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Presentación 7

Proporcionar un diagnóstico riguroso del mercado ESE (empresas de servi-
cios energéticos) en España es el objetivo del Observatorio de Eficiencia 
Energética 2018, elaborado por ANESE (Asociación Nacional de Empresas 
de Servicios Energéticos) en colaboración con la Universidad Politécnica de 
Madrid. 

Se trata de un informe que pretende consolidarse como un documento de 
consulta y análisis de la evolución del mercado ESE de los últimos años, en 
concreto desde el año 2015, ejercicio a partir del cual ANESE empezó a es-
tudiar este sector, habiendo publicado la primera edición del Observatorio 
en el año 2016.

Tal como se explicó en aquella primera edición, este informe recibe el nom-
bre de “Observatorio de Eficiencia Energética” porque no tendría sentido 
hablar de ESEs sin hablar del concepto que es su pilar y su leitmotiv: la efi-
ciencia energética. Son cada vez más las empresas que basan su actividad 
y sus negocios en la eficiencia energética, como es el caso de las ESEs, y 
cuyos proyectos se fundamentan en instalaciones eficientes y ahorradoras 
de energía. 

Desde ANESE se defiende la máxima de que la eficiencia energética y la ESE 
deben caminar de la mano. La primera debe ser cada vez más latente gra-
cias a la actividad de la segunda. Y esta existe porque su objetivo es la 
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primera. Además, la ESE que quiere realmente implantar proyectos eficien-
tes, necesita sortear un buen número de obstáculos como: la adecuación de 
la financiación, la complejidad de los contratos, la burocracia de muchos 
procedimientos, la falta de apoyo gubernamental, la dificultad para obtener 
información veraz, la falta de empresas de referencia, la desconfianza por 
parte del cliente, la baja tendencia a la externalización de la gestión energé-
tica y la falta de ayudas fiscales entre otras pero que, aunque lentamente, se 
van superando. 

Con este informe, ANESE tiene también como finalidad informar y ayudar a 
comprender el mercado ESE en su totalidad. Por ello sigue apostando por 
este informe del impacto de la eficiencia energética sobre el sector energé-
tico español en el cual también presenta datos esenciales de la oferta y la 
demanda energética en España y la contribución de la eficiencia energética 
y el horizonte marcado por el borrador del PNIEC (Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima), con el propósito de llegar a conocer cuál es el papel que 
juegan las ESEs en el mercado energético y, en concreto, su aportación a la 
eficiencia energética. 

RECOPILACIÓN 
DE INFORMACIÓN

ANÁLISIS DE 
RESULTADOS

PROPUESTAS
DE ACTUACIÓN

REDACCIÓN
DEL DOCUMENTO

Para ANESE, el Observatorio de Eficiencia Energética es fundamental a la hora 
de presentar un análisis de la estructura empresarial del sector de las ESEs, así 
como del modelo de negocio que utiliza una ESE, y del perfil de las empre-
sas que conforman el sector de las empresas de servicios energéticos. 
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¿Qué es ANESE? 

ANESE, Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos, es una 
plataforma empresarial sin ánimo de lucro que nace en noviembre de 2009. 

Actualmente está formada por cerca de 100 empresas que, con indepen-
dencia de las distintas actividades que desarrollan en el sector, se configu-
ran como Empresas de Servicios Energéticos, tal y como se define en la Di-
rectiva 2006/32/CE sobre la eficiencia del uso final de la energía y los 
servicios energéticos. 

Sus miembros reflejan el abanico de actores que intervienen en el mercado 
de las ESEs y ofrecen una extensa gama de servicios, inversiones y solucio-
nes energéticamente eficientes y sostenibles centradas en: Gestión de mo-
delos de eficiencia energética y medioambientales; Digitalización y conecti-
vidad; Movilidad sostenible; y Generación distribuida y autoconsumo, todo 
ello bajo la aplicación de modelos de servicios energéticos.

Inició su actividad en enero de 2010 y hoy es la asociación más representa-
tiva del sector de los servicios energéticos con cerca de 100 empresas aso-
ciadas, involucradas en el ámbito de la gestión eficiente de la energía. Entre 
ellas se encuentran empresas de servicios energéticos (ESEs), fabricantes, 
consultorías, empresas de servicios financieros, aseguradoras y despachos 
de abogados. Por ello, ANESE es reconocida cada vez más como una marca 
referente del Ahorro y de la Eficiencia Energética. 

Además, ANESE viene desarrollando un sinfín de actividades y eventos para 
así lograr el crecimiento del mercado del ahorro energético e impulsando el 
desarrollo de las empresas de servicios energéticos. 

A finales de 2018, ANESE ha renovado su imagen y su visión, misión y obje-
tivos, en sintonía con las nuevas tendencias y oportunidades del mercado 
energético. 

Desde entonces, la Asociación tiene como misión “estructurar e impulsar el 
mercado de los servicios energéticos eficientes y sostenibles que incorpo-
ran soluciones, tecnologías e inversiones de vanguardia, focalizados en ha-
bilitar la transición energética y mitigar el cambio climático”.



Observatorio de eficiencia energética 201810

CARTA DEL  
PRESIDENTE

Nos complace presentaros un año más desde 
nuestra Asociación la nueva edición del “Ob-
servatorio de Eficiencia Energética de ANE-
SE. El mercado de las Empresas de Servicios 
Energéticos”, cuya primera edición vio la luz 
en 2017 con el objetivo de identificar y hacer 
un seguimiento periódico de los aspectos cla-
ve de la evolución y desarrollo de las Empre-
sas de Servicios Energéticos (ESEs) en Espa-
ña con una visión a largo plazo. Un futuro en el 
cual el mercado de las ESEs se impone como 
partner clave y protagonista de la transición 
energética y, especialmente ahora con el Plan 
Nacional de Energía y Clima (PNIEC) 2021-
2030 elaborado por el Gobierno, y que define 
unos objetivos importantes de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero, la 
penetración de energías renovables y, sobre 
todo, la eficiencia energética. 

Me gustaría destacar que este informe cuenta con un valor diferenciador 
proporcionado por la participación obtenida por parte de las empresas de 
servicios energéticos (socias y no socias de ANESE), que respondieron al 
cuestionario con el objetivo de ayudar a definir el escenario actual de las 
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ESEs en España, su evolución desde 2015, y mostrar las oportunidades de 
mejora existentes. Somos conscientes de la dedicación necesaria para con-
testar a la encuesta, por ello, en nombre de la Junta Directiva y del equipo de 
ANESE, os quiero enviar un agradecimiento especial a todas las ESEs que 
cumplimentaron con sus datos este Observatorio.

Agradezco también la colaboración de la Universidad Politécnica de Madrid, 
que aportó un rigor científico a los resultados y un análisis fiable y accesible 
para el tejido empresarial de nuestro sector.

Aprovecho igualmente este espacio para transmitir nuestro agradecimiento 
a los patrocinadores, cuyo apoyo refleja la confianza que depositan en los 
profesionales de ANESE que están detrás de este informe tan exhaustivo y 
que ofrece una visión rigurosa del mercado, para que tanto el cliente final 
como los proveedores de servicios energéticos sepan identificar el potencial 
que tiene una ESE a todos los niveles: Contribución a la sostenibilidad y al 
medioambiente, optimización del consumo de energía y ahorro económico 
en la factura.

Tras estos reconocimientos, quiero subrayar que desde ANESE aspiramos a 
seguir trabajando para que el “Observatorio de Eficiencia Energética de 
ANESE” logre consolidarse como una herramienta de consulta para el sec-
tor en España. En ese sentido, estaremos contribuyendo más aun a que la 
eficiencia energética se convierta en el motor de la transición energética.

Además, somos conscientes de que, de la mano de la mejor red española de 
empresas expertas formada por nuestros asociados, bajo el modelo de ser-
vicios energéticos, cubrimos la última milla de la cadena energética, moder-
nizando y haciendo más sostenibles los usos energéticos de los usuarios fi-
nales.

Gracias a sus servicios, conocimiento, tecnologías e inversiones, juntos po-
dremos acelerar la acción contra el cambio climático. 

Luis Cabrera Álvarez
Presidente de ANESE
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La descarbonización de la generación de electricidad y de los distintos usos 
de la energía en el sector transporte, industrial, servicios, residencial y agrí-
cola es crucial en la lucha contra el cambio climático. Por ello, es necesario 
llevar a cabo una transición energética que transforme la manera en la que 
se consume y produce la energía. 

Para conseguir los objetivos a 2030 y 2050 urge ahorrar energía y que aque-
lla que se consuma tenga un origen renovable. Por lo tanto, el desarrollo de 
procesos y servicios con mayor eficiencia energética y sostenibilidad que 
integren formas de autoconsumo renovable es, sin lugar a duda, una pieza 
crucial para cumplir con el calendario de la descarbonización.

Las actuaciones de las Empresas de Servicios Energéticos (ESEs) analiza-
das en este Observatorio, en eficiencia energética, autoconsumo y movili-
dad sostenible, son un vehículo que garantiza la consecución de los objeti-
vos de la transición energética a nivel mundial, europeo y nacional. En 
concreto, en España, la hoja de ruta estará marcada por el Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y para alcanzar sus metas, las ESEs 
representarán un papel principal, tal y como muestra este estudio a través 
de los principales datos obtenidos.

RESUMEN
EJECUTIVO

01
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Principales datos recogidos en este Observatorio

 Ý “Los servicios energéticos en España”: En España los servicios ener-
géticos en su totalidad conforman un mercado que se estima que crece 
de 1.170 M€ en 2015 a 1.183 M€ en 2018.

 Ý “Las Empresas de Servicios Energéticos”: el 80% de las ESEs consul-
tadas son divisiones de servicios energéticos dentro de empresas con 
más líneas de actuación. El 95% son PYMES. 

 Ý “La facturación de la ESEs”: Mientras que el 60% de las ESEs decla-
raron facturar menos de 2,5 M€, un 20% factura más de 10 M€. 
Además, a lo largo del periodo 2015–2018, aumenta en 6 puntos por-
centuales el número de ESEs que factura entre 5 y 10 M€, mientras 
que decrece en otros 6 puntos el número de ESEs que factura entre 
2,5 y 5 M€.

 Ý “Actuación de las ESEs en España”: El 41% de las ESEs encuestadas 
realiza actuaciones en un rango de 2 a 5 Comunidades Autónomas.

 Ý “Actuación de las ESEs en el extranjero”: El 18% de las ESEs realiza 
proyectos en el extranjero. De ellas, para el 64% las actuaciones inter-
nacionales representan menos de un 25% de su volumen de negocio 
anual.

 Ý “RSC”: A lo largo del periodo 2015–2018, se mantiene prácticamente 
constante la fracción de ESEs que realizan informes RSC: un 40%.

 Ý “Sectores de actuación”: Tanto en 2015 como en 2018 cerca de un 
50% de las ESEs encuestadas trabajaron tanto en el sector público 
como en el privado.

 Ý En 2018 un 46% de las ESEs declararon haber trabajado solo en el sec-
tor privado, en 2015 esto era así en el 26% de las ESEs.

 Ý En 2018 un 80% de las ESEs encuestadas realizaron actuaciones de 
eficiencia en el sector industrial, en 2015 apenas superaban el 60%. 
Las ESEs que realizan actuaciones de eficiencia en el sector industrial 
desarrollan también proyectos de autoconsumo en este sector.
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 Ý Entre los años 2017 y 2018 las ESEs encuestadas han instalado más 
de 50 MW de autoconsumo solar fotovoltaico.

 Ý En 2015 el 70% de las ESEs consultadas desarrollaban proyectos de 
eficiencia en alumbrado exterior, en 2018 lo hicieron un 32%. Las 
empresas que realizan estos proyectos tienden a ser ESEs de gran 
tamaño.

 Ý El 100% de las ESEs que afirmaron realizar actuaciones de movili-
dad sostenible llevan a cabo proyectos de instalación y/o gestión de 
puntos de recarga.

 Ý En el sector privado el tipo de contrato más empleado por las ESEs 
encuestadas es el privado el modelo de Ahorros Compartidos.  

 Ý En el sector público el contrato más usado es el de Gestión Energética 
Integral (5Ps), las ESEs que trabajan con tecnologías de alumbrado 
usan con frecuencia este tipo de contrato.

 Ý La duración media del contrato de servicios energéticos se mantie-
ne en el rango 7-8 a lo largo de todo el periodo. Más del 60% de las 
ESEs reconocen periodos medios de maduración de los contratos 
superiores a 9 meses.

 Ý “Tecnologías”: El 85% de las ESEs entrevistadas emplea tecnolo-
gías de climatización y casi un 70% trabaja con tecnologías de Ilumi-
nación y Alumbrado.

 Ý “Protocolos de Medida y Verificación”: El uso de protocolos propios 
de medida y verificación crece 20 puntos porcentuales desde 2015.

 Ý “Presupuesto de los servicios energéticos”: El presupuesto medio 
de los proyectos de servicios energéticos en 2018 fue de 506.420 €, 
menor que el calculado en 2015, 522.976 €. El presupuesto medio 
de los proyectos de alumbrado se calcula en 813.000 €, el de los 
proyectos de edificios en 264.000 € y el de los proyectos en el sec-
tor industrial en 668.000 €.

 Ý “Logros de las ESEs”: Las actuaciones de las ESEs proporcionan un 
ahorro medio de un 30%, alcanzando ahorros económicos medios 
de 242.000 € por proyecto y evitando un total de 64.300 tn CO2.
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 Ý “Ahorros”: Las actuaciones de alumbrado exterior consiguen ahorros 
medios por encima del 45%. Los proyectos de climatización, envolvente 
y aplicaciones industriales proporcionan ahorros por encima del 25%.

 Ý “Reducción de emisiones de CO2”: Anualmente, y de media, cada ac-
tuación de las ESEs evita emisiones equivalentes a la absorción de CO2 

de 6,5 árboles. Las ESEs invierten de media 19 € por cada una de las to-
neladas de CO2 que evitan durante la duración del contrato. Dato de 2018.

 Ý “Mecanismos de financiación”: Los fondos propios tanto de los clien-
tes como de las ESEs son el principal mecanismo de financiación em-
pleado en los proyectos de servicios energéticos.

 Ý “Subvenciones y ayudas”: En 2015 un 44% de las ESEs declararon ha-
ber recibido algún tipo de ayuda o subvención, en 2018 fue un 38%.

 Ý El grado de éxito medio de las ESEs consultadas fue en 2018 de un 
33%, mayor que el obtenido en 2015 (28%).
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METODOLOGÍA
02

El Observatorio de Eficiencia Energética 2018 ha sido realizado por ANESE, 
con la colaboración de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño 
Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, y de “Risk Metrics”, Grupo 
de Innovación Educativa y “GASC”, Grupo de Investigación Automatización 
Señal y Comunicación de la misma Universidad.

El núcleo central del estudio se basa en el análisis de los datos obtenidos a 
partir de un cuestionario específicamente diseñado, y que ha sido cumpli-
mentado por numerosos representantes de ESEs de toda la geografía espa-
ñola. Además, también se utilizaron artículos académicos, datos publicados 
por diferentes organismos oficiales, así como revistas especializadas. 

