del sector. 

- 7.2.2 Dominios científico-tecnológicos asociados a proyectos estratégicos de I+D+i de la 
región(pág.110): 

 

(Pág.112) Por otra parte, cabe destacar el desarrollo por parte de la Universidad de 
Extremadura de los proyectos de Campus de Excelencia Internacional Hidranatura y de 
Energía Inteligente, el primero de ellos dedicado a la Gestión Eficiente de Recursos 
Hidronaturales y el segundo al impulso de la Bionergía y el Cambio Global. Entre los 
dominios científicos y tecnológicos asociados a estos proyectos destacan: Agronomía, 
Biología y Ecología, Química, Biotecnología o Ingeniería Software para la gestión eficiente 
de los recursos hidronaturales o la gestión inteligente de la energía. 

- 7.2.3 Análisis de la relación de dominios científico-tecnológicos asociados a las áreas de 
excelencia del Patrón de Especialización de Extremadura. 

 Energía (pág.113): En materia energética, la investigación y el desarrollo 
tecnológico en Extremadura se debe desarrollar en dos vertientes. Por un lado, 
para la gran escala, la utilización de las plantas en funcionamiento como 
laboratorios para testeo en campo de nuevos desarrollos relacionados con las 



Dossier RIS3 – Extremadura (octubre 2016) 

 

111/145 
 

tecnologías termosolares y fotovoltaicas, donde intervienen dominios como 
Electrónica, Automática e Ingeniería Eléctrica. 

Así, se han determinado como clave en los talleres sectoriales y las reuniones con 
agentes clave celebradas durante la fase de definición de la Estrategia, las 
actividades relacionadas con fotovoltaica de alta temperatura, a través del 
desarrollo de paneles refrigerados, concentración sobre sistemas de triple unión, 
sistemas de cogeneración o desarrollo de componentes para plantas 
termosolares, en las que intervienen dominios científico-tecnológicos como 
Nuevos Materiales y Electrónica, Automática e Ingeniería Eléctrica. 

Además, la incorporación de las plantas productoras de energía renovable 
conectadas a red a las macro-redes europeas que se están intentando poner en 
marcha para alimentar los países del centro de Europa, permitirá aumentar la 
competitividad de las ya instaladas y que el sector pueda seguir desarrollando 
otras más avanzadas. 

La otra vertiente, está relacionada con el desarrollo de tecnología para la 
producción a pequeña y mediana escala, así como aquellos sistemas 
relacionados con la gestión inteligente de la energía donde juegan un importante 
papel las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como dominio 
científico y tecnológico. 

En este caso se han detectado actividades de especialización relacionadas con 
las tecnologías de hibridación termosolar-biomasa, calderas de biomasa 
“enchufables”, sistemas para la producción de biogás a partir de residuos 
agroalimentarios, sistemas de cogeneración para autoconsumo, riego fotovoltaico, 
tecnologías para el almacenamiento de energía, vehículo eléctrico con pilas de 
combustible (bombas de hidrógeno), aprovechamiento de flota de vehículos 
eléctricos para el almacenamiento de los excedentes de producción eléctrica 
fotovoltaica, TIC aplicadas a la gestión energética (micro-redes), o sistemas de 
gestión aislada, entre otras. 

Extremadura apostará por fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías 
energéticas para contribuir al desarrollo e internacionalización del sector y 
avanzará en la dirección de convertir la región en un espacio para el ensayo, 
desarrollo y mejora de diversas tecnologías avanzadas aplicadas al mismo. 

- 7.2.4 Relación entre dominios científico-tecnológicos y áreas de excelencia (pág.120): 

 

Pág.132, epígrafe 7.3 “Prioridades estratégicas de la Especialización Inteligente en Extremadura”: 

En el ámbito ENERGÉTICO, el interés de cooperar con otras regiones europeas con patrones de 
especialización semejantes pero con un mayor poder de generación de tecnología, se centrará en 
el desarrollo tecnológico del sector en: Desarrollo de Tecnologías termosolares y fotovoltaicas; 
Desarrollo de tecnología para la producción a pequeña y mediana escala; Desarrollo de 
tecnologías que potencien la gestión hídrica. 

En este ámbito de las energías renovables, destacan capitales con alta capacidad tecnológica y 
alto coeficiente de especialización como Viena (AT) y Berlín (DE), o regiones como Steiermark 
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(AT) y por cercanía el País Vasco. Para el caso particular del uso y explotación de recursos 
forestales para la generación y transformación de energía, destacan regiones que al igual que 
Extremadura cuentan con grandes reservas forestales y con elevado coeficiente de 
especialización como son Steiermark (AT), Estonia (EE), País Vasco (ES) y Viena (AT). 

En el ámbito de la gestión hídrica, destacan dos regiones austriacas con alto coeficiente de 
especialización en el ámbito energético y alto potencial de generación de tecnología como son 
Steiermark (AT) y Viena, así como regiones transfronterizas como Alentejo (PT) con la que ya se 
han establecido relaciones. 

 

Pág.135, epígrafe 9 “Visión y misión de la estrategia”: 

Visión: Posicionar Extremadura como un espacio para la innovación en la gestión sostenible de los 
recursos naturales para la generación de energía y usos industriales, y en la aplicación de 
tecnología para la mejora de la calidad de vida de la población. 
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Págs.137 a 140, epígrafe 9 “Visión y misión de la estrategia”. Tablas: 
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Pág.165, epígrafe 11.3 “Líneas estratégicas y programas de actuación en el ámbito Tejido 
Empresarial”: 

- Línea E1: Fomento de un tejido productivo altamente competitivo: 

 Programa E1.1. Fomento de actividades de I+D empresarial para la 
especialización inteligente (pág.165): 

A modo de ejemplo, este programa dará prioridad a proyectos relacionados con 
actividades como la producción agroganadera sostenible, la alimentación 
saludable y de calidad, el desarrollo de nuevas presentaciones para la industria 
alimentaria, el desarrollo de tecnología para la generación de energía limpia, el 
desarrollo de sensores que permitan la monitorización de pacientes crónicos, 
tecnología que facilite la atención sanitaria en zonas rurales, entre otros. 

 Programa E1.3. Fomento de la colaboración y la cooperación empresarial 
(pág.167): 

En un contexto tan dinámico y globalizado, es preciso atender también a la 
colaboración entre territorios. En particular, en algunos de los ámbitos de la 
especialización a la que aspira Extremadura, como la salud, la energía o la 
industria agroalimentaria, la cooperación interregional constituye un elemento 
clave para lograr un desarrollo competitivo. 

- Línea E2: Incremento del número de empresas competitivas e innovadoras en la región: 

 Programa E2.1. Impulso a la creación y consolidación de Empresas Innovadoras 
de Base Tecnológica en Extremadura (pág.168): 

De este modo, en este programa se planteará la puesta en marcha de medidas 
relacionadas con la financiación a la creación y consolidación de empresas, la 
promoción de la innovación en las empresas de menor tamaño, la disponibilidad 
de servicios de asesoramiento avanzados a emprendedores y empresas 
innovadoras, impulsando las iniciativas relacionadas con las áreas estratégicas de 
la región, como pueden ser empresas de servicios energéticos, empresas que 
ofrezcan nuevos productos turísticos, empresas para el desarrollo sistemas para 
la teleasistencia, o empresas agroalimentarias basadas en resultados procedentes 
de investigaciones desarrolladas en la universidad y centros de investigación 
públicos, entre otros. 

 Programa E2.2. Atracción de empresas y unidades de I+D del exterior que 
completen la cadena de valor de las áreas de especialización regional (pág.168): 

Para lograr la convergencia a nivel nacional y europeo, Extremadura necesita 
incrementar su densidad empresarial e industrial. Este programa impulsará la 
atracción de empresas y unidades de I+D externas vinculadas a las áreas de 
especialización regional, que puedan complementar la actividad del tejido 
empresarial local y cubrir aquellos “gaps” o nichos necesarios para impulsar la 
competitividad global de la región, como pueden ser los segmentos de la 
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fabricación de tecnología agraria, desarrolladores de tecnología alimentaria, 
empresas de componentes para la industria energética, entre otros. 

- Línea E4: Impulso de la industrialización: 

 Programa E4.3 Fomento de un desarrollo industrial sostenible (pág.172): 

En este sentido, mediante este programa se pretende poner en marcha acciones 
para, además de asegurar las labores de difusión y concienciación necesarias 
sobre las posibilidades de desarrollo industrial en Extremadura basado en la 
gestión sostenible de los recursos naturales, promover acciones encaminadas a 
que los programas anteriores para el desarrollo de nuevos proceso y productos y 
la incorporación de tecnología avanzada, se orienten hacia actividades 
relacionadas con la reducción del consumo de energía, revalorización de residuos, 
reducción de las emisiones de CO2, utilización responsable del agua, entre otros. 

