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RESUMEN 

 

Dado el creciente interés por el medio ambiente y la proliferación de las energías 

renovables, este Trabajo de Fin de Grado pretende analizar cual es el impacto que esta 

transición hacia un futuro basado en energías limpias está teninedo en 6 de los 

principales países productores y exportadores de crudo como son los que componen el 

Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Para ello se analizarán en detalle todas las 

medidas y políticas llevadas a cabo, para posteriormente realizar un análisis 

comparativo entre los 3 países elegidos –Arabia Saudita, Irak y Noruega-. El objetivo 

académico es estimar el nivel de desarrollo de los países del CCG en esta materia para 

poder así postular recomendaciones a futuro.  

 
Palabras clave: Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), energías renovables, 

combustibles fósiles, diversificación, transición energética 

 
 

ABSTRACT 

 

 Given the growing interest in the environment and the proliferation of 

renewable energies, this Final Degree Project aims to analyze what is the impact that 

this transition to a future based on clean energies is taking place in 6 of the main 

producing and exporting countries as are those that make up the Gulf Cooperation 

Council (CCG). To this end, all the measures and policies carried out will be analyzed 

in detail, in order to subsequently carry out a comparative analysis between the 3 

countries chosen -Saudi Arabia, Irak and Norway-. The academic objective is to 

estimate the level of development of the GCC countries in this matter in order to 

postulate recommendations for the future. 

 

 Key words: Gulf Cooperation Council (GCC), renewable energies, fossil fuels, 

diversification, energy transition

4 



	 1 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 PROPÓSITO DEL TRABAJO 
 

En los últimos años el mundo está atravesando un proceso de transformación, de las que 

han sido las fuentes de energía tradicionales hacia nuevas energías limpias que aboguen 

por un desarrollo sostenible. La digitalización y el cambio climático son dos grandes 

fuerzas que hacen que la energía renovable sea cada vez más importante, creando un 

cambio fundamental a largo plazo en la economía global (Energi Norge, 2017; IRENA, 

2016).  

 

Es de esperar que este cambio tenga un impacto significativo en los principales 

productores de combustibles fósiles, incluidos los países exportadores de petróleo y gas 

del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) (IRENA, 2016). Los combustibles fósiles 

-petróleo, carbón y gas natural- han formado y forman una parte esencial de nuestro día 

a día. No obstante, presentan una gran limitación: son recursos finitos. Como en 

cualquier campo, la globalización también ha tenido un fuerte impacto en la utilización 

de energías. Las civilizaciones se desarrollan y vuelven más complejas, y las 

necesidades de energía aumentan proporcionalmente. Al crecimiento económico, 

tenemos que sumar cambios estructurales que afectan el consumo de energía. El 

desarrollo económico trae de la mano en la gran mayoría de los casos un aumento de las 

condiciones de vida, lo cual hace que el consumo de energía se dispare aún más 

(Troster, Shahbaz & Uddin, 2018). Ante la incapacidad de los bienes fósiles de 

satisfacer estas necesidades en el largo plazo, la necesidad de encontrar energías 

alternativas se plantea como una prioridad acuciante para los principales países 

exportadores de crudo. A esto tenemos que sumar la cada vez mayor concienciación con 

el medio ambiente y el cambio climático, que busca alternativas para reducir la emisión 

de CO2 y gases de efecto invernadero. Así, el siglo XXI ya está viendo cada vez de una  

forma más realista la transición hacia un futuro basado en energías limpias (Newell & 

Iler, 2013). 
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Es una realidad que los países del CCG han ejercido y ejercen un papel fundamental en 

entender el mundo tal y como lo conocemos hoy. La región, que abarca Qatar, Omán, 

Irán, Irak, Kuwait, Baréin, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos (EAU) ofrece gran 

parte de las reservas de gas natural y petróleo que se consumen a nivel mundial, lo cual 

les otorga un elevado poder estratégico y geopolítico a nivel internacional, lo que 

condiciona claramente su política exterior (IRENA, 2016). En particular, Oriente Medio 

se presenta como el mayor tenedor mundial de combustibles fósiles, siendo líder 

absoluto en poseedor de barriles de petróleo. Como tal, su producción se ha visto 

afectada por la proliferación de energías renovables (OPEC, 2019). 

 

El futuro de la energía es aún un debate abierto que por supuesto presenta grandes retos, 

pero también oportunidades. Es por eso que lo países del CCG han comenzado a 

diversificar tus economías hacía fuentes de ingresos alternativas, otorgando un papel 

protagonista a las energías renovables. A esto tenemos que añadir que, en los últimos 

años, las medidas de la OPEP han ido principalmente orientadas a la generación de 

energía a partir de fuentes limpias. Por supuesto, todas las medidas llevadas a cabo a 

favor de las energías renovables y la conservación medio ambiente tendrán un gran 

impacto en las principales economías exportadoras de combustibles fósiles, dada la gran 

dependencia de sus ingresos a la exportación de combustibles fósiles. Estos pasarán así 

a adoptar una posición más vulnerable en la economía mundial (IRENA, 2016). 

 

Se plantean por lo tanto dos cuestiones fundamentales. La primera es, cómo podemos 

garantizar que haya suficiente energía para alcanzar la creciente demanda. La segunda, 

cómo este crecimiento se puede llevar a cabo de una forma sostenible. A estas dos 

cuestiones añadiremos una tercera, que nos llevará a nuestro foco de estudio y es, cómo 

los países del golfo están haciendo frente a este reto y qué les depararán los años que 

siguen.  

 

Por todo lo hasta aquí mencionado, focalizaremos nuestro estudio en analizar las 

medidas que se han llevado a cabo en los últimos años, el impacto que estas han tenido 

en el precio del petróleo, así como las predicciones existentes sobre el impacto de las 

mismas, lo que nos permitirá sacar nuestras propias conclusiones.  
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1.2 FINALIDAD Y OBJETIVOS 
 

El objetivo general que se pretende alcanzar con este investigación es analizar el actual 

estado de la transición hacia las energías renovables en los países del Consejo de 

Cooperación del Golfo y determinar su impacto económico. A partir de este objetivo 

general se materializan los siguientes objetivos específicos:  

 

• Contextualizar qué son los combustibles fósiles y su importancia para las 

economías del CCG 

• Entender la realidad de los países del CCG así como su estructura económica  

• Analizar los riesgos y amenazas que se derivan de dicha estructura 

• Contextualizar qué son las energías renovables y analizar cómo y por qué se está 

llevando a cabo la transición energética 

• Comparar las medidas y estrategias llevadas a cabo por Arabia Saudita con 

aquellas implementadas por Irak y Noruega, para a partir de ahí poder extraer 

conclusiones y recomendaciones que sirvan como apoyo a posteriores estudiosos 

e investigadores.  

 

1.3 ESTRUCTURA  
	

Tras haber detallado cual es el finalidad y los objetivos del trabajo, procederemos a 

continuación a exponer y comentar el Estado de la Cuestión en el Capitulo 2. En el se 

presenta un análisis de la literatura actual existente en materia de energías renovables en 

estos países, la cual servirá de base para nuestro posterior análisis, así como las 

carencias detectadas que motivan la realización de este estudio. A continuación, en el 

Capítulo 3 de expone el Marco Teórico, en el cual procederemos a realizar un análisis 

cualitativo basado en una revisión de la literatura existente sobre la situación (actual y 

pasada) de los países del CCG en materia de combustibles fósiles y energías renovables.  

 

Con todo esto llegamos al Capítulo 4, que se corresponde con el análisis empírico. 

Antes de proceder a realizar nuestro análisis se expondrá la metodología empleada, 

basada en este caso en un análisis comparativo. Posteriormente, dentro del mismo 
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capítulo, procederemos a contextualizar la situación actual tanto en Irak como en 

Noruega en materia de energías renovables, para posteriormente presentar los resultados 

del análisis y discusión. Las conclusiones constituyen el Quinto Capítulo del trabajo. 

Aquí se exponen conjuntamente las conclusiones que extraemos tanto del marco teórico 

como del análisis empírico, junto con las limitaciones encontradas y recomendaciones 

para futuros estudios en esta material. Por último, la bibliografía utilizada se encuentra 

en el Capítulo 6 seguida por un apartado de Anexos en el Capítulo 7.  
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
	
La principal motivación para la realización de este estudio se basa en que, hasta la 

fecha, no se han realizado estudios académicos previos a este trabajo que analicen la 

transición hacia las energías renovables en los países del Consejo de Cooperación del 

Golfo mediante un estudio comparativo entre dos países de Oriente Medio (un país 

miembro y un no miembro del CCG) y un país de fuera de la región, en este caso 

europeo. Esta falta de literatura sobre la materia podría explicarse por un principal 

motivo. La transición energética en los países del CCG ha acontecido en un período de 

tiempo relativamente posterior al resto de países, principalmente europeos y 

americanos. Esto se explica por su elevada condición de dependencia a los ingresos 

provenientes de sus exportaciones de petróleo y gas natural, y por años donde el bajo 

coste de producción de energía a partir de combustibles fósiles favorecían esta situación 

(Al-Maamary, Kazem & Chaichan, 2017). 

 

En efecto, la revisión de literatura académica que encontramos es escasa, y la mayor 

parte de la información se plasma en forma de noticias y comunicados de prensa 

recientes. Valga como ejemplo de estos artículos académicos los que analizan los retos 

a los que se enfrentan los países del CCG en el siglo 21 (Al-Maamary, Kazem, 

Chaichan, 2017). Podríamos considerar que los informes publicados por organismos 

como IRENA, EIA, ARENA o el Banco Mundial constituyen literatura en esta materia. 

Sin embargo, ninguno de ellos realiza un análisis tan detallado de la situación actual en 

comparación con otros países, sino que se basan en analizar los datos objetivos 

existentes en esta materia sin profundizar más allá.  

 

En suma, podemos concluir que actualmente no existen estudios académicos previos 

que analicen la transición hacia las energías renovables en los países del CGG mediante 

un estudio comparativo entre las políticas llevadas a cabo en este caso por Arabia 

Saudita, Irak y Noruega. Si existe, sin embargo, diversos informes oficiales que nos han 

servido de apoyo para la realización del marco teórico, principalmente los publicados 

por IRENA (IRENA, 2016; IRENA 2019a), y nos han permitido conocer y profundizar 
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en la realidad actual de estos países. Cabe destacar el cada vez mayor número de 

conferencias y encuentros que se realizan en esta materia.  

 

Con todo lo hasta aquí expuesto, este Trabajo de Fin de Grado pretende constituir una 

primera aproximación hacia el nivel de desarrollo de las economías renovables en los 

países del CCG en comparación con otros con condiciones historias, culturales,  

geográficas y económicas similares, como es el caso de Irak, y realidades 

considerablemente distintas, si bien unidos por un vínculo común que es el petróleo, 

como es el caso de Noruega.  
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3. MARCO TEÓRICO 
 
El siglo XXI va a marcar sin duda un antes y un después en el sector energético tal y 

como lo conocíamos. Esta nueva etapa viene marcada por una serie de factores, entre 

los que destacan la preocupación por el medio ambiente, las limitaciones de las reservas 

de combustibles fósiles y los cambios tecnológicos. Las energías renovables surgen 

como una alternativa a los combustibles fósiles, que pretenden aliviar la creciente 

preocupación por el calentamiento global y el efecto invernadero, los altos y volátiles 

precios del petróleo y la dependencia que general en determinadas economías. Estas son 

energías inagotables, que se producen de forma continua, capaces de abastecer por lo 

tanto las crecientes necesidades de la población, al contrario que los combustibles 

fósiles. Cómo se esta llevando a cabo esta transición no conlleva un explicación fácil. 

Es un proceso lento y complejo, en el que muchos factores entran en juego dificultando 

su aplicación (IEA, IRENA & REN21, 2018; Al-Maamary et al., 2017). 

 

En la transición hacia las energías renovables centraremos nuestro análisis, 

focalizándolo en un grupo que se verá especialmente afectada por este cambio como 

principal exportador de petróleo a nivel mundial: los países del CCG.  

 

El petróleo continúa siendo hoy en día la fuente de energía más utilizada, tal y como 

indican los datos publicados por la Agencia Internacional de Energía (AIE). El mundo 

tal y como lo conocemos necesita energía para vivir, y esta necesidad no hará sino 

aumentar en los próximos. La explicación es clara, y es que se espera que la economía 

global se duplique hasta 2040, al mismo tiempo que la población mundial está prevista 

aumentar en 2.000 millones desde los datos registrados en 2016. No podemos olvidar 

que una parte muy importante de esta población todavía no tiene acceso a electricidad, 

lo cual presenta un altísimo potencial en lo que respecta a hacer llegar servicios 

energéticos a los puntos más desfavorecidos y constituyo uno de los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) (Barkindo, 2016).  

 

El mundo está cambiando a un ritmo sin precedentes. A medio y largo plazo, las 

sociedades y economías árabes experimentarán un cambio generalizado a raíz de las 
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tendencias globales subyacentes y los riesgos potenciales. El aumento en los precios del 

petróleo en los mercados mundiales, que coincidión con el deterioro de los mercados 

financieros en el período posterior a 2008, así como las consecuencias de la Primavera 

Árabe, son variables que han liderado en parte la toma de medidas relativas a energías 

limpias (Al-Maamary et al., 2017). Durante años el desarrollo de energías renovables ha 

ocupado un papel secundario en las economías del CCG. Sin embargo, gracias a la 

fijación de los ODS como parte de la Agenda 2030 fijada por las Naciones Unidas, 

parece que los gobiernos están cada vez más comprometidos con la reducción de sus 

emisiones de dióxido de carbono. Al mismo tiempo, las energías renovables juegan un 

papel prioritario en las estrategias de diversificación de estos países, tradicionalmente 

catalogados como rentistas por su elevada dependencia de los combustibles fósiles 

(World Economic Forum, 2017; IRENA, 2019a). 

 

Como hemos dicho, todos estos cambios cada vez tienen más en cuenta el medio 

ambiente y el cambio climático. La clave está en buscar energías que, a la vez que 

satisfagan las acuciantes necesidades de la población, utilicen dichas energía de la 

manera más eficiente posible, buscando continuamente la forma de evolucionar hacia 

fuentes de energía limpias en aras de alcanzar un desarrollo sostenible.  

 

3.1 COMBUSTIBLES FÓSILES 

3.1.1. Concepto y contextualización 

 

Se denominan combustibles fósiles todos aquellos que provienen de un proceso de 

transformación y descomposición de la materia orgánica. Son tres: petróleo, carbón y 

gas natural (Hendrickson, 2018).  

 

La energía fósil ha sido un pilar fundamental desde la Revolución Industrial, siendo el 

principal motor del proceso de industrialización y el crecimiento económico que siguió. 

Hoy en día constituyen la principal fuente de energía a nivel mundial, lo que hace que 

las economías, especialmente aquellas industrializadas, sean completamente 

dependientes de los combustibles fósiles (EESI, 2019).  
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El consumo a gran escala de combustibles fósiles se sitúa en el comienzo de la 

Revolución Industrial. El carbón fue el principal combustible utilizado hasta 

aproximadamente finales de 1860, cuando comenzó el consumo de petróleo. La 

producción de gas natural se sitúa un par de décadas más tarde, entre 1880 y 1890. El 

siglo XX por su parte vio una mayor diversificación en el consumo de combustibles 

fósiles. El consumo de carbón cayó de un 96% en 1900 a menos de un 30% en los 2000 

(Ritchie y Roser, 2019). 

 

Hoy, los combustibles fósiles representan el 85% del total de energía consumida en el 

mundo. El petróleo se sitúa como el principal suministro, representando el 40% del 

consumo total de combustibles fósiles, seguida por el carbón y el gas natural, que 

suponen un 32% y 27%, respectivamente. Los usos y aplicaciones del petróleo son 

diversos, si bien uno de los más comúnmente conocidos es el combustible para 

transporte. Entre sus productos derivados de uso común se encuentran el asfalto, las 

fibras sintéticas, el propano, detergentes, plástico, suplementos vitamínicos, perfumes, 

fertilizantes, parafina o lociones y cosméticos (Hendrickson, 2018; Robles, 2019)  

Figura 1. Consumo de combustibles fósiles en 2017 
	
La crisis del petróleo que tuvo lugar en 

los años 1970 resultó en una rápida caída 

de su consumo entre 1973 y 1974, 

seguido de un embargo llevado a cabo 

por la OPEC en 1973. A esto siguió una 

nueva crisis en 1979 (siguiendo la 

revolución de Irán) y principios de los 

años 80, cuando se generó un exceso de 

crudo derivado de la caída de la demanda 

que siguió a la crisis de 1970 (Ritchie y 

Roser, 2019; Robles, 2019). 

 

 

27% 

40% 

32% 

Gas	Natural	 Petróleo	 Carbón	

Fuente: elaboración propia a partir de  

Ritchie y Roser (2019) 
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La región de Oriente Medio ha agrupado históricamente a los mayores productores de 

petróleo del mundo, 6 de los cuales forman parte del Consejo de Cooperación para los 

Estados Árabes del Golfo (CCG) -Arabia Saudita, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, 

Kuwait, Qatar y Omán-. A nivel mundial, existen dos claros productores indiscutibles: 

Rusia y Arabia Saudita. Según datos recogidos por la OECD, en 2017 Rusia se 

posicionó como el mayor productor de crudo, con un total de 525.084 mil toneladas, 

seguido por Arabia Saudita y Estados Unidos con un total de 507.805 y 470.361 mil 

toneladas equivalentes de petróleo (OECD, 2019). 

 

Figura 2. Producción de petróleo 2002-2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la OECD (2019) 

 

No obstante, si bien los combustibles fósiles reportan indudables ventajas, también 

presentan importantes limitaciones. Por un lado, son la principal fuente de emisión  de 

dióxido de carbono y gases que afectan al efecto invernadero. Además, no podemos 

olvidar que este tipo de combustibles componen un recurso finito, que como tal, está 

destinado a terminarse en un futuro (EESI, 2019).  

3.1.2. Oferta y consumo de energía 

 

La demanda de combustibles fósiles ha incrementado a medida que pasaban los años, y 

el mundo se hacia más complejo y globalizado. Hoy en día, siguen representado una 
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fuente de energía primaria para muchos países entre ellos las economías del CCG. 

Baréin, Omán, Qatar y los EAU utilizan gas para cerca del 90% de sus necesidades. En 

Kuwait y Arabia Saudita, donde las reservas de gas natural son insuficientes para 

satisfacer las necesidades existentes, el petróleo sigue siendo la fuente predominante. La 

creciente demanda interna de energía y el papel predominante que los combustibles 

fósiles aún juegan en la composición energética de estos países presenta importantes 

retos para el futuro del CCG (IRENA, 2019a).  

 

No obstante, notables transformaciones han venido acompañando al sector energético 

en los últimos años, desde la expansión de las energías renovables, a los trastornos en la 

producción de petróleo y la globalización de los mercados de gas natural. Vivimos un 

momento en el que los factores geopolíticos están ejerciendo nuevas y complejas 

influencias en los mercados energéticos. El petróleo vive un período de incertidumbre y 

volatilidad, lo cual se ha visto reflejado en sus precios. Al mismo tiempo, la demanda de 

gas natural está en aumento, según el informe publicado por la AIE sobre las tendencias 

del sector energético en el año 2018 (IEA, 2018a).  

 

Estados Unidos se presenta como el mayor consumidor indiscutible de petróleo con un 

consumo que ascendió a 20.453 miles de barriles al día en 2018, seguido por China con 

12.792 barriles. En el puesto 7 encontramos a Arabia Saudita, con un consumo diario de 

3.302 miles de barriles. La Figura 3 muestra la evolución en el consumo del petróleo 

desde el año 2002 para los 5 mayores consumidores. Se puede observar la tendencia 

alcista que presentan la mayoría de países –especialmente China- excepto en Japón, 

donde el consumo de energía se ha venido reduciendo desde el año 2012 (IEA, 2019).  
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Figura 3. Consumo de petróleo 2002-2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Agencia Internacional de Energía (2019) 

Nota: datos para 2017 y 2018 de China, India y Rusia correspondientes a 2016 

 

Por otro lado, una de las cuestiones que más preocupa es la alta volatilidad que los 

precios del petróleo han venido sufriendo desde 2014, que responden a dos factores 

principales: un exceso de demanda existente en el mercado y las crecientes tensiones 

geopolíticas del panorama internacional (OECD, 2019). El 24 de diciembre de 2018, el 

crudo alcanzó su mínimo en los últimos 12 meses al caer hasta los 50,30 dólares el 

barril (OPEC, 2018a). Previsiones del Banco Mundial no esperan una recuperación a la 

alza en los próximos años, manteniéndose en rangos de entre $60 y $70 por barril 

(Banco Mundial, 2018c). Para controlar el exceso de oferta existente, los países de la 

OPEP que dominan en Oriente Medio junto con algunos aliados, entre ellos Rusia, han 

estado disminuyendo desde principios de año la oferta de petróleo para controlar los 

mercados.  Al mismo tiempo, la situación en los mercados se ha visto agravada por las 

tensiones comerciales entre EEUU y China y las sanciones impuestas a Irán, lo cual se 

ha traducido en nuevas caídas en los precios del petróleo, alcanzando nuevos mínimos 

en el mes de mayo de 2019 (Gloystein, 2019; McKinsey, 2019). La Figura 4 muestra 

una evolución de los precios del petróleo incluyendo los tres principales índices:  
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Figura 4. Históricos y previsión del precio del petróleo 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial (2019) y Bloomberg (2019) 

 

La tasa de crecimiento del consumo de energía global en 2018 fue de 2,3%, casi el 

doble de la media que había venido siguiendo desde el año 2010. Esto se debe a una 

robusta economía global y las mayores necesidades de calefacción y aire acondicionado 

en algunas partes del mundo. A nivel mundial, la demanda de combustibles fósiles 

aumentó, liderado por E.E.U.U y el incremento en gas natural, que supuso un 45% del 

incremento total de la demanda (IEA, 2018b). Se espera que la demanda de petróleo 

siga creciendo en los próximos años hasta alcanzar los 104,5 mb/d en 2023. Esto 

supondría un incremento de 7,3 mb/d con respecto a 2017, y representa un incremento 

anual de 1,2 mb/d. No obstante, a pesar de este incremento, el crecimiento se irá 

desacelerando considerablemente hasta 2023 (OPEC, 2018a).  

 

Cabe destacar dos hechos. Por un lado, las previsiones de crecimiento de la OECD 

pasarán a ser negativas en 2021. Los países desarrollados, entre los que destaca India, 

serán los que más aumenten su demanda de petróleo en 2023, que se explica por el 

incremento de PIB y el crecimiento de la población. Además, Oriente Medio vio una 
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considerable caída en la demanda de petróleo en 2018, provocado principalmente por la 

caída de la demanda saudita (IEA, 2018b; OPEC, 2018a). 