Tras la recopilación de los datos a partir del cuestionario sobre el mercado 
de las ESEs para contrastar y conocer de primera mano sus particularida-
des y su situación, se realizó el procesamiento de los mismos a través del 
programa estadístico Stat Graphics Centurion, con el objetivo de hacer un 
análisis exhaustivo de los resultados.

Cabe decir, que los datos obtenidos fueron recopilados por el Equipo de 
ANESE para asegurar la objetividad y la confidencialidad de los mismos. 
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El cuestionario del Observatorio del Mercado de las ESEs

En esta edición se analizaron las respuestas de 104 empresas distintas que 
colaboraron entre 2015 y 2018 y se presenta la evolución de distintas varia-
bles a lo largo de dicho periodo. El número obtenido de respuestas tanto 
para el año 2017 como para 2018 es de 41 respuestas, menor que el corres-
pondiente a los años 2015 y 2016, con 62 y 54 respuestas respectivamente. 
No obstante, la disminución de la muestra se compensa con el total de pre-
guntas respondidas en los cuestionarios de los dos últimos años (debido a 
que obliga a contestar todas las preguntas).

Respecto al contenido del cuestionario, este se encuentra organizado de 
manera que permita una fácil y clara segmentación de la información de las 
ESEs, contando así con en las siguientes secciones:

 I. PERFIL DE LA EMPRESA

 II. MODELO DE NEGOCIO

 III. ACTIVIDAD
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En todas las secciones del cuestionario enviado a las ESEs se incluyeron 
preguntas multi-respuesta y de valoración, así como preguntas en las que 
es necesario contestar con datos cuantitativos. También se ofreció a las 
ESEs consultadas la posibilidad de incluir otras opciones que consideren re-
levantes. Además, en algunos casos se proporcionaron preguntas abiertas 
en las cuales las ESEs pudieron aportar los datos y las respuestas que cre-
yeron más oportunas.

El cuestionario permitió profundizar en el mercado ESE, proporcionando 
una visión detallada de sus verdaderos protagonistas, las ESEs. De esta for-
ma, se pueden conocer las principales oportunidades y barreras existentes 
para el desarrollo del negocio bajo el modelo de garantía de ahorros energé-
ticos y extraer así las propuestas de actuación más precisas y eficaces a la 
hora de fomentar la eficiencia energética.
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El horizonte 2030 establecido por la Unión Europea y desarrollado en Espa-
ña mediante el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)* depen-
de en gran parte de aumentar y mejorar el ahorro energético. Las distintas 
medidas que se esperan promover en España en materia de eficiencia ener-
gética supondrán un ahorro de 669 ktep de energía final / año, lo que sig-
nifica un ahorro acumulado de 36.809 ktep en el periodo 2021-2030. 

Las líneas de actuación establecidas por los distintos planes y estrategias 
nacionales deberán desencadenar proyectos que satisfactoriamente consi-
gan el ahorro marcado requiriendo de actores que las lleven a cabo. Entre 
ellos, destacan las Empresas de Servicios Energéticos (ESEs) las cuales son 
expertas en el desarrollo de proyectos de eficiencia energética, garantizan-
do ahorros a través del modelo ESE a lo largo de la vida de los mismos.

El modelo ESE representa el modelo de negocio más característico de las 
Empresa de Servicios Energéticos. Este término proviene de la terminología 
anglosajona ESCO, que significa: Energy Service Company. Para encontrar 
una definición completa y con carácter oficial de una ESE hay que remontar-
se a 2006. En la Directiva 2006/32/ECA se define de la siguiente manera:

*Nota: En el momento de la redacción de este Observatorio, el Plan Nacional Integrado de Energía y 

Clima es todavía un borrador por lo que las cifras podrían variar en cierta medida.
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“Empresa de Servicios Energéticos: persona física o jurídica que proporciona 
servicios energéticos o de mejora de la eficiencia energética en las instalaciones 
o locales de un usuario y afronta cierto grado de riesgo económico al hacerlo.

El pago de los servicios prestados se basará (en parte o totalmente) en la 
obtención de mejoras de la eficiencia energética y en el cumplimiento de los 
demás requisitos de rendimiento convenidos.” 

(Directiva 2006/32/EC)

Por lo tanto, las Empresas de Servicios Energéticos, o ESEs, son entidades 
que ofrecen ahorro energético y ahorro económico a través de la implanta-
ción de un proyecto de eficiencia energética. De esta forma, el cliente final 
consigue disminuir su consumo energético.

A través del modelo ESE, cuyo funcionamiento se ilustra en la figura 3.1, las Em-
presas de Servicios Energéticos condicionan el pago de los servicios prestados 
a la obtención real de ahorros de energía y pueden asumir total o parcialmente 
el riesgo técnico y económico del proyecto. El ahorro de la inversión depende de 
las medidas de ahorro energético realizadas y de la tecnología utilizada. 

Figura 3.1. El modelo ESE
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3.1. Análisis del mercado ESE mundial 

El mercado de los Servicios Energéticos es un sector relativamente joven pero 
ya muy consolidado en algunos países como Estados Unidos, China, Alemania, 
Austria, Francia e Italia. En España existe un buen desarrollo de este mercado el 
cual cuenta con una gran proyección, ofreciendo grandes oportunidades de ne-
gocio a las empresas, independientemente de su tamaño.

En este apartado se presentan las cifras que marcan el volumen de 
mercado de las Empresas de Servicios Energéticos a nivel mundial.

3.1.1. Cifras del mercado ESE a nivel global

En total, según el último informe de Eficiencia Energética de la 
Agencia Internacional de la Energía (AIE), el mercado ESE ge-
nera un volumen de 28,6 mil millones de dólares a nivel 

mundial[1]. La figura 3.2 muestra que China encabeza el mer-
cado, con una cuota superior al 50%. Como aclaración, la AIE 

considera como volumen de mercado ESE exclusivamente a lo 
facturado en proyectos realizados por Empresas de Servicios Ener-

géticos que asumen el riesgo operacional.

Figura 3.2. Volumen de mercado por región, 2017 (miles de millones USD)
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En Europa, el nivel de facturación de este mercado se sitúa en los 3.000 
millones de dólares [1]. Estos datos están en línea con los presentados por el 
Joint Research Centre (JRC) [2]:

Tabla 3.1. Volumen de negocio del mercado ESE internacional

Mercado Año Volumen de negocio

Americano 2015 5,8 mil millones €

Chino 2015 10,6 mil millones €

Europeo 2015 2,4 mil millones €

Europeo 2024 (estimación) 2,8 mil millones €

Fuente: JRC [2]

En relación con el número de trabajadores:

Tabla 3.2. Número de empleados del mercado ESE internacional

Región Empleo (directo)

China 652.000

Estados Unidos 387.000

Unión Europea 100.000

Fuente: AIE [3]

Finalmente, de media, se establece que las ESEs consiguen unos ahorros 
del 25% respecto de la situación inicial [1].

3.1.2. El modelo ESE en Europa

Partiendo de las cifras presentadas en el apartado anterior, se puede consi-
derar que el mercado ESE en Europa se sitúa en torno a los 2.700 millones 
de euros. Además, se estima un crecimiento anual del 1,7% [2]. 

En el nuevo informe del Joint Research Centre (JRC), titulado “Energy Servi-
ce Companies in the EU” del año 2017, se ha estudiado el crecimiento del 
mercado ESE entre 2014-2016. En comparación con el período anterior-
mente analizado, en el período 2010-2013, no ha habido ningún país en el 
que se haya producido un fuerte crecimiento del mercado, como sí ocurrió 
entre 2010-2013 en ciertos países (Dinamarca, Francia o Irlanda). 
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Figura 3.3. Nivel de desarrollo del mercado ESE (con garantías de ahorros 
energéticos)
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En líneas generales, el mercado ESE a nivel europeo está dominado por py-
mes, también ocurre en las grandes potencias: cerca de dos tercios de las 
ESEs que operan en Alemania son pymes. En Italia, este porcentaje se sitúa 
en un 95%, de las cuales el 60% tiene menos de 10 trabajadores.

El modelo de contrato más utilizado en Europa para aquellos proyectos en 
los que la ESE corre con el riesgo operacional es el EPC. Los contratos con 
garantía de ahorros son más utilizados en el sector residencial y en el sector 
público. Las ESEs son también activas en el sector comercial e industrial, 
pero el modelo es menos común a nivel europeo.

La falta de confianza tanto del cliente como del inversor se convierte en la 
principal barrera. El motivo principal se encuentra en la incertidumbre que 
crea la recuperación de la inversión inicial, debido a la larga duración de los 
contratos [2].
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Por otro lado, la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) publicó en mayo 
de 2018 la “Guía para el tratamiento estadístico de los contratos de rendi-
miento energético” [4]. Este documento expresa y describe como deben ser 
las cláusulas contractuales asociadas a un proyecto tipo EPC para que la 
deuda que suponen los activos implementados en proyectos no se contabi-
lice en el balance de la administración pública. Este hito es muy bien recibido 
en toda Europa ya que contribuye a eliminar una de las mayores barreras de 
contratación de estos proyectos en el sector público de distintos países 
como Suecia, Irlanda, Portugal, España, Bélgica, Austria, República Checa, 
Eslovaquia, Rumania, Bulgaria, Italia, Croacia, Alemania y Hungría [5].

La necesidad de información es un aspecto que se repite en todos los pai-
ses, incluso en aquellos donde existe un mercado maduro, ya que hay mu-
chos sectores donde el modelo ESE todavía no se conoce. Respecto a la fal-
ta de información, los agentes del mercado consideran que el reparto y 
transferencia del riesgo es la parte que más cuesta entender. Y para facilitar 
la compresión se propone el gráfico de la figura 3.4.

Figura 3.4. Los modelos ESE y su reparto del riesgo operacional
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Generalmente, en Europa, se comparte esta máxima: las administraciones 
públicas han de apostar por unos objetivos más ambiciosos y, en especial, 
dar ejemplo. Se recomienda usar procedimientos de licitación más flexibles 
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y adaptados al modelo ESE. Esta flexibilidad está establecida en Dinamarca, 
Reino Unido o Bélgica (países donde el modelo ESE con garantía de ahorros 
se encuentra bien desarrollado).

Buenas prácticas en Europa

En Eslovaquia existe un seguro de calidad para proyectos 
ESE, que solo lo podrán conceder expertos que pasen un 
examen donde se demuestren sus capacidades y su cono-
cimiento. Estos profesionales, cada 3 años han de realizar 
un curso para actualizar su especialización.

En Bulgaria se ha creado el Energy Efficiency and Renewa-
ble Sources Fund, que funciona como un fondo rotativo.

En Dinamarca, cerca del 30% de los municipios ya han 
desarrollado proyectos EPC.

En Italia existe un fondo de garantías que cubre los impa-
gos, una iniciativa que asegura el retorno de la inversión en 
caso de fallo.

¿Es el EPC Provider la nueva ESE?

Tal y como indica el último informe JRC sobre las ESEs en Europa, general-
mente se denomina ESE a la gran mayoría de Proveedores de Servicios 
Energéticos existentes, asuman o no el riesgo operacional en todos sus pro-
yectos. En línea con ello, desde ANESE se impulsa y se ayuda a desarrollar 
un mercado de calidad en el que cada vez más ESEs asumen el riesgo ope-
racional en sus proyectos. Una ESE ha de cumplir con las siguientes tareas:

 ◗ Auditoría energética
 ◗ Diseño e ingeniería
 ◗ Construcción y puesta en marcha de proyectos
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 ◗ Financiación del proyecto y diseño del cuadro de amortización
 ◗ Operación y mantenimiento
 ◗ Verificación y monitorización de ahorros energéticos

Pero, cada vez es más común encontrar en documentos de alto nivel en 
Europa la figura ESE definida como “EPC providers” para diferenciar a las 
ESE que no garantizan ahorros. Según esta corriente, los “EPC providers” 
son ESEs que siempre ofrecen garantías de ahorro y su remuneración está 
directamente relacionada con los ahorros conseguidos. Desde ANESE se ha 
decidido hacer esta tabla aclaratoria:

Tabla 3.3. Términos utilizados en Europa para definir el modelo ESE

Términos utilizados en Europa Comentarios

Energy Service Providers 
(Proveedor de Servicios 
Energéticos)

Misma definición que se utiliza en España (Real Decreto 56/2016).
Estarían incluidos en esta definición: ESEs, auditores energéticos, 
instaladores, etc.

ESCOs (ESE)
Empresa de Servicios Energéticos, según Real Decreto-ley 
6/2010 y Directiva 2006/21/EC

EPC Providers

Empresa de Servicios Energéticos que ofrece cláusulas  
de garantía de ahorro en sus contratos.
Según la clasificación de ANESE: ESE y ESE+ clasificada  
con el Sello ESEplus

3.2. Análisis del mercado ESE nacional

Este informe de mercado que aquí se presenta ha sido realizado por ANESE 
en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid. El procedimiento 
para el análisis estadístico se ha llevado a cabo a través del programa de aná-
lisis de datos STATGRAPHICS Centurion. En esta edición se ha analizado las 
respuestas de 104 empresas distintas que han colaborado entre 2015 y 2018 
y se presenta la evolución de distintas variables a lo largo de dicho periodo. El 
número obtenido de respuestas tanto para el año 2017 como para 2018 es de 
41 respuestas, menor que el correspondiente a los años 2015 y 2016, con 62 y 
54 respuestas respectivamente. No obstante, la disminución de la muestra se 
compensa con la completitud de los cuestionarios de los dos últimos años 
(debido a que obliga a contestar todas las preguntas). Las variables analiza-
das se encuentran a continuación: 
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•  Sector de actuación 

–  Público
–  Privado
–  Ambos

•  Actuaciones en el sector privado: 
    eficiencia, autoconsumo y movilidad sostenible.

•  Número medio de proyectos en el sector 
     privado por tipo de actuación.

•  Actuaciones en el sector público: eficiencia, 
     autoconsumo y movilidad sostenible.

•  Número medio de proyectos en el sector 
     público por tipo de actuación.