- Línea I1. Creación de una Administración Pública Innovadora: 

 Programa I1.2. Compra Pública Innovadora (pág.174): 

Este programa promoverá la financiación y adquisición de los desarrollos 
tecnológicos de empresas extremeñas que se identifiquen como necesarios en la 
administración para la mejora de los servicios públicos. Se dará especial 
importancia al desarrollo de tecnologías que permitan desarrollar el Programa de 
Administración Electrónica, así como aquellas relacionadas con las áreas de 
especialización de la Región y susceptibles de ser absorbidas por la 
Administración Pública, como pueden tecnologías para el ahorro y la eficiencia 
energética y la implantación de tecnologías de generación de energía limpia para 
el autoconsumo. Para ello, al igual que para el programa de Administración 
electrónica, será necesario realizar primero estudios sobre las necesidades 
tecnológicas. 

 Programa I3.2. Mejora de las infraestructuras de suministro (pág.178): 

Por ello, este programa tiene como objeto el fomentar el desarrollo de 
instalaciones para la generación y transporte de energía procedente de fuentes 
renovables para mantener e incluso superar la autosuficiencia según las 
previsiones de crecimiento de la demanda, promover la participación de 
Extremadura en macro-redes de suministro de energía limpia al centro de Europa, 
impulsar el desarrollo de plataformas logísticas de biomasa, recuperar antiguas 
centrales mini-hidráulicas, desarrollar actuaciones que permitan mejorar la gestión 
y mantenimiento de infraestructuras hidráulicas, lo que abre a su vez todo un 
campo de posibilidades para el desarrollo de tecnologías para su monitorización y 
control, etc. 

 Programa I3.4. Creación del Modelo Smart Region Extremadura (pág.178): 

Para ello, el programa plantea, además de contar programas financieros para el 
desarrollo proyectos innovadores en este ámbito (gestión inteligente de la energía 
y el agua, soluciones para la protección del medioambiente y el patrimonio, 
tecnología para la recogida y procesamiento de datos, etc.) y la creación de las 
infraestructuras básicas necesarias, contar con grupos de expertos en el concepto 
de Smart City, potenciar las colaboraciones para la creación de una red de 
localidades en los que ir implantando el modelo, medidas de difusión que 
aseguren la aceptación por parte de la ciudadanía, etc.
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GALICIA (web) 

Pág.48, epígrafe 3 “Diagnóstico del sistema de I+D de Galicia”: 

- 3.1.3.1. Especialización productiva: 

Por una parte, destaca el Sector Energético, existiendo en Galicia importantes 
infraestructuras energéticas, que presentan un carácter eminentemente extractivo, ya que 
una parte importante de la energía producida en Galicia es consumida en otras partes de 
España. Entre esta relación conviene destacar la importancia de la Refinería que la 
empresa Repsol posee en Coruña, la Planta Regasificadora de Mugardos, o las centrales 
de ciclos combinados instaladas en As Pontes y Cerceda. Por otra parte, habría que 
destacar el caso concreto de las Energías Renovables, en las que Galicia destaca como 
región líder en inversión directa, - según los datos extraídos del estudio sectorial sobre el 
sector de las energías renovables en Galicia realizado por el IGAPE-, en parte por su 
configuración geográfica y socioeconómica excelente para el desarrollo y la producción de 
este tipo de energía. 

Pág.56, epígrafe 3.2 “Conclusiones del diagnóstico”: 

 Singularidades espaciales y sociales destacadas respecto del contexto nacional y 
europeo: 

Abundancia de recursos forestales, marinos y energéticos asociada a sectores 
económicos de intensidad tecnológica media-baja que presentan un fuerte 
enraizamiento socioeconómico en el territorio. 

Pág.64, epígrafe 4.2 “Retos de futuro para Galicia”: 

Reto 1. Nuevo modelo de gestión de los recursos naturales y culturales basado en la innovación: 

Modernización de los sectores tradicionales gallegos a través de la introducción de innovaciones 
que incidan en la mejora de la eficiencia y el rendimiento en el uso de los recursos endógenos y su 
reorientación hacia usos alternativos con mayor valor añadido en actividades energéticas, 
acuícolas, farmacológicas, cosméticas, alimentarias y culturales. 

Pág.66, epígrafe 4.3 “Visión compartida”: 

Por una parte, la modernización de los sectores vinculados a la explotación de los recursos 
endógenos de Galicia a través de acciones específicas en acuicultura, valorización de 
subproductos procedentes de las actividades relacionadas con el mar, el aprovechamiento 
energético de recursos renovables, la transformación sostenible de los procesos de explotación 
vinculados a los sectores primarios (agricultura, pesca, ganadería y forestal) y la utilización 
intensiva de las TIC para la especialización en un Turismo natural y cultural. 

Pág.70, epígrafe 5.1 “Reto 1: Nuevo modelo de gestión de recursos naturales y culturales basado 
en la innovación”: 

Modernización de los sectores tradicionales gallegos a través de la introducción de innovaciones 
que incidan en la mejora de la eficiencia y el rendimiento en el uso de los recursos endógenos y su 
reorientación hacia usos alternativos con mayor valor añadido en actividades energéticas, 
acuícolas, farmacológicas, cosméticas, alimentarias y culturales. 

- 5.1.1. Factores socioeconómicos (pág.72): 

Por otra parte, los subsectores agrícola y ganadero representan un 2,6% del VAB de la 
comunidad, según datos del INE (2009) y tienen un peso relativo ligeramente superior en 
Galicia que en Espa- ña, según indica un Índice IER del 1,2. En definitiva, las específicas 
condiciones del suelo gallego conforman un entorno favorable para la producción agraria y 
vitivinícola de calidad y el desarrollo de una amplia cabaña ganadera, así como la citada 
riqueza forestal que sitúa Galicia como una de las regiones con mayor potencial de 
producción forestal, -según datos del INEGA, Galicia es la primera región española en 
cuanto a potencial de biomasa forestal-, y acumulación de biomasa en la UE. 

En este sentido, es importante mencionar que los recursos naturales de Galicia 
representan una buena base para el desarrollo del sector energético, como ya se ha 
comentado la biomasa procedente del sector forestal, pero destacan también las energías 
renovables marinas (concretamente, undimotriz y eólica off-shore, o algas para 

http://www.ris3galicia.es/wp-content/uploads/2015/09/RIS3_Estrategia_de_Especializacion_Inteligente.pdf
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biocombustibles) por el potencial existente; según datos del Instituto para la Diversificación 
y el Ahorro Energético (IDEA) el litoral gallego es uno de los de mayor potencial en 
España para aprovechar la energía undimotriz con potencias medias de ola de 40 KW/m, 
sólo superado en Europa por Escocia e Inglaterra, según datos procedentes de 
prospecciones realizadas de Norvento. Adicionalmente, Galicia cuenta con enormes 
posibilidades para el desarrollo industrial como fabricante de torres eólicas off-shore, 
según el informe “Desarrollo de las energías renovables marinas: condiciones de éxito en 
las regiones de la Red Trasnacional Atlántica del Arco Atlántico”, elaborado por la Red 
Trasnacional Atlántica. Esta disponibilidad de recursos determina también el amplio 
avance en la comunidad de las energías renovables, donde Galicia destaca como región 
líder en inversión directa según el informe de IGAPE “Galicia: Paraíso de las Renovables”, 
como así lo confirma la actividad de empresas como Gamesa, Vestas o Abengoa que, 
entre otras muchas compañías, escogieron Galicia como destino de sus emplazamientos, 
en parte por su configuración geográfica y socioeconómica, excelente para el desarrollo y 
la producción de este tipo de energía. 

Por todos estos motivos, se establece también como una Prioridad en el marco de este 
reto ‘Diversificación del sector energético gallego para conseguir una mejora significativa 
de la eficiencia en el aprovechamiento de recursos naturales gallegos, priorizando la 
biomasa y la energía marina’. 

- 5.1.2. Ecosistema relevante (págs.77 y siguientes): 

Por otra parte existen entidades adscritas a las administraciones, directamente 
relacionadas con la investigación y a la producción tecnológica, como pueden ser los 
Organismos Públicos de Investigación (OPI) arriba citados u otros organismos 
directamente vinculados a la Xunta como: el Instituto Tecnológico para el Control de en 
medio Marino de Galicia (INTECMAR) o el Instituto Gallego de la Calidad Alimentaria 
(INGACAL). En el campo de la energía se debe hacer referencia al Instituto Energético de 
Galicia (INEGA), que es un ente público que presta soporte a actividades orientadas a 
reforzar las estrategias energéticas de la Xunta. Finalmente en el campo del Turismo 
destacan TURGALICIA o la Sociedad de Gestión del Jacobeo, entre otras. 
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Pág.86, epígrafe 5.2 “Retos 2: Nuevo modelo industrial sustentado en la competitividad y el 
conocimiento”: 

- 5.2.1. Factores socioeconómicos: 

El Sector de la Construcción Naval también constituye un sector destacable dentro de la 
industria gallega por su relevancia a nivel internacional ya que Galicia equipara el 52% de 
la industria naval Española, el 7% de la UE y el 1% de la mundial, y llegó a ostentar la 3ª 
posición europea por cifra de barcos, según los datos presentados en la feria Navalia. 
Aunque en los últimos años está sufriendo de forma muy acentuada la crisis económica 
coyuntural, teniendo en cuenta el sector en su acepción más amplia, tenemos que genera 
actualmente más de 10.000 empleos que suponen cerca del 10% del empleo industrial de 
Galicia y representa el 5,2% del PIB de la comunidad, siendo un sector con industrias 
auxiliares de tamaño pequeño y mediano con un promedio de trabajadores por empresa 
de 67 personas, según el Observatorio ACLUNAGA. En este sentido este sector necesita 
una clara transformación y adaptación al nuevo contexto internacional hacia una 
especialización de sus astilleros en segmentos más específicos y de mayor valor añadido, 
tomando cómo claro ejemplo las iniciativas ya iniciadas en el sector de la Automoción. 
Algunas de las áreas en las que el sector naval está empezando a apostar son la 
especialización en acuicultura y pesca (plataformas para la producción de algas de 
consumo, barcos factoría, etc.), energías renovables (barcos, plataformas y componentes 
de apoyo a la eólica off-shore y la energía marina) y el transporte inteligente, ecológico e 
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integrado (nuevos buques más seguros y más respetuosos con el medio ambiente, 
nuevos tipos de combustibles, etc.). 