Figura 5. Demanda diaria mundial de petróleo (2006-2019) 

Fuente: elaboración propia a partir de OPEC (2019)  

 

Por otro lado, uno de los factores que más afectará a la demanda de petróleo es el auge 

de vehículos eléctricos, que amenazan uno de sus principales usos que a día de hoy 

sigue siendo el transporte. Sin duda viven su momento más álgido, y se espera que el 

número total de vehículos eléctricos en circulación alcance los 300 millones en 2040, lo 

que supondría una cuota de mercado del 4% en este año.  No obstante, el verdadero 

nivel de penetración de los coches eléctricos en el futuro permanece incierto, y su 

impacto en la industria petrolífera se presenta más a largo plazo (Carnevale, 2019). 

 

En relación al CCG, previsiones de la OPEC (2019) estiman que el número total de 

exportaciones aumenten en más de 6 millones de barriles al día entre 2025 y 2040. 
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Figura 6. Producción de petróleo 2002-2017 

Fuente: elaboración propia a partir de OECD (2019)  

 

En cualquier caso, los gobiernos jugarán un papel fundamental a la hora de decidir el 

futuro del sistema energético. La demanda de energía seguirá creciendo en los próximos 

años -más de un 25% hasta 2040-, lo cual requerirá una inversión de más de 2 billones 

de dólares al año en nuevos suministros de energía. A pesar del auge de nuevas fuentes 

de energía, el consumo de petróleo seguirá creciendo, aunque lo hará de forma más 

moderada. Al mismo tiempo, las energías renovables seguirán poco a poco 

transformando la composición energética global (IEA, 2018a).  

3.1.3 Energía y cambio climático  

	
Si bien no cabe duda alguna de que los combustibles fósiles –carbón, petróleo y gas 

natural- han sido el motor clave de la prosperidad económica a nivel mundial, también 

son muchos los factores negativos atribuibles a estos recursos, ya que se presentan 

como la principal fuente de contaminación y emisión de CO2  (85%) y otros gases de 

efecto invernadero (64%). La quema de combustibles fósiles está en el eje de uno de los 

mayores retos a los que nos enfrentamos en el siglo XXI: el cambio climático. 
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son algunos de los fenómenos que más alertan a miles de millones de vidas en todo el 

mundo (Oil Change International, s.f.).  

 

La temperatura del globo ha aumentado ya en más de 1ºC desde el comienzo de la 

revolución industrial. Además, las emisiones de CO2 crecieron un 1,7% en 2018 según 

datos de la AIE, alcanzando su máximo histórico de 33.1 Gt. El carbón es responsable 

del 85% del este incremento (IEA, 2018a).  

 

Se plantea por lo tanto necesaria una transición hacia un futuro energético donde primen 

las energías limpias y renovables. Así lo afirma el profesor Jaccard, para quien el 

cambio hacia un modelo de sostenibilidad energética implica necesariamente una 

transición lejos de los combustibles fósiles (Jaccard, 2005: 1). En noviembre de 2018 la 

Comisión Europea propuso la desaparición total de las emisiones de gases de efecto 

invernadero para 2050. Para ello, se plantea que cerca del 80% del total de electricidad 

provenga de fuentes renovables para este año (Planelles, 2018).  

 

El Acuerdo de París sobre el Cambio Climático que tuvo lugar en diciembre de 2015 

fue un primer paso en la lucha contra el cambio climático, que consiguió que todos los 

países se involucrasen y concienciasen a cerca de la necesidad de aplicar medidas que 

contribuyan a la obtención de los objetivos fijados. Aunque en él se reconoció que el 

calentamiento global es irreversible, se fijaron unos objetivos que sitúan la temperatura 

máxima final entre 1,5 a 2ºC (Planelles, 2018; OPEC, 2018a). La lucha contra el 

cambio climático se encuentra en el número 13 de los ODS fijados y establecidos por 

las Naciones Unidas para el año 2030, y persigue el objetivo del Acuerdo de París de 

reducir el calentamiento global a 1,5ºC. Para ello, las emisiones de CO2 deberán 

disminuir en un 45% antes de 2030, y prácticamente a cero para 2050 (UNFCCC, s.f.). 

 

La lucha contra el cambio climático y el desarrollo sostenible de forma integrada 

ofrecen un marco sólido que permite a los países alcanzar sus objetivos de manera más 

rápida y eficaz bajo el Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

(UNFCCC, s.f.). Poder alcanzar las metas del Acuerdo de Paris en el plazo establecido 

requiere de unos ambiciosos planes de actuación por parte de todos los países 
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participantes. Estados Unidos anunció el pasado 2017 su intención de abandonar el 

Acuerdo, mientras que otras potencias como la Unión Europea, China y la India han 

reafirmado su compromiso con el mismo. Sin embargo, como hemos visto, son muchas 

las economías para las cuales la extracción y el comercio de combustibles fósiles son un 

pilar fundamental (Stockholm Environment Institute, 2015).  

 

El colapso de los precios del petróleo hizo saltar las alarmas en 2014, lo que situó a la 

diversificación en el eje del debate político. Los principales exportadores de crudo, que 

incluyen aquellos en África y Oriente Medio, ya han anunciado su intención de reducir 

su dependencia del petróleo en los próximo años. El propio Banco Mundial anunció en 

2017 que no financiaría más proyectos de explotación de gas y petróleo a partir de 

2019, con el fin de cumplir con los objetivos de Paris (Muttitt, 2018).  

 

El transporte es uno de los sectores que más contribuye a la emisión de gases de efecto 

invernadero. Este de uno de los principales motivos por los que el sector del transporte 

se encuentra cada vez bajo mayores presiones regulatorias, con el establecimiento de 

objetivos de emisión más estrictos a lo largo de varias regiones (OPEC, 2018a). No 

obstante, las que se presentan como la más fuerte alternativa a largo plazo en la 

generación de energía son las energías renovables, respaldadas por el apoyo 

gubernamental que reciben y sus cada vez más bajo coste, especialmente energía solar y 

eólica. Uno de los objetivos que se fija la UE para 2023 es el de reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero en al menos un 40% para 2023, y alcanzar un nivel mínimo 

de energía renovable del 27%. Por su parte, la AIE prevé que para el año 2040, el 

porcentaje de participación de las energías renovables pasará a ser de un 40%, partiendo 

del actual 25%, manteniéndose el carbón y el gas natural a la cabeza como principales 

fuentes de energía en el largo plazo (IEA, 2018a). 
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3.2 CONSEJO DE COOPERACIÓN DEL GOLFO (CCG) 

3.2.1 Descripción  

 

El Consejo de Cooperación del Golfo está integrado por seis países con una gran 

proximidad geográfica: Arabia Saudita, Baréin, EAU, Kuwait, Omán y Qatar. Fue 

fundado en 1981 para fomentar la cooperación política y económica de sus estados 

miembros (Statista, 2019a). La región cuenta con aproximadamente el 30% de las 

reservas mundiales de petróleo lo cual ha sido clave para el desarrollo y la prosperidad 

económica de los países del CCG, convirtiéndolos en una de las regiones más ricas del 

mundo así como actores clave en el panorama geopolítico internacional (Balogh & 

Ménesi, 2019).  

 

La voluntad de unir sus fuerzas es resultado de una realidad histórica, social y cultural 

común. Profundos lazos religiosos y culturales vinculan a sus seis estados miembros, 

acentuados por su proximidad geográfica, que ha facilitado el contacto y la interacción 

entre ellos, favoreciendo la creación de unos valores y características homogéneos 

(Balogh & Ménesi, 2019; GCC, 2019). Así, en 1981 comenzaron su cooperación en 

diversos campos. Todo ellos son estados miembros de varias organizaciones 

internacionales, entre ellas Naciones Unidas, la Organización de Cooperación Islámica, 

la Liga Árabe y el CCG – alianza política y económica exclusiva para estos seis 

estados-. Además de profundizar las relaciones entre los estados miembros, el CCG 

apunta a promover una legislación común en numerosos campos, a la unificación de la 

cultura corporativa y a sincronizar los esfuerzos de innovación y avance tecnológico 

(GCC, 2019). A esto tenemos que sumar que cuatro de los seis estados – Kuwait, Qatar, 

Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos- son miembros de la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP), la cual es sin duda la organización más influyente en 

los precios del petróleo a nivel mundial (Balogh & Ménesi, 2019). 

 

Podemos decir, por lo tanto, que el CCG es una continuación, evolución e 

institucionalización de la herencia de las antiguas realidades prevalecientes en la región 

y al mismo tiempo una respuesta práctica a los desafíos de la seguridad y el desarrollo 



	 19 

económico en la región. Según el artículo 4 de la carta del CCG, sus principales 

objetivos son (GCC, 2019): 

 

1. Fomentar la coordinación, integración e interconexión entre los estados 

miembros en todos los campos para lograr la unidad entre ellos. 

2. Profundizar y fortalecer las relaciones, los vínculos existentes y las áreas de 

cooperación que prevalecen.  

3. Formular regulaciones en varios campos, entre ellos comercio, aduanas y 

comunicaciones, educación y cultura, asuntos económicos y financieros, asuntos 

sociales y de salud o información y turismo entre otros. 

4. Estimular el progreso científico y tecnológico en los campos de la industria, la 

minería, la agricultura, el agua, y los recursos animales, fomentando la 

cooperación del sector privado.  

 

3.2.2 Estructura Económica en los países del CCG 
 

La estructura económica que tienen en común los seis países que conforman el CCG es 

posiblemente uno de sus principales rasgos característicos. Para estos países, el petróleo 

constituye la base fundamental de su economía, y durante años han hecho depender su 

riqueza de este recurso, lo que les otorgaba su condición de estados rentistas. Así, sus 

ingresos están altamente condicionados por su exportaciones de petróleo. Esta 

dependencia como países exportadores de crudo les ha permitido desarrollarse 

económicamente, convirtiéndose en importantes e influyentes actores en el panorama 

internacional (Fesei, 2017).  

 

Arabia Saudita se encuentra entre los principales productores de crudo a nivel mundial, 

junto con Rusia y Estados Unidos, y es considerado como un swing producer1 por su 

capacidad para aumentar o disminuir su producción de petróleo sin alterar 

																																																								
1 Se denominan swing producers aquellos productores que tienen la capacidad de influir en los precios de mercado. 
Para ser considerado swing producer es necesario ser un exportador neto de petróleo, con la suficiente producción 
diaria y reservas y capacidad de sobra para influir en los precios de mercado mediante un juego de oferta y demanda, 
aumentando o disminuyendo la cantidad de crudo en circulación, así como unos bajos costes de producción. En la 
práctica, se habla de 3 principales swing producers: Rusia, Estados Unidos y Arabia Saudita (Berman, 2016).  
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significativamente el coste de producción. Al mismo tiempo, junto con Venezuela, es 

uno de los mayores poseedores de reservas de crudo a nivel mundial (Statista, 2019b).  

 

La Figura 7 muestra la contribución del petróleo al PIB total individualizado de cada 

uno de estos países, que en algunos como Kuwait ha llegado a rozar el 70%. Entre los 

menos dependientes se encuentra Baréin, cuyo volumen de importaciones de crudo es 

considerablemente superior al resto de países miembros frente al volumen de 

exportaciones, lo cual explica que su PIB sea notablemente menos dependiente de este 

recurso que el resto.  

 

Figura 7. Contribución (%) de las rentas de petróleo al PIB de los países del CCG 

(2010 – 2017) 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial (2018a) 

 

Desde comienzos del siglo XXI, el favorable panorama internacional junto con una 

subida considerable de los precios del petróleo hicieron que las exportaciones de crudo 

aumentaran año tras año, hasta que la crisis financiera de 2008 hizo que estas se 

desplomasen radicalmente en 2009. Tras años de recuperación, que alcanzaron su cima 

en 2013, vemos como una nueva caída sacudió los mercados en 2014-2015, seguida de 

una ligera recuperación desde el año 2016 (Balogh & Ménesi, 2019).  
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A pesar de las dificultades, las exportaciones de petróleo han sido siempre un 

componente fundamental para la economía de la región. En Arabia Saudita, el valor de 

las exportaciones de petróleo supusieron un 69% del total en 2017, y en Kuwait esta 

cifra superó el 90%. En regiones como EAU, este porcentaje es cada vez menor, y en 

2017 rozaba el 21% (OPEC, 2018b).  
 

En referencia a su estructura económica, cabe recalcar la proporción de importaciones 

de petróleo frente a las exportaciones. Mientras China y Estados Unidos se sitúan a la 

cabeza de las importaciones a nivel mundial, representando un 20,2% y un 13,8% del 

total, respectivamente, los países del CCG, por su parte, representan un escaso 2% del 

total de importaciones de crudo (Workman, 2019).  

Figura 8. Exportaciones de petróleo 
	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial (2018b) 

Nota: datos para 2017 de Arabia Saudita, Bahréin, EAU y Qatar correspondientes a 2016 
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Figura 9. Reservas Mundiales de Petróleo y Gas Natural en 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de BP (2018) 
 

Por otro lado, es la región productora de petróleo más importante del mundo, poseyendo 

cerca del 30% de las reservas de petróleo (Figura 1) y al rededor del 22% de la reservas 

globales de gas. Arabia Saudita se encuentra segunda en cuanto a reservas de petróleo, 

con 266 billones de barriles, solamente superado por Venezuela. Además, posee la sexta 

reserva de gas natural más grande del mundo y la segunda en la región, superada por 

Qatar (OPEC, 2018b).  

 

Asimismo, los países del CCG abarcan cerca de un cuarto del total de crudo producido a 

nivel mundial, principalmente gracias a Arabia Saudita, EAU y Kuwait, los cuales se 

encuentran entre los diez mayores productores a nivel mundial, junto con sus vecinos 

Irán e Irak (BP, 2018). 

 

La región ha enfrentado en los últimos años diversos riesgos derivados de su estructura 

económica que han puesto de manifiesto la excesiva dependencia de su principal 

recurso, el petróleo, y la falta de diversificación de sus economías. Por su estructura, los 

países que componen el CCG están especialmente expuestos a las fluctuaciones en el 

precio del petróleo. La caída que ha tenido lugar en los últimos años (Figura 4) ha 

tenido un fuerte impacto en sus economías, y ha alertado de la necesidad de diversificar 

lejos de la dependencia del petróleo y sus fluctuaciones en el mercado.  Estas caídas han 
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dado lugar a un deterioro de sus datos macroeconómicos, y han obligado a llevar a cabo 

reformas en el gasto público y a asumir subidas fiscales, poniendo de manifiesto la 

vulnerabilidad de sus economías (Balogh & Ménesi, 2019; Laguens, 2019). 

 

Figura 10. Los 10 mayores productores de petróleo del mundo 

Fuente: elaboración propia a partir de BP (2018) 

 

A raíz de estas caídas en los precios del petróleo y un escenario de precios general más 

bajos desde entonces, los países miembros, en concreto Arabia Saudita y EAU, han 

comenzado a reducir los subsidios al combustible y electricidad y a fijar tarifas más 

cercanas a los precios de mercado. Si bien esto era necesario desde un punto de vista 

fiscal, las reducciones no han hecho sino debilitar aún más el crecimiento no petrolífero 

(IMF, 2017).  

 

La globalización ha traído consigo una serie de cambios y retos económicos, políticos y 

socioculturales a los que las economías del CCG deberán hacer frente en los próximos 

años. Entre los retos derivados de su estructura económica destacan la diversificación de 

sus economías, limitar el intervencionismo estatal y aumentar el rol del sector privado, 
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mejorar en el entorno de la innovación y seguir trabajando por ofrecer oportunidades a 

largo plazo para la población más joven (Laguens, 2019).  
 

3.2.3 Diversificación económica 

 

Como hemos visto con anterioridad, de la estructura económica que durante años ha 

acompañado a los países del CCG se han derivado en los últimos años una serie de retos 

y dificultades a los que estos países deberán hacer frente. Si bien es cierto que el 

petróleo y el gas se mantienen todavía como los principales contribuyentes al PIB de la 

región, la política económica de estos países cada vez otorga un papel más importante a 

la diversificación. Esto se debe a varios motivos. El primero es el derivado de reducir el 

riesgo asociado a la dependencia de sus ingresos petrolíferos, principalmente 

fluctuaciones en los precios del petróleo y cambios en las dinámicas de consumo 

mundiales. Un segundo motivo es la creación de empleo, ofreciendo un mayor rango de 

sectores e industrias y abriendo oportunidades al sector privado. Estas políticas de 

diversificación han puesto un gran foco de atención sobre el sector privado, como uno 

de los principales motores de expansión económica y creación de empleo. En tercer 

lugar y muy de la mano con los ya mencionados, la diversificación de los países del 

CCG tiene como principal objetivo preparar las economías de estos países para una era 

post-petróleo en la que se prevé que la demanda de combustibles fósiles vaya a caer 

considerablemente (IRENA, 2019a: 23).  

 

“En 50 años, cuando puede que tengamos el último barril de petróleo, la pregunta 

será: ¿cuándo este barril se haya exportado al extranjero, estaremos tristes?... Si 

invertimos hoy en los sectores adecuados, puedo aseguraros que lo estaremos 

celebrando en ese momento.” – frase dicha por Sheikh Mohammed bin Zayed, Principe 

de la Corona de Abu Dabi (The National, 2015). 

 

Con este cometido, los gobiernos han formulado estrategias para desarrollar  sectores 

tales como servicios (finanzas, salud, transporte…), aviación, construcción o 

manufacturero, como se resume a continuación en la Tabla 1. De todos ellos, el sector 

servicios se presenta como el más dinámico, representando un total del 50-60% del PIB 
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regional total. Hasta el momento, EAU se posiciona como el miembro más exitoso a la 

hora de desviar su principal fuente de ingresos del petróleo, y se ha posicionado como 

uno de los principales destinos turísticos y financieros de Oriente Medio (Banco 

Mundial, 2018c).  

Tabla 1. Estrategias Económicas Nacionales  

Baréin Economic Vision 2030 aboga por 

un cambio de una economía creada en base 

a la riqueza petrolífera, a una economía 

competitiva a nivel mundial liderada por el 

sector privado. Hace especial hincapié en 

la importancia de atraer capitales 

extranjeros para crear puestos de trabajo y 

fomentar el empleo. En 2030, el sector de 

servicios financieros será el mayor pilar de 

la economía, junto con el gas y el petróleo, 

complementados por otros como turismo, 

servicios de negocios, industria 

manufacturera  y logística. 

Kuwait El New Kuwait National 

Development Plan y su actual Five-Year 

Development Plan tienen como principal 

objetivo posicionar Kuwait como un 

centro comercial y financiero a nivel 

regional, centrado en la diversificación 

económica. Los planes se centran 

especialmente en la inversión en 

infraestructuras, incluyendo transportes, un 

nuevo puerto y el desarrollo del planeado 

negocio de la “Ciudad de la Seda”  en 

Subiyah. 

Omán y su Visión 2020 y el subsecuente 

Five-Year Development Plan (2016-2020) 

que aboga por la diversificación 

económica y tiene como objetivo la 

implementación de objetivos, políticas y 

mecanismos para incrementar los ingresos 

no provenientes del petróleo mediante el 

aumento del sector privado y el desarrollo 

de los recursos humanos. Algunas de las 

industrias objetivo para la expansión 

incluyen fertilizantes, petroquímica, 

aluminio, generación de energía y 

destilación de agua, así como el turismo, 

Qatar y su National Vision 2030 buscan 

alcanzar el equilibrio entre una economía 

basada en la diversificación, y una basada 

en los ingresos provenientes del crudo. 

Este plan incluye componentes 

económicos, sociales y medioambientales, 

poniendo énfasis en la explotación 

responsable de los recursos de gas y 

petróleo del país, y la creación de una serie 

de subsectores diversificados capaces de 

promover la innovación, especialización 

técnica y la educación. Su estrategia 

Second National Development Strategy 
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con una gran importancia en la creación de 

empleo local. 

2018-2022 va más allá con el 

establecimiento de un plan para la gestión 

de los recursos naturales que incluye una 

mención hacia el mayor uso de energías 

renovables.   

Arabia Saudita y su Vision 2030, lanzada 

a comienzos de 2016, es una estrategia que 

busca la restructuración sistemática de la 

economía saudita lejos de su dependencia 

al crudo. El plan propone el desarrollo de 

nuevas industrias y sectores, en parte 

fomentando el crecimiento del sector 

privado. El recién lanzado Plan de 

Inversión de Fondos Públicos tiene como 

objetivo invertir en sectores que aspiren a 

diversificar la economía saudita. Arabia 

Saudita y Emiratos Árabes Unidos han 

sido los primeros países en el CGG en 

introducir el Impuesto sobre el Valor 

Añadido (IVA) en Enero 2018.  

Emiratos Árabes Unidos. Con su Vision 

2021, UAE Energy Strategy 2050, UAE 

Green Growth Strategy, UAE Future 

Strategy y UAE Centennial Plan (2071), 

refleja la importancia de la diversificación 

y la innovación tecnológica como un eje 

fundamental para el desarrollo futuro de la 

región. Además de turismo, aviación, la 

industria manufacturera avanzada y 

servicios, los planes de los Emiratos 

Árabes Unidos ponen el énfasis en la 

creación de conocimientos y tecnología en 

el sector de las energías verdes, entre otras 

áreas. El país se auto posiciona como el 

centro neurálgico del desarrollo, la 

innovación y las energías sostenibles. Se 

espera que la Expo de 2020 que tendrá 

lugar en Dubai atraiga más de 25 millones 

de visitantes, lo cual tendrá un enorme 

impacto en el turismo y el sector 

inmobiliario.  

Fuente: elaboración propia a partir de IRENA (2019a) 
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3.3. LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

3.3.1 La transición energética 

 

Las energías renovables se presentan sin duda como una de las grandes revoluciones del 

siglo XXI y una de las principales formas de combatir el cambio climático. Pero, ¿qué 

entendemos por energías renovables? La energía renovable es aquella que  proviene de 

una gran variedad de recursos naturales, que se regeneran por si mismos y que 

constituyen, por lo tanto, un recurso infinito. La energía solar es posiblemente la más 

conocida junto con la energía eólica, mientras que, la energía hidráulica es la más 

antigua de todas ellas. Otras tecnologías renovables aprovechan la energía geotérmica, 

bioenergía o la energía marítima para producir calor y electricidad (ARENA, 2019).  