•  Tipos de contrato

     –  EPC – Ahorros Garantizados 
          (el CLIENTE financia el proyecto)
     –  EPC – Ahorros Compartidos
          (la ESE financia el proyecto)
     –  EPC – Ahorros Garantizados + Compartidos
     –  ESC
     –  Integral (5Ps)
     –  Contrato Propio

•  Duración del contrato

•  Período de maduración del contrato. Causas 

•  Tecnología

     –  Aplicaciones industriales
     –  Envolvente de los edificios
     –  Iluminación
     –  Motores
     –  Regulación y control
     –  Sistemas de climatización 

•  Sistemas de medición y verificación

•  Presupuesto del proyecto de servicios energéticos

•  Ahorros:

     –  Ahorro energético
     –  Ahorro de emisiones CO2

     –  Ahorro económico
     –  Árboles

•  Mecanismos de financiación

•  Ayuda

     –  El cliente recibe ayuda
     –  La ESE recibe la ayuda 

•  Grado de éxito de las ESEs 

•  Tipología de empresa (el modelo ESE es la única 
     línea de negocio, o no)

•  Volumen de facturación

•  Tamaño de la ESE

•  Localización de la sede

•  Radio de actuación (nacional e internacional)

•  Responsabilidad Social Corporativa

Oportunidades para el cliente

•  Ahorro en la factura

•  Renovación de las instalaciones

•  Confianza en las tecnologías

•  Concienciación social hacia el medio ambiente

•  Mejora de la seguridad industrial

•  Outsourcing de la gestión energética

Oportunidades para la ESE

•  Fidelización de la cartera de clientes

•  Avances tecnológicos

•  Impulso gubernamental

•  Confianza en la información que transmiten 
    asociaciones como ANESE

•  Proyección internacional

•  Desconocimiento por parte del cliente

•  Situación economico-financiera

•  Procesos burocráticos

•  Baja tendencia a la externalización 
     de la gestión energética

•  Duración del contrato de servicios energéticos

•  Falta de conciencia ciudadana

•  Falta de información por parte del cliente

•  Falta de apoyo gubernamental

•  Dificultad en la obtención de información veraz

•  Falta de ayudas fiscales

•  Falta de empresas de referencia

Descripción del mercado Modelo de negocio

Perfil de la empresa

Barreras del mercado

Actividades de una ESE

Oportunidades
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A través de la herramienta de cálculo, en un primer momento se ha reali-
zado un estudio base de todas las variables por separado. Los resultados 
se presentan a través de tablas de frecuencias y diferentes gráficos expli-
cativos para dar una visión sintetizada de las ideas y conceptos más im-
portantes. Se ha considerado necesario mantener los datos del año 2015, 
de cara a comprobar cómo evoluciona el estudio año tras año. Además, 
este Observatorio surgió como documento referente para estudiar la evo-
lución del mercado y de las características del sector ESE. Por lo tanto año 
a año se irá analizando y compartiendo los resultados con el sector. 

Por otro lado, se han cruzado todas las categorías analizadas en busca de 
algún patrón característico, pero solo se afirman aquellas relaciones con un 
nivel de significación del 95% (p-value < 0.05). En otras palabras, las ideas 
presentadas no se deben al azar, sino que tienen una seguridad estadísti-
ca del 95%. Los métodos utilizados para el análisis estadístico han sido:

 ◗ Test ANOVA
 ◗ Test Kruskal-Wallis
 ◗ Test Chi-Cuadrado

3.2.1. Perfil de empresas

Tamaño y volumen de facturación

En primer lugar, con el objetivo de analizar el perfil de las Empresas de 
Servicios Energéticos del mercado nacional se ha utilizado informa-
ción relativa a su tamaño (número de empleados) y se ha anali-
zado si se caracterizan por ser exclusivamente una ESE o no. 
Respecto a este aspecto, el 80% de las ESEs encuestadas 
son en realidad divisiones ESEs pertenecientes a una 
empresa con más líneas de negocio. 

En relación con el tamaño de las ESEs, la figura 3.4 expre-
sa que en 2018 más del 95% de las ESEs encuestadas 
son PYMES, siendo el 83% de tamaño pequeño. Además, 
la figura 3.5 muestra que, a lo largo del periodo 2016 - 2018, 
la fracción de empresas de tamaño pequeño cae de un 91% 
a un 82% y crecen las de mediano tamaño (6 puntos porcen-
tuales) y las de gran tamaño (3 puntos porcentuales).

EL 80% DE LAS 
ESES ENCUESTADAS 

SON EN REALIDAD 
DIVISIONES ESEs 

PERTENECIENTES A UNA 
EMPRESA CON MÁS 

LÍNEAS DE NEGOCIO.
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Figura 3.5. Tamaño de las ESEs: evolución 2016-2018 
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La tabla 3.4 ofrece una visión más detallada: el 65% de la ESEs consultadas 
son divisiones ESEs de pequeño tamaño y el 18% son empresas dedicadas 
exclusivamente a los servicios energéticos, también de pequeño tamaño.

Tabla 3.4. Tipos y tamaños de las ESEs 

Tamaño de ESE ESE Exclusiva División ESE 

Pequeña 18% 65%

Mediana 3% 13%

Grande 0% 3%

Dado que el 80% de las ESEs encuestadas son divisiones ESE, se ha anali-
zado el tamaño de la empresa a la que pertenecen: el 39% de las divi-

siones ESEs pertenecen a empresas pequeñas, el 21% a empresas 
medianas y el 39% a empresas grandes. El análisis estadístico de 

los datos permite afirmar la siguiente relación:

Las empresas con divisiones de servicios energéticos son más 
grandes que aquellas que son exclusivamente Empresas de 
Servicios Energéticos [Test Chi-Cuadrado – p-value = 0,0396].

En segundo lugar, a través de la figura 3.6 se define el perfil de 
las Empresas de Servicios Energéticos a través de su volumen 

de facturación. Se observa que a lo largo del periodo 2015-2018, 
alrededor del 60% de las ESEs facturan entre 0 y 2,5 M€. Igualmente, 

EN 2018 MÁS DEL 
95% DE LAS ESEs 

ENCUESTADAS SON 
PYMES.
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un 20% de las ESEs consultadas facturaron tanto en 2015 como en 2018 
más de 10 millones M€. A lo largo del periodo, se aprecia una caída de 6 
puntos porcentuales en el rango 2,5 – 5 M€ y, como contrapartida, un au-
mento de los mismos 6 puntos en el rango 5 – 10 M€. 

Figura 3.6. Evolución del volumen de facturación de las ESEs (2015-2018)
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La figura 3.7 ofrece una visión detallada del año 2018 donde un 20% de las 
empresas encuestadas presentan más de 10 M€ de facturación. En para-
lelo, la figura 3.8 relaciona el tamaño y la facturación de las ESEs, se 
observa que el 70% de las ESEs que declararon ser de pequeño 
tamaño facturaron en el rango 0 – 2,5 M€. Por otro lado, el 
66% de las ESEs medianas encuestadas presentaron factu-
raciones por encima de los 5 M€.

Localización y actuación nacional

Si bien las ESEs se distribuyen a lo largo de todo el territorio 
nacional, existen provincias en las que la concentración de 
sus sedes es mayor. La figura 3.9 muestra que el 46% de las 
Empresas de Servicios Energéticos encuestadas se locali-
zan en la provincia de Madrid, un 12% en Barcelona y un 7% en 
Vizcaya. Además, se observa que el 83% de las empresas consul-
tadas realizan proyectos en más de una Comunidad Autónoma y que 
un 22% actúa en más de diez. Andalucía y la Comunidad de Madrid son las 
Comunidades Autónomas donde más ESEs encuestadas trabajan.

EL 66% DE LAS 
ESEs MEDIANAS 
ENCUESTADAS 
PRESENTARON 

FACTURACIONES POR 
ENCIMA DE LOS 5 M€.
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Figura 3.8. Relación entre el tamaño  
y la facturación de las ESEs (2018)
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Cabe destacar que el análisis estadístico de los datos confirma la siguiente 
relación:

Las ESEs que actúan en más Comunidades Autónomas son aquellas que más 
facturan [Test ANOVA – p-value = 0,013][Test Kruskal-Wallis – p-value = 0,02].

Figura 3.9. Localización de la sede y radio de actuación nacional (según las 
CCAA) (2018)
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Alcance internacional de las ESEs

El 18% de las ESEs encuestadas realizan actuaciones en el 
extranjero. Si bien el 100% de las ESEs que declararon ser de 
gran tamaño se encuentran dentro de aquellas con proyec-
tos internacionales, la situación cambia cuando se trata de 
las Empresas de Servicios Energéticos de tamaño pequeño 
y mediano. Tal y como muestra la figura 3.10, el 12% de las 
ESEs pequeñas consultadas llevaron a cabo proyectos en el 
extranjero, al igual que el 33% de las de tamaño mediano. 
Además, el análisis estadístico de estos datos permite afirmar 
la siguiente relación:

Las ESEs de mayor tamaño realizan más proyectos de tipo interna-
cional [Test Chi-Cuadrado – p-value = 0,0412].

Figura 3.10. Actuación internacional de las ESEs según su tamaño (2018)
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En relación con el volumen de negocio que representan las actuaciones in-
ternacionales de las ESEs, el 67% de las empresas declararon que su activi-
dad en el extranjero se encuentra por debajo del 25% de su actividad total. 
Las ESEs en conjunto han realizado actuaciones en todos los continentes, 
pero principalmente en Europa. 

EL 18% DE LAS ESEs 
ENCUESTADAS 

REALIZAN 
ACTUACIONES  

EN EL EXTRANJERO.



Observatorio de eficiencia energética 201840

El siguiente mapa muestra los países en los que las ESEs españolas han rea-
lizado proyectos:

Responsabilidad Social Corporativa

La figura 3.11 muestra la evolución de la fracción de Empresas de Servicios 
Energéticos que lleva a cabo informes de Responsabilidad Social Corporati-
va. Se observa como a lo largo del periodo 2015-2018 esta práctica se ha 
mantenido prácticamente constante: aproximadamente un 40% de las 
ESEs consultadas realiza informes RSC. De ellas casi el 100% realiza es-
tos informes con una frecuencia anual. 

ESEs consultadas que realiza informes RSC 40%
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Figura 3.11. Las ESEs y los Informes RSC: Evolución 2015-2018
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Además, el análisis estadístico de los datos permite afirmar 
que existe una relación entre el tamaño de las empresas a 
las que pertenecen las ESEs y la realización de informes 
RSC [Test Chi-Cuadrado – p-value=0,0006].

Al igual que se hizo en la anterior edición del Observatorio de 
Eficiencia Energética de ANESE, se pidió a las ESEs que pun-
tuasen el compromiso de sus empleados con los objetivos de 
ahorro y sostenibilidad. La calificación media ha mejorado de 
8,7 a 8,8 puntos sobre 10. Respecto de las competencias técni-
cas de sus empleados, las ESEs las puntúan con una media de 8,6 
sobre 10. Es decir, las ESEs cuentan con trabajadores que conocen, 
comprenden y están comprometidos con el modelo de ahorro. 

3.2.2. Volumen de mercado

Este apartado presenta la evolución del volumen de mercado de las ESEs en 
España. Se considera el mercado global en el que trabajan las ESEs, inclu-
yendo aquellos proyectos en los que las empresas asumen el riesgo opera-
cional y también el resto de servicios energéticos que realizan bajo otras 
modalidades de contrato (ver apartado 3.2.4 Modelo de negocio – Tipos de 
contrato). 

A partir de los datos obtenidos de las empresas encuestadas y del propio 
conocimiento del sector de los servicios energéticos, se ha llevado a cabo la 
figura 3.12. Esta figura expresa la evolución del volumen de mercado de los 

LAS ESEs 
CUENTAN CON 

TRABAJADORES  
QUE CONOCEN, 

COMPRENDEN Y ESTÁN 
COMPROMETIDOS 
CON EL MODELO  

DE AHORRO.
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servicios energéticos en el periodo 2015–2018. Se observa un crecimiento 
global del 1% desde 2015. 

No obstante, cabe destacar un descenso del volumen de mercado de un 7% 
entre los años 2016 y 2017 recuperado parcialmente con un incremento del 
6% entre 2017 y 2018, alcanzando un volumen de mercado de 1.184 M€.

Figura 3.12. Evolución del volumen de mercado de las ESEs (M€) 2015 - 2018
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3.2.3. Descripción del mercado

Sector de actuación

Las ESEs actúan tanto en el sector público como en el 
sector privado, de esta manera, la figura 3.13 presen-
ta la evolución del negocio de las ESEs en dichos sec-
tores. Por un lado, tanto en 2015 como en 2018 el 50% 

de las ESEs encuestadas realizaron actuaciones tanto 
en el sector público como en el sector privado. No obs-

tante, mientras que en 2018 sólo el 5% de las ESEs con-
sultadas están dedicadas en exclusiva al sector público, 

en 2015 esta contribución era del 23%. Por otro lado, en 
2015 el 26% de las ESEs declararon haber trabajado únicamente 

MIENTRAS QUE EN 2018 
SOLO EL 5% DE LAS ESEs 

CONSULTADAS ESTÁN 
DEDICADAS EN EXCLUSIVA AL 

SECTOR PÚBLICO, EN 2015 
ESTA CONTRIBUCIÓN  

ERA DEL 23%.



Observatorio del Mercado de las ESEs 43

para el sector privado, sin embargo, en 2018 el 46% de las ESEs afirmaron 
haber realizado actuaciones exclusivamente en este sector.

Figura 3.13. Las ESEs y los sectores público y privado: evolución 2015-2018
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Actuaciones en el sector privado

La figura 3.14 explica el tipo de actuaciones del sector pri-
vado desarrolladas por las ESEs. En la actualidad el 80% 
de las ESEs encuestadas actúan en el sector industrial. 
La tendencia de este tipo de actuaciones refleja una ac-
titud creciente, ya que, en el año 2018 alrededor del 60% 
de las ESEs afirmaron trabajar en este sector. También 
ha crecido cerca de 20 puntos la fracción de ESEs que 
dijo realizar proyectos en grandes edificios del sector ter-
ciario (hoteles, oficinas, etc). En el año 2018 un 60% de las 
ESEs encuestadas declararon haber desarrollado actuacio-
nes en este sector. 

Por otro lado, el porcentaje de ESEs que realiza proyectos en restauran-
tes, locales y sucursales del sector terciario refleja una tendencia decrecien-
te con una caída de 15 puntos porcentuales en el periodo 2015-2018. 

EL 80% DE LAS ESEs 
ENCUESTADAS ACTÚAN 

EN EL SECTOR 
INDUSTRIAL.
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Figura 3.14. Actuaciones en el sector privado: evolución 2015-2018 
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Nota: Respecto a las categorías de autoconsumo y movilidad sostenible, se empieza a preguntar da-

tos a partir de 2017.

En relación con los nuevos servicios que ofrecen las ESEs, como por ejemplo 
movilidad sostenible y autoconsumo, se observa que es el autoconsumo en 
el sector industrial el tipo de actuación que más ESEs desarrollan (más de 
un 35%). El análisis estadístico de los datos confirma que:

 ◗ Las ESEs que llevan a cabo proyectos de autoconsumo en el sector 
industrial lo hacen también en el sector terciario [Test Chi-Cuadrado 
– p-v=0,0003].

 ◗ Las ESEs que efectúan actuaciones de eficiencia energética en el 
sector industrial llevan a cabo proyectos de autoconsumo en el sec-
tor industrial [Test Chi-Cuadrado – p-v=0,0166].