Pág.116, epígrafe 6.1  “Caracterización de los ejes, programas e instrumentos”: 

Tabla “Interacción entre instrumentos y prioridades de estrategia RIS3 de Galicia: 
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LA RIOJA (web) 

Págs.15 y 16, epígrafe 2.1 “Análisis económico”: 

 

 

 

 

http://www.redidi.es/sites/default/files/biblioteca-documentos/ris3rioja.pdf
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Pág.25, epígrafe 2.1.4. “Análisis de situación de los Cluster en La Rioja”: 

- 2.1.4.4. Asociación de Turismo Excelente: 

Los objetivos estratégicos de la agrupación serán los siguientes: 

g) La introducción de medidas que posibiliten el ahorro y la eficiencia energética, 
así como el reciclaje y reutilización de los residuos industriales. 

Pág.59, epígrafe 4.4.1 “Sector Agroalimentario”: 

- DAFO del sector agroalimentario: 

 Oportunidades: 

 El desarrollo de aplicaciones energéticas: expansión de los invernaderos 
con calefacción de cogeneración, EERR, etc. 

Hay que considerar al sector agroalimentario como un macrosector, no 
restringiéndolo solo a la fabricación de alimentos y bebidas o al sector agrario. En 
La Rioja el sector agroalimentario está estrechamente relacionado tanto con el 
sector servicios (ingeniería, turismo enológico, centros de I+D+I…) y con el sector 
primario (agricultura, ganadería y forestal) como el energético (biomasa y 
valoración de residuos) o el de la gestión de recursos naturales. 

 

Pág.70, epígrafe 4.4.3 “Sector metalmecánico, automoción y fabricación avanzada: 
especialización en productos de alto valor añadido”: 

- DAFO del sector metalmecánico, automoción y fabricación avanzada: 

 Amenazas: 

 Elevado precio de la energía que representa un porcentaje muy 
importante de los costes. 

(Pág.72): Algunas de las principales líneas de actividad en I+D+i de este sector: 

 Diseño de materiales. 

 Energía, medioambiente. 

 Movilidad y transporte. 

 Seguridad. 

 Mejora de procesos productivos. 
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Pág.74, epígrafe 4.4.4 “Madera y mueble fabricación de mobiliario de calidad”: 

- DAFO del sector madera y mueble: 

 Oportunidades: 

 Destacadas posibilidades en el sector de la Madera y el Mueble de crear 
sinergias con otras actividades como la producción vitivinícola, la 
generación de energía a partir de biomasa, la industria del papel, el ocio 
en entornos naturales, etc. 

Pág.84, epígrafe 4.6 “Ecoinnovación: un eje transversal dentro del desarrollo económico de la 
región”: 

Entre las áreas que aborda este concepto se destacan estas cinco áreas de conocimiento o 
tecnológicas: 

 Eficiencia Energética. Aplicable a la mejora de optimización de costes industriales 
o de políticas públicas de sostenibilidad. 

 Smart‐grids o redes inteligentes. Un vector de innovación clave novedoso, no solo 
para grandes ciudades, sino también para poblaciones reducidas como las de la 
región donde las experiencias piloto pueden ser un buen comienzo. 

Pág.98, epígrafe 5.2.3 “Línea de actuación 3: innovación colaborativa”: 

- 5.2.3.2 Plan 3.2: Redes de innovación cruzada multisectorial: 

 Programa 3.2.1 Consolidación de los clusters: 

Basándose en las agrupaciones actuales, los expertos señalan la importancia de 
promover la integración de otros agentes como la Universidad de La Rioja, los 

centros tecnológicos y de investigación, el Think‐TIC y otras instituciones para que 
con su participación activa enriquezcan su capacidad de innovación. También se 
propiciará la integración en los clusters de otros sectores cercanos en la cadena 
de valor como pueden ser el de transporte y logística a través de su AEI y el 
sector energético a través de su asociación empresarial. 

Pág.103, epígrafe 5.2.4 “Línea de actuación 4: retos sociales del espacio europeo de I+D+i”: 

- 5.2.4.2 Plan 4.2: Áreas temáticas de financiación preferente: 

 Programa 4.2.3 Energía segura, limpia y eficiente: 

El objetivo específico es promover la transición hacia un sistema energético 
seguro, sostenible y competitivo que permita reducir la dependencia de los 
carburantes fósiles. 

Se impulsarán proyectos sobre técnicas de construcción, introducción y aplicación 
de nuevos materiales y sistemas e innovaciones dirigidos a mejorar la eficiencia 
energética y el mejor aprovechamiento de los recursos. 

 Programa 4.2.4 Transporte integrado, verde e inteligente: 

Se apoyará la implantación de Sistemas Inteligentes del Transporte para la 
gestión, control y vigilancia del mismo, la mejora de la seguridad de todos los 
modos, la reducción de consumo energético, especialmente de combustibles 
fósiles, así como en el desarrollo de la próxima generación de medios de 
transporte, especialmente a través de las tecnologías limpias, navegación por 
satélite, sistemas de equipamiento y carburantes.



Dossier RIS3 – Madrid (octubre 2016) 

 

123/145 
 

MADRID (web) 

Pág.12, epígrafe 2.1.5 “Base industrial y tecnológica”: 

- 2.1.5.1. La industria: 

A pesar de que el sector terciario es el más importante de la Comunidad de Madrid, la 
industria madrileña es la segunda en el conjunto nacional. Se trata además de una de las 
más jóvenes de España, involucrada en los procesos innovadores y de las más eficientes 
desde el punto de vista energético. 

Pág.33, epígrafe 2.4.1“Órdenes sectoriales y su impacto de ayuda a proyectos de I+D+i”: 

- 2.4.1.3. Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: 

La inversión en I+D+i crea un entorno favorable para las empresas de TIC, mejora la 
sostenibilidad y la eficiencia energética de las empresas y aporta en forma de ahorro, 
600.000 millones de euros por reducción de emisiones y de su coste en tributos /ecotasas 
para las empresas y de gastos de corrección para el Estado. 

Pág.53, epígrafe 3.1.3 “Análisis DAFO regional. Síntesis y resumen”: 

 Debilidades: 

 Dependencia de la tecnología desarrollada fuera de la Comunidad de 
Madrid (p.ej. energías limpias). 

Pág.66, epígrafe 4.3 “Líneas de acción”: 

Promover el uso de energías renovables y sistemas de eficiencia energética. 

Págs.68 y , epígrafe 4.4.1. Convocatorias de los Campus de Excelencia Internacional”: 

 

- Campus de Moncloa: La energía de la diversidad: 

Las cinco áreas de especialización que se plantean en el Campus de Excelencia 
Internacional de Moncloa, denominadas clústeres temáticos, son: 

 Cambio global y nuevas energías. 

De los clústeres existentes en la Comunidad de Madrid, son afines a las temáticas 
presentadas como áreas de especialización: 

 Cluster regional de sostenibilidad y energías renovables. 

Aunque físicamente no se encuentran ubicados en este Campus, se relacionan también 
con la temática planteada en este Campus, los Institutos Madrileños de Estudios 
Avanzados: 

 IMDEA Energía. 

- Campus Energía Inteligente (UA y URJC): 

La formulación de este Campus mereció mención en la convocatoria de 2011. El proyecto 
de Campus de Excelencia Internacional “Energía Inteligente – Bioenergy & Smart Cities” 
es un proyecto integrador y ligado al territorio que surge de la agregación de cinco 
universidades (Universidad de Alcalá, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de 
Murcia, Universidad Politécnica de Cartagena y Universidad de Extremadura), dos 
empresas (Ferrovial y Repsol), dos centros de investigación (CIEMAT e IMDEA Energía) y 
una entidad pública empresarial, el IDAE. 