 

El sistema global se encuentra en un período de transformación, de uno basado casi en 

su totalidad en combustibles fósiles, a otro en el que primen las energías limpias o 

renovables. El objetivo, es hacer del mundo un lugar más prospero y menos expuesto a 

riesgos a largo plazo. Frenar el cambio climático ha sido el principal motor de las 

energías renovables, sin embargo, esta transición trae consigo innumerables beneficios 

más allá de reducir las emisiones de CO2 en nuestro planeta. Puede favorecer el acceso 

mundial a la energía, que pasará a ser más asequible, mejorar la salud humana, 

aumentar la seguridad energética y diversifica las principales fuentes de energía 

(IRENA, 2018b).  

 

Las energías renovables han experimentado un crecimiento excepcional durante las 

últimas décadas, y se han convertido en el pilar fundamental para reducir las emisiones 

de CO2 y gases de efecto invernadero. La capacidad de producción ha nivel mundial ha 

crecido exponencialmente, al mismo tiempo que los costes de las principales fuentes de 

generación de energía (solar y eólica) continúan cayendo. Esta rápida disminución en 

costes ha hecho que las transición hacia las renovables se acelere considerablemente. En 

2017, el sector añadió 167 GW de energía renovable mundialmente, lo que supone un 

crecimiento del 8,3% con respecto a la misma cantidad en 2007. En este año, las 
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inversiones en energía renovable ya superaron aquellas en energías fósiles. Al mismo 

tiempo, las inversiones de países emergentes y en vías de desarrollo superaron a las de 

los  países desarrollados. Las economías emergentes están cada vez más concienciadas 

de la importancia de llevar a cabo una transición hacia las energías renovables. De entre 

ellas, China se posicionó como el principal productor de energías renovables en 2009 – 

solar y eléctrica- (IEA et al., 2018). 

 

Gracias a la innovación, a la cada vez mayor competencia y a las distintas políticas 

creadas en materia de energía en numerosos países, la tecnología de energías renovables 

ha alcanzando inmensos avances tecnológicos y reducción de costes, que facilitan su 

implementación. Después de años de transición, son muchos los países (desarrollados y 

emergentes) que ven las energías renovables como un futuro maduro, asequible y una 

opción limpia en sus estrategias de desarrollo. En particular, las energías renovables 

pueden traer consigo un importante crecimiento económico, así como una fuente de 

energía segura y un más amplio acceso a la energía, a la vez que luchan por combatir el 

cambio climático y la contaminación (Malo & Menéndez, 2013).  

 

No hay duda de que, a medida que el mundo crece y se desarrolla, la necesidad de 

energía continúa creciendo, a la vez que el termostato de nuestro planeta parece 

aumentar a pasos agigantados. La energía se presenta por lo tanto como un elemento 

fundamental para hacer frente a los principales retos y oportunidades del siglo XXI, ya 

sea en materia de seguridad, empleo, producción de alimentos o cambio climático. Por 

eso, uno de los pilares de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 

para 2030 es el dedicado a las “Energías Asequibles y No Contaminantes”, cuyo 

objetivo fundamental es asegurar el acceso universal a energías asequibles y modernas 

que mejoren la eficiencia y el rendimiento energético, así como impulsar el uso de 

energías renovables (United Nations, 2018). 

 

Las energías renovables se presentan como el motor del cambio hacia un sistema más 

sostenible y que reduzca las emisiones de CO2. Sin duda este auge ha tenido un gran 

impacto en la economía global, desvelando la interdependencia existente entre 

mercados y sectores a nivel mundial. Su impacto afectaría positivamente a variables 
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macroeconómicas como el PIB, la tasa de empleo o el índice de bienestar humano. Tal y 

como desvela un informe publicado por la Agencia Internacional de Energías 

Renovables (IRENA por sus siglas en inglés),  la conservación del medio ambiente es 

totalmente compatible con el crecimiento de la economía, algo que tradicionalmente se 

había puesto en duda (IRENA, 2015).  

 

En 2017, el consumo total de energías renovables creció en más de un 5% -tres veces 

más rápido que el consumo total de energía global. Tal y como publicó la Agencia 

Internacional de Energía (AIE) en su informe sobre renovables del año 2018, el 

porcentaje total de fuentes renovables que satisfagan la demanda de energía global se 

espera que aumente un quinto en 2023, alcanzando un 12,4%, lo cual supondría un 

crecimiento superior que el registrado en el período entre 2012 y 2017. Según las 

predicciones de la AIE, las renovables supondrán el 40% del crecimiento del consumo 

global total de energía durante este período. En efecto, sus usos en el sector de la 

electricidad no dejan de crecer, y alcanzarán un 30% del total de energías generadas en 

2023. No obstante, la electricidad representa únicamente un quinto del consumo total de 

energía a nivel mundial, y el papel de las renovables en los sectores del transporte y 

termodinámica se presenta como crucial para la transición energética (IEA, 2018c).  

 

En lo que a energías renovables se refiere, la República de China se presenta como líder 

absoluto en crecimiento de energías renovables en términos absolutos en el años 2017 

(266.484.599 mil toneladas), situándose por encima de la Unión Europea (216.687.067 

mil toneladas) (OECD, 2019) .  

 

Son muchos los factores que han impulsado el rápido crecimiento de las energías 

renovables, de entre los cuales destacan, mitigar el cambio climático, reducir la 

contaminación, fortalecer la seguridad energética, maximizar ingresos, crear valor 

económico y empleo, y aumentar el acceso a energías asequibles, fiables y sostenibles 

para tener acceso a luz, calefacción y energía para poder cocinar.  

 

El cambio climático ha sido uno de los principales motivos detrás de este auge de 

energías renovables. De las 194 partes participantes en la Convención de las Naciones 
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Unidas sobre el Cambio Climático, 145 hicieron alusiones a las energías renovables 

como una herramienta clave para combatir el cambio climático, y 109 incluyeron 

objetivos cuantitativos en esta materia. La gran mayoría de países centran estos 

objetivos en la generación de energía, y solo unos pocos en el fin último de estas como 

por ejemplo el sector transportes (United Nations, 2018).  

 

El objetivo local de reducir la polución del aire y sus costes asociados y efectos para la 

salud está propiciando la transición hacía las renovables, ya que cada vez es más la 

gente que habita en zonas urbanas, donde los nocivos efectos de la contaminación están 

presentes en su día a día. Se estima que cerca de 7.3 millones de muertes prematuras al 

año son causadas por este efecto. China, como uno de los principales afectados de este 

fenómeno, es uno de los países que ha anunciado un aumento de su inversión en 

energías renovables, principalmente para combatir la contaminación en sus principales 

ciudades (IEA, 2018c).  

 

Por otro lado, con la transición hacia las energías renovables pretende también 

disminuir la dependencia que algunos países tienen de los principales países 

exportadores, aumentando así su seguridad energética y previniéndose ante el 

impredecible futuro de los mercados energéticos. Por ejemplo, son muchas las pequeñas 

islas que están invirtiendo en este tipo de energías, citando seguridad como su principal 

motivo (IEA, 2018c).  

 

Al mismo tiempo, las energías renovables también facilitan la adaptación al sistema 

energético, anticipando futuros eventos relacionados con el cambio climático o 

desastres naturales entre otros. Cada vez son más los actores, públicos y privados, que 

ven las energías renovables como una buena inversión que puede reportar importantes 

beneficios en el futuro incluso mayores que los combustibles (Timmons, Harris & 

Roach, 2014).  

 

Otro de los motivos principales de impulsar el desarrollo y el uso de energías 

renovables es el de promover y generar valor económico a nivel local además de 

generar empleo, puesto que ofrece el potencial para reducir los gastos de energía, 
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aumentar los ingresos y mejorar el estado de bienestar y desarrollo industrial. Por ahora, 

solo los países con políticas estables en apoyo a las renovables han experimentado los 

mejores resultados en cuanto al valor generado en el sector. Asimismo, el empleo total 

en la industria de las energías renovables ha aumentado en los últimos años, en especial 

en el sector de los paneles fotovoltaicos, empleando a un total de 9.8 millones de 

personas al final de 2016 (Timmons et al., 2014).  

 

Por supuesto, esta transición hacia las energías renovables pasa por una imprescindible 

intervención de los gobiernos autonómicos y locales, mediante políticas que promuevan 

el uso de renovables en el día a día, y favorezcan a los pequeños empresarios e 

inversores. Los países de la OPEP han mostrado su apoyo a las energías renovables, y 

muchos de ellos presentan las condiciones perfectas para atraer inversiones en los 

campos de la energía solar y eólica (OECD, 2019).  

 

3.3.2 Objetivos y políticas  

 

Un hecho que hizo a numerosos países reconsiderar su políticas y objetivos en materia 

de energía fue la crisis del petróleo de 1973, que ayudó a crear concienciación acerca de 

la importancia de la seguridad energética y en consecuencia, de la política energética. El 

avance hacia las energías limpias no se ha llevado a cabo de manera homogénea en 

todos los países y sectores. Todavía encontramos distintas barreras que dificultan el uso 

de renovables en algunos países. A pesar de los esfuerzos y el importante avance que ha 

visto el sector energético en materia de renovables, a medida que estas avanzan, la 

legislación se enfrenta con nuevos retos a los que debe responder (Malo & Menéndez, 

2013).  

 

Desde que apareciesen en los 70, los objetivos en materia de energías renovables han 

sido cuanto menos diversos en forma y contenido. En 2005, 43 países contaban con 

objetivos en esta materia, liderados principalmente por países de la OECD. A mediados 

de 2015, este numero ya había aumentado a 164 gracias al la firma del Acuerdo de 

París. Además tenemos que tener en cuenta dos potencias que únicamente fijan sus 

objetivos a nivel nacional: Canada y EAU. En los últimos años, la mayoría de objetivos 
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han sido adoptados por economías emergentes y en desarrollo. El número de países no 

miembros de la OECD que fijo unos objetivos aumentó de 12 a 131 en la última década 

(IRENA, 2015).  

 

El camino hasta llegar a París no fue fácil, y culmina con años de esfuerzo por parte de 

la comunidad internacional para unir la voluntad de todos los países y alcanzar un 

acuerdo universal sobre el cambio climático. La transición hasta París pasó por 

Copenhague (2009), Cancún (2010), Durban (2011), Doha (2012), Varsovia (2013) y 

Lima (2014) (EC, 2019). 

 

África es uno de los países que ha sido testigo de una rápida adopción de objetivos en 

esta materia. 41 de los 54 países tienen ya al menos un tipo de objetivo específico y 

están en proceso de diseñar su propio Plan de Acción Nacional de Energías Renovables. 

La proliferación de objetivos ha sido rápida también en las pequeñas islas, que han 

adoptado ambiciosos objetivos para hacer de la energía renovable su fuente principal de 

energía. Esto les permitirá depender de sus propios recursos, en lugar de depender de 

grandes potencias exportadoras de combustibles fósiles, lo cual resultará en un 

importante ahorro de la cifra de ahorro tanto a nivel gubernamental como a nivel 

ciudadano (IRENA, 2015).  

 

En el marco de la Unión Europea, todos los países están sujetos al paquete de medidas 

sobre clima y energía hasta 2020, creado en 2007 que entraría en vigor en 2009. Entre 

estos objetivos se encuentran (Comisión Europea, 2019): 

• Reducir en un 20% las emisiones de gases del efecto invernadero 

• 20% de energías renovables dentro de la UE 

• Mejorar su eficiencia energética en un 20% 

 

Para alcanzar estos objetivos, la UE actúa en diversos ámbitos, entre los que 

encontramos el régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE), los objetivos 

nacionales de reducción de emisiones, los objetivos nacionales de energías renovables 

(recogidos en la Directiva sobre fuentes de energía renovable 2009/28/EC), innovación 
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y financiación para el desarrollo de tecnología baja en emisión de carbono y medidas 

para aumentar la eficiencia energética (Comisión Europea, 2019).  

 

En cuanto a la directiva sobre fuentes de energía renovable, se establecía que cada uno 

de los países miembros debía determinar sus objetivos individuales antes de 2010, así 

como una estrategia individualizada que detallase el proceso de obtención de los 

mismos. Los objetivos fijados a nivel nacional son muy variados, y abarcan desde un 

10% para Malta, hasta el 49% fijado por Suecia. Además, se incluyó un objetivo por 

que el 10% de energía en el sector transporte debía proceder de fuentes renovables, 

aplicable para todos los miembros de la UE (Climate Policy Hub, 2019) 

 

La mayoría de políticas hoy existentes en esta materia se apoyan en el número 7 de los 

ODS dentro de la agenda para el año 2030, que entró en vigor en 2016. Según Naciones 

Unidas (UN), el mundo necesita del triple de inversión en infraestructuras de energía 

sostenible, pasando de los 400 billones de dólares actuales a 1.25 trillones en 2030 

(Furu & Nagothu, 2018).  

 

Sin duda, todo apunta a que la tendencia 

alcista que han venido presentando las 

energías renovables en los últimos años 

(Figura 11) se mantendrán en el corto y 

medio plazo con más fuerza que nunca. El 

incremento anual que tuvo lugar en 2018 

del 7.9 por ciento fue principalmente 

motivado por las nuevas aportaciones de 

energía solar y eólica, que supusieron un 

84% total del crecimiento. Un tercio del 

total de capacidad energética global esta 

hoy basado en energías renovables 

(IRENA, 2019c).  
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Figura 11. Total Energías 
Renovables en el Mundo (2009-2018) 

Fuente: elaboración propia a partir de 

IRENA (2019d)  
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A nivel mundial, Asia se presenta como vencedor indiscutible, cuya aportación en 2018 

supuso un 43,54% del total liderado por China, seguido de Europa con un 22,81%, 

donde destacan Alemania, Italia, Francia y Reino Unido. Por su parte, la aportación de 

Oriente Medio no llega al 1%, y en particular el CCG supone un 0,034% del total. De 

este 1% la mayor parte se debe a Irán, cuya aportación en 2018 ascendió a 12.675 WC 

seguido por Irak con 2.311 WC. De entre los países que 

componen el CCG, EAU se sitúa como líder, seguido por Arabia Saudita (IRENA, 

2019d). 

 

Las politicas continúan siendo especialmente importantes para lograr los objetivos a 

largo plazo. Debe acelerarse el desarrollo de energías renovables en el sector del calor, 

la electricidad y el transporte y, si el ritmo se mantiene, el consumo final de energía 

renovable sería de aproximadamente del 18% para 2040, muy por debajo del índice de 

referencia del 28% fijado por la AIE en el escenario de desarrollo sostenible (IEA, 

2018c).  

3.3.3 Energía Renovable en el CCG 
	

	 3.3.3.1 Abundancia y potencial de recursos 
	
Las energías renovables se han convertido en una de las formas más competitivas de 

generación de energía para los países del CCG y una de las principales estrategias de 

diversificación. Tal y como dijo el director general de IRENA, Adnan Z. Amin, el CCG 

es una de las regiones más atractivas del mundo para el desarrollo de energía solar y 

eólica a gran escala gracias a su abundancia en recursos y a un entorno legal favorable 

(IRENA, 2019b). El potencial de los países del CGG es inconmensurable. Cerca del 

59% de su superficie tiene un potencial significativo para el desarrollo de energía solar 

fotovoltaica. Además, según IRENA (2016), el desarrollo de tan solo un 1% de esta 

capacidad podría resultar en 470 GW de capacidad solar.   

 

La abundancia de recursos, junto con la caída en costes de la tecnología –que alcanza 

costes tan competitivos como el petróleo y el gas en la región- favorecen la 

implantación y el desarrollo de energías renovables en el CCG. La energía solar es 

especialmente abundante en esta zona por la irradiación solar. Esto se debe a que los 
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países del CCG se sitúan en el denominado “Cinturón Solar”, lo que hace que sus 

recursos solares sean equivalentes a aquellos en los países del norte de África, 

presentando algunas de las mayores irradiaciones solares del mundo. Además, zonas 

como Kuwait, Omán y Arabia Saudita también cuentan con importantes recursos 

eólicos (IRENA, 2016).  

 

El coste de las energías renovables se mantiene en última instancia como un factor calve 

para su desarrollo. Tanto los precios de la energía solar como de la eólica han caído en 

los últimos años, siendo consistentes con las tendencias internacionales (IRENA, 2016). 

Esto otorga a las energías solar y eólica una posición muy competitiva en el mercado 

frente al gas y el petróleo, incluso después de las recientes caídas que han venido 

sufriendo (McAuley, 2016).  

3.3.3.2 Estrategia: Estado Actual, Objetivos y Tendencias 
 

Los planes para el desarrollo de energías renovables han cobrado más y más 

importancia en los últimos años en estos países. Hoy en día, la mayoría de países que 

componen en CCG cuentan con sus propias medidas y objetivos de energías limpias. El 

nivel de ambición difiere entre países, pero la imagen general refleja una región cada 

vez más activa y dinámica en esta materia. De los seis países miembros, el más activo 

en esta materia es EAU, que en los últimos años se ha visto superado por la creciente 

actividad de Arabia Saudita. También encontramos proyectos interesantes en Kuwait, 

Omán y Qatar (IRENA, 2019a; Lema, 2014). Como región tradicionalmente 

exportadora de combustibles fósiles, la transición del CCG hacia un futuro con 

renovables es clave, ya que sirve como ejemplo para animar a inversores internacionales 

y a la comunidad energética en su conjunto a seguir avanzando en esta dirección 

(IRENA, 2019b).  

  



	 36 

Figura 12. Total Energías Renovables en Oriente Medio y CCG (2009 – 2018) 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de IRENA (2019d) 

 

EAU y otros países del CCG han incorporado ya los objetivos de energías renovables en 

sus Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional2 (NDCs por sus siglas en 

inglés) bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(UNFCCC).  Poco a poco, todos estos objetivos se van gradualmente convirtiendo en 

políticas y proyectos concretos, y el escenario a corto y medio plazo se plantea 

prometedor, particularmente para EAU y Arabia Saudita, los dos mayores mercados de 

la región (IRENA, 2019a).  

 

La fijación de objetivos nacionales ha sido clave para acelerar el desarrollo de energías 

renovables. Bajo los planes actualmente en vigor, se prevé que la región instale un total 

de 7 nuevos GW que permitan aumentar la capacidad de general energías limpias para 

2020. En 2017, cerca del 68% del total de capacidad energética instalada correspondía a 

EAU, seguido por Arabia Saudita, con un 16% y Kuwait, con un 9% de la capacidad 

regional (IRENA, 2019b).  

																																																								
2 El Acuerdo de París obligó a cada país participante a comunicar por escrito sus objetivos sobre el 
cambio climático más allá del año 2020, lo cuales se denominaron Contribuciones Previstar y 
Determinadas a Nivel Nacional o Nationally Determined Contributions (NDCs). Estas acciones 
individuales incluyen los esfuerzos de cada país para reducir sus emisiones nacionales, contribuyendo así 
a lograr los objetivos a largo plazo del Acuerdo de Paris (UNFCCC, s.f).  

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

CCG	

Middle	
East	

  MV 



	 37 

Tabla 2. Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional de los países 
del CCG (NDCs) 

Las NDCs de Barein se centran en la adaptación, dado el estado del país como un 

archipiélago de islas de poca altura y su pequeña área, población y economía. Por lo 

tanto, el país hace especial hincapié en lograr un equilibrio delicado para que Barein 

pueda desarrollarse de manera sostenible. El país se centra en su mayor parte en la 

eficiencia energética en sectores como la construcción, la industria, el transporte y el 

sector energético, pero también se encuentran proyectos de energía renovable a pequeña 

escala basados en servicios públicos, entre los que se incluyen una planta de energía solar 

fotovoltaica operada por BAPCO (UNFCCC, 2015a). 

Kuwait se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a 

través de una variedad de políticas, incluida la producción de una mayor parte de su 

energía a partir de fuentes renovables y residuos municipales para 2030; la reforma 

gradual de los subsidios a los precios de los productos del petróleo, la electricidad y el 

agua; e inversión en sistemas de transporte más limpios y menos intensivos en 

combustible, incluidos un proyecto de metro y un proyecto ferroviario. Kuwait también 

adoptó una nueva Ley de Protección del Medio Ambiente (No. 42, 2014, enmendada por 

la Ley No. 99, 2015) para proteger la salud humana, controlar la contaminación, mejorar 

los recursos naturales y promover la eficiencia energética y la energía limpia (UNFCCC, 

2015b). 

Las NDCs de Omán solicitan respuestas políticas al cambio climático, incluidas medidas 

como la reducción de la quema de gas de las industrias petroleras, el aumento de la 

eficiencia energética y el aumento de la cuota de energía renovable. Las áreas específicas 

de intervención incluyen edificios sostenibles y tecnologías de transporte con bajas 

emisiones de carbono (UNFCCC, 2015c). 

En el Pilar 4 de su Visión Nacional 2030, Qatar busca mitigar el cambio climático y 

lograr un equilibrio entre las necesidades de desarrollo y la protección ambiental. Por lo 

tanto, Qatar se ha comprometido a promover la eficiencia energética, la energía limpia y 

renovable, la educación y la investigación y el desarrollo. Como parte de su estrategia de 
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adaptación, el país busca fortalecer la gestión del agua y los residuos y desarrollar la 

infraestructura y el transporte (UNFCCC, 2015d).  

Arabia Saudita plantea uno de los proyectos más ambiciosos, y declara su ambición de 

evitar para 2030 hasta 130 millones de toneladas de CO2 equivalente. Diversificar la 

economía saudí e invertir en programas de adaptación será la ruta principal para lograr 

este objetivo. Entre los principales mecanismos a emplear están las inversiones en 

eficiencia energética y energía renovable, la promoción de la captura y utilización / 

almacenamiento de carbono, un mayor uso del gas natural y nuevas reducciones en la 

quema de gas. Las medidas de adaptación incluyen la mejora de la gestión del agua y de 

las aguas residuales, la planificación urbana, la protección marina y las acciones para 

reducir la desertificación (UNFCCC, 2015e).  

Al firmar y ratificar el Acuerdo de París en 2016, los Emiratos Árabes Unidos se 

comprometieron a seguir "una estrategia de diversificación económica que generaría 

beneficios de mitigación y adaptación". Parte de estos esfuerzos es la de aumentar la 

proporción de energía limpia (renovable y nuclear) en la combinación total de energía al 

24% para 2021. Además, el país ha presentado otras medidas, incluida una reducción de 

la quema de gas; captura de carbono y utilización/almacenamiento; reforma arancelaria y 

desregulación de los precios de los combustibles fósiles; estándares de eficiencia para 

edificios y electrodomésticos; e inversiones en el sistema de metro y tren ligero de Dubai 

y en la red ferroviaria que conecta los Emiratos. También se creó un Ministerio de 

Cambio Climático y Medio Ambiente para hacer del clima una de las principales 

prioridades del país. Dubai ha fijado un objetivo de 5% para el consumo de energía solar 

en 2030 como parte de su Estrategia Integrada de Energía 2030. En este contexto, el 

parque solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum abrió sus puertas en 2012. En 2017, el 

ministerio elaboró el Plan Nacional de Cambio Climático de los Emiratos Árabes Unidos, 

que sirve como una hoja de ruta para las acciones a nivel nacional para la mitigación y 

adaptación del clima hasta el 2050 (UNFCCC, 2015f).  