Una vez que se conoce la fracción de ESEs que han llevado a cabo proyectos 
en los diferentes sectores, resulta interesante saber cuántos proyectos rea-
lizan anualmente. De esta forma, la figura 3.15 muestra que las ESEs que 
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declararon haber llevado a cabo proyectos de autocon-
sumo en particulares del sector residencial, han reali-
zado una media de 17 proyectos al año (incremento 
de más del 50% respecto a 2017). De manera similar, 
las ESEs que trabajan en actuaciones de eficiencia 
en el sector residencial y aquellas que desarrollan 
proyectos en restaurantes, locales y sucursales, han 
visto incrementar el número medio de proyectos al-
rededor de un 100% respecto al año 2016, realizando 
en 2018 una media de 14 y 15 proyectos al año, respec-
tivamente. Finalmente, aunque solo un 20% de las 
ESEs realizan proyectos de movilidad sostenible, destaca 
que en 2018 realizaron una media de 14 proyectos.

Figura 3.15. Número medio de proyectos por cada tipo  
de actuacíon en el sector privado 
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Nota: Las medias presentadas se han calculado considerando únicamente las ESEs que desarrollan 

cada tipo de actuación.

Nota: No se manejan datos del año 2015 que relacionen el número de proyectos y los tipos de actuación. 

Respecto a las categorías de autoconsumo y movilidad sostenible, se empieza a preguntar datos a partir 

de 2017.

LAS ESEs QUE 
DECLARARON HABER 

LLEVADO A CABO 
PROYECTOS DE 

AUTOCONSUMO EN 
PARTICULARES DEL SECTOR 

RESIDENCIAL HAN 
REALIZADO UNA MEDIA DE 

17 PROYECTOS AL AÑO.
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Actuaciones en el sector público

La figura 3.16 ofrece una visión más detallada del descenso en el porcentaje 
de ESEs que trabajan en el sector público. Mientras que en el año 2015 más de 
un 50% de las ESEs encuestadas realizaron proyectos en oficinas de la admi-
nistración pública, en el año 2018 la cifra desciende por debajo del 20%. La 
caída es aún más significativa en la fracción de ESEs que llevan a cabo proyec-
tos de alumbrado exterior: se observa un descenso de casi 40 puntos porcen-
tuales. Cabe destacar que es en el año 2016 cuando estos descensos en el 
número de ESEs tienen lugar, y que hoy aún no se han recuperado. El análisis 
estadístico de los datos permite afirmar las siguientes relaciones:

 ◗ Cuanto más grande es el tamaño de la ESE, o de la división ESE, ma-
yor es la tendencia a llevar a cabo actuaciones de eficiencia de alum-
brado exterior. [Test Chi-Cuadrado – p-v=0,0237]. También se confirma 
la existencia de relación entre dichas actuaciones y el aumento del 
volumen de facturación [Test Chi-Cuadrado – p-v=0,0239].

Figura 3.16. Actuaciones en el sector público: evolución 2015-2018 
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Nota:  Respecto a las categorías de autoconsumo y movilidad sostenible, se empieza a manejar datos 

a partir de 2017.
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La figura 3.17 presenta la media de proyectos que han realizado las ESEs 
encuestadas por cada tipo de actuación del sector público. A diferencia del 
sector privado, el número medio anual de proyectos llevados a cabo en el 
sector público se ha mantenido prácticamente constante y no superior a 8 
en el periodo 2016-2018 para todas las actuaciones, menos para aquellas 
de movilidad sostenible. Las ESEs consultadas que llevan a cabo proyectos 
en dicha categoría realizaron en 2018 una media de 12 proyectos.

Figura 3.17. Número medio de proyectos por cada tipo de actuación  
en el sector público
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Nota 1:  Las medias presentadas se han calculado considerando únicamente las ESEs que desarrollan 

cada tipo de actuación.

Nota 2:  No se manejan datos del año 2015 que relacionen el número de proyectos y los tipos de ac-

tuación. Respecto a las categorías de autoconsumo y movilidad sostenible, se empieza a preguntar 

datos a partir de 2017.

Cabe destacar que, según la información obtenida por las ESEs consultadas, 
cada ESE que realiza actuaciones de autoconsumo realiza una media total de 
entre 13 y 14 proyectos anuales. Además, entre los años 2017 y 2018 las ESEs 
de ANESE han instalado más de 50 MW de autoconsumo solar fotovoltaico.
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Finalmente, el análisis estadístico de los datos confirma las si-
guientes relaciones entre los sectores público y privado:

 ◗ Las ESEs que llevan a cabo proyectos de movilidad sos-
tenible lo hacen en el sector privado [Test Chi-Cuadrado 
– p-v=0.034] y en el sector público [Test Chi-Cuadrado 
– p-v=0.0131]. Además, el 100% de estas empresas lle-
van a cabo principalmente actuaciones relacionadas 
con la instalación y gestión de puntos de recarga.

 ◗ Las ESEs que llevan a cabo proyectos de autoconsu-
mo en edificios del sector público lo hacen también 
en el sector privado terciario [Test Chi-Cuadrado – 
p-v=0,0003].

Análisis de licitaciones y adjudicaciones 2014-2018

De cara a profundizar aún más en el análisis del sector público, de forma 
paralela a las encuestas, desde ANESE se estudiaron las licitaciones publi-
cadas en el periodo 2014-2018 y las adjudicaciones de los años 2017 y 
2018. Este estudio se focaliza en licitaciones y adjudicaciones relaciona-
das con los servicios energéticos considerando aquellas con medidas de 
mejora de la eficiencia energética y/o ahorros energéticos. No se incluyen 
licitaciones relacionadas con servicios de mantenimiento y conservación, 
suministro de material, así como proyectos de instalación de climatización 
y fontanería o de servicios de mantenimiento normativo–preventivo. En 
cuanto a las categorías estudiadas, se han analizado proyectos de alum-
brado exterior, edificios e integración de fuentes de energía renovables en 
edificios. Además, se incluye una categoría “otros” que contiene proyectos 
de auditoría y consultoría, y una categoría de “alumbrado + edificios” rela-
cionada con grandes y muy escasos proyectos en los que se dan ambas 
actuaciones y no se pudieron separar. 

Nº total de licitaciones relacionadas con los servicios 
 energéticos entre 2014-2018 1.224

ENTRE LOS AÑOS 
2017 Y 2018 LAS ESEs 

DE ANESE HAN 
INSTALADO MÁS DE 50 
MW DE AUTOCONSUMO 
SOLAR FOTOVOLTAICO.
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La figura 3.18 muestra que, en el año 2016, el número de licitaciones cae 
drásticamente un 44%, respecto del año anterior, hasta las 155 licitacio-
nes. No obstante, en 2017, la bajada se corrige, licitándose 236 proyectos. 
Esto implica un crecimiento del 52% respecto del año anterior. En el año 
2018 se publican 284 licitaciones, alcanzándose el máximo del periodo de 
estudio y creciendo un 15% sobre el anterior. El número total de licitacio-
nes relacionadas con los servicios energéticos en el periodo 2014-2018 
fue de 1224.

Figura 3.18. Licitaciones: número y categorías
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La figura 3.19 muestra el presupuesto medio por licitación de las categorías 
alumbrado exterior, edificios y renovables que son las de mayor interés para 
las ESEs. 

Las licitaciones de alumbrado exterior presentan su máximo en 2014 con un 
valor por debajo de los tres millones de euros. En el resto de los años, la me-
dia anual para dicha categoría se mueve entre 1,25 y 1,5 M€.

Por otro lado, destaca el mínimo presupuestario que sufren de media las li-
citaciones de edificios en el año 2018 cayendo desde los 2 M€ en 2017 hasta 
por debajo de 0,5 M€.
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Figura 3.19. Presupuesto medio anual por licitación: total y por categoría
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Con el objetivo de detallar más estas medias, se presentan en las figuras 
3.20 y 3.21 las distribuciones presupuestarias de las dos categorías más im-
portantes: alumbrado y edificios.

Figura 3.20. Distribución presupuestaria de las licitaciones de alumbrado exterior
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De media, un 70% de los proyectos de alumbrado se presupues-
tan por debajo del medio millón de euros: alrededor de un 35% 
se encuentran por debajo de los cien mil euros. Excepciones a 
esta afirmación son que, en el año 2018, un 49% de los pro-
yectos de alumbrado se licitan por debajo de los cien mil eu-
ros y el 17% lo hicieron en 2014. Por otro lado, un 20% de los 
proyectos se presupuestan entre 1 y 10 M€.

Figura 3.21. Distribución presupuestaria de las licitaciones  
de Edificios
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A excepción del año 2016, en el cual se produce un gran descenso del núme-
ro y volumen de las licitaciones, el 47% de los proyectos de servicios energé-
ticos en edificios se presupuestan entre 0,1 y 0,5 M€. Alrededor de un 30% 
de las licitaciones de esta categoría se publicaron con presupuestos inicia-
les por debajo de los 0,1 M€ (a excepción de 2014 que fueron el 24%). Entre 
0,5 y 1 M€ lo hicieron cerca del 10% de los proyectos. Entre 1 y 10 M€, se 
observa un decrecimiento del número de proyectos de 16 proyectos en el 
año 2014 a 6 en el año 2018.

DE MEDIA, UN 
70% DE LOS 

PROYECTOS DE 
ALUMBRADO SE 

PRESUPUESTAN POR 
DEBAJO DEL MEDIO 
MILLÓN DE EUROS.
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Figura 3.22. Comparación entre el número de licitaciones y el número  
de adjudicaciones: 2017-2018 
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Finalmente, la figura 3.22 presenta la comparación entre el número de licita-
ciones y el número de adjudicaciones de los años 2017 y 2018. Se aprecia 
como el número anual de proyectos adjudicados es aproximadamente un 
30% del número de proyectos licitados para todas las categorías. En am-
bos años se han contabilizado 74 en comparación con las 236 y 283 licita-
ciones de 2017 y 2018.

3.2.4. Modelo de negocio

Tipo de contrato

Los servicios energéticos pueden llevarse a cabo de diversas maneras se-
gún el tipo de contrato que se utilice. A continuación se describen las carac-
terísticas más importantes de cada tipología de contrato.
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Tabla 3.5. Cuadro resumen de los tipos de contrato

Contrato de Rendimiento 
Energético (EPC por sus 
siglas en inglés) tipo Ahorros 
Garantizados
[El cliente financia el proyecto]

Contrato mediante el cual la ESE implanta medidas de mejora de 
la eficiencia energética y la inversión se recuperan gracias a los 
ahorros garantizados por contrato. 

El pago de los servicios prestados se basa, en parte o totalmente, 
en la obtención de mejoras de eficiencia energética.

Dentro de esta modalidad de EPC:

• El cliente contrata un préstamo para realizar el proyecto, o 
utiliza fondos propios. Asume el riesgo financiero.

• La ESE garantiza que el préstamo será recompensado 
con los ahorros garantizados que se conseguirán con la 
implantación del proyecto.

• La ESE paga la diferencia en caso de no haber conseguido los 
ahorros acordados previamente.

• Ventaja principal para la ESE: puede desarrollar más proyectos.  

Contrato de Rendimiento 
Energético (EPC) tipo Ahorros 
Compartidos
[La ESE financia el proyecto]

Dentro de esta modalidad de EPC:

• El cliente no tiene que contratar ningún préstamo.

• La ESE financia el proyecto: carga con el riesgo financiero.

• Si hay pérdidas, estas se comparten.

• Ventaja principal para el cliente: no se endeuda.

Contrato de Suministro 
Energético (ESC)

La ESE cobra una cuota por unidad de energía transformada 
vendida al cliente. La ESE suministra al cliente energía 
transformada (vapor, agua caliente, fría, etc.) de una instalación 
implementada por la propia ESE, que puede ser independiente o 
no de las instalaciones del cliente. 

La ESE suele mantener la propiedad de los equipos y asume el 
riesgo del precio de la energía y del rendimiento de la instalación. 

Contrato Energético Integral 
o 5Ps

En España, este contrato es más conocido por el nombre de 
5Ps, por las cinco prestaciones que comprende. Es un modelo 
muy utilizado en la administración pública, data de 2007 y fue 
presentado por el IDAE. Sus cinco prestaciones son:

1. Gestión energética.

2. Mantenimiento.

3. Garantía total de los equipos.

4. Obras de mejora.

5. Mejora de la eficiencia energética.

La figura 3.23 explica la evolución en el tipo de contrato empleado por las 
ESEs consultadas en el periodo 2015-2018. En primer lugar, se destaca que 
el Contrato Energético Integral (5Ps) es, junto al Contrato de Suministro 
Energético (ESC), el modelo más empleado. En la actualidad ambos tipos 
de modelos son usados por casi el 40% de las ESEs encuestadas. 
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Se aprecia una caída de 10 puntos porcentuales en la fracción de ESEs que 
emplea contratos EPC con Ahorros Garantizados y Garantizados + Com-
partidos. Por otro lado, el porcentaje de ESEs que trabaja con contratos tipo 
EPC con Ahorros Compartidos aumenta casi 20 puntos en el periodo 2015-
2018. Estos hechos reflejan que los clientes asumen con menor frecuencia 
la inversión inicial y por lo tanto no se endeudan, siendo la ESE la entidad 
que corre con el riesgo financiero.

Figura 3.23. Las ESEs y los tipos de contratos que utilizan: evolución 2015-2018
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La tabla 3.6 proporciona una visión más detallada de 
los tipos de contrato empleados por las ESEs consul-
tadas en cada sector y tipo de actuación. Si bien en el 
sector público el tipo de contrato más empleado 
por las ESEs encuestadas es el modelo de Gestión 
Energética Integral (5Ps), en el sector privado el 
modelo de Ahorros Compartidos es el más usado.

SEGÚN LAS 
ENCUESTAS, EN EL 

SECTOR PRIVADO EL 
MODELO MÁS USADO  

ES EL DE AHORROS 
COMPARTIDOS, EN EL 
SECTOR PÚBLICO SE 

EMPLEA MÁS EL 
MODELO 5PS.
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Tabla 3.6. Clasificación de los tipos de contrato por sector y actuación

Sectores
1º Tipo de contrato 

más utilizado
2º Tipo de contrato 

más utilizado
3º Tipo de contrato 

más utilizado

Público - Alumbrado exterior 5Ps Ahorros G + C ESC

Público - Autoconsumo
Contrato de 
Suministro 
Energético

Ahorros Compartidos ESC

Público - Edificios de oficinas Ahorros G + C ESC 5Ps

Público - Hospitales, 
residencias y polideportivos

5Ps
Ahorros 

Garantizados y G + C
ESC

Público - Movilidad sostenible 5Ps ESC Ahorros G + C

Privado - Autoconsumo 
sector industria

5Ps ESC Ahorros Compartidos

Privado - Autoconsumo 
sector terciario

Ahorros Compartidos 5Ps 5Ps

Privado - Autoconsumo 
particulares

Ahorros Compartidos ESC 5Ps

Privado - Eficiencia en 
hoteles, oficinas y centros 
comerciales

Ahorros Compartidos Ahorros G + C 5Ps

Privado - Eficiencia sector 
industrial

5Ps ESC Ahorros Compartidos

Privado - Eficiencia en 
restaurantes, locales  
y sucursales

Ahorros Compartidos ESC 5Ps

Privado - Eficiencia 
residencial

ESC Ahorros Compartidos 5Ps

Nota: Tabla obtenida a partir de datos de 2018. 