 

 

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DDocumento_Estrategia_RIS_3_Madrid_v21.2.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352866431742&ssbinary=true
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Entre sus principales características, destacan dos áreas temáticas: 

 Bioenergía: 

El enfoque en bioenergía aborda, en el marco del presente proyecto, la 
producción de combustibles a partir de recursos renovables cuyo uso no suponga 
un impacto en los mercados alimentarios: los biocombustibles de segunda 
generación. 

 Infraestructuras inteligentes: 

Se propone el uso racional de la energía, tanto en transporte como en la 
edificación. El desarrollo de infraestructuras que optimicen el consumo energético 
es clave para el ahorro de recursos. 

Destaca en este campus la presencia, desde el arranque del proyecto, de dos empresas 
multinacionales españolas líderes en sus respectivos sectores (Repsol en energía y 
Ferrovial en infraestructuras inteligentes) que dota al proyecto de la singularidad que 
requiere el reto planteado. 

Pág.109, Epígrafe 4.4.5. Estudio de las Áreas de Especialización de la Comunidad de Madrid en el 
VII Programa Marco: 

- 4.4.5.2. Desarrollo del VII Programa Marco. Resultados detallados de la Comunidad de 
Madrid por programas: 

 

Pág.118, epígrafe 4.5 “Selección de áreas de RIS3 de la Comunidad de Madrid: 

Como consecuencia de este análisis, se han considerado las siguientes áreas como pilares 
fundamentales de la estrategia de especialización inteligente de investigación e innovación de la 
Comunidad de Madrid: 

Energía, Medio ambiente y Transporte (incluida la aeronáutica) 

 

Pág.122, epígrafe 4.6 “Mapa tecnológico de la Comunidad de Madrid”: 

- Área Energía, Medio Ambiente y Transporte (incluida Aeronáutica): 

 Tecnologías de uso sostenible, restauración del medio natural y conservación de 
la biodiversidad. 

 Gestión de residuos, vertidos y emisiones: incluye microcontaminantes, 
contaminantes emergentes, reutilización/eliminación de materias residuales, 
recuperación de energía. 
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 Fuentes de energía renovables y sostenibles. 

 Redes eléctricas inteligentes 123. 

 Sistemas de navegación, control de tráfico y seguridad en el transporte. 

 Diseño, desarrollo y fabricación de sistemas de propulsión y sistemas auxiliares de 
vehículos de transporte. 

Pág.123, epígrafe 5.1.1 “Apoyo a la realización de proyectos de I+D+i empresarial, en particular en 
sectores identificados como estratégicos”: 

 Energía, Medio ambiente y Transporte (incluida aeronáutica). 

Pág.126, epígrafe 5.4.1 “Ayudas destinadas a fundaciones y organismos públicos de investigación 
(incluyendo a los IMDEA) y centros de competencia de I+D+i en Universidades de la región, para 
promover actividades de transferencia de tecnología”: 

En el caso de la agricultura, la salud, la energía y el medio ambiente es una prioridad que ayudaría 
a incrementar la productividad, la competitividad y la sostenibilidad. 

Pjág.166, Anexo II “Estrategia inteligente de investigación e innovación: contribuciones de Madrid 
Network (05/10/2012)”: 

- 1. ¿Cuáles son sus sectores económicos regionales clave y en qué sectores hay 
presentes redes de innovación o clústeres en su región? ¿Cómo han evolucionado estas 
fortalezas en los últimos 10 o 15 años? (respuestas dadas por el cluster del sector 
correspondiente): 

 Sector de las Energías Renovables: 

El Cluster de Energías Renovables de Madrid considera que el sector Energético 
y en particular de las Energías renovables y el del Ahorro y Eficiencia Energética 
tienen un gran peso a nivel científico y empresarial dentro de la Comunidad de 
Madrid, existiendo un Cluster (perteneciente a Madrid Network) y diversas 
Universidades con especializaciones en el sector. 

La evolución y fortaleza del sector ha ido muy ligada a la evolución y desarrollo de 
las Energías renovables durante la última década a nivel nacional. Especialmente 
desde 2005, la aportación de las energías renovables no ha dejado de crecer en 
España, arropadas por un marco regulatorio que ha aportado estabilidad a su 
desarrollo (Plan Nacional de Energías Renovables). La Comunidad de Madrid ha 
desarrollado paralelamente a este Plan Nacional un Plan Energético 2004-2012 
en el que también se contempla el desarrollo de las Energías renovables así como 
la promoción del ahorro y eficiencia energética. Sus principales objetivos son: 

 Mejora de las infraestructuras de abastecimiento de electricidad, gas 
natural y derivados del petróleo. 

 Fomento de las energías renovables. 

 Impulso de medidas de ahorro y eficiencia energética. 

En 2012 se ha publicado el Plan de Impulso a las Energías Renovables y que 
tiene por objeto la promoción de actuaciones de utilización de fuentes de energía 
renovables en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. Los sectores en los 
que se centra este plan son: 

 Solar térmica de baja temperatura. 

 Solar fotovoltaica aislada o mixta fotovoltaica-eólica. 

 Biomasa. 

 Energía geotérmica de baja temperatura. 

 Instalaciones mixtas de dos o más de los tipos anteriores. 

En cuanto al Ahorro Energético, la Comunidad ha llevado a cabo también diversas 
actuaciones englobadas en el concepto Madrid Ahorra Energía. 

Si bien a nivel de potencia renovable instalada la comunidad de Madrid no 
destaca, el gran desarrollo a nivel nacional, unido a la condición de Madrid como 
sede central de organismos públicos ejecutivos y unido a los principales capitales 
a nivel europeo de negocios, ha permitido establecerse y atraer a un gran número 
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de empresas productoras, promotoras, consultoras, fabricantes, inversoras, etc. 
del sector energético. Todo este entorno ha permitido, a su vez, el fomento de la 
Investigación y Desarrollo en las Universidades y Centros tecnológicos de la 
Región. 

- 2. ¿Qué empresas tractoras o líderes, por ejemplo, grandes multinacionales y/o empresas 
exitosas no conocidas (campeones ocultos) están situadas en su región? ¿Pertenecen a 
sectores económicos clave ó están situadas en otros sectores? ¿Cómo describiría usted 
su involucración estructural en el desarrollo y planificación de la política regional de 
innovación? 

 Sector de las Energías Renovables (pág.171): 

Hay numerosas multinacionales y PYMES (en algún caso si bien no tienen su 
sede central en Madrid, disponen de amplia infraestructura en la Región. Muchas 
de ellas están involucradas en la innovación. 

Algunos ejemplos son: Vestas, Enel Union fenosa renovables, Eolinsa, Inclam, 
Petratherm, Eolia, FCC, Torresol Energy, Vestas, SunEdison, Grupo Bergé, 
Dalkia, Tau Solar, Soliker, 9REN España, Iberdrola, Abantia, Abasol, Grupo 
Affirma, Atersa, Bio-Oils Energy, Cobra Energía, EDP Renovables, Gamesa, 
Sener, Endesa, Enerfín , Eolia Renovables, Eozen, Ereda, Factor Verde, Acciona, 
Fotowatio, REE, Girod Geotermia, Grupo Ibereólica, Grupo Jiménez Belinchón , 
Grupo Unisolar, Repsol, Infinita Renovables, Isofotón , Saft Baterías, Solaria, 
Soleco, T-Solar, Valoriza Energía, Vulcano Sadeca, Wedge Global, Yingli Solar, 
Mitsubishi Corp., General Electric, ABB, Siemens, Sinovel… 

- 3. ¿En qué medida son competitivos sus sectores económicos regionales clave en 
comparación con sus rivales europeos o internacionales? ¿Cuáles son sus ventajas 
competitivas y cómo han evolucionado en los últimos 10 o 15 años? 

 Sector de las Energías Renovables (pág.173): 

El gran número de empresas del sector eléctrico presentes en la Comunidad de 
Madrid unido a la excelente plataforma (geográfica e histórica) que supone 
España para abordar otros mercados como el de la zona MENA o el 
Latinoamericano aventajan a la región respecto a otros rivales. 

Al igual que otros sectores como el de las telecomunicaciones, el liderazgo 
mundial de multinacionales españolas energéticas como Iberdrola, Acciona, 
Abengoa, etc., casi la totalidad presentes en la Comunidad de Madrid, crean un 
efecto llamada tanto a posibles socios o suministradores como a competidores. 

La Comunidad cuenta con la sede del operador técnico del sistema, Red Eléctrica 
de España, pionero en la integración de las Energías Renovables en el sistema 
eléctrico. Su centro de Control, CECRE, para estas tecnologías es el primero en el 
mundo. 

A esto hay que añadir salarios más competitivos que en un alto % de los países 
europeos y la amplia disponibilidad de graduados en carreras científico técnicas. 

- 4. En cuanto a las capacidades, experiencia y conocimiento: nombre hasta tres campos en 
los que su región sea sobresaliente o tenga potencialidad para situarse en el mapa 
mundial como entorno reconocido de competencia de categoría mundial (Word Class 
place of competence). 

 Sector de las energías renovables (pág.175): 

En opinión del Cluster, hay potencialidad en varias áreas encuadradas dentro de 
Smart Cities: smart grids, movilidad, ahorro y eficiencia energética. 