Fuente: elaboración propia a partir de IRENA (2019a)  
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En su plan Saudi Vision 2030, Arabia Saudita reconoce que actualmente todavía 

carece de un sector de energía renovable sólido, pero se propone ambiciosos objetivos 

para 2030 (Kingdom of Saudi Arabia, 2018). Actualmente cuenta con un total de 12 

proyectos para incrementar su capacidad solar y eólica – Qurrayat, Madinah, Rafha, 

Alfaisalia, Rabigh, Jeddah, Mahad Dahab, Saad, Alras, Wadi Adwawser, Qurrayat, 

Yanbu-. Además, más de 35 parques serán desarrollados antes de 2030. Para comenzar 

a desarrollar un sector sólido, se han fijado un objetivo inicial de 3,45 GW para 2020; 

9,5 GW de energía renovable para 2023 y 54 GW (41 GW solar, 9 GW eólica y 3 GW 

de energía residual y 1 GW de energía geotérmica). Las energías renovables formarán 

una parte importante de la economía saudí, incluyendo investigación y desarrollo y 

producción, entre otras. Además, reconocen que es necesario revisar el entorno legal y 

regulatorio que permite al sector privado comprar e invertir en el sector de las energías 

renovables, y aseguran una liberalización gradual del mercado de combustibles fósiles 

(Kingdom of Saudi Arabia, 2018).  

 

Como hemos mencionado, EAU se posiciona como el más activo en esta materia. En 

2017 lanzó su Estrategia de Energía para el año 2050, la cual pretende aumentar el 

porcentaje en que contribuyen las energías limpias de un 25% a casi un 50% para este 

año, así como reducir las emisiones de carbono en un 70%, ahorrando así cerca de 200 

billones de dólares para 2050 (UAE Government, 2019a). La capacidad adicional de 

generar energías limpias en la región provendrá principalmente de la energía solar, tanto 

por su abundancia como por la reducción de costes que ha tenido lugar en los últimos 

años, y nuclear. En 2011, Abu Dhabi se fijó un objetivo del 7% de capacidad para 

generar energías renovables en 2020. Para ello se plantea una combinación de energía 

solar, eólica y energía generada a partir de los residuos sólidos urbanos. Con este fin, en 

2013 abrió sus puertas la planta solar Shams 1 como uno de los mayores proyectos hasta 

el momento para la contribución de energías limpias. Además de Shams, la región 

cuenta actualmente con una serie de plantas solares ya operativas como es Mohammed 

bin Rashid Maktoum Solar Park y un ambicioso proyecto por parte de Dubái para 

construir la planta solar más grande del mundo, de tal forma que el 75% de la energía 

generada provenga de energías limpias en 2050 (UAE Government, 2019b).  
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Baréin por su  parte presenta dos líneas principales de actuación para la consecución de 

sus objetivos. Por un lado un Plan Nacional de Energía Renovable (NREAP por sus 

siglas en inglés), presentado en el año 2017 con el fin de contribuir a la consecución de 

los objetivos de desarrollo sostenible en 2030. En él se fija unos objetivos basados en su 

proyección de las capacidades de generación de energía, que se estima sean de 250 MV 

en 2025 y 710 MV en 2035. En base a esta capacidad, se estima que en 2025 el 5% del 

total de energía sea renovable, y que esta cantidad ascienda al 10% en 2035. Su plan de 

energía renovable se basa principalmente en energía solar, eólica y energía de residuos 

sólidos urbanos. La consecución de estos objetivos resultará en (The Kingdom of 

Baréin, 2017):  

 

- Generación de aproximadamente 480 GWh al año   

- Ahorro anual de 5.700.000 MMbtu de gas natural 

- Reducción de los gases de efecto invernadero en 392.000 toneladas de CO2 al 

año  

- Ahorro financiero 1.6 millones de dinares bahreiníes (aproximadamente 4.25 

millones de dólares)3 

- Atracción de más de 140 millones de dinares bahreiníes de capital extranjero 

(aproximadamente 370 millones de dólares) 

 

La consecución de estos objetivos se materializa en tres tipos de políticas, que buscan 

atraer inversión del sector privado en tecnologías de energía renovable. Baréin cuenta 

con una agencia especializada en el desarrollo de políticas de energía sostenible –La 

Unidad de Energía Sostenible o Sustainable Energy Unit (SEU)-, encargada de diseñar 

las practicas y políticas relacionadas con energías limpias en el Reino de Baréin (The 

Kingdom of Bahrain, 2017).  

 

El desarrollo de energía solar en Qatar a crecido a pasos agigantados en los últimos 

años, favorecido por sus condiciones óptimas –una media de 9.5 horas de luz al día, 

baja nubosidad y mucho terreno donde poder construir paneles fotovoltaicos-. Para 

2022, el objetivo es lograr que las energías renovables contribuyan en un 2% al 

																																																								
3 Tipo de cambio utilizado: 1 BD = 2,65 USD 
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composición de energía nacional. Eso se traduce, como en los casos anteriores, en una 

mejora de la seguridad energética de Qatar, al ser menos dependiente de sus 

exportaciones de petróleo, mejorar la calidad del aire, reducir las emisiones de dióxido 

de carbono, nuevas oportunidades de empleo y aumentar al mismo tiempo la seguridad 

alimenticia y de agua. El número de compañías e instituciones trabajando en el 

desarrollo del sector solar en Qatar ha crecido rápidamente en los últimos años. Entre 

ellos están Kahramaa, Qatar Foundation, QNFSP y QSTP entre otros (Zafar, 2018).   

 

Según la Estrategia Nacional de Energía 2040 de Omán, el 10% de la energía del país 

procederá de energías renovables para el año 2025, y recientemente han duplicado este 

objetivo hasta un 20% para 2030. Para ello, el país se encuentra inmerso en el 

lanzamiento de diversos y ambiciosos programas que aseguren la consecución de estos 

objetivos. En abril de 2019, Oman Power and Water Procurement (OPWP) anunció su 

segundo proyecto de energía solar, “Solar 2020”. Para ello se estima una inversión de 

unos 400 millones de dólares, y una potencia mínima de 500 MV. Además, se estima 

que en 2023 se lance un proyecto solar adicional. Además, hasta 2024 se licitarán 

nuevos proyectos de energía solar y eólica (Anexo 7).  (Oficina Económica y Comercial 

de España en Mascate, 2019; Prabhu, 2018).  

 

De los 6 estados que componen el CCG, Kuwait se encuentra en una fase más temprana 

en lo que se refiere al desarrollo de energías renovables, y es además el más 

dependiente de la quema de combustibles fósiles. A pesar de ello, se han fijado 

ambiciosos objetivos que incluyen que el 15% del total de sus necesidades energéticas 

sean cubiertas por energías renovables en 2030, lo cual supondrá una inversión de cerca 

de 8 billones de dólares. El parque solar Shagaya, con una capacidad de 2GW, es uno de 

los proyectos mas ambiciosos, actualmente en construcción. La primera fase de este 

proyecto se inauguró en febrero de 2019, con una capacidad de 70 MW. Otro de los 

proyectos más prometedores de Kuwait es el parque solar de Al-Abdaliyah, pendiente 

de aprobación (Zafar, 2018; Asharq Al-Awsat, 2019).  
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Figura 13. Planes Energía Renovable en el CCG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2019 
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elevada distorsión del mercado laboral, puesto que la tasa de ocupación entre su 

población activa es muy baja, y la inmensa mayoría de fuerza laboral está formada por 

expatriados -30% del total de la población en Arabia Saudita, 70% en Kuwait y 90% en 

EAU y Qatar-. Existe por lo tanto un alto riesgo de desempleo entre la población activa 

más joven –en Arabia Saudita y Kuwait más del 50% de la población se encuentran por 

debajo de los 24 años-, que preocupa especialmente y justifica en parte la necesidad de 

diversificación de su economía lejos del gas y el petróleo (IRENA, 2016; b, 2019). Se 

asume que la energía solar representará el 85% de estos empleos en 2030, si bien la 

energía eólica también puede ser muy importante, especialmente en Arabia Saudita, 

Kuwait y Omán (IRENA, 2016).  

 

Makki and Mosly (2018) advierten de la importancia de cambiar de una economía 

basada en los combustibles fósiles a una que dependa de las tecnologías de energía 

renovable. Sus beneficios destacan tanto en el ámbito publico como en el privado. Por 

un lado, desde un punto de vista gubernamental los beneficios económicos podrán 

observarse en una reducción del consumo local de combustibles fósiles para la 

generación de energía y poder así exportar esta diferencia, lo que se traduce en un 

incremento de los ingresos públicos. Además, este cambio contribuirá a proteger el 

medioambiente y reducir el impacto negativo y los costes derivados de la emisión de 

combustibles fósiles. Por otro lado, se podrán observar beneficios económicos tales 

como una reducción en las facturas, así como potenciales incentivos y subsidios.  
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Figura 14. Ahorro en combustibles en los países del CCG según sus objetivos de 
renovables 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de IRENA (2016) 
Nota: Tasa de descuento 5%.  
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también representa un porcentaje importante el total de consumo de energía en estos 

países -30% en Qatar y los EAU, por ejemplo-. En Arabia Saudita, la destilación termal 

representa cerca del 10% del consumo doméstico de petróleo. También consume 

importantes volúmenes de gas natural donde este está disponible –Omán o Qatar-. La 

transición hacia el uso de energías renovables para este proceso, especialmente la 

energía solar, puede reducir el consumo de combustibles fósiles de manera que esté 

disponible para exportaciones u otros propósitos económicos (IRENA, 2016).  
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4. ANÁLISIS EMPÍRICO 

4.1. METODOLOGÍA 

	
Basándonos en la revisión de literatura previa, procederemos a realizar un estudio 

comparativo entre los planes, políticas y objetivos de Arabia Saudita, Irak y Noruega en 

materia de renovables. El método comparativo de investigación surge del análisis 

sistemático de un número reducido de casos, enfocando posibles similitudes y 

contrastes entre ambos (Collier, 1993: 21). El principal objetivo es comparar la 

actividad de tres de los mayores exportadores de petróleo a nivel mundial (puestos 1, 3 

y 11 respectivamente según datos de la CIA (2019))4, para poder así obtener nuestras 

conclusiones acerca de las políticas del CCG. Arabia Saudita ha sido elegido como 

representativo del CCG por ser uno de los más activos y atractivos en esta materia. Por 

otro lado, para la realización de este análisis comparativo hemos procedido a elegir 2 

países: Irak y Noruega. La elección de Irak se debe a distintos motivos. En primer lugar, 

está situado en el Golfo Pérsico, al igual que Arabia Saudita, y comparten por lo tanto 

un pasado y unas costumbres similares, así como las mismas condiciones geográficas y 

meteorológicas favorables para la implantación de energías renovables, especialmente 

solar. Al mismo tiempo, se encuentra entre los 5 países con las mayores reservas de 

petróleo a nivel mundial y es uno de los mayores exportadores de petróleo, igual que 

Arabia Saudita. Además, cuenta con una densidad de población5 similar a la de Arabia 

Saudita, de forma que facilita la comparación de datos entre ambos sin necesidad de 

atender a la realización de reglas de tres o puestas en equivalencia y poder así 

simplificar nuestro análisis. A todo esto tenemos que añadir un cuarto criterio, y es que 

Irak es el segundo país con mayor capacidad de generación de energías renovables 

(MV) de todo Oriente Medio, únicamente superado por Irán, por lo que es una buen 

representante dentro de la región.  

 

Por otro lado, el segundo país elegido ha sido Noruega por ser, en primer lugar, uno de 

los mayores exportadores de petróleo a nivel mundial y el principal dentro de Europa. 

Es por esto que se ha considerado como un buen representante europeo que nos 
																																																								
4 Arabia Saudita = 7.272.000 bbl/d; Irak= 2.792.000 bbl/day; Noruega = 1.395.000 bbl/d (CIA, 2019). 
5 La población de Arabia Saudita en el momento de realización del estudio es de 32,938,213 y la de Iraq 
38,274,618 según datos del Banco Mundial (2019d). 
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permitirá comparar las políticas que se desarrollan en esta materia fuera de Oriente 

Medio.  

 

Habiendo analizado en detalle los objetivos y políticas llevados a cabo por Arabia 

Saudita en el punto 3.3.3.2, procederemos a continuación a describir la situación en 

materia de renovables tanto en Irak como en Noruega, para posteriormente realizar un 

análisis comparativo y poder presentar nuestras conclusiones y recomendaciones al 

respecto.  

 

4.2 ESTUDIO DE CASO: Análisis Comparativo entre la situación en Arabia 

Saudita, Irak y Noruega 

	

4.2.1 Energías Renovables en Irak 
 

Irak es uno de los principales productores de petróleo del mundo y poseedor de una de 

las mayores reservas de petróleo. Los últimos años han sido especialmente complicados 

para el sector energético en Irak, principalmente debido a la devastadora situación del 

país tras una década en guerra. Esto ha hecho que actualmente la demanda de energía 

supere su capacidad de generación. El petróleo satisface cerca del 90% de las 

necesidades de energía del país, y el resto corresponde al gas natural (RCREEE, 2019).  

 

En la actualidad, Irak sufre serios problemas de escasez de energía debido a la 

insuficiente capacidad de generación y a la cada vez mayor demanda y aumento de la 

población. Para atender a las urgentes necesidades del país, el gobierno planea aumentar 

la generación de energía haciendo uso de gas natural y energías renovables (Istepanian, 

2018).  

 

Cabe destacar que Irak es el segundo país con mayor capacidad de renovables en 

Oriente Medio, solo superado por Irán. Entre sus objetivos se encuentra aumentar el 

total de energía renovable hasta el 10% en 2020 (RCREEE, 2019).  
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Sin embargo, Irak no cuenta con una política de energías renovables sólidas, así como 

tampoco posee una estrategia coherente para ser adoptada en los próximos años. Irak es 

uno de los países con mayor potencial para el desarrollo de energía solar, y se propone 

como uno de los principales proyectos a futuro. Sin embargo, no se desarrolla bajo un 

marco político concreto, lo cual facilitaría la entrada de inversión extrajera y otros 

actores internacionales en el mercado energético Iraquí. La falta de una legislación clara 

para la inversión en energías renovables y medidas que apoyen la inversión en esta 

materia (como ocurre en la industria petrolífera) están ralentizando y dificultando el 

desarrollo de las energías renovables. Es por eso que, la transición de Irak hacia las 

energías verdes pasa por una coordinación efectiva de los esfuerzos entre el gobierno e 

inversores nacionales e internacionales para poder implementar políticas exitosas que 

sean en última instancia integradas con las políticas económicas y medioambientales del 

país (Istepanian, 2018). 

 

Si bien es cierto que la inestabilidad política y la guerra contra el ISIS es uno de los 

principales motivos detrás del escaso desarrollo de las energías renovables, a esto se 

suma el escaso marco legal que acompaña el estímulo del uso de renovables (Istepanian, 

2018).  

 

Tradicionalmente, la energía hidráulica ha sido la principal fuente de energía renovable, 

lo que hace que se sitúe como el segundo país de Oriente Medio con mayor capacidad 

renovable después de Irán. Sin embargo, esta capacidad se desplomó desde 5 GW hasta 

2 GW debido a la mala gestión. Esto demuestra que Irak tenía ambiciosos planes de 

energías renovables, que se vieron frustrados por la guerra y la crisis económica 

(Berdikeeva, 2019).  

 

En 2018 Irak se fijó un objetivo del 10% de energías renovables para el año 2030, y 

espera lograr una capacidad de 5 GW de energía sola, 1 GW de energía eólica 0.2 de 

bioenergía (Trade Arabia News Service, 2018). 
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4.2.2 Energías Renovables en Noruega 
 

Noruega es, al igual que Irak y Arabia Saudita, un exportador de petróleo nato y a la 

vez, un líder mundial en energías renovables. Las exportaciones de petróleo y gas 

natural representaron en 2018 más del 40% del total y cerca del 15% del PIB (EIA, 

2019c). Sin embargo, cabe destacar que la producción petrolera de Noruega cayó en un 

4% en 2018, y se prevén nuevas caídas en 2019 (Norkspetroleum, 2019).  

 

Noruega posee ambiciosos objetivos medioambientales plasmados en distintas políticas. 

En su Plan Nacional de Energía Renovable publicado en 2012 (NREAPs por sus siglas 

en inglés), Noruega presentaba ambiciosos objetivos de energía renovable para el año 

2020. Estos incluyen que un 67,5% del total de energía provenga de energías renovables 

para este año. El sector más ambicioso en esta materia es el eléctrico. Se pretende que, 

para 2020, un 114% de la demanda de electricidad se satisfaga con fuentes renovables, 

y que para 2050 Noruega sea el primer país en general electricidad de forma 100% 

renovable. Además, actualmente cuenta con más de 110.000 vehículos eléctricos en uso. 

Otros objetivos incluyen una reducción de un 30% en gases de efecto invernadero para 

2020, un 40% para 2030 y entre un 80 y un 95% en 2050. Además, la industria reporta 

beneficios anuales que superan los 70.000 millones NOK (cerca de 8.000 millones de 

dólares)6 (EnergiNorge, 2017; Norwegian Ministry of Climate and Environment, 2017; 

Norway’s Ministry of Petroleum and Energy, 2012; Samuels, 2017). 

 

Los países escandinavos están especialmente involucrados en contribuir a lograr el ODS 

7, además de reconocer la importancia de garantizar el acceso a la energía para lograr el 

resto de ODS. Estas contribuciones se dan principalmente en forma de asistencia y 

financiación, así como mediante la actividad de compañías noruegas en los sectores 

energéticos de países en desarrollo. En particular, Noruega destaca por el número de 

fondos e inversiones que han sido destinados a esta causa. Las Instituciones Financieras 

de Desarrollo (o DFIs por sus siglas en inglés) son una de las principales herramientas  

																																																								
6 Tipo de cambio: 1 NOK = 0,12 USD 
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llevadas a cabo por el gobierno noruego (Nordfund) 7  para invertir en capitales 

extranjeros. En concreto, las energías renovables representan en 50% de estos fondos, lo 

cual representó cerca de 2,5 billones de dólares en 2017 y ha contribuido al desarrollo 

de 5000 MV de capacidad de generación energía renovable hasta mediados de 2016 

(Furu & Nagothu, 2018).  

 

Noruega representa el más alto nivel de inversión comparado con sus vecinos Suecia y 

Dinamarca, y entre 2013 y 2017 el total de inversiones en energías renovables alcanzó 

los 700 millones de dólares. A esto tenemos que sumar las inversiones privadas 

realizadas por empresas noruegas para el desarrollo de proyectos de energía renovable, 

las cuales a su vez han sido más activas que en el resto de países escandinavos. Algunos 

factores que explican este predominante “cluster” en energías renovables son, entre 

otros, la historia energética y especialmente hidráulica de Noruega, el elevado nivel de 

compromiso político y el desarrollo de políticas favorables, su alto nivel de competencia 

y experiencia, el importante papel que juega el sector privado y el alto nivel de 

compromiso del Nordfund con las energías limpias (Furu & Nagothu, 2018). 

 

En su White Papel publicado en 2017, Noruega confirma la intención de aumentar sus 

contribuciones en esta materia, para lo cual se duplicará el presupuesto destinado a 

energías renovables, alcanzando 1 billón de NOK en 2019 (aproximadamente 120 

millones de dólares americanos)8, mientras siguen incrementando el apoyo a las 

inversiones de Norfund en renovables (Norwegian Government, 2018). Actualmente el 

país cuenta con más de 1600 plantas de generación de energía hidráulica, que 

representan cerca del 97% del total de generación de energía, y el 3% restante 

corresponde a energía eólica (EnergiNorge, s.f.). 

 

Otro de los factores que hacen de Noruega un ejemplo a seguir en esta materia es su alto 

apoyo a las empresas emprendedoras de energía renovable. El gobierno de Noruega ha 
																																																								
7 El fondo de inversión noruego para países en vías de desarrollo (Norfund) es el principal instrumento 
para las inversiones comerciales en energía renovable. Tiene como objetivo contribuir a la construcción 
de un negocio sostenible en países en vías de desarrollo. Una de sus tres principales líneas de actuación es 
la energía limpia, en la que invierte mediante 3 instrumentos principales: inversión de capital directa 
(70%), prestamos en empresas e instituciones financieras (15%) e inversión indirecta mediante fondos 
(15%). 
8 Tipo de cambio: 1 NOK = 0,12 USD 
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sabido perfectamente reaccionar a tiempo desde que los precios del crudo se 

desplomasen en 2014, lanzando numerosas políticas que promovían la innovación y el 

emprendimiento. Así, ofrecen la oportunidad a ingenieros y mentes brillantes de 

desarrollar sus iniciativas en el campo de las energías renovables (Boztas, 2017).  