Además, el análisis estadístico de los datos permite confirmar las siguientes 
relaciones:

 ◗ Las ESEs que trabajan con tecnologías de alumbrado exterior em-
plean contratos de Gestión Energética Total (5Ps) con más frecuen-
cia que las que no [Test Chi-Cuadrado = 0,0284].

 ◗ Las ESEs empresas que trabajan en el sector industrial tienen más 
tendencia a emplear el modelo de Ahorros Compartidos que las que 
no [Test Chi-Cuadrado = 0,0482].

La duración del contrato de servicios energéticos

Los contratos de servicios energéticos se particularizan para cada tipo de 
actuación y su duración depende de cada proyecto. Las figuras 3.24 y 3.25 
expresan la duración media calculada para cada sector y tipo de actuación 
en función de la información obtenida a través de las ESEs encuestadas. 
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Como se puede observar, no se aprecia apenas diferencia entre los sectores 
públicos y privado y tampoco para cada tipo de actuación. A partir de los da-
tos conseguidos por las ESEs se obtiene una duración media del contrato de 
servicios energéticos de 7-8 años, en el mismo rango que en el año 2015.

Duración media del contrato de servicios energéticos 7-8 
años

Figura 3.24. Duración media del contrato de servicios energéticos por tipo de 
actuación en el sector privado
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Nota: Figura obtenida a partir de datos de 2017 y 2018.

Figura 3.25. Duración media del contrato de servicios energéticos por tipo de 
actuación en el sector público
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La duración de los contratos, como se verá en el punto 3.2.6, es una 
de las barreras identificadas por las ESEs para el desarrollo de 
proyectos mediante modelos ESE. De hecho, el análisis esta-
dístico de los datos permite afirmar la siguiente relación: Las 
ESEs que presentan mayores duraciones de contrato son 
las que más perciben dicha duración como una barrera al 
desarrollo de proyectos tipo ESE [Test Chi-Cuadrado – p-v 
= 0,0042].

El periodo de maduración del contrato 

Sin duda, además de la duración del proyecto de servicios ener-
géticos, otro tiempo importante en los servicios energéticos es 
el periodo medio de maduración del contrato. Es decir, el periodo 
desde el cual la ESE presenta la oferta a un cliente hasta la firma del con-
trato. Más del 60% de las ESEs reconocen un periodo medio de madura-
ción del contrato superior a 9 meses estableciéndose la media en 12 meses. 

Periodo de maduración del contrato (meses)

2015 

9

2018 

12

La tabla 3.7 muestra las causas que alargan el periodo de maduración y se 
ordenan según el grado de importancia establecido por las ESEs. Se señala 
que mientras que en el año 2015 la tercera causa de mayor impacto era la 
complejidad en la elaboración del contrato de servicios energético, en el año 
2018 es adelantada por la burocracia en los procedimientos administrati-
vos. El desconocimiento y la desconfianza en el modelo ESE siguen siendo 
las dos principales barreras identificadas por las ESEs.

Tabla 3.7. Causas que alargan el periodo de maduración del contrato

Clasificación Causas que alargan el periodo de maduración del contrato

1º Desconocimiento del Modelo ESE

2º Burocracia en los procedimientos administrativos

3º Complejidad elaboración de los contratos de servicios energéticos

4º Complejidad elaboración de las auditorías energéticas

5º Obtención de la financiación

Nota: Tabla obtenida a partir de datos de 2018.

MÁS DEL 60% 
DE LAS ESEs 

RECONOCEN UN 
PERIODO MEDIO DE 
MADURACIÓN DEL 

CONTRATO SUPERIOR 
A 9 MESES.
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Tecnología

Las diferentes actuaciones que llevan a cabo las ESEs se identifican por las 
tecnologías y grupos de tecnología que implementan. La figura 3.26 mues-
tra cómo han evolucionado las tecnologías utilizadas en función de la canti-
dad de empresas que las emplean. 

De forma general, se aprecia que las ESEs cada vez ofrecen un 
espectro más amplio de tecnologías, pues las tendencias en 

el periodo 2015-2018 (figura 3.22) son o constantes o cre-
cientes.

En la actualidad, el 85% de las ESEs emplean tecnolo-
gías relacionadas con la Climatización y casi un 70% 
trabaja con tecnologías de Iluminación y Alumbra-
do. Las tecnologías transversales de Regulación y 
Control son empleadas por un 73% de las ESEs. Las 
tecnologías asociadas con la envolvente de los edifi-

cios son las menos empleadas, aunque su uso ha creci-
do alrededor de 10 puntos porcentuales.

Figura 3.26. ESEs y tecnologías: evolución 2015-2018
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Las tecnologías de alumbrado e iluminación interior se han presentado jun-
tas ya que el análisis estadístico de los datos demuestra que las empresas 
que desarrollan tecnologías de Alumbrado desarrollan también tecnolo-
gías de Iluminación Interior. [Test Chi-Cuadrado – p-v=0,0001].

Además, se pueden afirmar también las siguientes relaciones acerca del año 
2018:

 ◗ Las ESEs que trabajan con tecnologías de Alumbrado trabajan tam-
bién con tecnologías de Regulación y Control [Test Chi-Cuadrado – 
p-v=0,0402].

 ◗ Las empresas que llevan proyectos de eficiencia energética en el sec-
tor público trabajan tecnologías de Alumbrado [Test Chi-Cuadrado – 
p-v=0,0023].

 ◗ Las ESEs que trabajan con tecnologías de Climatización trabajan 
también con tecnologías de Regulación y Control [Test Chi-Cuadra-
do – p-v=0,0402].

Los protocolos de medida y verificación de ahorros

Respecto a los protocolos de medida y verificación de ahorros (M&V), la fi-
gura 3.27 muestra que las ESEs emplean protocolos propios, y que su uso 
ha crecido casi 20 puntos porcentuales en el periodo 2015-2018.

Figura 3.27. ESEs y Protocolos de M&V: evolución 2015-2018
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3.2.5. Actividad de una ESE

Presupuesto por proyecto 

En este apartado se analizan los parámetros económicos relacionados con 
los proyectos de servicios energéticos. El análisis de las respuestas propor-
cionadas por las ESEs indica que el presupuesto medio de los proyectos de 
eficiencia energética asciende a 506.420 euros. 

Presupuesto medio por proyecto

2015 
 522.976 €

2018
 506.420 €

La tabla 3.8 profundiza más sobre esta cifra, presentando los presupuestos 
medios estimados de los proyectos de alumbrado, edificios e industria. 
Como se puede observar, los proyectos de alumbrado son los que mayor 
presupuesto medio conllevan, seguidos por las actuaciones en el sector 
industrial.

Tabla 3.8. Presupuesto medio por tipo de proyecto

Tipo de proyecto Presupuesto medio (€)

Alumbrado 813.000

Industria 668.000

Edificios 264.000

No obstante, la envergadura de los proyectos de servicios energéticos varía 
de uno a otro y podría ser un error asumir que las medias presentadas son 
una constante. De esta manera, se elabora la figura 3.28, la cual clasifica los 
proyectos de las ESEs encuestadas por rangos de presupuestos para las ti-
pologías de alumbrado, edificios e industria. 
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Figura 3.28. Prespuesto de los proyectos de eficiencia energética
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Nota: Figura obtenida a partir de datos de 2017 y 2018.

La figura 3.28 muestra que el 45% de los proyectos de edificios de las 
ESEs encuestadas se encuentran por debajo de los 50.000 € y 
que más del 65% de los mismos se presupuestan por debajo de 
100.000 €. 

Respecto de los proyectos del sector industrial, si bien un 
26% de las actuaciones tienen un presupuesto inferior a 
50.000 €, un 19%, se presupuestan entre 1 y 10 M€. 

En relación con los proyectos de alumbrado, un 26% de los 
proyectos se presupuestan por encima de 1 M€ y un 63% de 
los proyectos se presupuesta por encima de 100.000 €. Final-
mente, se aclara que no se encontraron proyectos por encima de 
los 10 M€.

En relación con los proyectos de movilidad sostenible, las ESEs consulta-
das realizan principalmente proyectos relacionados con la instalación, 
operación y mantenimiento de infraestructura de recarga. La informa-
ción obtenida muestra que estos proyectos se presupuestan por debajo 
de los 50.000 €.

MÁS DEL 65%  
DE LOS PROYECTOS 

EN EDIFICIOS SE 
PRESUPUESTAN POR 

DEBAJO DE LOS 
100.000 EUROS.
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La figura 3.29 presenta como se distribuyen los proyectos de autoconsu-
mo en función de su presupuesto y sector de actuación. Así, el 91% de los 
proyectos del sector residencial (particulares) son instalaciones por de-
bajo de los 50.000 €. En el sector terciario, el 60% de los proyectos tienen 
también un presupuesto inferior a 50.000 € y en el sector industrial el 47% 
de los proyectos se encuentran en ese rango. 

Figura 3.29. Presupuesto de los proyectos de autoconsumo 
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Nota: Figura obtenida a partir de datos de 2017 y 2018.

Los ahorros que consiguen las ESEs

Si por algo se caracterizan las ESEs es por conseguir ahorros energéticos 
que traen consigo ahorros económicos y evitan emisiones contaminantes 
como el CO2. Como cada tecnología y actuación que desarrollan las ESEs es 
distinta, la figura 3.30 muestra los ahorros conseguidos y clasificados por 
tipo de tecnología en función de la información obtenida a partir de las ESEs 
consultadas.
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Figura 3.30. Los ahorros que consiguen las ESEs en función de cada tecnología
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Nota: Figura obtenida a partir de datos de 2016, 2017 y 2018.

Se observa que las actuaciones de alumbrado exterior consiguen unos 
ahorros medios, respecto a la situación inicial, por encima del 45% y que 
los proyectos de iluminación interior alcanzan un nivel cercano al 40%. Los 
proyectos de climatización, envolvente y aplicaciones industriales pro-
porcionan ahorros por encima del 25%. 

Las actuaciones de regulación y control revelan un ahorro medio inferior al 
25%. Esta tecnología presenta un ahorro muy diferente en función de cada 
proyecto, aunque proporciona generalmente un ahorro de ente un 10 y un 
20%. Finalmente, las actuaciones sobre tecnologías de motores permiten 
ahorros cercanos al 20%. 

Con la información disponible se estima que las ESEs proporcionan un aho-
rro medio por proyecto de un 30%. Además, se ha calculado que, de media, 
las actuaciones de las ESEs proporcionan anualmente un ahorro de 242.000 € 
por proyecto. En relación con las emisiones contaminantes, las actuaciones 
de las ESEs contribuyen a evitar un total de 64.300 tn de CO2.  Además, si los 
proyectos llevan consigo sustituciones de combustible fósil, por ejemplo, 
por biomasa o energía solar térmica, las ESEs pueden llegar a evitar total-
mente las emisiones de CO2 por MWh de actuación.
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2018

Ahorro energético por proyecto

30%

Ahorro de emisiones totales

64.300 tn CO2

Ahorro económico por proyecto

242.000 €

Coste de abatimiento

19 € / tn CO2 

Nota: Coste de abatimiento calculado considerando una duración del contrato de servicios energéticos de 

7 años. Se han considerado encinas por ser el árbol más frecuente en España [7].

Mecanismos de financiación y ayudas

La inversión inicial que requieren los proyectos de servicios energéticos es 
lo suficientemente grande como para ser identificada tanto como una ba-
rrera que extiende el periodo de maduración como un incentivo para la pro-
liferación de este tipo de proyectos. Por ello, las ESEs recurren a distintos 
mecanismos de financiación y de distinta frecuencia. La figura 3.31 clasifica 
estos mecanismos en función de su nivel de uso. 

Figura 3.31. Los mecanismos de financiación de los servicios energéticos
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De esta forma, se observa que los servicios energéticos son fi-
nanciados principalmente por fondos propios tanto de clien-
tes como de las ESEs. No obstante, también es frecuente el 
uso de mecanismos financieros como líneas de crédito, 
financiación de fondos privados, renting y ayudas. Actual-
mente, el mecanismo de financiación menos empleado 
es el crowdlending.

En relación con las ayudas, tal y como muestra la figura 
3.32, el número de ESEs que declaran haber contado con 
alguna ayuda para sus proyectos ha disminuido de un 44% 
en 2015 a un 34% en 2018. En el año 2018, el 38% de las 
ESEs declaran haber recibido algún tipo de ayuda para sus 
proyectos. Además, a lo largo del periodo se observa que el porcen-
taje de ESEs que declaran que alguna de las ayudas fue percibida por el 
cliente es 20 puntos mayor que las que afirman haber recibido directa-
mente alguna de las ayudas. 

Figura 3.32. Las ayudas en los proyectos de servicios energéticos: evolución 
2015-2018
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Por otro lado, el tipo de ayuda más utilizado es el fondo perdido, siendo el 
porcentaje medio de ayuda al proyecto similar en todos los años estudiados 
y cercano a un 23%.

Porcentaje medio de ayuda al proyecto 23%

Además, el análisis estadístico de los datos permite confirmar que:

 ◗ Las ESEs que llevan a cabo proyectos en el sector público tienden a 
haber recibido algún tipo de ayuda [Test Chi-Cuadrado – p-v=0,0142]

Grado de éxito

Uno de los aspectos analizados es el grado de éxito de las propuestas de las 
ESEs, es decir, la cantidad de proyectos que cierran las ESEs en compara-
ción con el número de propuestas lanzadas. 

De este modo, las figuras 3.33 y 3.34 distribuyen a las ESEs en función de la 
evolución del número de propuestas y proyectos cerrados en el periodo 
2015-2018. Pese a que no se aprecian grandes diferencias a lo largo del pe-
riodo, si se observa un ligero aumento de la fracción de ESEs que realizan 
entre 11 y 40 propuestas al año. 

Respecto al número de proyectos cerrados, mientras que en 2015 el 73% de 
las ESEs cerró un máximo 5 proyectos, en 2018 lo hicieron el 64%. Se puede 
observar que, como contrapartida, se produce un incremento del número 
de ESEs que cierran entre 6 y 10 proyectos.

De la misma forma, a lo largo del periodo, aumenta en casi un 10% el núme-
ro de ESEs que consigue cerrar más de 25 proyectos al año. No obstante, no 
se observan diferencias significativas en la distribución de ESEs por número 
de proyectos cerrados entre los años 2016 y 2018.
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Figura 3.33. Distribución del número de propuestas tipo ESE en las que 
trabajan las ESEs: evolución 2015-2018 
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Figura 3.34. Distribución del número de proyectos cerrados tipo ESE en las 
que trabajan las empresas: evolución 2015-2018
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Si bien para el año 2018 no se pregunta de forma absoluta el grado de éxito 
de cada ESE encuestada, la semejante distribución del número de ESEs por 
rangos de propuestas y proyectos cerrados en el periodo 2016-2018 permi-
te realizar la hipótesis de que los grados de éxito no varían entre el año 2016 
y el año 2018. Bajo esta hipótesis, el grado de éxito medio de las ESEs con-
sultadas en el año 2018 es de un 33%, 5 puntos porcentuales por encima 
del resultado obtenido en el año 2015 (28%). 