- 5. ¿Qué tecnologías, productos y oportunidades del mercado global puede usted concebir 
como muy prometedoras para su economía regional en la próxima década?: 

 Sector de las energías renovables (pág.178): 

El concepto Smart City tiene un alto potencial en la Región ya que implica 
horizontalmente sectores empresariales de gran importancia y desarrollo en la 
región como son el energético, el de las Telecomunicaciones y el de las 
Infraestructuras. En este sentido la generación distribuida, el autoconsumo (más 
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abajo descrito), el desarrollo de las conocidas smart grids (carácter bidireccional 
de las redes eléctricas entre productor y consumidor), el desarrollo de tecnologías 
que mejoren la movilidad dentro de la Comunidad (TICs, vehículos híbridos-
eléctricos), los sistemas de recuperación y almacenamiento de energía (ej.: 
ferrocarril) son campos en los que hay alto potencial de desarrollo en la 
Comunidad y con capacidad de ser exportados a otros lugares por nuestras 
empresas. 

El autoconsumo es una oportunidad que, una vez aprobada legislación a nivel 
nacional que está actualmente en estudio, será muy interesante. Se basa 
fundamentalmente en la transformación del actual parque de edificios y de los 
futuros en minicentrales de producción eléctrica y térmica mediante el uso de 
energías renovables (solar térmica y fotovoltaica, biomasa, minieólica,..) que 
aprovechan in situ estos recursos. 

El sector de las Empresas de Servicios energéticos es otro modelo de negocio 
muy interesante, que respaldado con una mayor financiación, puede apoyar el 
desarrollo de diferentes sectores (energías renovables, TICs, bienes de equipo, 
ingenierías, sector de la construcción…). 

 Sector de la construcción e infraestructuras (pág.179): 

El sector energético tiene grandes retos por delante, fundamentalmente en la 
optimización de costes para la producción de electricidad y combustibles. En este 
sentido, es fundamental lal I+D en optimización de rendimientos de la energía 
solar, y sobre todo en el aprovechamiento de los residuos para generar energía, 
biocombustibles y combustibles sintéticos. Hay que tender hacia la auto-eficiencia 
energética, pues los recursos son limitados y el precio al que se está pagando la 
energía y combustibles es insostenible. 

- 6. ¿Qué amenazas y retos cree usted que se ciernen sobre sus sectores económicos 
regionales clave, (y para la totalidad de la economía regional), en la próxima década? 

 Sector de las energías renovables (pág.181): 

Las amenazas a nivel nacional/regional en el sector: 

 Acceso a la financiación. 

 Crisis económica y el actual Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por 
el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación 
de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas 
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, 
fuentes de energía renovables y residuos. 

 Deslocalización de multinacionales. 

 Aumento precio de la electricidad daña la competitividad de grandes 
empresas. 

 Retraso en la ejecución del nuevo PER 2011-2020. 

 Paralización de una nueva regulación de incentivos para usos térmicos de 
las energías renovables (ICAREN). 

 Demora en la Regulación sobre autoconsumo/balance neto que 
perjudicaría las posibilidades de desarrollo de, sobre todo, la minieólica y 
fotovoltaica integrada. 

 En tecnologías en desarrollo, la mayor amenaza consiste es que los 
resultados de los proyectos demostrativos y pre-comerciales no obtengan 
los resultados previstos inicialmente, y por lo tanto, instalaciones 
industriales finalmente no sean viables desde el punto de vista económico. 

Los retos a innovar en el sector son: 

 Innovación e internacionalización de las empresas madrileñas. 

 Paridad de red: el aumento del precio de la electricidad puede acelerar la 
paridad de red (tecnologías renovables competitivas por si mismas) y 
potenciar el desarrollo de las energías renovables. 
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 Continuar con las políticas de Ahorro y Eficiencia energética: el previsible 
desarrollo de Empresas de Servicios Energéticos (ESE) en la región 
puede apoyar al desarrollo conjunto de diversos sectores. 

 Desarrollo de Smart Grids (anteriormente expuesto). 

 Acceso a terceros Mercados desde Madrid: Posibilidad de desarrollo de 
negocio en mercados emergentes para Madrid mantiene una posición 
geoestratégica ventajosa (sobre todo América Latina y Magreb). 

 Introducción comercial del vehículo eléctrico: puede ser un factor de 
rentabilidad adicional a la generación de electricidad renovable en tarifas 
valle. 

 Adaptarse y beneficiarse de los cambios en el mercado: 

 Aparición o fortalecimiento de empresas extranjeras en el sector 
(sobre todo asiáticas): su necesidad de internacionalización desde 
sus países de origen hacia el extranjero, puede finalizar en 
inversiones en Madrid. 

 Cambio en políticas corporativas pueden favorecer actividades de 
inversión extranjera a través de adquisición de empresas o 
participaciones. 

 Dificultades en acceso a financiación puede representar una 
oportunidad para nuevos inversores con liquidez, incluyendo 
fabricantes con capacidad para financiar proyectos que incorporen 
sus equipos. 

 El aumento de la capacidad de generación de electricidad en España (ya 
existe sobrecapacidad, y la instalación de energías renovables va a 
continuar), puede llevar a la conveniencia de fomentar políticas, no sólo 
de generación, sino también de almacenamiento de energía. 

- 7. ¿Hasta qué punto está internacionalizada su economía regional, (por ejemplo: cómo y 
en qué medida están orientados a la exportación sus sectores clave y la inversión directa 
exterior) ¿Qué sectores son los más abiertos en ese sentido? ¿Cuáles son los principales 
destinos de la exportación? 

 Sector de las energías renovables (pág.184): 

Actualmente y tras un alto desarrollo del mercado nacional durante la última 
década, la balanza comercial del sector energías renovable en España ha 
cambiado y es netamente exportador. 

- 8. ¿Qué sectores económicos de su región son fuertes en inversiones en I+D y desarrollo 
tecnológico? ¿De dónde obtienen los nuevos conocimientos científicos y tecnológicos: de 
universidades o centros de investigación situados en la región o de socios internacionales 
de I+D? 

 Sector de las energías renovables (pág.187): 

El Cluster de Energías Renovables destaca en Madrid: CIEMAT, CSIC, INIA, UPM 
E.T.S.I y su Instituto de Energía Solar (IES), Universidad de Alcalá de Henares, 
Universidad Carlos III, Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) E.T.S.I. (ICAI) 
Universidad Pontificia de Comillas, Parques científicos y tecnológicos de Madrid … 
A nivel nacional, CENER (Navarra) , Tecnalia e Ikerlan (País Vasco), AINIA 
(Valencia), CARTIF (Valladolid), IREC (Tarragona), ISFOC (Ciudad Real), PSA 
(Almería), Universidades españolas, etc. 

 Sector de la construcción e infraestructuras (pág.187): 

Para el área de Infraestructuras de Madrid Network, los sectores más dinámicos 
son los de energías renovables, aeronáutica, biotecnología, instrumentos médicos 
y desarrollos de software especiales para varios campos. 

- 9. ¿Suministran las universidades locales suficientes graduados para las empresas 
regionales o necesitan recurrir a personal cualificado de fuera? 

 Sector de las energías renovables (pág.188): 
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El Cluster de Energías Renovales destaca que más de 3000 alumnos terminaron 
en 2011 sus estudios en las diferentes áreas de Ingeniería en 2011 en las 
Universidades de la Comunidad de Madrid.
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MELILLA (web) 

Pág.10, epígrafe 2 “Análisis del contexto regional”: 

9. Por su relevancia y tratarse de un elemento estratégico, hay que citar que el sistema eléctrico 
de Melilla tiene una fuerte dependencia de las fuentes fósiles de energía y existe muy escasa 
presencia de las fuentes renovables en su mix energético, factor que, unido a su insuficiente 
interconexión con la Península, hacen necesarios esfuerzos adicionales en estos sistemas. 

Pág.21, epígrafe 3 “Análisis DAFO”: 

- Fortalezas: 

 11. Grandes posibilidades de fomentar el uso de energías renovables por 
condiciones económicas y climáticas. 

 

Pág.60, epígrafe 7.5 “Prioridad 5: Habitabilidad y sostenibilidad”: 

Hay que tener en cuenta que Melilla, es, a todos los efectos, una isla, y debe intentar ser muy 
eficiente en la gestión de los recursos disponibles. 

Por otra parte Melilla tiene un atractivo como Ciudad habitable y que puede ofrecer una excelente 
calidad de vida a sus habitantes, por ello las acciones que se realicen deberán siempre hacerse 
desde el punto de vista de la sostenibilidad y la habitabilidad, conservando y potenciando sus 
atractivos en este sentido. 

Para ello se plantean acciones basadas en el uso de la tecnología, mediante sensores, para 
controlar la eficiencia en el consumo de agua, energía, control de la contaminación, y acciones 
derivadas similares para la conservación del medio ambiente. 