 

4.3 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Tabla 3. Comparativa entre las políticas y objetivos de energías renovables en 
Arabia Saudita, Irak y Noruega 
 

ARABIA SAUDITA IRAk NORUEGA 

2020: 3,4 GW; 4% de energías 
renovables 

Para 2028 se fija los siguientes 
objetivos: 10% de energías renovables; 
5 GW de energía solar; 1 GW de 
energía eólica y 0,2 GW de bioenergía 

2020: 67,5% energía renovable y 
reducción de gases de efecto 
invernadero en un 30% 

Saudi Vision 2030: 9,5 GW energía 
renovable en 2023 Tradicionalmente energía hidráulica 2030: reducción de gases de 

efecto invernadero en un 40% 

2040: 54 GW (41 GW solar, 9 GW 
eólica, 3 GW residual y 1 GW 
geotérmica) 

Alto potencial de energía solar aún por 
desarrollar 

2050: reducción de los gases de 
efecto invernadero entre un 80-
95%	

Energía solar y ligeramente eólica 

Marco legal poco favorable. Ausencia 
de políticas y coordinación para atraer 
capital extranjero 
 

Energía hidráulica (más de 1600 
plantas) 

Ausencia de un marco legal que 
favorezca la inversión del sector 
privado 

 

 
Inversión pública y privada en 
países en desarrollo. DFIs, 
Nordfunds y Ayuda Oficial al 
Desarrollo (AOD) 

Creación de asociaciones y joint 
ventures  Primera sociedad completamente 

limpia para 2050 

  Solidas instituciones y 
organizaciones 

  Políticas favorables e incentivos 

   

Fuente: elaboración propia a parir de Kingdom of Saudi Arabia (2017), EnergiNorge (2017), 

Norway’s Ministry of Petroleum and Energy (2012) y Istepanian (2018) 
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Figura 15. Tota Energías Renovables en Irak, Arabia Saudita y Noruega (MV) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de IRENA (2019d) 
 
Si procedemos a la comparación de las medidas y la trayectoria llevadas a cabo por los 

tres países a lo largo del tiempo en materia de renovables, son varias las observaciones 

que podemos inferir. Cabe destacar, en primer lugar, que la capacidad de generación de 

energías renovables es mucho menor en Arabia Saudita en comparación con Irak, 

mientras que su PIB es considerablemente mayor (686,738 billones en Arabia Saudita 

versus 192.061 billones en Irak según datos del Banco Mundial (2019e)). Esto, a priori, 

permitiría pensar que Arabia Saudita tiene un mayor poder para invertir en energías 

renovables y por lo tanto su capacidad debería ser mayor. Sin embargo, si observamos 

el total de energías renovables en ambos países (Figura 15) vemos como la capacidad 

total de energía renovable en Irak es más de 16 veces superior a la de Arabia Saudita.  

 

Esto nos llevó a pensar erróneamente que Irak estaría muy desarrollado en esta materia, 

pero el análisis de sus políticas lo desmiente. Tras analizar en profundidad las políticas 

y medidas llevadas a cabo por Irak hemos comprobado que, si bien en su momento era 

uno de los países con más prosperidad y proyección económica de Oriente Medio, año 

en los que su capacidad hidráulica creció considerablemente, esta capacidad, lejos de 

crecer, ha ido disminuyendo en los últimos años, resultado de una guerra y una 

considerable falta de atención y de gestión que ha hecho se descuiden sus recursos 

energéticos renovables. Es por eso que, desde 2015, ninguna inversión se ha realizado 
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en renovables, a pesar del enorme potencial de la región. Si observamos la tasa de 

crecimiento anual, la de Arabia Saudita es considerablemente mayor que la de Irak – 

54,34% vs. 0%-, quienes llevan estancados en el mismo nivel de MV desde 2015. Esto 

indica que Arabia Saudita se encuentra actualmente en una fase de expansión e 

inversión en energías renovables, mientras que en Irak, por el contrario, se ha 

ralentizado en los últimos 4 años.  

 

Esto sugiere dos cosas, por un lado, refuerza la idea de que Arabia Saudita, y en general 

los países del CCG van con años de retraso no solo frente a otros países a nivel mundial, 

sino frente a sus países vecinos como es el caso de Irán e Irak. Por otro lado, que países 

como Irak, que contaban con un alto nivel económico y de desarrollo también se están 

quedando atrás en esta materia y requieren urgentemente de un plan de actuación 

consensuado y coordinado que favorezca el desarrollo de las políticas adecuadas. Por 

todos los motivos mencionados, Irak se encuentra hoy en día a la cola de sus países 

vecinos de Oriente Medio, y poco a poco se van incrementando los esfuerzos por atraer 

la inversión de capitales extranjeros en tecnologías renovables.  

 

Irán se encuentra a la cabeza en lo que a energías renovables se refiere en la región. Aún 

así, su capacidad de renovables es casi 3 veces menos que la presentada por Noruega 

(IRENA, 2019d).  

 

De aquí podemos concluir, por un lado, que los países del CCG se encuentran con 

bastante retraso no solo frente a sus países vecinos, sino frente al resto del mundo. El 

desarrollo en materia de renovables en estos países no llega hasta bien entrado el año 

2014, coincidiendo prácticamente con la celebración de la Conferencia de París sobre el 

cambio climático que tuvo lugar en diciembre de 2015 y dio como resultado el Acuerdo 

de París. Se trate de una región con gran potencial y que, sin embargo, vive acomodada 

en exceso en el petróleo, sin mostrar el mínimo interés hasta bien entrado el siglo XXI 

en todo lo relativo a esta materia.  

 

Noruega por su parte posee objetivos claramente definidos y escalonados en el tiempo, 

además de instituciones y políticas coordinadas y efectivas. Es un claro ejemplo de que 
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hay vida más allá del gas y el petróleo, y se ha convertido en un referente mundial en 

esta materia con su obejtivo de convertise en el primer país 100% renovable en el año 

2050. 

 

El desarrollo del mercado fotovoltaico requiere de una elevada inversión en trabajos de 

I+D para que el desarrollo de la industria sea exitoso. Parte del éxito de Noruega se basa 

en su elevada inversión en startups y jovenes emprendedores. Esto puede servir como 

ejemplo a los países del CCG a la hora de elaborar su objetivos y políticas.  

 

En suma, podemos inferir que la región de Oriente Medio en su conjunto se encuentra 

muy por detrás del resto de países en materia de energías renovables. La región cuenta 

con un elevado potencial y capacidad económica para invertir en proyectos de energías 

renovables, pero sin embargo carecen de las políticas adecuadas. Los países europeos se 

encuentran a la vanguardia en meteria de renovables, siendo Noruega un líder 

indiscutible. Este debe servir como ejemplo a los países del CCG para delinear las 

políticas que ayuden a la consecución de sus objetivos. Si bien tarde, parece que el 

apetito por desarrollar energías renovables ha llegado, y cada vez presentan proyectos 

más ambiciosos. El papel del gobierno ha sido y sigue siendo decisivo en ambos casos 

para potenciar el uso de energías limpias, por lo que cualquier cambio que se produzca 

pasa por un gobierno estable, sin corrupción, coordinado y con políticas y planes de 

acción claros. 
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5. CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 
 
A partir del análisis empírico y de la revisión de literatura realizados podemos extraer 

varias conclusiones. 

 

En primer lugar, para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, el largo plazo se 

plantea lejos de los combustibles fósiles. El ser humano tienen un apetito insaciable, sin 

ser muchas veces conscientes de las verdaderas consecuencias de nuestros actos. 

Podemos decir, coloquialmente hablando, que somos adictos a los combustibles fósiles, 

y esto hace que la transición hacia un futuro sin energía fósil sea particularmente difícil. 

Las energías renovables, por su parte, dependen del libre hacer de la naturaleza, lo que 

nos ofrece la seguridad de que no habrá escasez de ellas en el futuro. Uno de los 

factores que todavía más rechazo produce es el alto coste inicial que estas pueden 

conllevar, el cual no todo el mundo está dispuesto a asumir. Sin embargo, sus costes 

operativos son muy estables y predecibles, al contrario que lo son los precios del 

petróleo.  

 

Los países del CCG, al contrario que otros países ricos en crudo como son EEUU, se 

posicionan entre los mayores exportadores de petróleo del mundo, haciendo un uso 

masivo de sus existencias. Por el contrario, EEUU, a pesar de poseer una de las mayores 

riquezas de petróleo a nivel mundial, opta por importar, sin hacer uso de dichas reservas 

y reservándolas para un futuro. Esto hace que la transición hacia un futuro en el que 

primen las energías renovables sea especialmente difícil para los países del CCG, que 

en los últimos años se han visto “obligados” ha llevas a cabo este cambio. 

 

Por otro lado, los países del CCG se encuentran todavía en una fase muy temprana con 

respecto a otros países del mundo y en particular con respecto a E.E.U.U. Esto refuerza 

nuevamente el alto nivel de dependencia de estos países, que hace que la diversificación 

económica sea una ardua tarea. Los datos que presentan a nivel nacional son todavía 

tímidos, si bien sus objetivos son cada vez más ambiciosos.  
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Todo parace apuntar a que la desaparición total de los ocmbustibles fósiles en nuestra 

economía no será una transición fácil ni mucho menos rapida como esperan algunos. En 

mi opinión, pasarán años hasta que nos acerquemos a un futuro en el que primen las 

energías renovables.  

 

Un cuarta conclusión que podemos extraer es que detrás de todas las iniciativas y 

objetivos de energías renovables existentes, hay un componente prioritario que es el 

económico, especialmente en los países del CCG, dejando en un segundo plano el 

compromiso social con el medio ambiente. Las energías renovables se plantean como 

necesarias para el futuro de estos países, que cada vez son más conscientes de las 

limitaciones del petróleo. A esto se suma, además, una presión social por contribuir al 

medio ambiente, que se disimula con el primero de los motivos, y unos cada vez más 

altos e inestables precios del petróleo que hacen que el futuro se plantee incierto para 

estos países. 

 

La energía solar es la forma más competitiva de energía renovable en los países del 

CGG, favorecida no solo por las óptimas condiciones de la región, sino por la reducción 

de costes que ha venido teniendo lugar en los últimos años, lo cual hace que sea una 

fuente de energía muy competitiva (además de sostenible) en comparación con el 

petróleo y el gas natural.  

 

Además, queda claro que el papel del gobierno es fundamental para el desarrollo de 

energías renovables. La falta de acceso a la energía sigue siendo un obstáculo 

importante para el desarrollo, y no podemos olvidar que el suministro de energías 

estables es imprescindible para que los países en vías de desarrollo alcancen sus 

objetivos de sostenibilidad en 2030. Para ello es fundamental la labor que países como 

Noruega y en general los países nórdicos realizan mediante la inversión en proyectos y 

tecnologías de energías renovables en países en vías de desarrollo. Siguiendo este 

ejemplo, considero por que los países del CCG, por sus condiciones económicas 

podrían ejercer un papel líder y ejemplar a nivel mundial. Algunos de los países del 

CCG, por su parte, cuentan con un PIB situado entre los más elevados del mundo, lo 
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que les otorga la capacidad de invertir en proyectos innovadores y promover el 

emprendimiento y la iniciativa en materia de renovables.  

 

Otra de sus principales debilidades es que los países del CCG carecen actualmente de 

un sector privado fuerte que stisfaga las necesidades de energías renovables, por lo que 

los esfuerzos deben centrarse en atraer capitales y fomentar la inverisón en tecnologías 

renovables. La región posee todavía una experiencia limitada en este campo, pero 

considero posee unas condiciones muy atractivas para el mercado internacional por lo 

que, si las acciones pertinentes son llevadas a cabo, las inyecciones de capital no 

tardarán en llegar. 

 

Otro factor  muy importante que condiciona el transcurso a las energías renovables en 

estos países es el cultural, al que se suma la inestabilidad política que dificulta la 

coordinación y la elaboración de políticas y medidas que favorezcan su efectiva 

implantación en el corto plazo. El apoyo del gobierno es fundamental para que esta 

transición se lleve a cabo de una manera exitosa. Por supuesto, apostar por renovables 

requiere una inversión por parte de los gobiernos, la cual para países acomodados en el 

petróleo no resulta especialmente fácil ni apetecible.  

 

Una de las medidas que proponemos para solucionar los problemas de financiación a los 

que se enfrenta la región es la creación de asociaciones y joint ventures entre empresas 

locales o extranjeras, que a día de hoy solo se están llevando a cabo en una reducida 

proporción en Arabia Saudita.  

 

Si bien es cierto que, a día de hoy la mayoría de países que componen el CCG cuentan 

consus propias políticas y objetivos en esta materia, parece claro que todavía queda un 

largo recorrido por parte de los países del CGG para alcanzar un alto nivel de desarrollo 

en lo que se refiere a energías renovables. Al mismo tiempo, no cabe duda alguna de la 

importancia de su desarrollo como parte no solo de los ODS sino de la estrategia de 

diversificación económica de estas economías. El CCG enfrenta hoy grandes desafíos, 

sin embargo, los gobiernos son cada vez más conscientes de la importancia de 

diversificar sus economías lejos de la dependencia de los combustibles fósiles, y los 
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países del CGG presentan las condiciones óptimas para la generación de energía 

renovable, lo cual además daría solución a otro importante problema en la región como 

es el alto nivel de desempleo.  

 

En lo referente a limitaciones encontradas en este trabajo cabe destacar dos. La primera 

la escasez de estudios académicos al respecto, y la segunda la dificultad para encontrar 

información relativa a políticas y medidas en el caso partícular de algunos países.   
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7. ANEXOS	
	
Anexo I. Producción petróleo países CCG OECD 2002-2017  

Fuente: OECD (2019) 
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Anexo II. Producción petróleo OECD 2002-2017  

Fuente: OECD (2019) 
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Anexo III. Oferta y demanda de petróleo OPEC 
 
 

Fuente: OPEC (2019)  

Appendix 

OPEC Monthly Oil Market Report – May 2019 85 

Table 11 - 1: World oil demand and supply balance, mb/d 

2015 2016 2017 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 2018 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 2019

World demand
OECD 46.52 46.97 47.42 47.69 47.24 48.16 48.14 47.81 47.94 47.41 48.40 48.35 48.03

  Americas 24.59 24.87 25.06 25.20 25.40 25.78 25.74 25.53 25.43 25.65 26.07 26.01 25.79
  Europe 13.83 13.99 14.30 13.95 14.19 14.68 14.32 14.29 13.97 14.15 14.66 14.29 14.27
  Asia Pacific 8.10 8.11 8.06 8.54 7.65 7.70 8.08 7.99 8.53 7.61 7.67 8.05 7.96
DCs 30.89 31.53 32.16 32.46 32.62 32.89 32.59 32.64 32.98 33.16 33.43 33.13 33.18
FSU 4.58 4.63 4.70 4.66 4.65 4.94 5.01 4.82 4.75 4.74 5.03 5.11 4.91
Other Europe 0.67 0.70 0.72 0.73 0.69 0.73 0.82 0.74 0.75 0.71 0.75 0.84 0.76
China 11.49 11.80 12.32 12.28 12.84 12.65 13.07 12.71 12.63 13.19 13.00 13.43 13.06

(a) Total world demand 94.16 95.63 97.32 97.83 98.05 99.38 99.63 98.73 99.05 99.20 100.61 100.86 99.94

Non-OPEC supply
OECD 25.36 24.85 25.71 27.27 27.53 28.65 29.47 28.24 29.33 29.08 30.13 31.25 29.95

  Americas 21.08 20.58 21.49 22.93 23.37 24.52 25.15 24.00 25.06 24.96 25.91 26.76 25.68
  Europe 3.82 3.85 3.82 3.94 3.79 3.70 3.89 3.83 3.84 3.66 3.75 3.98 3.81
  Asia Pacific 0.46 0.42 0.39 0.40 0.38 0.42 0.44 0.41 0.44 0.46 0.48 0.51 0.47
DCs 13.78 13.53 13.39 13.45 13.52 13.40 13.50 13.47 13.42 13.66 13.88 14.04 13.75
FSU 13.69 13.85 14.05 14.10 14.14 14.33 14.57 14.29 14.55 14.23 14.19 14.58 14.39
Other Europe 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
China 4.40 4.09 3.98 4.01 4.03 3.97 4.05 4.01 4.11 4.06 3.96 3.98 4.03
Processing gains 2.17 2.19 2.21 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28

Total non-OPEC supply 59.54 58.66 59.47 61.20 61.59 62.71 63.97 62.37 63.81 63.43 64.55 66.25 64.52

OPEC NGLs + 
non-conventional oils 4.44 4.58 4.64 4.66 4.81 4.82 4.76 4.76 4.80 4.83 4.87 4.86 4.84

(b) Total non-OPEC supply
and OPEC NGLs 63.98 63.24 64.10 65.85 66.40 67.53 68.72 67.14 68.61 68.26 69.42 71.11 69.35

OPEC crude oil production 
(secondary sources) 31.24 32.21 32.01 31.79 31.61 31.96 32.08 31.86 30.46

Total supply 95.22 95.45 96.12 97.65 98.01 99.49 100.81 99.00 99.07

Balance (stock change and 
miscellaneous) 1.06 -0.18 -1.20 -0.18 -0.04 0.12 1.18 0.27 0.02 

OECD closing stock levels, mb
  Commercial 2,989 3,002 2,853 2,816 2,816 2,866 2,870 2,870 2,875
  SPR 1,588 1,600 1,568 1,575 1,570 1,565 1,547 1,547 1,551
Total 4,577 4,602 4,421 4,391 4,386 4,432 4,418 4,418 4,425
Oil-on-water 1,017 1,102 1,025 1,036 1,014 1,041 1,058 1,058 1,013

Days of forward consumption in OECD, days
  Commercial onland stocks 64 63 60 60 58 60 60 60 61
  SPR 34 34 33 33 33 33 32 32 33
Total 97 97 92 93 91 92 92 92 93

Memo items
(a) - (b) 30.18 32.39 33.21 31.98 31.65 31.84 30.91 31.59 30.44 30.95 31.20 29.74 30.58

Note:  Totals may not add up due to independent rounding.
Source: OPEC Secretariat.
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Anexo III. Reservas mundiales de petróleo BP  

Fuente: BP (2018) 

 

 

 

 

 

Total proved reserves
At end 1997 At end 2007 At end 2016 At end 2017

Thousand 
million
barrels

Thousand 
million
barrels

Thousand 
million
barrels

Thousand 
million
barrels

Thousand 
million
tonnes

Share
of total

R/P
ratio

US 30.5 30.5 50.0 50.0 6.0 2.9% 10.5
Canada 48.8 178.8 170.6 168.9 27.2 10.0% 95.8
Mexico 47.8 12.2 7.2 7.2 1.0 0.4% 8.9
Total North America 127.1 221.5 227.7 226.1 34.2 13.3% 30.8
Argentina 2.6 2.6 2.2 2.2 0.3 0.1% 10.0
Brazil 7.1 12.6 12.6 12.8 1.9 0.8% 12.8
Colombia 2.6 1.5 2.0 1.7 0.2 0.1% 5.4
Ecuador 3.7 6.4 8.3 8.3 1.2 0.5% 42.7
Peru 0.8 1.1 1.2 1.2 0.1 0.1% 26.4
Trinidad & Tobago 0.7 0.9 0.2 0.2 † ◆ 6.7
Venezuela 74.9 99.4 301.8 303.2 47.3 17.9% 393.6
Other S. & Cent. America 1.1 0.8 0.5 0.5 0.1 ◆ 10.5
Total S. & Cent. America 93.4 125.3 328.9 330.1 51.2 19.5% 125.9
Denmark 0.9 1.1 0.4 0.4 0.1 ◆ 8.7
Italy 0.6 0.5 0.5 0.6 0.1 ◆ 18.9
Norway 12.0 8.2 7.6 7.9 1.0 0.5% 11.0
Romania 0.9 0.5 0.6 0.6 0.1 ◆ 21.8
United Kingdom 5.2 3.4 2.3 2.3 0.3 0.1% 6.3
Other Europe 1.6 1.5 1.6 1.5 0.2 0.1% 16.2
Total Europe 21.3 15.1 13.1 13.4 1.7 0.8% 10.4
Azerbaijan 1.2 7.0 7.0 7.0 1.0 0.4% 24.1
Kazakhstan 5.3 30.0 30.0 30.0 3.9 1.8% 44.8
Russian Federation 113.1 106.4 106.2 106.2 14.5 6.3% 25.8
Turkmenistan 0.5 0.6 0.6 0.6 0.1 ◆ 6.4
Uzbekistan 0.6 0.6 0.6 0.6 0.1 ◆ 30.0
Other CIS 0.6 0.6 0.5 0.5 0.1 ◆ 15.0
Total CIS 121.4 145.3 144.9 144.9 19.7 8.5% 27.8
Iran 92.6 138.2 157.2 157.2 21.6 9.3% 86.5
Iraq 112.5 115.0 148.8 148.8 20.1 8.8% 90.2
Kuwait 96.5 101.5 101.5 101.5 14.0 6.0% 91.9
Oman 5.4 5.6 5.4 5.4 0.7 0.3% 15.2
Qatar 12.5 27.3 25.2 25.2 2.6 1.5% 36.1
Saudi Arabia 261.5 264.2 266.2 266.2 36.6 15.7% 61.0
Syria 2.3 2.5 2.5 2.5 0.3 0.1% 278.4
United Arab Emirates 97.8 97.8 97.8 97.8 13.0 5.8% 68.1
Yemen 1.8 2.7 3.0 3.0 0.4 0.2% 156.6
Other Middle East 0.2 0.1 0.1 0.1 † ◆ 1.6
Total Middle East 683.2 754.9 807.7 807.7 109.3 47.6% 70.0
Algeria 11.2 12.2 12.2 12.2 1.5 0.7% 21.7
Angola 3.9 9.5 9.5 9.5 1.3 0.6% 15.6
Chad – 1.5 1.5 1.5 0.2 0.1% 39.7
Republic of Congo 1.6 1.6 1.6 1.6 0.2 0.1% 15.1
Egypt 3.7 4.1 3.4 3.3 0.4 0.2% 13.8
Equatorial Guinea 0.6 1.7 1.1 1.1 0.1 0.1% 15.2
Gabon 2.7 2.0 2.0 2.0 0.3 0.1% 27.4
Libya 29.5 43.7 48.4 48.4 6.3 2.9% 153.3
Nigeria 20.8 37.2 37.5 37.5 5.1 2.2% 51.6
South Sudan n/a n/a 3.5 3.5 0.5 0.2% 88.3
Sudan 0.3 5.0 1.5 1.5 0.2 0.1% 47.8
Tunisia 0.3 0.6 0.4 0.4 0.1 ◆ 22.1
Other Africa 0.7 0.7 4.0 4.0 0.5 0.2% 35.6
Total Africa 75.3 119.7 126.5 126.5 16.7 7.5% 42.9
Australia 4.0 3.4 4.0 4.0 0.4 0.2% 31.6
Brunei 1.1 1.1 1.1 1.1 0.1 0.1% 26.6
China 17.0 20.8 25.7 25.7 3.5 1.5% 18.3
India 5.6 5.5 4.7 4.5 0.6 0.3% 14.4
Indonesia 4.9 4.0 3.3 3.2 0.4 0.2% 9.2
Malaysia 5.0 5.5 3.6 3.6 0.5 0.2% 14.1
Thailand 0.3 0.5 0.3 0.3 † ◆ 2.1
Vietnam 1.2 3.4 4.4 4.4 0.6 0.3% 36.0
Other Asia Pacific 1.2 1.3 1.2 1.2 0.2 0.1% 12.6
Total Asia Pacific 40.3 45.3 48.3 48.0 6.4 2.8% 16.7
Total World 1162.1 1427.1 1697.1 1696.6 239.3 100.0% 50.2
of which: OECD 151.4 239.3 244.0 242.6 36.3 14.3% 27.8

Non-OECD 1010.6 1187.8 1453.1 1454.0 203.0 85.7% 57.9
OPEC 820.7 956.1 1217.4 1218.8 171.0 71.8% 84.7
Non-OPEC 341.4 471.0 479.6 477.8 68.3 28.2% 24.6
European Union 8.7 6.4 4.8 4.8 0.6 0.3% 9.0

Canadian oil sands: Total 42.0 172.6 164.4 163.4 26.6 9.6%  
of which: Under active development 3.9 22.0 23.1 22.1 3.6 1.3%  
Venezuela: Orinoco Belt – 20.0 223.0 224.0 35.9 13.2%  

 † Less than 0.05. 
◆Less than 0.05%.
n/a not available.
Notes: Total proved reserves of oil – Generally taken to be those quantities that geological and engineering information indicates with reasonable certainty can be recovered in the future from 
known reservoirs under existing economic and operating conditions. The data series for total proved oil reserves does not necessarily meet the definitions, guidelines and practices used for 
determining proved reserves at company level, for instance as published by the US Securities and Exchange Commission, nor does it necessarily represent BP’s view of proved reserves by country.
Reserves-to-production (R/P) ratio – If the reserves remaining at the end of any year are divided by the production in that year, the result is the length of time that those remaining reserves 
would last if production were to continue at that rate.
Source of data – The estimates in this table have been compiled using a combination of primary official sources, third-party data from the OPEC Secretariat, World Oil, Oil & Gas Journal and 
independent estimates of Russian reserves based on official data and Chinese reserves based on official data and information in the public domain.
Canadian oil sands ‘under active development’ are an official estimate. Venezuelan Orinoco Belt reserves are based on the OPEC Secretariat and government announcements.
Reserves include gas condensate and natural gas liquids (NGLs) as well as crude oil.
Shares of total and R/P ratios are calculated using thousand million barrels figures.