Grado de éxito medio de las ESEs consultadas en el año 2018 33%

Si se tienen en cuenta los sectores público y privado, el grado de éxito medio 
de las ESEs que señalaron que únicamente trabajan en el sector privado 
es de un 40%, 14 puntos porcentuales por encima del de aquellas ESEs que 
también trabajan en el sector privado. 

La tabla 3.9 expresa que el grado de éxito medio de las divisiones ESEs es 
mayor que el de las ESEs puras. Además, según las respuestas obtenidas, la 
tabla 3.10 ilustra que el grado de éxito de las ESEs o divisiones ESEs peque-
ñas es mayor que el de las medianas.

Tabla 3.9. Grado de éxito en función del tipo de ESE

Tipo de ESE Grado de éxito % sobre empresas encuestadas

ESE pura 23% 15%

División ESE 37% 37%

Tabla 3.10. Grado de éxito de función del tamaño de la ESE

Grado de éxito y tamaño de la ESE  
o unidad ESE

Grado de éxito % sobre empresas encuestadas

Pequeña 34% 41%

Mediana 29% 10%

Grande - -

Nota: No se han obtenido suficientes respuestas al grado de éxito para las ESEs de gran tamaño.
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3.2.6. Oportunidades y barreras 

EL objetivo de este apartado es conocer las ventajas e incon-
venientes, los puntos fuertes y débiles del modelo ESE desde 
el punto de vista de ESEs consultadas y de sus clientes. 

En primer lugar, la figura 3.35 demuestra que el cliente 
concibe el ahorro económico como la principal oportuni-
dad a la hora de decantarse por un servicio energético 
bajo el modelo ESE. La renovación en las instalaciones y la 
confianza en las tecnologías que las ESEs implementan en 
sus procesos son también factores muy destacados. Estos 
aspectos concuerdan con el análisis de los datos del año 2015.

Figura 3.35. Oportunidades para el cliente

Outsourcing de la gestión energética
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Confianza en las tecnologías

Ahorro en la factura

Renovación de las instalaciones

Mejora de la seguridad industrial

Impacto de la oportunidad
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Nota: Figura obtenida con datos de 2018

Desde el punto de vista de las ESEs encuestadas, la figura 3.36 
permite observar que el modelo ESE ofrece la oportunidad 
de establecer relaciones con los clientes las cuales permi-
ten su fidelización. Además, los constantes avances tecnoló-
gicos facilitan la obtención de mayores márgenes. Las ESEs 
sienten también que el modelo ESE se ve respaldado por 
asociaciones como ANESE que transmiten información con-
fiable y de calidad. Este punto ha escalado una posición res-
pecto a los datos de 2015 ya que las ESEs no perciben de forma 
tan importante que sea una ventaja el impulso gubernamental.

LOS CLIENTES 
VEN EL AHORRO 

ECONÓMICO COMO 
UNA GRAN 

OPORTUNIDAD  
QUE OFRECE EL 

MODELO ESE.

EL MODELO ESE 
OFRECE LA 

OPORTUNIDAD  
DE ESTABLECER 

RELACIONES CON  
LOS CLIENTES QUE 

PERMITEN SU 
FIDELIZACIÓN.
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Figura 3.36. Oportunidades para la ESE
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Nota: Figura obtenida con datos de 2018

La figura 3.37 clasifica según su impacto las barreras que las ESEs consulta-
das ven al desarrollo e implementación del modelo ESE. 

En primer lugar, destacan la falta de ayudas fiscales y la falta de tendencia 
a la externalización de la gestión energética, seguidas por la falta de con-
ciencia ciudadana con el medioambiente y la longitud del contrato de ser-
vicios energéticos. 

Figura 3.37. Barreras
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Nota: Figura obtenida con datos de 2018
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Como muestra la tabla 3.11, estos resultados difieren bastante de los obteni-
dos en la edición anterior de este Observatorio. Los datos de 2015 indica-
ban que la desconfianza por parte del cliente en el modelo ESE junto a la 
falta de financiación eran los principales obstáculos a la hora de conse-
guir desarrollar proyectos. Comparando las respuestas de entonces con 
las actuales, se puede deducir que actualmente el modelo ESE es más co-
nocido, confiable y existe más facilidad para la inversión. 

Tabla 3.11. Las barreras al modelo ESE: comparación 2015-2018

Clasificación Barreras 2015 Barreras 2018

1º
Desconocimiento del modelo ESE  
por parte del cliente

Falta de ayudas fiscales

2º Económica (falta de financiación)
Baja tendencia a la externalización de la 
gestión energética

3º Procesos burocráticos Falta de conciencia ciudadana

4º
Baja tendencia a la externalización  
de la gestión energética

Duración del contrato de servicios 
energéticos

5º
Falta de conciencia ciudadana con  
el medioambiente

Procesos burocráticos

Nota: La barrera “Duración del contrato de servicios energéticos” no se preguntó en 2015. 

Finalmente, el análisis estadístico de los datos permite confirmar 
las siguientes relaciones:

 ◗ Las ESEs que ven como una oportunidad para el de-
sarrollo del modelo ESE el apoyo gubernamental 
destacan su falta de apoyo actual [Test Chi-Cuadra-
do – p-v=0,0125].

 ◗ Las ESEs que perciben el proceso de obtención de 
la financiación como una barrera que extiende el 
periodo de maduración del contrato ven precisa-
mente la falta de financiación como una barrera al de-
sarrollo del modelo ESE [Test Chi-Cuadrado – p-v=0,0125].

ACTUALMENTE EL 
MODELO ESE ES MÁS 

CONOCIDO, CONFIABLE 
Y EXISTE MÁS 

FACILIDAD PARA  
LA INVERSIÓN.
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EL ACUERDO DE 
PARÍS FIRMADO EN 

2016 POR LAS NACIONES 
UNIDAS FIJA COMO 

OBJETIVO MANTENER EL 
INCREMENTO DE LA 

TEMPERATURA MEDIA 
GLOBAL POR DEBAJO 

DE LOS 2 ºC.

El cambio climático se define como el cambio en las propiedades del ecosis-
tema global a lo largo del tiempo independientemente de su causa[8]. No obs-
tante, este término es habitualmente empleado cuando se habla del cambio 

climático antropogénico, es decir, aquel relacionado con la acción huma-
na[9] y referido al aumento de las temperaturas desde el año 1900 a 

causa de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de 
la economía industrial[10]. Los gases de efecto invernadero 

(vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso 
y ozono) absorben y emiten radiación dentro del rango in-

frarrojo siendo esto el motivo principal del efecto inver-
nadero[11-12]. El efecto invernadero es el proceso por el cual 
la radiación atmosférica calienta la temperatura por en-
cima de la que tendría si no existiese la atmósfera[13]. 
Una elevada concentración de los GEI produce un ex-
cesivo efecto invernadero y por lo tanto un intenso ca-

lentamiento global, cuyos efectos incluyen cambios en 
las precipitaciones, incremento del nivel del mar y cli-

mas extremos como las modernas olas de calor[14]. 

La mitigación del calentamiento global es el mayor reto al que 
se ha de enfrentar la humanidad en el siglo XXI[15] y requiere de una 

respuesta internacional. El Acuerdo de París firmado en 2016 por las 

OBJETIVOS PARA 
LA TRANSICIÓN 

ENERGÉTICA

04
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Naciones Unidas fija como objetivo mantener el incremento de la tem-
peratura media global por debajo de los 2 ºC y persigue el desarrollo de 
esfuerzos para limitarlo a 1.5 ºC[16]. Para ello, es necesario llevar a cabo un 
proceso de cambio en el que se abandone el uso de combustibles fósiles 
(petróleo, gas natural y carbón) sustituyéndolos por tecnologías limpias y 
renovables y en el que la energía se consuma de forma mucho más eficien-
te. Este proceso se conoce como Transición Energética[17].

En este contexto, la Comisión Europea presentó en el año 2016 el “Paquete de 
Inverno” “Energía limpia para todos los europeos”, un conjunto de directivas y 
planes para lograr a nivel de la Unión los siguientes objetivos en 2030[18-19]:

 ◗ 40% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
respecto a 1990.

 ◗ 32,5% de mejora de la eficiencia energética.
 ◗ 32% de uso de renovables en el consumo de energía final bruta.
 ◗ 15% de interconexión eléctrica de los estados miembros.

Además, se destaca que el objetivo de la Unión Europea es ser neutra en 
carbono en el año 2050[16-17].

Para ello, cada miembro de la Unión Europea envió antes del 31 de diciem-
bre de 2018 a la Comisión Europea un borrador de su futuro Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima (PNIEC) manifestando los objetivos a con-
seguir y las medidas y acciones a llevar a cabo. El PNIEC de España ha sido 
catalogado como uno de los más ambiciosos estableciendo los si-
guientes objetivos a 2030[19]:

 ◗ 21% de reducción de emisiones de gases de efecto inver-
nadero (GEI) respecto a 1990.

 ◗ 42% de uso de renovables en el consumo de energía 
final bruta.

 ◗ 39,6% de mejora de la eficiencia energética respecto a 
2007.

 ◗ 74% de energía renovable en la generación eléctrica.

Cabe mencionar que el objetivo de reducción de emisiones 
de efecto invernadero es menor que el global de la UE debido 
al incremento de la actividad productiva y comercial española 
desde 1990 hasta 2008. 

EL PNIEC  
DE ESPAÑA  

HA SIDO CATALOGADO 
COMO UNO DE LOS 
MÁS AMBICIOSOS.
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Por otro lado, de cara al año 2050, España se ha marcado como objetivo 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 90% e integrar 
un sistema eléctrico 100% renovable[19].

A continuación, se realiza un análisis comparativo entre la situación españo-
la de la actualidad y la marcada por el PNIEC para el año 2030.

4.1. La reducción de gases de efecto invernadero (GEI)

Las emisiones de toneladas de gases de efecto invernadero (GEI) 
se miden habitualmente en toneladas equivalente de CO2 en 

función del potencial de calentamiento de los distintos ga-
ses de efecto invernadero[21]. En el año 2017 el total de 

emisiones de GEI en España fue de 340.231 kteq-
CO2

[22]. Para lograr el objetivo de reducción de un 
21%  de las emisiones de GEI respecto a 1990, las 
emisiones en el año 2030 deben ser 226.737 kteq-
CO2

[19]. La figura 4.1 muestra que, tomando como re-
ferencia la situación actual, será necesario reducir las 
emisiones en todas las actividades económicas, pero 

en concreto en: transporte (35%), generación de elec-
tricidad (71%), sector residencial, comercial e institucio-

nal (29%) y sector industrial (13%). La misma figura indi-
ca que en la actualidad, el transporte (88.460 kteq-CO2), la 

generación de electricidad (68.046 kteq-CO2) y la industria 
(64.643 kteq-CO2) son las actividades que más emisiones de GEI 

liberan[22].

EL TRANSPORTE 
(88.460 KTEQ-CO2),  
LA GENERACIÓN DE 

ELECTRICIDAD (68.046 
KTEQ-CO2) Y LA INDUSTRIA 

(64.643 KTEQ-CO2) SON 
LAS ACTIVIDADES QUE 

MÁS EMISIONES DE 
GEI LIBERAN.
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Figura 4.1. Emisiones de GEI (ktep-CO2)
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Fuente: MITECO (PNIEC)[19] y MITECO [22]

4.2. Energía primaria

La energía primaria se define como aquella energía presente en 
fuentes que requiere de la acción humana para ser extraída o 
capturada de cara a poder ser usada o transformada[23].

Para lograr el objetivo de reducción de emisiones marcado 
por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), 
la figura 4.2 muestra que se debe consumir un 16,5% 
menos de energía primaria pasando de 123.489 en 
2016[24] a 103.136 ktep en 2030[19] (de 1.436 a 1.199 
TWh), lo cual, según el propio plan, no será posible sin 
mejoras en la eficiencia energética de los usos finales[19]. 

Además, también deben consumirse fuentes más limpias. 
Por un lado, el consumo de energía primaria renovable se 
prevé que aumente más de un 100% de 17.217 [24] a 35.066 
ktep[19]. Por otro lado, el consumo de carbón cae de 10.442 a 1.128 
ktep (casi un 90%), el de petróleo y sus derivados decrece un 30% (de 
54.633 hasta 38.149 ktep)[19][24]. El consumo de energía nuclear también dis-
minuye un 57%, pasando de 15.256 en 2016 a 6.462 ktep en 2030[19][24].

EL CONSUMO  
DE ENERGÍA PRIMARIA 
RENOVABLE SE PREVÉ 

QUE AUMENTE MÁS  
DE UN 100% DE 17.217  

A 35.066 KTEP.
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Figura 4.2. Energía primaria (ktep)
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Fuente: MITECO (PNIEC)[19], IDAE[23]

En cuanto a los usos de la energía primaria, principalmente existen dos: o 
bien para generación de electricidad (47.564 ktep en 2016) o bien en refi-
no y usos directos (72.480 ktep en 2016)[25]. 

4.3. Potencia instalada y generación de electricidad

La generación de energía eléctrica produjo en 2017 unas 
emisiones de GEI de 68.046 kteq-CO2, tan sólo superada 

por el transporte 88.460 kteq-CO2
[23]. Por lo tanto, el 

PNIEC se pone como objetivo a 2030 que un 74% de la 
generación de la electricidad sea de origen renova-
ble[19]. Para ello es necesario modificar el mix eléctrico 
actual. 

Las figuras 4.3 y 4.4, elaboradas a partir de los datos de 
potencia instalada en 2018 de Red Eléctrica Española[26] 

junto a las previsiones del PNIEC[19], muestran, en primer 
lugar, que la potencia total instalada en España crecerá, 

entre el momento actual y el año 2030, un 52%, de 103 GW 
a 157 GW. 

EL PNIEC SE PONE 
COMO OBJETIVO A 2030 

QUE UN 74% DE LA 
GENERACIÓN DE LA 

ELECTRICIDAD SEA DE 
ORIGEN RENOVABLE.
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En este periodo de tiempo se prevé aumentar considerablemente 
la potencia renovable instalada. Se instalarán cerca de 27 GW de 
potencia eólica (lo que supone un crecimiento de casi el 114% 
respecto a 2018). Pero, por encima de ella, destaca la potencia 
solar fotovoltaica. Esta tecnología crecerá de 4,7 GW a casi 37 
GW. La solar termoeléctrica verá su potencia instalada aumentar 
también en 5 GW. Por otro lado, se estima una reducción del 40% 
(de 5,74 GW a 3,46 GW) de la potencia asociada a las centrales de 
carbón y del 57% para las centrales nucleares (de 7,4 GW a 3,18 GW). 

Figuras 4.3. y 4.4. Potencia instalada (GW): de 103 a 157 GW
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Fuente: Red Eléctrica Española, potencia instalada en 2018[26]. MITECO (PNIEC)[19]

El incremento de la potencia instalada permitirá hacer frente a la creciente 
demanda de energía eléctrica que el PNIEC prevé[19].