Pág.65, epígrafe 8 “Estrategia”: 

 Desarrollar alguna iniciativa de negocio basado en intangibles que pueda servir de 
modelo para atraer inversiones similares y que pueda ser sostenible una vez 
finalizado el periodo piloto. Por ejemplo, ejecutar un proyecto piloto de “Hosting”, 
con posible ubicación en el Centro Tecnológico como modelo de negocio a 
implantar en la Ciudad. 

En este sentido también sería interesante promover el desarrollo de proyectos 
basados en la sensorización (eficiencia energética, movilidad, tratamiento de 
residuos, etc...), el “Internet de las cosas”, entre otros aspectos, en definitiva, en la 
línea de lo comúnmente denominado “Smart Cities” y “Big Data”. 

En Melilla, por tratarse de un territorio reducido y claramente delimitado, puede convertirse en un 
laboratorio de acciones a desarrollar en este ámbito. Desarrollando actuaciones relacionadas con 
temas estratégicos como la gestión eficiente de la energía, del agua o de los residuos. 

Pág.71, epígrafe 8.5 “Objetivo específico 5: Sostenibilidad del entorno”: 

- Posibles actuaciones: 

 Aplicación de soluciones software basadas en la sensorización para el control de 
la gestión de agua, residuos, energía, movilidad, etc. 

 

http://www.melilla.es/melillaportal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_14437_1.pdf
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MURCIA (web) 

Pág.30, epígrafe 3.1.3 “Situación de la economía regional: principales variables”: 

A pesar de todo, la región continúa con un déficit, manteniendo la dependencia energética con el 
exterior. 

(Pág.34): Por lo que respecta a las actividades en relación con el Sector Secundario (Industria y 
Energía), se observa un comportamiento similar al sector primario, esto es, de estabilidad tanto en 
términos absolutos como relativos referidos al peso del sector en el total del VAB en el período 
estudiado (2008-2012), lo que pone de manifiesto, tal y como se señala el documento “Plan 
Estratégico de la Región de Murcia 2014-2020” que éste no ha conseguido liderar el crecimiento 
de la Región de Murcia. 

Pág.43, epígrafe 3.2.1 “Los instrumentos financiadores”: 

- Programas marco: 

Por áreas temáticas sobresale especialmente el sector Biotecnológico con retornos por 
valor de 5,2 millones, seguido del sector de Energía con 1,3 millones y TIC con 1 millón. 

Pág.50, epígrafe 3.2.2 “Recursos (inputs) para la I+D+i en la Región de Murcia”: 

En la actualidad existen nueve Centros Tecnológicos en la Región: 

 Centro Tecnológico de la Energía y el Medioambiente (CETENMA). 

El Parque Tecnológico de Fuente Álamo (PTFA) está gestionado por la sociedad Parque 
Tecnológico de Fuente Álamo S.A. Frente al modelo de promoción pública mayoritariamente 
adoptado en España, el PTFA se puede considerar el primer Parque privado de España. Está 
orientado hacia los más importantes ámbitos de especialización tecnológica: biotecnología, 
microelectrónica, energías renovables, tecnología láser, aeronáutica, robótica, 
telecomunicaciones, plásticos industriales, mecánica de presión, industria energética y 
medioambiental, y tecnologías de la información y de las comunicaciones. 

Pág.66, epígrafe 3.2.6 “Especialización y capacidad en Ciencia y Tecnología del tejido empresarial 
de la Región de Murcia”: 

 

Pág.80, epígrafe 4.3 ”Prioridades de la Especialización inteligente de la Región de Murcia”: 

Los ámbitos de la energía o el marino y marítimo, así como otros que potencialmente pudieran 
desarrollarse en la Región, deben participar dentro de la estrategia 
RIS3Mur y apostar por los procesos de descubrimiento emprendedor objeto de esta Estrategia. 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2648&IDTIPO=140&RASTRO=c$m
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Págs.112 a 123, Anexo I “Análisis detallado de áreas de especialización identificadas en el 
diagnóstico”: 
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Pág.182, Anexo III “Mecanismos de colaboración con regiones referencia para el trabajo en el 
marco de las áreas priorizadas en la RIS3Mur”: 

 

Págs.193 y 194, ANEXO VI “Análisis comparativo de regiones en base a las capacidades 
económicas y de CYT observadas en la Región de Murcia”: 

- Potenciales regiones referentes de interés en el marco de la especialización inteligente de 
la Región de Murcia: 
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- Potenciales regiones de interés con similares coeficientes de especialización en el marco 
de la especialización inteligente de la Región de Murcia: 
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NAVARRA (web) 

Pág.43, epígrafe “Internacionalización”: 

- Línea estratégica 2: Fomentar la cultura de internacionalización en la sociedad navarra: 

 Principales acciones: 

 A medio plazo: Desarrollar centros de prestigio internacional de formación 
especializada, por ejemplo en el sector de las energías renovables. 

Pág.46, epígrafe “Infraestructuras”: 

- 1. Infraestructuras energéticas: 

La planificación energética tendrá como principales líneas de actuación: 

 Garantizar el suministro de energía para toda la ciudadanía, en términos de 
calidad y seguridad de tal forma que no sea un obstáculo para el desarrollo de 
Navarra. 

 Autosuficiencia energética de acuerdo con la demanda futura previsible, a través 
del fomento de las energías renovables. 

 Introducción de medidas que fomenten el uso eficiente de la energía en aras a la 
búsqueda de la competitividad, introduciendo la eficiencia en el consumo 
energético mediante el fomento del ahorro y el uso racional de la energía. 

 La adopción de estas medidas, junto con otras lideradas desde el departamento 
competente en materia de medio ambiente, permitirán la disminución progresiva 
de las emisiones de CO2. 

 Facilitar la incorporación al territorio navarro de las redes nacionales e 
internacionales de transporte, así como la adopción de medidas para la mejora de 
la red mallada que permita la evacuación a las redes de transporte y distribución 
de carácter transrregional (p. ej., nuevos ejes de transporte de 400 kv). 

- 5. Espacios de actividad económica: 

Por último, Navarra ya ha planificado la adecuación y la creación de los espacios de 
actividad económica necesarios para albergar nuevas empresas ofreciendo entornos 
respetuosos con el medio ambiente, energéticamente eficientes y autosuficientes, dotados 
de las infraestructuras de telecomunicaciones requeridas por una Comunidad Foral abierta 
al mundo globalizado. 

Págs.52 y siguientes, epígrafe “Energías renovables”: 

- Línea estratégica 1: Apuesta por el liderazgo tecnológico internacional: 

 Proyectos: 

 Impulsar proyectos, tanto individuales como cooperativos, de I+D+i 
puntera a escala internacional. 

 Potenciar los centros de investigación navarros como instituciones de 
referencia internacional. 

 Aumentar la visibilidad internacional del sector de energías renovables de 
Navarra. 

 Principales acciones: 

 A corto plazo: 

 Continuar desarrollando proyectos de I+D+i en las tecnologías en 
las que Navarra presenta actualmente ventajas de conocimiento 
(principalmente gran eólica y solar fotovoltaica). 

 Poner en marcha y a disposición de todo el sector un sistema de 
vigilancia e inteligencia estratégica que tenga en cuenta aspectos 
de prospectiva tecnológica, tendencias de mercados, regulación y 
normativa, etc. y que sea capaz de suministrar información 
relevante para el desarrollo de proyectos de investigación y de 
nuevos negocios. 

http://www.modernanavarra.com/wp-content/uploads/PlandeAccionModerna.pdf
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 Desarrollar proyectos punteros de I+D+i orientados a áreas 
emergentes (p. ej., generación distribuida y micro-redes, 
acumulación de energía, eficiencia energética, etc.). 

 Elaborar una estrategia para estar presentes en los principales 
foros y centros de debate y decisión de energías renovables en 
ámbitos de orientaciones tecnológicas, normativas, regulatorias, 
de estándares, de concienciación social, etc. 

 Establecer desde el Centro Nacional de Energías Renovables 
(CENER) alianzas con centros de investigación punteros a escala 
internacional, integrar a éste en redes en las que se encuentren 
dichos centros, y llevar a cabo proyectos conjuntos de 
investigación con ellos. 

 Elaborar una estrategia que permita ofrecer soluciones 
tecnológicas (individualizadas o en colaboración con otros centros 
internacionales de investigación) para abordar demandas 
tecnológicas no cubiertas. 

 Conseguir acompañamiento institucional para la consecución de 
proyectos emblemáticos para la región. 

 Implantar un premio internacional de nuevos desarrollos o 
aplicaciones con la posibilidad de que se facilite a los ganadores 
la implantación y colaboración en Navarra. 

 A medio y largo plazo: 

 .Apoyar la puesta en marcha de proyectos de I+D+i que sitúen a 
los agentes navarros del sector de las energías renovables en las 
fronteras del conocimiento (p. ej., aplicación de las 
nanotecnologías). 

 Reforzar la disponibilidad de talento investigador bien conectado 
con las empresas. 

 Buscar la excelencia de los centros de investigación navarros a 
partir de un enfoque de alta especialización en campos 
seleccionados en función de las necesidades prioritarias y de las 
tendencias del sector. 