 Oil
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Anexo IV. Reservas mundiales de gas natural BP 

Fuente: BP (2018) 

 

 

 

 

 

Total proved reserves
At end 1997 At end 2007 At end 2016 At end 2017

Trillion 
cubic 

metres

Trillion 
cubic 

metres

Trillion 
cubic 

metres

Trillion 
cubic 

metres

Trillion 
cubic 

feet
Share of

total
R/P

ratio

US 4.5 6.4 8.7 8.7 308.5 4.5% 11.9
Canada 1.7 1.6 2.0 1.9 66.5 1.0% 10.7
Mexico 1.8 0.4 0.2 0.2 6.9 0.1% 4.8
Total North America 8.0 8.4 10.9 10.8 381.9 5.6% 11.4
Argentina 0.7 0.4 0.3 0.3 11.6 0.2% 8.8
Bolivia 0.1 0.7 0.3 0.3 9.6 0.1% 15.8
Brazil 0.2 0.4 0.4 0.4 13.5 0.2% 13.8
Colombia 0.2 0.1 0.1 0.1 3.9 0.1% 10.8
Peru 0.2 0.3 0.4 0.4 15.5 0.2% 33.7
Trinidad & Tobago 0.5 0.5 0.3 0.3 9.2 0.1% 7.7
Venezuela 4.6 5.4 6.4 6.4 225.0 3.3% 170.2
Other S. & Cent. America 0.1 0.1 0.1 0.1 2.2 ◆ 21.6
Total S. & Cent. America 6.6 7.8 8.3 8.2 290.3 4.2% 45.9
Denmark 0.1 0.1 † † 0.5 ◆ 2.7
Germany 0.2 0.1 † † 1.1 ◆ 5.1
Italy 0.3 0.1 † † 1.5 ◆ 8.1
Netherlands 1.7 1.2 0.7 0.7 23.1 0.3% 17.9
Norway 1.2 2.3 1.8 1.7 60.6 0.9% 13.9
Poland 0.1 0.1 0.1 0.1 2.4 ◆ 16.6
Romania 0.3 0.6 0.1 0.1 3.6 0.1% 9.9
United Kingdom 0.8 0.3 0.2 0.2 6.5 0.1% 4.4
Other Europe 0.2 0.2 0.1 0.1 5.1 0.1% 16.0
Total Europe 4.9 5.0 3.0 3.0 104.5 1.5% 12.2
Azerbaijan 0.7 1.0 1.3 1.3 46.6 0.7% 74.4
Kazakhstan 1.5 1.5 1.1 1.1 40.4 0.6% 42.2
Russian Federation 33.6 33.9 34.8 35.0 1234.9 18.1% 55.0
Turkmenistan 2.6 2.6 19.5 19.5 688.1 10.1% 314.1
Ukraine 0.7 0.8 1.1 1.1 37.1 0.5% 54.0
Uzbekistan 1.2 1.3 1.2 1.2 42.7 0.6% 22.7
Other CIS † † † † 1.2 ◆ 160.0
Total CIS 40.3 41.2 59.0 59.2 2091.1 30.6% 72.6
Bahrain 0.1 0.1 0.2 0.2 5.5 0.1% 10.3
Iran 22.7 27.7 33.2 33.2 1173.0 17.2% 148.4
Iraq 3.0 3.0 3.5 3.5 123.9 1.8% 337.7
Israel † † 0.2 0.5 16.1 0.2% 48.3
Kuwait 1.4 1.7 1.7 1.7 59.9 0.9% 97.6
Oman 0.5 0.9 0.7 0.7 23.5 0.3% 20.6
Qatar 8.8 26.4 24.9 24.9 879.9 12.9% 141.8
Saudi Arabia 5.6 6.9 8.0 8.0 283.8 4.2% 72.1
Syria 0.2 0.3 0.3 0.3 9.5 0.1% 86.5
United Arab Emirates 5.9 6.3 5.9 5.9 209.7 3.1% 98.2
Yemen 0.3 0.3 0.3 0.3 9.4 0.1% 410.6
Other Middle East † † † † 0.2 ◆ 48.2
Total Middle East 48.6 73.6 78.8 79.1 2794.2 40.9% 119.9
Algeria 3.9 4.3 4.3 4.3 153.1 2.2% 47.5
Egypt 0.9 2.0 1.8 1.8 62.8 0.9% 36.3
Libya 1.2 1.5 1.4 1.4 50.5 0.7% 124.0
Nigeria 3.3 5.0 5.2 5.2 183.7 2.7% 110.2
Other Africa 0.8 1.2 1.1 1.1 37.8 0.6% 41.1
Total Africa 10.2 14.0 13.8 13.8 487.8 7.1% 61.4
Australia 1.2 1.8 3.6 3.6 128.3 1.9% 32.0
Bangladesh 0.3 0.4 0.2 0.2 6.3 0.1% 6.7
Brunei 0.4 0.3 0.3 0.3 9.5 0.1% 22.4
China 1.2 2.3 5.5 5.5 193.5 2.8% 36.7
India 0.7 1.0 1.2 1.2 43.8 0.6% 43.6
Indonesia 2.2 3.0 2.9 2.9 102.9 1.5% 42.9
Malaysia 2.2 2.4 2.7 2.7 96.6 1.4% 34.9
Myanmar 0.3 0.5 1.2 1.2 41.3 0.6% 65.0
Pakistan 0.4 0.7 0.4 0.4 13.4 0.2% 11.0
Papua New Guinea † † 0.2 0.2 6.8 0.1% 15.7
Thailand 0.2 0.3 0.2 0.2 7.1 0.1% 5.2
Vietnam 0.2 0.5 0.6 0.6 22.8 0.3% 68.3
Other Asia Pacific 0.4 0.3 0.3 0.3 9.5 0.1% 14.7
Total Asia Pacific 9.4 13.6 19.2 19.3 681.8 10.0% 31.8
Total World 128.1 163.5 193.1 193.5 6831.7 100.0% 52.6
of which: OECD 13.8 14.7 17.7 17.8 628.9 9.2% 13.6

Non-OECD 114.2 148.9 175.4 175.6 6202.8 90.8% 74.2
European Union 3.6 2.6 1.2 1.2 41.7 0.6% 10.0

 † Less than 0.05. 
◆ Less than 0.05%.

Notes: Total proved reserves of natural gas – Generally taken to be those quantities that geological and engineering information indicates with reasonable certainty can be recovered in the 
future from known reservoirs under existing economic and operating conditions. The data series for total proved natural gas does not necessarily meet the definitions, guidelines and practices 
used for determining proved reserves at a company level, for instance as published by the US Securities and Exchange Commission, nor does it necessarily represent BP’s view of proved 
reserves by country.
Reserves-to-production (R/P) ratio – If the reserves remaining at the end of any year are divided by the production in that year, the result is the length of time that those remaining reserves 
would last if production were to continue at that rate.
As far as possible, the data above represents standard cubic metres (measured at 15ºC and 1013 mbar) and have been standardized using a gross calorific value (GCV) of 40 MJ/m3.
Source of data – The estimates in this table have been compiled using a combination of primary official sources and third-party data from Cedigaz and the OPEC Secretariat.
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Anexo V. Comparativa Energías Renovables y no Renovables IRENA (2001-2019) 

 

Fuente: IRENA (2019c) 
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Anexo VI. Total Energías Renovables IRENA (2009 – 2018) 

���ƫĨ�ĩ ĂĀĀĊ ĂĀāĀ ĂĀāā ĂĀāĂ ĂĀāă ĂĀāą ĂĀāĆ ĂĀāć ĂĀāĈ ĂĀāĉ

�+.( āƫāăćƫĂĂć āƫĂĂąƫĀĆĀ āƫăĂĊƫĂĀĂ āƫąąāƫăĊă āƫĆćăƫāĂĂ āƫćĊăƫĂĆą āƫĉąĉƫāĆĈ ĂƫĀĀĈƫĊĊć ĂƫāĈĊƫąąĉ ĂƫăĆĀƫĈĆĆ

�".%�� ƫĂćƫĀĊĈ ƫĂĈƫăăĉ ƫĂĈƫĈĉą ƫĂĉƫĈĆĆ ƫăĀƫĊąą ƫăăƫĀăĂ ƫăĆƫăĀĆ ƫăĈƫĊăą ƫąĂƫćĈĈ ƫąćƫĂćĊ

�(#!.%� ƫƫĂĂĉ ƫƫĂĆă ƫƫĂĆă ƫƫĂĆă ƫƫĂĆă ƫƫĂćą ƫƫăāĂ ƫƫąĉĂ ƫƫććă ƫƫćĈă
�*#+(� ƫƫĈĈĈ ƫƫĈĈĊ ƫƫĈĈĊ ƫƫĉćĈ ƫƫĊąĉ ƫāƫĀāć ƫāƫĀāĈ ƫāƫĈąĊ ƫĂƫąĂĊ ƫĂƫĈćă
�!*%* ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫĂ ƫƫĂ ƫƫć ƫƫĊ ƫƫĊ ƫƫĊ
�+0/3�*� ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĂ ƫƫĂ ƫƫĂ ƫƫĂ ƫƫă ƫƫă ƫƫă
�1.'%*�ƫ��/+ ƫƫăĆ ƫƫăć ƫƫăĉ ƫƫăĉ ƫƫăĉ ƫƫăĊ ƫƫąĀ ƫƫąĂ ƫƫĈĊ ƫƫĊą
�1.1* % ƫƫĆĆ ƫƫĆĆ ƫƫĆć ƫƫĆć ƫƫĆĈ ƫƫĆĉ ƫƫĆĉ ƫƫĆĊ ƫƫĆĈ ƫƫĆĈ
���+ƫ�!. ! ƫƫĂ ƫƫĈ ƫƫĂā ƫƫăĂ ƫƫăĂ ƫƫăĂ ƫƫăĂ ƫƫăĂ ƫƫăĂ ƫƫăą
��)!.++* ƫƫĈĂĀ ƫƫĈĂą ƫƫĈăā ƫƫĈăā ƫƫĈăć ƫƫĈăĉ ƫƫĈąĀ ƫƫĈąĂ ƫƫĈąą ƫƫĈąć
�!*0ƫ�".ƫ�!, ƫƫāĊ ƫƫāĊ ƫƫāĊ ƫƫāĊ ƫƫāĊ ƫƫāĊ ƫƫāĊ ƫƫāĊ ƫƫāĊ ƫƫāĊ
�$� ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫā ƫƫā ƫƫā
�+)+.+/ ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā
�+*#+ƫ�� ƫĂƫĆāą ƫĂƫĆāą ƫĂƫĆāą ƫĂƫĆāą ƫĂƫĆāĆ ƫĂƫĆāć ƫĂƫĆĂĊ ƫĂƫĆĆā ƫĂƫĆćć ƫĂƫĈĆĀ
�+*#+ƫ�!, ƫƫĈą ƫƫĈą ƫƫĈą ƫƫāĊą ƫƫāĊą ƫƫāĊą ƫƫāĊą ƫƫĂĀā ƫƫĂāą ƫƫĂāą
�+0!ƫ ƫ	2+%.! ƫƫćĀĆ ƫƫćĀć ƫƫćĀć ƫƫćĀć ƫƫćĀĈ ƫƫćĀĉ ƫƫćĀĊ ƫƫćĀĊ ƫƫĉĉĈ ƫƫĉĉĈ
�&%�+10% ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ
�#5,0 ƫăƫăĆą ƫăƫąĉă ƫăƫĆĀă ƫăƫĆĀă ƫăƫĆĀă ƫăƫĆĀă ƫăƫĈāă ƫăƫĈăć ƫăƫĉĆĈ ƫąƫĉāă
�-ƫ�1%*!� ƫƫć ƫƫć ƫƫć ƫƫāĂć ƫƫāĂć ƫƫāĂć ƫƫāĂć ƫƫāĂć ƫƫāĂć ƫƫāĂć
�.%0.!� ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫă ƫƫă
�/3�0%*% ƫƫāĂą ƫƫāĂą ƫƫāĉć ƫƫāĉć ƫƫāĉć ƫƫāćĊ ƫƫāćĊ ƫƫāćĊ ƫƫāćĊ ƫƫāćĊ
�0$%+,%� ƫāƫąąă ƫāƫĊĀă ƫĂƫĀĉā ƫĂƫĀĉĂ ƫĂƫĂăĆ ƫĂƫăĀā ƫĂƫćąā ƫĂƫćąć ƫąƫăĀĂ ƫąƫăĆā
���+* ƫƫāĈĂ ƫƫāĈĂ ƫƫāĈĂ ƫƫāĈĂ ƫƫăăĂ ƫƫăăĂ ƫƫăăă ƫƫăăă ƫƫăăă ƫƫăăă
��)�%� ƫƫĂ ƫƫĂ ƫƫĂ ƫƫă ƫƫă ƫƫă ƫƫă ƫƫă ƫƫă ƫƫă
�$�*� ƫāƫāĉĈ ƫāƫāĉĈ ƫāƫāĉĈ ƫāƫāĉĈ ƫāƫĆĊĀ ƫāƫĆĊă ƫāƫćĂă ƫāƫćĂĊ ƫāƫćăą ƫāƫćĆĊ
�1%*!� ƫƫāĂĊ ƫƫāĂĊ ƫƫāĂĊ ƫƫāĂĊ ƫƫāăĂ ƫƫāăĂ ƫƫăĉĂ ƫƫăĉĂ ƫƫăĉĂ ƫƫăĉĂ
�1%*!�ƫ�%//�1 ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫā
�!*5� ƫƫĊąĊ ƫāƫĀąĀ ƫāƫĀąā ƫāƫĀĊĆ ƫāƫāĀĈ ƫāƫĂĈĉ ƫāƫĆĊĂ ƫāƫćăĉ ƫāƫćĆĊ ƫĂƫĀāć
�!/+0$+ ƫƫĈă ƫƫĈă ƫƫĈă ƫƫĈĆ ƫƫĈĆ ƫƫĈĆ ƫƫĈĆ ƫƫĈĆ ƫƫĈĆ ƫƫĈĆ
�%�!.%� ƫƫą ƫƫą ƫƫą ƫƫą ƫƫą ƫƫą ƫƫą ƫƫĂć ƫƫĊą ƫƫĊĆ
�%�5� ƫƫă ƫƫą ƫƫą ƫƫĆ ƫƫĆ ƫƫĆ ƫƫĆ ƫƫĆ ƫƫĆ ƫƫĆ
� �#�/��. ƫƫāĂĂ ƫƫāăā ƫƫāăā ƫƫāćĆ ƫƫāćĈ ƫƫāĈĀ ƫƫāĈă ƫƫāĈĆ ƫƫāĈĈ ƫƫāĊĈ
�(�3% ƫƫăĀĀ ƫƫăĀĀ ƫƫăĀā ƫƫăĀĂ ƫƫăĀĆ ƫƫăĈā ƫƫăĈĆ ƫƫăĈć ƫƫăĉă ƫƫăĊĉ
�(% ƫƫāĊă ƫƫāĊĆ ƫƫāĊĊ ƫƫĂĀą ƫƫĂăā ƫƫĂąĀ ƫƫĂąā ƫƫĂąā ƫƫĂąă ƫƫĂąă
�1.%0�*%� ƫƫăĀ ƫƫăĀ ƫƫăĀ ƫƫăĀ ƫƫĈĀ ƫƫĈā ƫƫāĀā ƫƫāāĈ ƫƫāćĈ ƫƫāćĉ
�1.%0%1/ ƫƫāćą ƫƫāćą ƫƫāĆą ƫƫāąĂ ƫƫāąĆ ƫƫāćā ƫƫāĈā ƫƫāĉă ƫƫāĊā ƫƫāĊĂ
�5+00! ƫƫĂ ƫƫĉ ƫƫāĂ ƫƫāă ƫƫāă ƫƫāă ƫƫāă ƫƫāă ƫƫāĆ ƫƫāĆ
+.+��+ ƫāƫĆĂĀ ƫāƫĆćĀ ƫāƫĆĊĆ ƫāƫĆĊĈ ƫāƫĉăĈ ƫĂƫāąă ƫĂƫăĀą ƫĂƫąĀć ƫĂƫĆăĀ ƫăƫĂćă
+6�)�%-1! ƫĂƫāĊĉ ƫĂƫāĊĉ ƫĂƫāĊĉ ƫĂƫĂĀā ƫĂƫĂĀĆ ƫĂƫĂĀĈ ƫĂƫĂāā ƫĂƫĂāą ƫĂƫĂăă ƫĂƫĂăĆ
��)%�%� ƫƫĂąą ƫƫĂąĆ ƫƫĂąĉ ƫƫăąĂ ƫƫăąĆ ƫƫăąĈ ƫƫăĆĈ ƫƫăĉą ƫƫăĊą ƫƫąăā
�%#!. ƫƫā ƫƫĂ ƫƫă ƫƫą ƫƫĆ ƫƫć ƫƫĈ ƫƫĉ ƫƫĊ ƫƫĂĀ
�%#!.%� ƫĂƫĀĉĈ ƫĂƫĀĉĊ ƫĂƫāāĊ ƫĂƫāăą ƫĂƫāăć ƫĂƫāăĉ ƫĂƫāąĀ ƫĂƫāąă ƫĂƫāąă ƫĂƫāąă
�!1*%+* ƫƫĂĂĂ ƫƫĂĉĂ ƫƫăĂă ƫƫăąĆ ƫƫăąĊ ƫƫăĆĊ ƫƫăĉĀ ƫƫăĉă ƫƫăĉą ƫƫăĉć
�3�* � ƫƫąā ƫƫĆā ƫƫĆć ƫƫĆĉ ƫƫćĂ ƫƫĈĈ ƫƫāĀĊ ƫƫāāĉ ƫƫāĂĈ ƫƫāăĀ
��+ƫ�+)!ƫ�.* ƫƫĂ ƫƫĂ ƫƫĂ ƫƫĂ ƫƫĂ ƫƫĂ ƫƫĂ ƫƫĂ ƫƫĂ ƫƫĂ
�!*!#�( ƫƫĈĂ ƫƫĉĉ ƫƫĊĀ ƫƫĊā ƫƫĉĂ ƫƫāāĀ ƫƫāāā ƫƫāąă ƫƫĂāă ƫƫĂăą
�!5�$!((!/ ƫƫć ƫƫĈ ƫƫĈ ƫƫĉ ƫƫĊ ƫƫĊ
�%!..�ƫ�!+*! ƫƫĂĊ ƫƫĆą ƫƫĆą ƫƫĆą ƫƫĆĆ ƫƫĊĀ ƫƫĊĀ ƫƫĊā ƫƫĊĊ ƫƫĊĊ
�+)�(%� ƫƫĂ ƫƫĂ ƫƫĂ ƫƫă ƫƫĈ ƫƫāĀ ƫƫāā
�+10$ƫ�".%�� ƫƫĊĈĆ ƫƫĊĊă ƫƫĊĊĈ ƫāƫĀĀă ƫāƫĆĀĀ ƫĂƫĈāĀ ƫăƫąĂĊ ƫąƫćĆĀ ƫĆƫĆĉĈ ƫćƫĀćĆ
�+10$ƫ�1 �* ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ
�1 �* ƫāƫćĉā ƫāƫćĉĂ ƫāƫćĉą ƫāƫĈĊā ƫāƫĈĊā ƫāƫĈĊā ƫāƫĈĊą ƫāƫĈĊć ƫĂƫāăā ƫĂƫāăć
��*6�*%� ƫƫćĀĆ ƫƫćāć ƫƫćăĂ ƫƫćăĉ ƫƫćąā ƫƫćĆĂ ƫƫćĆĊ ƫƫććĆ ƫƫćĈĆ ƫƫćĈĊ
�+#+ ƫƫćĈ ƫƫćĈ ƫƫćĈ ƫƫćĈ ƫƫćĈ ƫƫćĉ ƫƫćĊ ƫƫćĊ ƫƫĈĀ ƫƫĈĀ
�1*%/%� ƫƫāĂĀ ƫƫāĂĀ ƫƫāĂĂ ƫƫĂąą ƫƫĂĈĆ ƫƫăāĆ ƫƫăăĂ ƫƫăąĉ ƫƫăĆĉ ƫƫăĆĉ
�#�* � ƫƫăĊĀ ƫƫąĊĆ ƫƫąĊć ƫƫćąĈ ƫƫĈĉĉ ƫƫĉĀĆ ƫƫĉĀĈ ƫƫĉĀĊ ƫƫĉąą ƫƫĉćā
��)�%� ƫāƫĈĂă ƫāƫĊăĈ ƫāƫĊăĈ ƫāƫĊąą ƫĂƫăĀą ƫĂƫăĀą ƫĂƫăāą ƫĂƫąăą ƫĂƫąąĆ ƫĂƫąąć
�%)���3! ƫƫĉăą ƫƫĉăĆ ƫƫĉĆą ƫƫĉĆą ƫƫĉćĀ ƫƫĉćā ƫƫĉĈĉ ƫƫĉĉĂ ƫƫĉĉĈ ƫāƫāĊĂ