En 2018, Red Eléctrica Española situó la producción bruta de energía eléctri-
ca por encima de los 22.360 ktep (260 TWh)[27]. No obstante, el PNIEC esti-
ma una necesidad de producción algo superior a los 28.380 ktep (330 TWh)[19].

LA POTENCIA 
SOLAR 

FOTOVOLTAICA 
CRECERÁ DE 4,7 GW 

A CASI 37 GW.
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Como se puede ver en la figura 4.5, para lograr el objetivo de un 74% de energías 
renovables en la generación de electricidad el PNIEC contempla un aumento del 
755% en la generación de electricidad proveniente de energía solar fotovoltaica 
y un 410% para la proveniente de energía solar termoeléctrica[19]. La energía 
eólica cuya contribución crece en un 134% será la fuente de energía que más 
contribuya a la generación de electricidad con 9.985 ktep (116 TWh)[19].

Figura 4.5. Generación de electricidad (ktep)
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Fuente: Red Eléctrica Española (Balances de energía eléctrica 2018)[27] , MITECO (PNIEC)[19].

4.4. Energía final

La energía final es aquella empleada por los consumidores finales en usos 
últimos en transporte, industria, hogares, servicios y agricultura[28]. Uno de 
los aspectos más importantes del Plan Nacional de Energía y Clima es que 
las acciones y medidas que promueve en materia de ahorro y eficiencia ener-
gética permitirán un escenario con un menor consumo de energía primaria y 
final a pesar de las previsiones de aumento de la actividad económica y pro-
ductiva del país[19]. El PNIEC plantea un objetivo de mejora de la eficiencia 
energética del 39,6% mayor que el 32,5% establecido por la Directiva de 
Eficiencia Energética[19]. De esta forma, la figura 4.5 presenta un descenso 
del consumo de energía final pasando de 81.551[23] en 2016 a 74.022 ktep 
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en 2030[19] (de 998,5 TWh a 860,7 TWh), usos no energéti-
cos excluidos. Destaca principalmente el descenso del uso 
de productos petrolíferos en un 39%, de 41.266[23] a algo 
más de 27.653 ktep[19] en el periodo 2016-2030. El desglo-
se por sectores se presenta en la figura 4.6 quedando 
también excluidos los usos no energéticos. 

Según el PNIEC y los datos de 2016, el consumo de energía 
final en el sector transporte disminuirá de 34.496[23] a 27.390 
ktep[19] (algo más de un 20%). Este sector se nutre actual-
mente en más de un 95% de productos petrolíferos[23] y, de he-
cho, se estima que en 2030 el transporte consumirá 9.547 ktep me-
nos de estos productos que en 2016[19]. A cambio, se espera que tanto el 
consumo de electricidad como el de combustibles renovables aumenten en 
el sector transporte, 1.313 ktep y 478 ktep respectivamente (aproximada-
mente un 300% respecto a 2016 para ambos tipos de energía final)[19][23]. 

El PNIEC prevé un sensible aumento de energía final consumida en el sector in-
dustrial principalmente liderado por un mayor consumo de energías térmicas 
de origen renovable (biomasa y biocombustibles y solar) el cual crece en aproxi-
madamente un 100% (de alrededor de 1.344 ktep en 2016 a 2.507 ktep en 
2030) y de electricidad con un aumento de casi 1 Mtep en 2030 respecto a 2016.

Figura 4.6. Energía final (ktep) 
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Fuente: MITECO (PNIEC)[19], IDAE[23]

EL PNIEC PLANTEA 
UN DESCENSO DEL 

CONSUMO DE ENERGÍA 
FINAL PASANDO DE 81.551 
A 74.022 KTEP (DE 998,5 

TWH A 860,7 TWH).
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4.4.1. Sector industrial

Tal y como muestra la figura 4.7, el sector industrial es el único que, pese a 
las medidas de eficiencia energética, verá aumentado su consumo de ener-
gía final en un 16% (de 18.902 a 21.952 ktep, usos no energéticos excluidos)
[19][23]. 

Figura 4.7. Energía final y sectores (ktep) 
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En concreto, se estima que el consumo de gas natural crezca 
un 40% aportando la mayor contribución (9.262 ktep)[19]

[23]. También crecerá el uso de renovables térmicas en 
un 87%[19][23]. El consumo de electricidad aumentará 
un 10%. Por otro lado, el carbón caerá un 30% y los 
productos petrolíferos un 50%.

EL SECTOR INDUSTRIAL 
ES EL ÚNICO QUE PESE  

A LAS MEDIDAS DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 

VERÁ AUMENTADO SU 
CONSUMO DE ENERGÍA 

FINAL EN UN 16%.
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Figura 4.8. Energía final sector industrial (ktep)
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Fuente: MITECO (PNIEC)[19], IDAE[23] y elaboración propia.

4.4.2. Sector servicios y otros

En el sector servicios, figura 4.9, destaca la previsión del des-
censo en el consumo de energía, pasando de aproximada-
mente 13.570 ktep en 2016[23] hasta 10.300 ktep en 
2030[19] como resultado de las medidas de eficiencia 
energética que se espera se lleven a cabo. Es impor-
tante observar que se prevé una reducción de en-
torno al 90% en el uso de productos petrolíferos 
gracias al abandono de sistemas de calefacción 
y producción de ACS mediante fuel-oil[23][19].

4.4.3. Sector transporte

La figura 4.10 muestra que en el sector transporte 
se espera una reducción del consumo de energía fi-
nal del 21% entre 2016 y 2030 principalmente motiva-
da por un 29% de descenso en el uso de combustibles 
de tipo petrolífero[23][19]. Esto se prevé que se consiga a tra-
vés de medidas de eficiencia energética, renovación de flotas de 
vehículos, medidas de cambio modal, e impulsión del vehículo eléctri-
co[19]. De hecho, es importante comentar que el consumo de electricidad 

EN EL SECTOR 
SERVICIOS SE PREVÉ  
UNA REDUCCIÓN DE 

ENTORNO AL 90% EN EL USO 
DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS 

GRACIAS AL ABANDONO DE 
SISTEMAS DE CALEFACCIÓN  

Y PRODUCCIÓN DE ACS 
MEDIANTE FUEL-OIL.
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en el transporte se estima que aumentará más de un 280% en el periodo 
2016-2030, pasando de 463 ktep a 1.776 ktep[23][19]. El impacto es mayor si 
uno tiene en cuenta que, actualmente, la eficiencia de un vehículo eléctrico pue-
de considerarse como tres veces mayor que la de un vehículo de combustión[28].

Figura 4.9. Energía final sector servicios y otros (ktep)
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Figura 4.10. Energía final consumida en el sector transporte (ktep)
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4.4.4. Sector residencial

La previsión para el sector residencial es que el consumo de energía final 
caería un 24% entre 2016 y 2030, de 15.308 a 11.710 ktep y el único seg-
mento que crece es el relativo al consumo de energías térmicas de origen 
renovable (aumenta un 13%) de 2.775 a 3.123 ktep[23][19].

Figura 4.11. Energía final consumida en el sector residencial (ktep)
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Siguiendo la metodología del PNIEC[19], en la figura 4.12 se agregan las dis-
tribuciones de los distintos sectores y se considera la electricidad de ori-
gen renovable y la energía renovable empleada en las bombas de calor. De 
esta forma se obtiene la evolución de energía renovable sobre el consumo 
de energía final[23][19].
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Figura 4.12. Energía renovable sobre el consumo de energía final (ktep)
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Uno de los objetivos del PNIEC es que el porcentaje de energía renovable 
sobre el consumo de energía final en 2030 sea de al menos un 42%[19]. Para 
ello, como se puede observar en la figura 4.12 es necesario que la presencia 

de energía renovable sobre el uso final aumente un 144% en 2030 res-
pecto a los valores de 2016 y que, por otro lado, disminuya el con-

sumo de energía final no renovable un 38%.

4.5. Intensidad energética

Según las estimaciones del PNIEC[19], la intensidad de 
energía primaria en 2030 será casi un 35% inferior a 
la de 2016[23]. La intensidad de energía final descende-
rá algo menos, un 25%. Por otro lado, el plan prevé un 
aumento del PIB y de la población de un 27% y un 1% 

respectivamente[23][19]. De estos datos se desprende que, 
aumentará la actividad económica del país y el PIB per 

cápita pero que, a su vez, sobre este crecimiento, se con-
seguirá reducir principalmente el consumo de energía pri-

maria tal y como se puede ver también en la figura 4.14.

UNO DE LOS OBJETIVOS 
DEL PNIEC ES QUE EL 

PORCENTAJE DE ENERGÍA 
RENOVABLE SOBRE EL 
CONSUMO DE ENERGÍA 

FINAL EN 2030 SEA  
DE AL MENOS UN 42%.
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Figura 4.13. Intensidad energética y PIB
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Figura 4.14. Energía y PIB
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Para llevar a cabo la transición energética y conseguir los objetivos de ahorro, 
eficiencia e implantación de energías renovables marcados por el PNIEC[19] es 
necesario un profundo cambio en el sector energético, tal y como se ha visto 
en el capítulo 4 de este Observatorio de Eficiencia Energética. 

En la actualidad, el sector energético presenta una cifra de negocios de 
130.662,075 millones de euros y proporciona empleo a 70.168 personas se-
gún los datos de la tabla 5.1.

Tabla 5.1. Sector Energético de España 2017

Actividad Número de empresas Cifra de negocios (M€) Personal Ocupado

Industrias extractivas 2.105 4.257,35 19.569

Coquerías y refino de 
petróleo

17 38.156,38 8.755

Producción, transporte 
y distribución de energía 
eléctrica

14.530 73.158,62 36.110

Producción de gas; 
distribución por tubería de 
combustibles gaseosos

69 14.971,91 4.477

Suministro de vapor y aire 
acondicionado

188 117,82 1.257

Total 16.909 132.662,08 61.413

Fuente: INE
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“Para alcanzar las objetivos del PNIEC serán necesarias una inversiones 
de 101.636 M€ en el desarrollo e implementación de energías renova-
bles[19]. No obstante, la transición energética requiere también de inversio-
nes en las redes de transporte y distribución y, por supuesto, en medidas de 
ahorro y eficiencia energética en todos los sectores. Por ello, el PNIEC con-
sidera necesarias unas inversiones totales de 236.124 M€ de las cuales, 
tal y como muestra la figura 5.1, 86.476 M€ están ligadas a actuaciones de 
ahorro y eficiencia energética desglosadas en la figura 5.1.[19]” 

Figura 5.1. Inversión necesaria (M€)
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De estas inversiones 195.310 M€ se asocian exclusivamente a la 
acción del PNIEC y son las que provocarán el impacto económi-
co relativo a éste. De esta manera, el PNIEC llevará a una crea-
ción neta de 4.100 empleos en el sector eléctrico (Producción, 
transporte y distribución de energía eléctrica) contando con 
una pérdida de 569 empleos en las Industrias Extractivas[19]. 
No obstante, como se ha explicado, el impacto del PNIEC va 
mucho más allá de su efecto en el sector energético: el sector 
servicios disfrutará de unos 165.000-250.000 empleos netos 
anuales, el sector industrial de manufactura de alrededor de 
50.000 puestos de trabajo netos anuales y el de construcción del 
entorno de 40.000[19]. De ellos, entre 100.000 y 182.000 empleos 
anuales estarán relacionados con las inversiones en renovables, de 42.000 
a 80.000 con las inversiones en eficiencia y de 23.000 a 44.000 estarían aso-
ciados a las inversiones en redes y electrificación[19]. De forma agregada a lo 

LAS INVERSIONES 
NECESARIAS PARA 

CONSEGUIR LOS 
OBJETIVOS DEL PNIEC 

SON DE 236.124 M€.
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largo del periodo 2021-2030, Comercio y reparación (52.700 empleos), Indus-
tria manufacturera (50.200 empleos) y Construcción (41.700 empleos) serían 
las actividades económicas que alcanzarían mayor número de puestos de tra-
bajo[19].

En relación con el PIB nacional, actualmente por encima de los 1.200.000 
M€, éste aumentará un 1,69% gracias a las medidas asociadas al PNIEC en 
vez del 1,51% que se prevé según el escenario tendencial[19], disfrutando un 
crecimiento de entre 16.696 y 25.150 M€ anuales[19]. El sector servicios absor-
berá alrededor de 10.000 M€ anuales, el industrial entre 3.500 y 4.200 M€ 
anuales, y el de la construcción unos 2.500 M€ anuales[19].

Este entorno de crecimiento en el sector servicios, industrial, construcción y 
energético supone una importante oportunidad para las empresas de servicios 
energéticos. Los objetivos a 2030[19] requieren de importantes inversiones que 
deberán ir de la mano de empresas especialistas en eficiencia energética, 
sostenibilidad, movilidad y autoconsumo, es decir, de ESEs. 

A continuación, se lleva a cabo un análisis más detallado de las oportunida-
des que la transición energética puede brindar a las ESEs.

5.1. La dimensión de la eficiencia energética en el Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima

La Directiva de Eficiencia Energética (Directivas 2012/27/UE y 2018/2002/
UE) establece como obligación vinculante para cada Estado miembro la 
consecución de un ahorro acumulado de 36.809 ktep de energía final en el 
periodo 2021-2030[19]. De esta forma, el artículo 7 de dicha Directiva expre-
sa cuales son los requisitos de obligatorio cumplimiento para conseguir la 
mitad del objetivo europeo de eficiencia energética, destacando las actua-
ciones en el sector del transporte y la mejora en el control y seguimiento de 
los consumos. 

En esta línea, el PNIEC propone las siguientes medidas[19]:

 ◗ Medidas de cambio modal.
 ◗ Medidas de uso más eficiente de los medios de transporte.
 ◗ Medidas de renovación del parque automovilístico.
 ◗ Medidas de impulso del vehículo eléctrico.
 ◗ Mejoras en la tecnología y sistemas de gestión de procesos industriales.
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 ◗ Medidas de eficiencia energética en edificios existentes del sector resi-
dencial.

 ◗ Medidas de renovación del equipamiento residencial.
 ◗ Medidas de eficiencia energética en edificios existentes del sector terciario.
 ◗ Medidas de eficiencia energética en equipos generadores de frío y gran-

des instalaciones de climatización del sector terciario e infraestructu-
ras públicas.

 ◗ Mejora de la eficiencia energética en explotaciones agrarias, comu-
nidades de regantes y maquinaria agrícola.

Estas medidas, aún por concretar, comprenden acciones de 
distinto tipo, desde subvenciones hasta campañas de comu-
nicación, y supondrán un ahorro de 669 ktep de energía 
final/ año, lo que significa un ahorro acumulado de 36.809 
ktep en el periodo 2021-2030[19]. 

Para llevarse a cabo necesitarán la participación de la admi-
nistración pública y del sector privado, lo cual supone una 
gran oportunidad para que las ESEs demuestren la trascen-
dencia de sus actuaciones en la transición energética. 

Además, estas medidas se pueden dividir en dos grupos: las 
cuatro primeras actúan sobre el sector transporte, promoviendo la 
movilidad sostenible, mientras que las demás son medidas en los secto-
res tradicionales de actuación de las empresas de servicios energéticos.