 Desarrollar un modelo de influencia en plataformas, foros, etc. 
internacionales para favorecer los proyectos por los que apuesta 
Navarra. 

 Instaurar un congreso o foro internacional anual o bienal que 
promocione el sector de Navarra 

- Línea estratégica 2: Creación y desarrollo de tejido empresarial vinculado a las energías 
renovables: 

 Proyectos: 

 Explorar y desarrollar nuevos nichos de mercado. 

 Promover la creación y desarrollo de empresas especializadas en la 
prestación de servicios relacionados con las energías renovables. 

 Principales acciones: 

 A corto plazo: 

 Proveerse de los estudios específicos necesarios para la 
identificación de nuevas líneas de negocio tanto dentro de la 
generación mediante energías renovables (p. ej., biocombustibles, 
biogas, minieólica, lámina delgada fotovoltaica, geotermia, etc.) 
como en otros ámbitos relacionados (acumulación de energía, 
gestión inteligente de redes, eficiencia energética, etc.). 

 Apoyar, a partir de la disposición de mecanismos financieros 
adecuados, la diversificación y la creación de empresas en torno a 
las nuevas líneas de negocio identificadas. 
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 Fomentar mecanismos de diferente tipo (líneas de subvenciones, 
financiación al desarrollo de nuevos proyectos…) para el 
mantenimiento del tejido empresarial existente. 

 Identificar las necesidades de las empresas para detectar áreas 
de colaboración potencial en la contratación de servicios externos. 

 Facilitar información y asesoramiento para la puesta en marcha de 
proyectos empresariales de servicios en el ámbito de las energías 
renovables. 

 Potenciar las actividades de formación reglada del Centro 
Nacional Integrado de Formación en Energías Renovables 
(CENIFER). 

 A medio y largo plazo: 

 Analizar la problemática de la dimensión empresarial existente y 
establecer acciones destinadas a corregir las deficiencias 
detectadas. 

 Desarrollar un proyecto demostrativo en las áreas prioritarias 
(acumulación, gestión inteligente de redes, eficiencia energética, 
etc.) a partir de la colaboración público-privada. 

 Convertir la necesidad (o carencia) de infraestructuras energéticas 
adecuadas en Navarra en una oportunidad, desarrollando 
soluciones innovadoras que puedan replicarse en otros mercados 
o regiones. 

 Fomentar las oportunidades para el nacimiento de spin-offs a 
partir de la intensificación de las relaciones entre la universidad, el 
CENER y las empresas. 

 Desarrollar una formación diferenciada de prestigio internacional 
especializada en energías renovables, estrechamente ligada a las 
empresas y aprovechando tanto las infraestructuras y 
conocimientos existentes en Navarra (principalmente, CENER, 
CENIFER y UPNA) y en otros lugares como las oportunidades 
que brinda el Espacio Europeo de Educación Superior. 

 Potenciar la generación de negocio desde los servicios 
tecnológicos (p. ej., servicios de consultoría y formación sobre 
eficiencia energética, servicios de auditoria energética, servicios 
de ingeniería de diseño y de ensayos, servicios de mantenimiento, 
etc.). 

- Línea estratégica 3: Organización de los agentes del sector en torno a un cluster: 

 Proyectos: 

 Diseño, formalización y puesta en marcha del cluster de energías 
renovables en Navarra. 

 Impulsar proyectos de mejora de la competitividad del sector. 

 Principales acciones: 

 A corto plazo: 

 Identificar los agentes susceptibles de incorporarse al cluster 
analizando su posicionamiento en la estructura de valor. 

 Extraer las acciones e iniciativas “tipo cluster” ya existentes en 
Navarra para que el cluster de energías renovables informe de 
ellas coordinadamente y “las haga suyas”. 

 Fomentar la cooperación entre las empresas del sector para unir 
competencias en áreas diversas y generar ofertas integradas 
(módulos, sistemas, etc.). 

 Posibilitar los mecanismos de colaboración con otros sectores o 
clusters de Navarra (construcción sostenible, vehículo eléctrico, 
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agroindustria, TIC, etc.) e incluso con otros clusters de energías 
renovables de España y del mundo. 

 A medio y largo plazo: 

 Definir un planteamiento estratégico común y consensuado para 
el cluster. 

 Diseñar y prestar desde el cluster los servicios comunes 
centralizados de valor que posibiliten el desarrollo e interacción 
del cluster. 

 Posicionamiento del cluster en las principales redes y foros de 
clusters de energías renovables a nivel nacional e internacional. 

 Realización de misiones comerciales o tecnológicas a clusters 
internacionales. 

 Realización de proyectos de colaboración para el análisis conjunto 
de los procedimientos de producción y gestión interna. 

- Línea estratégica 4: Promoción del desarrollo del sector en mercados internacionales: 

 Proyectos: 

 Desarrollar estrategias para encontrar nuevos mercados y para favorecer 
la internacionalización del sector. 

 Principales acciones: 

 A corto plazo: 

 Desarrollar una estrategia de comunicación conjunta entre el 
Gobierno de Navarra y las empresas del sector para exponer en 
nuevos mercados la excelencia y las capacidades del cluster 
navarro de energías renovables. 

 Realizar acciones de marketing (jornadas técnicas, sesiones de 
networking, misiones comerciales y otras), tanto en Navarra como 
en destinos internacionales seleccionados. 

 Aprovechar la experiencia internacional de las empresas líderes 
para favorecer la internacionalización de las pymes 
(apadrinamiento). 

 A medio y largo plazo: 

 Desarrollar alianzas estratégicas con proveedores en origen a 
partir del conocimiento generado por el sistema de vigilancia e 
inteligencia estratégica. 

 Desarrollar planes de acción conjuntos entre los agentes del 
sector para posicionarse en los mercados internacionales (p. ej., 
realización de ofertas integradas para proyectos internacionales). 

Pág.58, epígrafe “Energías renovables”: 

- Resumen de participación en la mesa de energías renovables: 

 Enfoque: 

Navarra no debe perder la posición de liderazgo que viene ostentando en 
determinadas áreas del sector de las energías renovables tales como la gran 
eólica y la solar fotovoltaica. 

El sector muestra a nivel mundial una extensión y dinamismo crecientes. Es 
necesario elaborar una estrategia para mantener esta posición e introducirse en 
nuevos mercados de ámbito internacional. 

 Objetivos: 

 Crecimiento del sector de energías renovables de Navarra al menos en 
línea con el crecimiento de mercado. 

 Liderazgo tecnológico y en innovación. 
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 Diversificación hacia distintas tecnologías renovables minimizando el 
riesgo tecnológico. 

 Acuerdos fundamentales: 

 Apostar por el liderazgo tecnológico mediante el desarrollo de forma 
permanente de proyectos de I+D+i de calidad a escala internacional, tanto 
individuales como cooperativos, tanto en tecnologías en las que Navarra 
presenta actualmente ventajas de conocimiento como en ciertas áreas 
emergentes, y siempre basados en una prospectiva sistemática y 
recurrente de las tendencias nacionales e internacionales. 

 Potenciar los centros de investigación navarros como instituciones de 
referencia internacional, con un enfoque de alta especialización y, 
asimismo, con capacidad para el apoyo a las pymes de Navarra. 

 Aumentar, a través de la colaboración público-privada, la presencia activa 
de Navarra en aquellos ámbitos nacionales e internacionales de decisión 
e influencia acerca de orientaciones tecnológicas, normativas, 
regulatorias, de estándares, de concienciación social, etc. 

 Lograr acompañamiento institucional para la consecución de proyectos 
emblemáticos para la región. 

 Promover y aprovechar las nuevas oportunidades de negocio tanto dentro 
del propio sector como en las zonas de confluencia y relación con otros 
sectores (p. ej., construcción sostenible, vehículo eléctrico, agroindustria, 
TIC, etc.). 

 Generar, tanto a través de la diversificación y mejora de la competitividad 
de las actuales empresas como de la creación de nuevas empresas, un 
tejido empresarial amplio (que incluya a proveedores tecnológicos, 
entidades formativas, empresas de servicios, etc.), dinámico, abierto e 
internacionalmente competitivo. 

 Desarrollar una formación diferenciada de prestigio internacional 
especializada en energías renovables. 

 Conseguir que las empresas de menor dimensión participen activamente 
en los mercados internacionales mediante un mayor apoyo desde la 
Administración, la colaboración por parte de las grandes empresas líderes 
de la región (apadrinamiento) y, asimismo, la cooperación entre las 
propias empresas de menor dimensión. 

 Formalizar en Navarra un cluster de energías renovables que, siguiendo 
un modelo de gestión por proyectos, permita fomentar la colaboración 
entre los diferentes agentes participantes, integrar y coordinar las 
acciones de promoción conjunta del sector, constituirse en un interlocutor 
con las distintas administraciones para la promoción de intereses 
comunes, vincularse con los centros de investigación y relacionarse con 
otros clusters de energías renovables, tanto nacionales como 
internacionales. 

 Tareas inmediatas: 

 Definir el enfoque, características fundamentales y recursos necesarios 
para el sistema de vigilancia e inteligencia estratégica. 