�/%� ƫăąĊƫāąć ƫăĉćƫĊĀĉ ƫąăăƫĆĈĊ ƫąĈĉƫĂāć ƫĆĆĂƫĈĂĆ ƫćăāƫĈąĆ ƫĈĂāƫāāĊ ƫĉāĀƫĉĀĂ ƫĊāĉƫććā āƫĀĂăƫĆăă

�"#$�*%/0�* ƫƫĂāă ƫƫĂąā ƫƫĂąĆ ƫƫĂĉĊ ƫƫĂĊą ƫƫĂĊĊ ƫƫăĀă ƫƫăąĊ ƫƫăĆĆ ƫƫăĆĆ
��*#(� !/$ ƫƫĂĆā ƫƫĂćć ƫƫĂćĈ ƫƫĂĊā ƫƫăăĀ ƫƫăĆĉ ƫƫăĉĂ ƫƫăĊă ƫƫąăĉ ƫƫąăĊ
�$10�* ƫāƫąĉĉ ƫāƫąĉĉ ƫāƫąĉĊ ƫāƫąĉĊ ƫāƫąĉĊ ƫāƫąĉĊ ƫāƫćāĆ ƫāƫćāĆ ƫāƫćāĆ ƫāƫćāĆ
�.1*!%ƫ��./) ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā
��)�+ %� ƫƫĂĂ ƫƫĂĂ ƫƫĂāĉ ƫƫĂĆă ƫƫĈĀą ƫƫĊćĂ ƫƫĊćą ƫƫĊćĉ ƫāƫāăĉ ƫāƫąăĉ
�$%*� ƫĂĀĆƫĂăĂ ƫĂăăƫĂćĀ ƫĂćĈƫĊĀă ƫăĀĂƫāĀĉ ƫăĆĊƫĆāĊ ƫąāąƫćĆă ƫąĈĊƫāĀć ƫĆąĀƫĊĊĊ ƫćĂĀƫĉĆĈ ƫćĊĆƫĉćĆ
�$%*!/!ƫ��%,!% ƫĂƫĈăą ƫĂƫĉĉĉ ƫăƫĀĊĀ ƫăƫĂĉć ƫăƫąĊĉ ƫăƫĈĆĀ ƫăƫĊĊĀ ƫąƫąĂĉ ƫąƫĊćā ƫĆƫĉĂă
	* %� ƫąĉƫăĀą ƫĆĂƫăĂĊ ƫĆĉƫāĂĈ ƫćĀƫąĉĊ ƫćăƫąĂā ƫĈāƫĈąĂ ƫĈĉƫąĀĈ ƫĊĀƫāĉă ƫāĀąƫĊćĊ ƫāāĈƫĊāĊ
	* +*!/%� ƫćƫĈĀĂ ƫćƫĉĆć ƫĈƫāąĈ ƫĈƫąĉĊ ƫĉƫĂćā ƫĉƫąāĈ ƫĉƫĆāą ƫĉƫĉĈĀ ƫĊƫāąĂ ƫĊƫąĈā

�,�* ƫăąƫąĉĆ ƫăćƫăĊĂ ƫăĈƫĈĉć ƫăĊƫĀăĆ ƫąćƫāāć ƫĆćƫāĉā ƫćĈƫĆăĊ ƫĈĆƫĊćĀ ƫĉăƫăĈĀ ƫĊĀƫāĆą
��6�'$/0�* ƫĂƫăĆĈ ƫĂƫăćą ƫĂƫĆāą ƫĂƫććĆ ƫĂƫćĉĀ ƫĂƫĈăą ƫĂƫĉĀĈ ƫĂƫĉĆā ƫĂƫĉĊĉ ƫăƫĀĉĉ
�+.!�ƫ��� ƫăƫĊāĊ ƫăƫĊĆĊ ƫăƫĊćĂ ƫąƫĂćă ƫąƫĂĉĈ ƫąƫĂĊĊ ƫąƫąĈĆ ƫąƫĈāā ƫąƫĈĈĂ ƫąƫĈĈĂ
�+.!�ƫ�!, ƫĂƫćĀĉ ƫĂƫĉāĊ ƫăƫăĂĂ ƫăƫćĉĈ ƫąƫăăĀ ƫĆƫĈāć ƫĈƫĂāą ƫĉƫćĈĆ ƫāĀƫĂĀĀ ƫāĂƫćąā
�5.#56/0�* ƫĂƫĊąą ƫăƫĀćą ƫăƫĀĈĂ ƫăƫĀĈĂ ƫăƫĆĈĂ ƫăƫćĈĂ ƫăƫćĈć ƫăƫćĈĈ ƫăƫćĉĀ ƫăƫćĉĀ
��+ƫ��� ƫāƫĉăć ƫĂƫĆĆā ƫĂƫĆĆĆ ƫĂƫĊćą ƫăƫĀāĀ ƫăƫĂĊć ƫąƫăĊĉ ƫąƫĉĆĈ ƫĆƫĀĆĂ ƫĆƫāāĉ
�(�5/%� ƫĂƫĉăć ƫĂƫĉĀā ƫăƫĉĊĊ ƫąƫĂąĆ ƫĆƫćĈą ƫćƫăćĈ ƫĈƫĆćĉ ƫĈƫĊăĉ ƫĈƫĊĊĊ ƫĉƫāĆĈ
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Tota l renewab le energy
Tota l énerg ies renouvela b les

Tota l energ ías renovab les

�( %2!/ ƫƫā ƫƫā ƫƫĂ ƫƫĂ ƫƫĂ ƫƫĆ ƫƫć ƫƫĉ ƫƫāā ƫƫāā
+*#+(%� ƫƫĂĂ ƫƫăą ƫƫăą ƫƫăĆ ƫƫĉĆ ƫƫĉĆ ƫƫĉĆ ƫƫĊĆ ƫƫāĈĉ ƫƫĂąĉ
5�*)�. ƫāƫąćą ƫāƫĊăĉ ƫĂƫĆĈĀ ƫĂƫĈĀć ƫĂƫĉćĈ ƫĂƫĊĂă ƫăƫāĀā ƫăƫāćĀ ƫăƫăāĆ ƫăƫăāĆ
�!,�( ƫƫćĊā ƫƫĈĀĂ ƫƫĈāĂ ƫƫĈāĉ ƫƫĈĆĆ ƫƫĈĈā ƫƫĉĂĈ ƫƫĉąĉ ƫƫĊĊĂ ƫāƫāāĂ
��'%/0�* ƫćƫĊĂĊ ƫĈƫĀāĂ ƫĈƫĀĂą ƫĈƫāąā ƫĈƫĆćă ƫĈƫĊāă ƫĉƫĀĉĊ ƫĉƫćĂă ƫĊƫăĀą ƫāăƫĀąĊ
�$%(%,,%*!/ ƫąƫĈăĂ ƫąƫĉāĆ ƫąƫĉĂă ƫąƫĉăą ƫąƫĉćā ƫĆƫĂĉă ƫĆƫćĂĂ ƫćƫĂąć ƫćƫăĈą ƫćƫąĉĂ
�%*#�,+.! ƫƫāăĀ ƫƫāăā ƫƫāăă ƫƫāăć ƫƫāąĀ ƫƫāĆą ƫƫāĈą ƫƫĂĂĆ ƫƫĂąĆ ƫƫĂĈĊ
�.%ƫ��*'� ƫāƫąĀă ƫāƫąąĀ ƫāƫąćą ƫāƫćĉć ƫāƫĈăĂ ƫāƫĉąą ƫāƫĉĈă ƫāƫĊćă ƫĂƫĀĆĉ ƫĂƫĀĊā
��&%'%/0�* ƫąƫĈĆĊ ƫąƫĈĆĊ ƫąƫĈćć ƫąƫĈćĉ ƫąƫĈĈā ƫąƫĊĊā ƫąƫĊĊĀ ƫąƫĊĉĊ ƫąƫĊĉĊ ƫĆƫćăā
�$�%(�* ƫąƫāăĀ ƫąƫĂāą ƫąƫąćć ƫĆƫāĀă ƫćƫāāĆ ƫćƫĉĂć ƫĈƫąăĂ ƫĉƫĉĊĈ ƫĊƫćĊĉ ƫāĀƫąāā
�%)+.ƫ�!/0! ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā
�6�!'%/0�* ƫāƫćăĀ ƫāƫĈąć ƫāƫĈąć ƫāƫĈąć ƫāƫĈąĈ ƫāƫĈćĂ ƫāƫĈćĂ ƫāƫĈĊĈ ƫāƫĉąą ƫāƫĉąą
�%!0ƫ��) ƫĈƫăĂă ƫĉƫĉāă ƫāĀƫĂąĀ ƫāăƫĈāĂ ƫāąƫĊĀĀ ƫāĆƫĂĆĂ ƫāćƫāĊć ƫāĈƫąĈą ƫāĉƫĂĀĂ ƫāĉƫĆĂă
�1.')!*%/0�* ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā

�ƫ�)!.%��ƫŐƫ��.%� ƫĈƫăĉą ƫĈƫćĈā ƫĉƫąĉĉ ƫĊƫăāĊ ƫĊƫćąĉ ƫāĀƫăąĂ ƫāāƫĊăć ƫāăƫĆăā ƫāąƫāĀĉ ƫāąƫĉĉĉ

�*#1%((� ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫā ƫƫā ƫƫĂ ƫƫĂ ƫƫā
�*0%#1�ƫ��.� ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫă ƫƫą ƫƫą ƫƫĉ
�.1�� ƫƫăĀ ƫƫăĀ ƫƫăĀ ƫƫăā ƫƫăĂ ƫƫăĈ ƫƫăĉ ƫƫăĉ ƫƫăĉ ƫƫăĉ
��$�)�/ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā
��.�� +/ ƫƫā ƫƫā ƫƫĂ ƫƫĂ ƫƫă ƫƫĈ ƫƫĊ ƫƫāĊ ƫƫāĊ ƫƫĂą
�!(%6! ƫƫćă ƫƫćă ƫƫĉĂ ƫƫĉă ƫƫĉă ƫƫĉą ƫƫĉć ƫƫāĀĂ ƫƫāāĀ ƫƫāāĀ
���ƫ	/(�* / ƫƫāā ƫƫāā ƫƫāā ƫƫāā ƫƫāā ƫƫāā ƫƫāā ƫƫāă ƫƫāć ƫƫāć
�.ƫ�%.#%*ƫ	/ ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā
�+/0�ƫ�%�� ƫāƫĉąą ƫāƫĉĉĊ ƫĂƫĀąĆ ƫĂƫāĂĀ ƫĂƫāĆĀ ƫĂƫăĀĈ ƫĂƫąĊć ƫĂƫĊĂĀ ƫĂƫĊĉą ƫăƫĀĈĀ
�1�� ƫƫćāĂ ƫƫćāĉ ƫƫćĂā ƫƫĆĊą ƫƫĆĆĆ ƫƫĆĊć ƫƫćĂĊ ƫƫćāĀ ƫƫćăĉ ƫƫććĊ
�1.���+ ƫƫĊ ƫƫĊ ƫƫĊ ƫƫăĀ ƫƫăă ƫƫăĉ ƫƫąĀ ƫƫąĈ ƫƫćĆ ƫƫćĆ
�+)%*%�� ƫƫĆ ƫƫĈ ƫƫĈ ƫƫĈ ƫƫĈ ƫƫĈ ƫƫĈ ƫƫĈ ƫƫĈ ƫƫĈ
�+)%*%��*ƫ�!, ƫƫĆĂą ƫƫĆăĈ ƫƫĆĈā ƫƫĈāą ƫƫĈāĊ ƫƫĈăĀ ƫƫĈąā ƫƫĉĈĀ ƫƫĊĀĆ ƫāƫĀāĈ
�(ƫ��(2� +. ƫƫĈĊą ƫƫĈĉĆ ƫƫĈĆą ƫƫĉĂĈ ƫƫĉąĀ ƫƫĉąą ƫƫĊĂĊ ƫāƫĀĆĈ ƫāƫāĆĀ ƫāƫĂĆĀ
�.!*� � ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫĂ ƫƫĂ ƫƫă
�1� !(+1,! ƫƫĉĈ ƫƫāĀĀ ƫƫāĀć ƫƫāăĉ ƫƫāąą ƫƫāąā ƫƫāąĉ ƫƫāąĉ ƫƫāĆă ƫƫāĆĉ
�1�0!)�(� ƫāƫĂĀć ƫāƫăāā ƫāƫăąā ƫāƫĆāĆ ƫāƫćąć ƫāƫĈĈĆ ƫĂƫāĈĉ ƫĂƫććĈ ƫĂƫĈĆă ƫĂƫĊĊĆ
��%0% ƫƫĆć ƫƫĆĈ ƫƫĆĈ ƫƫĆĈ ƫƫĆĉ ƫƫĆĉ ƫƫĆĉ ƫƫĆĉ ƫƫĆĊ ƫƫĉā
�+* 1.�/ ƫƫćĂā ƫƫćĂĂ ƫƫĈĈă ƫƫĈĆā ƫƫĈĉĊ ƫƫĉĊĈ ƫāƫăćĂ ƫāƫąćĊ ƫāƫĆĊĈ ƫāƫćĊĂ

�)�%�� ƫƫĈć ƫƫĊĆ ƫƫĊĆ ƫƫĊć ƫƫāĀă ƫƫāĀĆ ƫƫāĀĉ ƫƫāĉĊ ƫƫĂāĈ ƫƫĂāĈ
�.0%*%-1! ƫƫāĊ ƫƫăĂ ƫƫĆă ƫƫćĆ ƫƫćĈ ƫƫćĉ ƫƫĈā ƫƫĈĂ ƫƫĈă ƫƫāāă
�%��.�#1� ƫƫăĆĈ ƫƫăĉā ƫƫăĉĂ ƫƫĆĆć ƫƫĆćĂ ƫƫćĀą ƫƫćĂĂ ƫƫćĈĊ ƫƫćĊĀ ƫƫćĊĀ
��*�)� ƫƫĉĊĊ ƫƫĊĆĈ ƫāƫăĉĂ ƫāƫĆĀĀ ƫāƫĆąĉ ƫāƫĈāĆ ƫĂƫĀĆă ƫĂƫāćą ƫĂƫĂĂĈ ƫĂƫĂćā
�1!.0+ƫ�%�+ ƫƫāćĀ ƫƫāĆą ƫƫāĆą ƫƫĂĀĉ ƫƫĂĉā ƫƫĂĊć ƫƫăāć ƫƫăćā ƫƫăćĊ ƫƫăćĊ
�0ƫ�%00/ƫ�!2%/ ƫƫĂ ƫƫĂ ƫƫĂ ƫƫă ƫƫą ƫƫą ƫƫą ƫƫą ƫƫą
�0ƫ�1�%� ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫą
�0ƫ�.0%* ƫƫā ƫƫĂ ƫƫă ƫƫĂ ƫƫĀ ƫƫĀ
�0ƫ�%*�!*0ƫ�.!* ƫƫć ƫƫć ƫƫć ƫƫć ƫƫć ƫƫć ƫƫć ƫƫĈ ƫƫĈ ƫƫĈ
�.%*% � ƫ�+��#+ ƫƫĂ ƫƫă ƫƫă ƫƫă ƫƫă ƫƫă ƫƫă ƫƫă ƫƫă ƫƫă
�1.'/ƫ��%�+/ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ
��ƫ�%.#%*ƫ	/ ƫƫĀ ƫƫā ƫƫā ƫƫĆ ƫƫĊ ƫƫĊ ƫƫĆ ƫƫĆ
��5)�*ƫ	/ ƫƫă ƫƫĊ ƫƫāĀ

�1.�/%� ƫćĈƫćĂć ƫćĊƫĆĈĀ ƫĈāƫăĆĉ ƫĈćƫĆĆĈ ƫĉĀƫĈāă ƫĉăƫĈĀĀ ƫĉĈƫćąĂ ƫĊĀƫĈăă ƫĊĆƫĉćĆ ƫāĀĀƫĀĀĈ

�.)!*%� ƫāƫĀĊĉ ƫāƫāĂĈ ƫāƫāĆĂ ƫāƫĂĆă ƫāƫĂĊĂ ƫāƫăĀā ƫāƫĂĉĊ ƫāƫăāĆ ƫāƫăăĂ ƫāƫăĆă
�6!.��%&�* ƫƫĊĉĊ ƫƫĊĊĈ ƫƫĊĊĊ ƫāƫĀĂą ƫāƫāĂĆ ƫāƫāĂĀ ƫāƫāĆą ƫāƫāĉą ƫāƫāĉĊ ƫāƫăĉĊ
�!+.#%� ƫĂƫĈāĉ ƫĂƫĈĀĂ ƫĂƫĈĀă ƫĂƫĈāĀ ƫĂƫĈĀĆ ƫĂƫăĉĀ ƫĂƫăĈĉ ƫĂƫąĆā ƫĂƫĈąą ƫĂƫĉĂć
�1//%�*ƫ�! ƫąĈƫĂĊĂ ƫąĈƫăĈĆ ƫąĈƫąāĉ ƫąĊƫăĉą ƫĆĀƫĀąā ƫĆĀƫĊĆĊ ƫĆāƫăĀą ƫĆāƫăăĉ ƫĆāƫĉĆą ƫĆĂƫĂĂą
�1.'!5 ƫāĆƫĆĂĊ ƫāĈƫăćĊ ƫāĊƫĀĉć ƫĂĂƫāĉć ƫĂĆƫĆĆā ƫĂĈƫĊąĀ ƫăāƫĆāć ƫăąƫąąć ƫăĉƫĈąć ƫąĂƫĂāĆ

�1.+,! ƫĂĊĆƫĈĊĉ ƫăĂĂƫĆĈĊ ƫăćāƫąĈć ƫăĊĆƫćąĉ ƫąĂĀƫĂąā ƫąąĀƫćĈă ƫąćĆƫāăĀ ƫąĉĊƫāĈĈ ƫĆāĂƫĈĈą ƫĆăćƫăĊĂ