 Realizar un inventario de las necesidades de las empresas navarras no 
cubiertas por los centros de investigación y universidades de Navarra tal 
que permita a estos reorientar y potenciar determinadas actuaciones. 

 Elaborar un mapa de oferta de los agentes tecnológicos navarros y de 
demanda tecnológica internacional (empresas, centros tecnológicos y 
universidades) para poder cruzarlas, priorizar intereses y elaborar una 
estrategia de acceso. 

 Detectar foros e instancias internacionales en los que Navarra debe estar 
presente. 
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 Definición de proyectos de interés estratégico para el sector y para la 
región en energías renovables, especialmente enfocados en las 
prioridades de la agenda global de energías renovables. 

 Realizar un inventario de líneas de negocio potencialmente realizables por 
parte de las empresas del sector y explorar las posibilidades de crear 
instancias de colaboración pre-competitiva o de reparto de tareas iniciales 
con objeto de evitar redundancias en la acción y en la captación de 
recursos. 

 Realizar un inventario de necesidades del sector con un doble objetivo: 

 Identificar oportunidades de desarrollo de servicios dirigidos a 
empresas del sector de las renovables o que complementen su 
cartera. 

 Definir el cuerpo de conocimiento que debería alimentar la 
formación de prestigio internacional en renovables. 

 Formalización del cluster de energías renovables, a partir de un análisis 
de los modelos de formalización y puesta en marcha de clusters de 
referencia, y mediante la integración de los agentes necesarios (privados 
y públicos). 

 Definición de los servicios comunes que sería necesario desarrollar desde 
el cluster. 

 Desarrollar acciones de lobby para apoyar la estabilidad del marco 
regulatorio. 

 Analizar proyectos en curso sobre mejora de la competitividad con vistas a 
la mejora de los procedimientos específicos, los suministros, las derivadas 
comerciales, etc. 

 Desarrollar un “cuaderno de venta” del sector de energías renovables de 
Navarra que pueda ser presentado en foros internacionales. 

Pág.68, epígrafe “Construcción sostenible”: 

- Línea estratégica 1: Integración y cooperación de los agentes de la cadena de valor 
alrededor de la construcción sostenible. 

 Principales acciones: 

 A medio y largo plazo: 

 Incrementar la colaboración con el sector de las energías 
renovables para el desarrollo de proyectos energéticamente 
eficientes (p.ej., integración en fachadas de elementos 
energéticos, construcción industrializada / modular / prefabricada, 
etc.). 

- Línea estratégica 2: Detección y explotación de nichos de oportunidad para actividades 
empresariales en torno a la construcción sostenible. 

 Principales acciones: 

 A corto plazo: 

 Identificar las oportunidades de negocio derivadas de la 
confluencia del sector con las energías renovables, 
medioambiente y agricultura. 

 A medio y largo plazo: 

 Incorporar a las nuevas edificaciones tecnologías de la edificación 
inteligente (p. ej., domótica e inmótica) que incrementen el ahorro 
energético, el confort y la seguridad. 

- Línea estratégica 3: Promover la construcción sostenible en Navarra. 

 Principales acciones: 

 A corto plazo: 
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 Desarrollar actividades que sensibilicen a la sociedad, con 
resultados medibles, sobre los beneficios colectivos y personales 
que conlleva la construcción sostenible (p. ej., ahorro de energía 
en las viviendas, ventajas conseguidas en países más avanzados, 
etc.). 

Pág.72, epígrafe “Construcción sostenible”: 

 Enfoque: 

 La construcción sostenible puede convertirse en una oportunidad 
específica de desarrollo sectorial para Navarra si se trabaja más 
cooperativamente y se aprovecha la existencia de tendencias favorables a 
nivel global, la hibridación con otros sectores y las oportunidades de 
rehabilitación energética integral de edificios. 

 Acuerdos fundamentales: 

 Conseguir que los agentes navarros del sector de la construcción trabajen 
cada vez más de manera colaborativa, tanto cooperando dentro de la 
cadena navarra del sector (promotores, constructoras, arquitectos, 
ingenierías, Gobierno de Navarra...) como cooperando fuera de Navarra y 
con otros sectores (p. ej., con el sector de las energías renovables y del 
medio ambiente alrededor de la eficiencia y el ahorro energético, o con los 
sectores de la agricultura y de la salud). 

 Incrementar la colaboración con el sector de las energías renovables para 
el desarrollo de proyectos energéticamente eficientes (p. ej., para la 
integración en fachadas de elementos energéticos, para la construcción 
de edificios que permitan las recargas de vehículos eléctricos, para 
desarrollar programas de rehabilitación integral de edificios, etc.). 

 Tareas inmediatas: 

 Conformar un equipo de auditores energéticos que informe a los 
propietarios de inmuebles de los ahorros que les podría representar la 
utilización de ciertos materiales y productos en sus viviendas. 

Pág.75, epígrafe “Medio ambiente y residuos”: 

- 3. Un uso sostenible de todos los recursos: 

El medioambiental es uno de los ejes principales de la reciente Estrategia Económica 
Europea 2020 que en su llamada “meta 20/20/20” se plantea para dicho año 2020 los 
siguientes objetivos: recortar en un 20% las emisiones de dióxido de carbono (en 
comparación con los niveles de 1990), aumentar la proporción de energía renovable en el 
consumo final de energía (de tal manera que suponga el 20% de éste) y reducir el 
consumo total de energía en un 20%. Por tanto puede decirse que, cada vez más, el 
crecimiento económico, el medioambiente y los residuos van indisolublemente unidos. 

Pág.77, epígrafe “Vehículo sostenible”: 

- 1. I+D+i, diseño y fabricación de componentes del vehículo sostenible: 

Teniendo en cuenta que, por un lado, con el advenimiento del vehículo sostenible 
numerosos componentes van a ir sufriendo transformaciones (en el sentido de modificarse 
o eliminarse) y que, por otro lado, en Navarra existe una base amplia de proveedores de 
ciertos componentes, apostamos por dos líneas de trabajo: 

 Por una parte, seguir ahondando cooperativamente en la acotación de ámbitos-
nicho de nueva especialización (p.ej., mediante proyectos cooperativos con los 
centros de investigación de la región -UPNA, Universidad de Navarra, CITEAN y 
CENER-; habilitando lugares de encuentro entre los componentistas y las 
empresas de la mecatrónica de Navarra, o realizando proyectos entre el sector de 
las energías renovables y la automoción). 

- 3. Sistemas de generación, suministro, distribución y gestión de la energía necesaria: 

Se constata que el desarrollo del vehículo eléctrico puede implicar un mayor desarrollo y 
penetración de la generación mediante energías renovables, y que esta oportunidad 
podría constituir un elemento diferencial aprovechable por Navarra (p. ej., desde una 
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perspectiva de generación distribuida de energía/microrredes y de su gestión inteligente a 
través de sistemas de comunicación, integrando al vehículo en el mix-energético, etc.). 

Pág.81, epígrafe “Turismo sostenible”: 

- Línea estratégica 2: Potenciar la innovación y el desarrollo de los nuevos productos y 
negocios. 

 Principales acciones: 

 A medio y largo plazo: 

 Creación del producto híbrido promocional “Energías Renovables 
de Navarra”. 

Pág.103, epígrafe “Mecatrónica”: 

- 1. Colaboración / internacionalización: 

En este sentido, desde la Mesa se identifican nichos de negocio en áreas tales como las 
energías renovables, la industria agroalimentaria, la logística, la automoción (p. ej., en las 
comunicaciones asociadas a los vehículos inteligentes) o el sector de aparatos médicos. 

Pág.105, epígrafe “Educación y generación del conocimiento”: 

- 1. Energías renovables: 

Es un campo en el que desarrollar una formación diferenciada de prestigio internacional y 
especializada tanto en los aspectos científicos y tecnológicos, como en la gestión del 
negocio y del talento del sector. Para que sea realmente puntera, deberá ser capaz de 
conjugar lo local con lo internacional: la experiencia en formación (Cenifer y UPNA), el 
conocimiento científico tecnológico (UPNA y CENER) y los conocimientos de innovación, 
mercado, y negocio de las empresas del sector, deberán combinarse con los 
conocimientos y experiencia existentes en otras regiones y países punteros para 
completar y enriquecer dicha formación, haciéndola atractiva al mejor talento. 

Pág.107, epígrafe “Servicios empresariales”: 

- 1. Energías renovables: 

Energías renovables demandará servicios tecnológicos y de consultoría sobre eficiencia 
energética, auditoría energética, ingeniería de diseño y de ensayos, servicios de 
mantenimiento e instalación y seguros especiales para nuevos desarrollos. 

Pág.111, epígrafe “Entorno de colaboración”: 
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Pág.131, epígrafe “MODERNA y los jóvenes”: 

- 1. Ámbito laboral y empresarial: 

Por lo que se refiere a la visión sectorial, es decir, aquellas industrias a las que les ven 
mayor potencial de desarrollo en Navarra durante los próximos años, señalan las energías 
renovables, la biotecnología, la industria agroalimentaria y el sector servicios. 