�(��*%� ƫāƫąĆĊ ƫāƫąĈĆ ƫāƫĆĀĊ ƫāƫćĂĊ ƫāƫĈĉĂ ƫāƫĈĂć ƫāƫĈĊĊ ƫĂƫĀāĂ ƫĂƫĀąĉ ƫĂƫāăă
�1/0.%� ƫāĆƫćĈć ƫāĆƫĊĉĊ ƫāćƫĆāā ƫāćƫąĂĆ ƫāćƫĊĆĈ ƫāĈƫĆĊĈ ƫāĉƫāĊĉ ƫāĊƫăăć ƫāĊƫĆĊć ƫĂĀƫĀĂć
�!(�.1/ ƫƫăā ƫƫĊā ƫƫĊć ƫƫāāă ƫƫāăā ƫƫāăć ƫƫāĉć ƫƫĂĊă ƫƫąăā ƫƫąĆĈ
�!(#%1) ƫĂƫĀāā ƫăƫĀąĀ ƫąƫāĊĉ ƫĆƫāĂĂ ƫĆƫĈćć ƫĆƫĊĈĉ ƫćƫăćą ƫćƫĈăĂ ƫĈƫąąĀ ƫĉƫĂĀĆ
�+/*%�ƫ�!.6# ƫāƫĆćĊ ƫāƫćĊĊ ƫāƫĈĀā ƫāƫĈĀĂ ƫāƫĈĀă ƫāƫĈāĊ ƫāƫĈăą ƫāƫĈĉą ƫāƫĉāă ƫāƫĉĊā
�1(#�.%� ƫĂƫąĉā ƫĂƫĈĀĈ ƫĂƫĊĆĀ ƫąƫĀĂā ƫąƫĀĈć ƫąƫāĂĀ ƫąƫāăĈ ƫąƫāąă ƫąƫĂĊą ƫąƫĂĊą
�.+�0%� ƫĂƫāĈĀ ƫĂƫĂĂĊ ƫĂƫĂĉĆ ƫĂƫăąă ƫĂƫąĉć ƫĂƫĆĉĊ ƫĂƫĈĂĈ ƫĂƫĉĀĈ ƫĂƫĊĂĊ ƫĂƫĊĆĂ
�5,.1/ ƫƫāĂ ƫƫĊĈ ƫƫāĆă ƫƫāĈă ƫƫāĊĂ ƫƫĂĂā ƫƫĂąą ƫƫĂĆĂ ƫƫĂĈĈ ƫƫĂĉĀ
�6!�$%� ƫĂƫĀąć ƫăƫăĊĊ ƫăƫćĉā ƫăƫĊĊĉ ƫąƫĀĊć ƫąƫāĈā ƫąƫĂāĆ ƫąƫĂāĂ ƫąƫĂĈĂ ƫąƫĂĉą
�!*)�.' ƫąƫąăĆ ƫąƫĊāć ƫĆƫāĂą ƫĆƫĊĆĀ ƫćƫĆĈĈ ƫćƫĈĆă ƫĈƫāĀć ƫĈƫăĉĊ ƫĈƫĈĆć ƫĉƫĀĉą
�/0+*%� ƫƫāĈā ƫƫĂĆć ƫƫăăą ƫƫąąā ƫƫĆāĊ ƫƫĆćā ƫƫĆĊą ƫƫćĀĉ ƫƫćāā ƫƫćăă
��.+!ƫ	/(�* / ƫƫăć ƫƫăć ƫƫăć ƫƫąĈ ƫƫąĈ ƫƫĆĉ ƫƫĆĊ ƫƫĆĉ ƫƫĆĉ ƫƫĆĉ
�%*(�* ƫĆƫĀąĈ ƫĆƫāĂĈ ƫĆƫĂĉĂ ƫĆƫăĂĊ ƫĆƫćăĂ ƫĆƫĉćă ƫćƫĂĆć ƫćƫĉĆĊ ƫĈƫćāĉ ƫĈƫĉćĈ
�.�*�! ƫĂĊƫĂĊă ƫăāƫĈāĈ ƫăąƫĊĀă ƫăĈƫāĂć ƫăĉƫĈĈă ƫąĀƫąĂą ƫąĂƫĈĆĊ ƫąąƫĊĂā ƫąĈƫĊĈĂ ƫĆĀƫĆĀą
�!.)�*5 ƫąĈƫĂăĆ ƫĆćƫĆąć ƫćĈƫąĂą ƫĈĉƫāćą ƫĉăƫĈćć ƫĊĀƫăĂĀ ƫĊĉƫĀāă ƫāĀąƫĈąć ƫāāĂƫĈāĊ ƫāĂĀƫĀāą
�.!!�! ƫąƫąĆĉ ƫąƫĈĆć ƫĆƫĆĂā ƫćƫĆĈĀ ƫĈƫćĈĂ ƫĉƫĀāĀ ƫĉƫāăĉ ƫĉƫąĂą ƫĉƫćĉć ƫĊƫĀĀć
�1*#�.5 ƫƫĈćć ƫƫĉćĂ ƫƫĉĊĀ ƫƫĈĂą ƫƫĈąĊ ƫāƫĀĂą ƫāƫĀĈĈ ƫāƫĀąĉ ƫāƫāĊĂ ƫāƫĆĂĂ
	�!(�* ƫĂƫąĆĂ ƫĂƫąĆĉ ƫĂƫĆąĊ ƫĂƫĆąĂ ƫĂƫćĆā ƫĂƫćĆĂ ƫĂƫćĆą ƫĂƫćĆā ƫĂƫćĊĆ ƫĂƫĉąĀ
	.!(�* ƫāƫĆĂā ƫāƫććą ƫāƫĉćĈ ƫāƫĊĊĊ ƫĂƫăāĂ ƫĂƫĆĊĂ ƫĂƫĈćĀ ƫăƫāĀā ƫăƫćĈā ƫăƫĉĊĀ
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�$%(! ƫćƫāĀĆ ƫćƫāĆĉ ƫćƫćĊĈ ƫĈƫĀĆĆ ƫĈƫćĈĈ ƫĉƫăĂĉ ƫĉƫąĆā ƫĊƫĂĊĉ ƫāĀƫĂĉĉ ƫāĀƫĊĀă
�+(+)�%� ƫĊƫāąă ƫĊƫĊāă ƫĊƫĊāĈ ƫĊƫĊĈĊ ƫāĀƫĀĉā ƫāāƫāĆă ƫāāƫĈĆć ƫāāƫĉĉĂ ƫāĂƫĀĆĈ ƫāĂƫĂąă
��1� +. ƫĂƫāćĉ ƫĂƫăąĆ ƫĂƫăăĈ ƫĂƫăćĈ ƫĂƫăĉĉ ƫĂƫąăĊ ƫĂƫćĀā ƫąƫćąĀ ƫąƫĈāą ƫĆƫāćą
��('(�* /ƫ�(2 ƫƫā ƫƫĂ ƫƫĂ ƫƫĂ ƫƫĂ ƫƫĂ ƫƫą ƫƫą ƫƫą ƫƫą
�.ƫ�1%�*� ƫƫāāĈ ƫƫāăĉ ƫƫāąĉ ƫƫāĆĆ ƫƫāĆĆ ƫƫāĆĊ ƫƫāćĀ ƫƫāćĆ ƫƫāćĆ ƫƫāćĈ
�15�*� ƫƫąā ƫƫąā ƫƫąā ƫƫąĂ ƫƫąĂ ƫƫąĈ ƫƫąĈ ƫƫąĉ ƫƫĆĀ ƫƫĆā
��.�#1�5 ƫĉƫāăĀ ƫĉƫĉāĀ ƫĉƫĉāĀ ƫĉƫĉāĀ ƫĉƫĉąĊ ƫĉƫĉąĊ ƫĉƫĉąĊ ƫĉƫĉąĊ ƫĉƫĉąĊ ƫĉƫĉąĊ
�!.1 ƫăƫăćă ƫăƫĆāć ƫăƫĆăĊ ƫăƫćĊĉ ƫăƫĉąā ƫąƫĀĊĉ ƫąƫĈĀā ƫĆƫĈăĀ ƫĆƫĊĈĂ ƫćƫĂĆĂ
�1.%*�)! ƫƫāĉĀ ƫƫāĉĀ ƫƫāĉĀ ƫƫāĉā ƫƫāĉā ƫƫāĉć ƫƫāĉĉ ƫƫāĉĉ ƫƫāĉĉ ƫƫāĉĊ
�.1#1�5 ƫāƫĉĀć ƫāƫĉāć ƫāƫĉĂĈ ƫĂƫĀāć ƫĂƫĀĂą ƫĂƫąćĀ ƫĂƫĉĊć ƫăƫĂĈć ƫăƫĈĂą ƫăƫĈăą
�!*!61!(� ƫāąƫćĂą ƫāąƫćĂć ƫāąƫćĂć ƫāąƫćĆć ƫāąƫĊăă ƫāąƫĊăą ƫāĆƫāĊĂ ƫāĆƫāĊĂ ƫāĆƫāĊĂ ƫāĆƫāĊĂ
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Tota l renewab le energy
Tota l énerg ies renouvelab les

Tota l energ ías renovab les

	0�(5 ƫĂĆƫĈĈĂ ƫĂĊƫĆĀĈ ƫąĀƫĉĂĂ ƫąćƫĈĂā ƫąĉƫĉĆĈ ƫąĊƫĆĂć ƫĆĀƫąāĈ ƫĆāƫāĊĆ ƫĆĂƫāĂĉ ƫĆăƫĂĊĀ
�+/+2+ĵ ƫƫąĀ ƫƫąă ƫƫąą ƫƫąą ƫƫąą ƫƫąą ƫƫąą ƫƫĉā ƫƫāĂā ƫƫāąĀ
��02%� ƫāƫĆĈĆ ƫāƫćĂĂ ƫāƫćąĂ ƫāƫĈĀā ƫāƫĈćā ƫāƫĈĈĉ ƫāƫĈĉĂ ƫāƫĈĈĉ ƫāƫĈĊć ƫāƫĈĊĈ
�%0$1�*%� ƫƫĂăĉ ƫƫĂĈĉ ƫƫăĆā ƫƫąĆā ƫƫĆĂĈ ƫƫĆąĆ ƫƫćĊă ƫƫĈćĉ ƫƫĈĉĈ ƫƫĉăĂ
�14!)�+1.# ƫƫāāć ƫƫāĂć ƫƫāăĊ ƫƫāĉĈ ƫƫĂāā ƫƫĂĂĆ ƫƫĂăĊ ƫƫăĀā ƫƫăāĉ ƫƫăĆą
�(0� ƫƫā ƫƫā ƫƫĉ ƫƫāĊ ƫƫăā ƫƫĆĉ ƫƫĈĈ ƫƫĊĉ ƫƫāāĈ ƫƫāăĂ
+( +2�ƫ�!, ƫƫćą ƫƫćą ƫƫćą ƫƫćą ƫƫćĆ ƫƫćć ƫƫćĊ ƫƫĈĂ ƫƫĈĂ ƫƫĈĂ
+*0!*!#.+ ƫƫćĈć ƫƫćĈĈ ƫƫćĆĊ ƫƫćĆĊ ƫƫćĆĂ ƫƫćĆă ƫƫćĆą ƫƫćĆą ƫƫĈĂĈ ƫƫĈĈĆ
�!0$!.(�* / ƫăƫăĆĆ ƫăƫĆćĂ ƫăƫĈąĉ ƫąƫĀăĉ ƫąƫĆąĈ ƫąƫĉăĈ ƫĆƫĉĀĉ ƫĈƫāĉĆ ƫĈƫĊąĂ ƫĊƫĈĆă
�+.0$ƫ��! +*%� ƫƫĆĆă ƫƫĆĆĆ ƫƫĆĆĉ ƫƫĆĊĊ ƫƫćĂą ƫƫćĉĂ ƫƫĈāć ƫƫĈĂĀ ƫƫĈăā ƫƫĈąĀ
�+.3�5 ƫăĀƫĀĉĂ ƫăĀƫĂĆĀ ƫăĀƫćăĂ ƫăāƫăćĆ ƫăĂƫĀĀĂ ƫăĂƫĂĆć ƫăĂƫăĊą ƫăĂƫĉāą ƫăăƫĂĆā ƫăąƫăăă
�+(�* ƫāƫĈĆā ƫĂƫāĈĉ ƫăƫĀāĊ ƫąƫĀĊą ƫĆƫāāć ƫĆƫćăĉ ƫćƫĊāĊ ƫĈƫĉĉā ƫĈƫĊĈĉ ƫĉƫĂăă
�+.01#�( ƫĉƫĊĆĉ ƫĊƫćĀĈ ƫāĀƫĆąĉ ƫāĀƫĊĆĆ ƫāāƫāąă ƫāāƫĆĈă ƫāĂƫāĆă ƫāăƫĂĀĉ ƫāăƫĆąā ƫāăƫĈĉĈ
�+)�*%� ƫćƫăĉĊ ƫćƫĈĊā ƫĈƫąāĀ ƫĉƫăĆą ƫāĀƫĀĊĉ ƫāāƫāĆĂ ƫāāƫĂāĂ ƫāāƫāćĂ ƫāāƫāąĆ ƫāāƫāąĉ
�!.�%� ƫĂƫĂĈć ƫĂƫĂĊĆ ƫĂƫăĂĆ ƫĂƫăĆĊ ƫĂƫăĂć ƫĂƫąāĆ ƫĂƫąăĂ ƫĂƫąĆą ƫĂƫąĈĂ ƫĂƫĉćć
�(+2�'%� ƫāƫĈąā ƫāƫĉĀă ƫĂƫăĀā ƫĂƫăăĆ ƫĂƫăĆĊ ƫĂƫăĉĀ ƫĂƫăĉą ƫĂƫăĊĈ ƫĂƫăĉĆ ƫĂƫăĉĉ
�(+2!*%� ƫāƫāĂą ƫāƫāăă ƫāƫāĉą ƫāƫĂĈĆ ƫāƫăćĊ ƫāƫąĀĆ ƫāƫąĂā ƫāƫąāā ƫāƫąĉĀ ƫāƫąĉĊ
�,�%* ƫăĊƫĈāā ƫąĂƫĂąć ƫąăƫĊĂĀ ƫąćƫąāă ƫąĈƫćĈć ƫąĈƫĈāā ƫąĈƫĈąĂ ƫąĈƫĈĈć ƫąĈƫĉĊĊ ƫąĉƫĂĈĈ
�3! !* ƫĂĂƫāĂă ƫĂĂƫĉāĈ ƫĂăƫĆĈă ƫĂąƫăĊă ƫĂąƫĈąą ƫĂĆƫćăć ƫĂćƫĊĉĊ ƫĂĈƫĊĀă ƫĂĉƫĂĂć ƫĂĊƫĀćĈ
�3%06!.(�* ƫāăƫĆĀą ƫāăƫćąĆ ƫāăƫĈĉĊ ƫāąƫĀćą ƫāąƫąĀĊ ƫāąƫćăĈ ƫāĆƫĀąĀ ƫāćƫĂĆĊ ƫāćƫĈĈą ƫāĈƫāăą
�� ƫĉƫĂăć ƫĊƫćĂĈ ƫāĂƫĈĉă ƫāĆƫĊĀĂ ƫĂĀƫĀĂć ƫĂąƫĉĊĆ ƫăĀƫĉĂă ƫăĆƫąĉĉ ƫąĀƫăāā ƫąăƫąćĀ
�'.�%*! ƫąƫćąĈ ƫąƫćĊā ƫąƫĊąĆ ƫĆƫĂąā ƫĆƫĈćĊ ƫćƫĀąĉ ƫćƫāĀĆ ƫćƫāĊĊ ƫćƫąĊą ƫĈƫăĉĊ

�1.+,!�*ƫ�*%+* ƫĂăĉƫĉĆć ƫĂćĆƫāćā ƫăĀăƫĂāą ƫăăĆƫĊăĈ ƫăĆĉƫĈćć ƫăĈĉƫăĂă ƫąĀĂƫĀĂĀ ƫąĂăƫĊāĀ ƫąąĆƫĉĈć ƫąććƫąĀă

%  (!ƫ��/0 ƫāāƫăĆā ƫāĂƫāăă ƫāĂƫĆĆć ƫāăƫĂāĉ ƫāąƫĀĊĀ ƫāĆƫĆĊĂ ƫāćƫĊĆă ƫāĈƫĈĉĉ ƫāĉƫĈĀĆ ƫĂĀƫĀĂć

��$.�%* ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫć ƫƫć ƫƫć ƫƫć ƫƫć
	.�*ƫ	� ƫĈƫĉĀĉ ƫĉƫĆĉĉ ƫĉƫĉĆĀ ƫĊƫĉĆĉ ƫāĀƫăĉĀ ƫāĀƫĊĆĆ ƫāāƫąĆĂ ƫāāƫĉĂą ƫāĂƫĂćă ƫāĂƫćĈĆ
	.�- ƫĂƫĂĈą ƫĂƫĂĈą ƫĂƫĂĈą ƫāƫĉćĆ ƫāƫĉĊĆ ƫāƫĊĀĂ ƫĂƫăāā ƫĂƫăāā ƫĂƫăāā ƫĂƫăāā
	/.�!( ƫƫĆĀ ƫƫĊĊ ƫƫĂāĊ ƫƫĂćć ƫƫąĆă ƫƫĈĀć ƫƫĉāă ƫƫĊăą ƫāƫĀăĈ ƫāƫāăĉ

+. �* ƫƫāĈ ƫƫāĈ ƫƫāĈ ƫƫāĈ ƫƫāĈ ƫƫāĈ ƫƫāćă ƫƫąĊĆ ƫƫćāĀ ƫāƫĀĈā
�13�%0 ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĂ ƫƫă ƫƫăā ƫƫąā ƫƫąā
�!��*+* ƫƫĂĉĂ ƫƫĂĉĂ ƫƫĂĉĂ ƫƫĂĉĆ ƫƫĂĉĉ ƫƫĂĊĂ ƫƫĂĊĉ ƫƫăāĉ ƫƫăĀā ƫƫăĀĈ
�)�* ƫƫā ƫƫā ƫƫĂ ƫƫĂ ƫƫĉ ƫƫĉ
��(!/0%*! ƫƫĀ ƫƫā ƫƫā ƫƫă ƫƫāĂ ƫƫĂĆ ƫƫăĆ ƫƫăć
��0�. ƫƫăĊ ƫƫăĊ ƫƫąĀ ƫƫąĂ ƫƫąĂ ƫƫąă ƫƫąă ƫƫąă
��1 %ƫ�.��%� ƫƫĀ ƫƫĂ ƫƫă ƫƫāą ƫƫĂĂ ƫƫĂą ƫƫĈą ƫƫĈą ƫƫĊĂ ƫƫāąĂ
�5.%�*ƫ�� ƫƫĊĀĈ ƫƫĉĆĈ ƫƫĉĆĈ ƫƫĉĆĈ ƫƫĉĆĈ ƫāƫĆĀā ƫāƫĆĈĊ ƫāƫĆĀā ƫāƫĆĀā ƫāƫĆĀă
�*%0! ƫ�.��ƫ�) ƫƫāĀ ƫƫāā ƫƫāă ƫƫāą ƫƫāăĂ ƫƫāăĈ ƫƫāăĈ ƫƫāąą ƫƫăĆĈ ƫƫĆĊć
�!)!* ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫĂ ƫƫĆ ƫƫćĀ ƫƫĉĀ ƫƫāĀĀ ƫƫāĆĀ

�ƫ�)!.%�� ƫĂĂĀƫĂćć ƫĂăĂƫāĂĆ ƫĂąĂƫĊąĀ ƫĂćĂƫĈĊĊ ƫĂĈĂƫĀćĊ ƫĂĉąƫĈĀĀ ƫăĀĈƫăăĂ ƫăăāƫĆĉĀ ƫăąĈƫĈćć ƫăććƫĆĀĀ

��*� � ƫĈĊƫĆĉĈ ƫĉĀƫĉāć ƫĉĂƫĉĂĀ ƫĉăƫĊĊĊ ƫĉĆƫĊĊĀ ƫĉĉƫĊąĆ ƫĊĆƫĀąć ƫĊĈƫĂāĀ ƫĊĉƫāćĊ ƫĊĊƫĀăĆ
�.!!*(�* ƫƫĆą ƫƫćĊ ƫƫćĊ ƫƫĊā ƫƫĊā ƫƫĊā ƫƫĊā ƫƫĊā ƫƫĊā ƫƫĊā
!4%�+ ƫāăƫĂĀĈ ƫāăƫĆāĆ ƫāăƫąĉĀ ƫāąƫĈĈĀ ƫāĆƫāĈć ƫāćƫĆćĉ ƫāĈƫĂĊć ƫāĉƫĉĆă ƫāĊƫąćĂ ƫĂĂƫāĂĉ
�0ƫ�%!..!ƫ- ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā
��� ƫāĂĈƫąāĉ ƫāăĈƫĈĂĆ ƫāąćƫĆĈā ƫāćăƫĊăĊ ƫāĈĀƫĉāĂ ƫāĈĊƫĀĊć ƫāĊąƫĉĊĊ ƫĂāĆƫąĂĈ ƫĂăĀƫĀąă ƫĂąĆƫĂąĆ

��!�*%� ƫāĈƫĈāĂ ƫāĉƫăĉĊ ƫāĊƫćĈą ƫĂāƫăĉĂ ƫĂĂƫĂĀā ƫĂăƫĈĊĈ ƫĂąƫćĊą ƫĂĆƫāĈĉ ƫĂĈƫĀĈā ƫăāƫĉĈĀ

�)!.ƫ��)+� ƫƫĂ ƫƫĂ ƫƫĂ ƫƫĂ ƫƫą ƫƫą ƫƫą
�1/0.�(%� ƫāĀƫĆāă ƫāāƫāĂĆ ƫāĂƫăĊĊ ƫāăƫĉĈą ƫāąƫĆĊą ƫāĆƫĊăĈ ƫāćƫĈĂĊ ƫāĈƫāĉă ƫāĊƫĀĀć ƫĂăƫĈąĊ
�++'ƫ	/ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫā ƫƫĂ ƫƫĂ ƫƫă ƫƫă ƫƫĆ
�%&% ƫƫāąĈ ƫƫāąĈ ƫƫāąĈ ƫƫāĊā ƫƫāĊā ƫƫāĊā ƫƫāĊă ƫƫāĊĆ ƫƫĂĀĊ ƫƫĂāĂ
�.ƫ�+(5*!/%� ƫƫĆā ƫƫĆā ƫƫćĀ ƫƫćĂ ƫƫćć ƫƫĈĀ ƫƫĈą ƫƫĈĈ ƫƫĉĂ ƫƫĉĂ
�1�) ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫā ƫƫā ƫƫăĂ ƫƫăĆ ƫƫăĆ ƫƫăĆ
�%.%��0% ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫā ƫƫā ƫƫĂ ƫƫă ƫƫă ƫƫă
�./$�((ƫ	/ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫĂ ƫƫĂ ƫƫĂ
%�.+*!/%� ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫă
��1.1 ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫā ƫƫā ƫƫā
�!3ƫ��(! +* ƫƫāāć ƫƫāāĉ ƫƫāāĊ ƫƫāāĊ ƫƫāāĊ ƫƫāĂĀ ƫƫāĂă ƫƫāĂĆ ƫƫāąą ƫƫāąĊ
�!3ƫ�!�(�* ƫćƫĆĈă ƫćƫćĂĈ ƫćƫćĂĈ ƫćƫĉĀĀ ƫćƫĉĊĀ ƫĈƫāăā ƫĈƫāĈĀ ƫĈƫāĈĊ ƫĈƫāĊć ƫĈƫĂąā
�%1! ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ
��(�1 ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā
��,1�ƫ�ƫ�1%* ƫƫĂĊă ƫƫăĀā ƫƫăĀā ƫƫăāă ƫƫăāą ƫƫăāą ƫƫăăă ƫƫăăă ƫƫăăă ƫƫăăą
��)+� ƫƫāă ƫƫāă ƫƫāă ƫƫĊ ƫƫĊ ƫƫāă ƫƫāą ƫƫāĈ ƫƫĂĈ ƫƫĂĈ
�+(+)+*ƫ	/ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫĂ ƫƫĂ ƫƫă ƫƫă ƫƫă
�+'!(�1 ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā ƫƫā
�+*#� ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫā ƫƫĂ ƫƫĂ ƫƫă ƫƫă ƫƫć ƫƫć
�12�(1 ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĀ ƫƫĂ ƫƫĂ ƫƫĂ ƫƫĂ
��*1�01 ƫƫą ƫƫą ƫƫą ƫƫą ƫƫĈ ƫƫĉ ƫƫĉ ƫƫĊ ƫƫāĀ ƫƫāĀ

�ƫ�)!.%�� ƫāąĀƫĉąć ƫāąĈƫăăĈ ƫāĆāƫăąĉ ƫāĆĆƫąĊĊ ƫāćĀƫąĊā ƫāćĊƫćĈĂ ƫāĈĉƫĀąĈ ƫāĊāƫĂĈă ƫĂĀāƫĉĂă ƫĂāāƫĂĈĀ

�.#!*0%*� ƫĊƫćĆĆ ƫĊƫćąĊ ƫĊƫĈĂĀ ƫĊƫĉăĆ ƫĊƫĉĊĊ ƫĊƫĊĆĀ ƫĊƫĊąĉ ƫāĀƫĀāă ƫāāƫĆĆĆ ƫāāƫĊăĆ
�+(%2%� ƫƫĆĉą ƫƫĆĉą ƫƫĆĊĀ ƫƫĆĊā ƫƫĆĊĂ ƫƫćĂĉ ƫƫćăĉ ƫƫććĊ ƫƫĈĊć ƫƫĊāą
�.�6%( ƫĉąƫĊĂĊ ƫĉĊƫĆĆĉ ƫĊĂƫĊāĂ ƫĊćƫāāĂ ƫĊĊƫĉĂĈ ƫāĀćƫąăĊ ƫāāĂƫćāć ƫāĂāƫăĂĀ ƫāĂĉƫĂćĊ ƫāăĆƫćĈą
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Anexo VII. Omán: Plan a 7 Años de Energía Renovable en Omán  
 

Proyecto Localización 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
     MV    

Dhofar I 
Wind IPP Dhofar - - 50 50 50 50 50 

Ibr II Solar 
IPP MIS - - - 500 500 500 500 

Solar IPP 
2022 MIS - - - - 500 500 500 

Solar IPP 
2023 Mis - - - - - 500 500 

Solar IPP 
2024 

 
MIS 

 
- - - - - - 500 

Dhofar II 
Wind IPP Dhofar - - - - - 150 150 

Wind IPP 
2023 Duqm - - - - - 200 200 

Wind IPP 
2024 Duqm - - - - - - 200 

Waste to 
Energy 1 MIS - - - - - 50 50 

Capacidad 
Total    50 550 1.050 1.950 2.650 

Contribución     150 300 500 650 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Mund y Rae (2019)  