5.1.1. Las perspectivas en los sectores tradicionales  
de actuación de las ESEs

La figura 5.2 permite observar que las actuaciones tradicionales del sector 
de los servicios energéticos tienen la oportunidad de reducir casi 21 Mtep, 
lo que requerirá inversiones de 44 mil M€ en el periodo 2021-2030. Esto 
implica alrededor de 170 euros de inversión por cada MWh reducido. 

El apoyo público para llevar a cabo estas inversiones será de más de un 
30%[19]. Cabe destacar la alta necesidad de inversión en edificios existen-
tes del sector residencial suponiendo 22 mil de los 44 mil M€. Se estima 
alcanzar actuaciones sobre la envolvente de 1.200.000 de viviendas entre 
2021 y 2030, a un ritmo de 30.000 viviendas/año en 2021 aumentando has-
ta las 300.000 viviendas/año en 2030. Se prevén también renovaciones de 
las instalaciones térmicas en más de 300.000 viviendas/año[19].

LAS MEDIDAS DE 
AHORRO Y EFICIENCIA 

DEL PNIEC SUPONDRÁN 
UN AHORRO DE  

669 KTEP DE ENERGÍA 
FINAL/AÑO.
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Figura 5.2. Ahorro de energía final e Inversión a movilizar por las medidas  
en los sectores tradicionales de las ESEs
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Fuente: MITECO (PNIEC),[19]

5.1.2. Las necesidades de ahorro en el transporte

El PNIEC hace referencia a cuatro categorías de medidas y acciones en el 
sector transporte tal y como muestra la figura 5.3[19]. Las medidas de 
cambio modal resultan tener un potencial de ahorro energético de 5.623 
ktep y serán fruto de nuevos servicios y maneras de entender el trans-
porte. El PNIEC estima una inversión necesaria entre Planes de Movili-
dad Urbana y Planes de Transporte al Trabajo de 14.770 M€ en el periodo 
2021-2020 realizados principalmente con fondos del presupuesto pú-
blico (14.637,5 M€). El grueso de la inversión se debe fundamentalmente 
a los Planes de Movilidad Urbana[19]. Se busca impulsar el vehículo com-
partido, promoción del uso de la bicicleta, mejora y promoción del trans-
porte público y desarrollo de servicios de movilidad compartida en las 
empresas entre otros.
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Figura 5.3. Ahorro de energía final e Inversión a movilizar por cada medida  
en el sector transporte
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Nota: Se presentan tanto las inversiones en vehículo eléctrico como en renovación de 
vehículos asociadas al importe total del nuevo vehículo. De estas cantidades sólo la 
parte de la inversión fomentada y motivada por el ahorro es la que se considera 
dentro de las inversiones necesarias para conseguir los objetivos del PNIEC[19].

Los servicios de movilidad sostenible han sido 
entendidos e incorporados por las ESEs en su 
misión de conseguir ahorro. Entre ellos desta-
ca el car-sharing. Esta modalidad contaba a 
finales de 2018 con 2.000 vehículos en Es-
paña siendo la previsión de crecimiento para 
2019 de un 31,7% hasta los 2.635 vehícu-
los[33], tal y como muestra la figura 5.4. 

Los precios de este servicio promedian los 25 cén-
timos de euro al minuto[34], de esta forma, según la 
asociación española del car-sharing para un vehículo 
tipo medio que recorra 7.000 km anuales los costes del 
car-sharing son más de un 40% inferiores que los que supon-
dría un vehículo en propiedad[35]. 

EL PNIEC ESTIMA UNA 
INVERSIÓN NECESARIA, 

ENTRE PLANES DE MOVILIDAD 
URBANA Y PLANES  

DE TRANSPORTE AL TRABAJO,  
DE 14.770 M€ EN EL PERIODO  

2021-2020, REALIZADOS 
PRINCIPALMENTE CON FONDOS 

DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 
(14.637,5 M€).
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Figura 5.4. Expectativa de crecimiento del car-sharing en 2019
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Para el PNIEC, la electrificación del transporte resulta ser un factor fundamen-
tal. Por ello, considera un paquete exclusivo de medidas para el impulso 

del vehículo eléctrico[19] que contarán con un apoyo de fondos públi-
cos de 1.000 millones de euros hasta 2025 fecha a partir de la 

cual se estima que el precio de los vehículos eléctricos al-
canzará al de los vehículos de combustión[19][35]. 

En la actualidad, el parque de vehículos eléctricos a ju-
nio de 2019 se encuentra próximo a los 75.000 vehícu-
los eléctricos de los cuales 31.000 corresponden a tu-
rismos[29][32], es decir, aproximadamente un 0,1% del 
parque actual de vehículos[29]. La distribución según el 

tipo de vehículo eléctrico se muestra en la figura 5.5. 

EL CAR-SHARING 
CONTABA A FINALES  
DE 2018 CON 2.000 

VEHÍCULOS EN ESPAÑA, 
SIENDO LA PREVISIÓN DE 
CRECIMIENTO PARA 2019 
DE UN 31,7% HASTA LOS 

2.635 VEHÍCULOS.



Potencial del Mercado ESE en la transición energética 97

Figura 5.5. Distribución del parque de vehículos eléctricos español (junio 2019)
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El PNIEC prevé que se alcancen 5.000.000 de vehículos eléctricos (VE) 
en 2030 (3,5 millones serán turismos)[19]. 

Actualmente, en cuanto al ritmo de crecimiento, durante el primer semestre 
del año 2019 se matricularon 5.459 vehículos eléctricos, un 131,3% más que 
en el mismo periodo de 2018[32].

Respecto de la actividad de operación y mantenimiento de los vehícu-
los eléctricos (VE), el coste de recarga varía según el periodo del 
día entre 2,4 y 1,4€/100 km frente a los 6-8€/100 km que su-
pone el gasto en combustible de los vehículos de combus-
tión (VC)[29]. En relación a los costes de mantenimiento, 
los vehículos eléctricos (VE) requieren de 2€/100 km y 
los de combustión (VC) de unos 8€/100 km. 

Actualmente, considerando un parque de 75.000 vehí-
culos eléctricos[29][32] y tomando un uso medio diario de 
40 km[29], el mercado de los servicios de recarga y man-
tenimiento de VE rondaría los 42,7 M€/año. Si se alcanzan 
los 5.000.000 de vehículos que estima el PNIEC[19], se al-
canzaría un volumen de 2.850 M€ en 2030 asociado a la 
operación y mantenimiento del parque de vehículos eléctricos.

EL PNIEC PREVÉ QUE 
SE ALCANCEN 5.000.000 

DE VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS (VE) EN 2030 

(3,5 MILLONES SERÁN 
TURISMOS).
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Figura 5.6. Comparativa VC y VE: recarga, mantenimiento y emisiones
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Respecto a su potencial de reducción de emisiones de CO2, se esti-
ma que, según el mix energético en 2015, un VE emitía 36,1 

gCO2/km mientras que las emisiones asociadas a los VC 
promediaban los 114,4 gCO2/km[29]. Un factor determi-

nante en las emisiones asociadas al consumo de un ve-
hículo es precisamente su eficiencia. 

Los VE tienen una eficiencia que ronda el 60% fren-
te al 20% de los VC, es decir, ante las mismas con-
diciones de funcionamiento un VC consume tres 
veces más energía que un VE[29].

De cara a promover el desarrollo del vehículo eléctri-
co, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Im-

pulso del Vehículo Eléctrico (AEDIVE) destaca como 
medidas de impulso las políticas de incentivos a la com-

pra y uso de los vehículos eléctricos e infraestructura de 
recarga y el desarrollo de una adecuada regulación sobre la 

infraestructura de recarga[33]. 

LOS VE TIENEN UNA 
EFICIENCIA QUE RONDA EL 

60% FRENTE AL 20% DE LOS 
VC, ES DECIR, ANTE LAS 

MISMAS CONDICIONES DE 
FUNCIONAMIENTO UN VC 

CONSUME TRES VECES MÁS 
ENERGÍA QUE UN VE.
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La movilidad sostenible no la conforma solamente el vehículo eléctrico. Los 
vehículos híbridos enchufables presentan dos motores, uno térmico y otro 
eléctrico. Además, incorporan una batería de carga de la red eléctrica[29].En 
el primer semestre de 2019 se han matriculado 3.503 vehículos híbridos en-
chufables (PHEV), un 31,3% más que el mismo periodo de 2018[32].

5.1.3. La realidad del Plan de Eficiencia Energética 2014-2020

No obstante, a pesar de las grandes expectativas del plan, uno debe pregun-
tarse si se han conseguido los niveles de ahorro de los anteriores planes y 
estrategias en materia de eficiencia energética. 

Tal y como establecía el Plan de Eficiencia Energética 2014-2020[36] ela-
borado por el IDAE, la meta de ahorro propuesta de energía final equivalía 
a 571 ktep anuales acumulables (6,64 TWh/año). Los ahorros para 2015 
se han quedado cortos ya que en el Plan Nacional de Acción de Eficiencia 
Energética 2017-2020[37], se expresa que los ahorros anuales de energía 
final conseguidos para el 2015, según las medidas realizadas, fueron:

Tabla 5.2. Medidas realizadas y ahorros conseguidos – 2015

Medida realizada
Ahorros anuales de energía 

final conseguidos

Ley 15/2012, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. 
Se reguló un nuevo impuesto sobre el valor de la producción de 
la energía eléctrica o el impuesto sobre el almacenamiento de 
combustible nuclear gastado, se creó un canon por la utilización de 
las aguas continentales para la producción de energía eléctrica, etc.

47,97 ktep/año

Programas de ejecución directa de IDAE. En este apartado 
destacar que el programa que más ahorro ha obtenido es el FNEE: 
Programa eficiencia en PYME y gran empresa del sector industrial 
(75,95 ktep) seguido del plan PIVE 6 (42,48 ktep)

214,76 ktep/año

Otros programas y medidas. En este apartado destaca el 
programa CLIMA que implica directamente al sector residencial, 
industria no sujeta al comercio de derechos de emisión y el 
transporte (80,21 ktep)

134,94 ktep/año

Conducción eficiente en el permiso de conducción 47,93 ktep/año

Programas ejecutados por las Comunidades Autónomas 77,27 ktep/año

Total 522,87 ktep/año

Fuente: IDAE[37]
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5.2. El desarrollo de la generación renovable distribuida: 
la explosión del autoconsumo solar fotovoltaico

Generación 
de energía

¿Qué permite? Resultado

Autoconsumo

Gestión distribuida 
de los recursos 
energéticos del cliente, 
incluso agregación 
de recursos de varios 
clientes

Ampliar el espectro 
de actuación de la ESE

Hasta ahora, la ESE se ha centrado en la optimización del uso de la energía 
del cliente. Tanto es así, que se puede llegar a asociar el campo de actuación 
de una ESE únicamente al terreno de la demanda. Gracias a la mejora y al 
abaratamiento de sistemas de autoconsumo y a la revolución que sufrirá el 
mercado energético a corto plazo, las ESEs tienen la oportunidad de dar un 
paso y ampliar su espectro de actuación. 

Actualmente, una misma ESE desarrolla numerosos proyectos en diferen-
tes clientes, gestiona sus líneas base de energía, por lo que conoce el com-
portamiento de clientes a la perfección y además optimiza sus usos energé-
ticos. ¿Por qué no operar simultáneamente varios clientes y operar con los 
excedentes que se produzcan? 

Un control adecuado de la demanda sumado a un uso alternativo de recur-
sos energéticos culminará en una participación mayor de generación a par-
tir de energías alternativas y, por tanto, disminuirá las necesidades de capa-
cidad de generación de respaldo (minimiza la necesidad de almacenamiento).

La versatilidad de los servicios energéticos que ofrece una ESE (desde la 
fase de diseño hasta la fase de operación y mantenimiento) y la capacidad 
de adaptarse a nuevas tecnologías, le permite apostar por nuevos siste-
mas como la instalación de paneles fotovoltaicos modulares o mini redes 
de generación, que a día de hoy están presentes en partes de Asia y África, 
pero el impulso será mayor, ya que se espera que para 2022, 70 millones 
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de personas en el mundo utilicen la tecnología fotovoltaica para acceder al 
autoconsumo[38].

En España, para lograr el objetivo de 74% de energías renovables en la gene-
ración de electricidad, de cara al año 2030, el PNIEC requiere la implemen-
tación de más de 32 GW si uno considera como datos de partida la potencia 
instalada en 2016[19][26]. Desde el punto de vista de las empresas de servicios 
energéticos resulta interesante conocer cuanta de esta potencia se instala-
rá en forma de autoconsumo solar fotovoltaico.

El estudio “Los retos y las necesidades de las redes para el despliegue efi-
ciente del autoconsumo” prevé un potencial de autoconsumo de entre 5 y 6 
GW distribuidos de la siguiente forma[39]:

 ◗ 40% sector industrial.
 ◗ 25% edificios del sector residencial y pymes.
 ◗ 20% sector servicios.
 ◗ 15% viviendas unifamiliares y sector agrario.

Dicho potencial de potencia instalada se estructurará aproximadamente en 550 
mil en viviendas unifamiliares, 440 mil en bloques de edificios y pymes, 50 mil en 
edificios del sector servicios y 10 mil en industria como muestra la figura 5.7[39].

Figura 5.7. Distribución del potencial de autoconsumo solar fotovoltaico  
(miles de instalaciones)

Unifamiliares Bloques y pymes Servicios Regantes Industria

2030

400

50

5 10

550

Fuente: Deloitte[39]
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El orden de magnitud de estos datos concuerda con las conclusiones del 
Observatorio Español de Autoconsumo Fotovoltaico publicado en 2019 por 
Solarwatt[40]. Este informe considera que existe un potencial de instalación 
de autoconsumo en 328.000 viviendas sumando en torno a 1.500 MW y al-
rededor de 3.000 millones de euros a lo largo de los próximos tres años.

También se encuentran alineadas las previsiones de la Unión Española Foto-
voltaica (UNEF) que estiman que mediante el autoconsumo se conseguirá 
instalar entre el 15 y el 20% de la potencia fotovoltaica anual. La potencia 
fotovoltaica de tipo autoconsumo instalada en 2018 fué de 235,7 MW la 
cual representó el 90% de la potencia fotovoltaica total instalada, siendo 
sus previsiones para la potencia instalada anual de 400 MW[41].

Según estas fuentes[39-41] y los datos obtenidos por ANESE, en el 
caso de alcanzar un ritmo de instalación de 450 MW anuales 

de autoconsumo fotovoltaico, el volumen anual de mercado 
del autoconsumo fotovoltaico podría situarse por encima 
de los 500 millones de euros anuales. 

Este potencial se debe en parte al impacto del nuevo mar-
co legislativo en materia de autoconsumo impulsado 
por el RD-L 15/2018 y el RD 244/2019 proporcionando 
una mayor simplificación al proceso de tramitación de las 

instalaciones, introduciendo y regulando el autoconsumo 
compartido y despenalizando la energía autoconsumida. 

De esta forma, se agilizan las gestiones pertinentes para poner en 
marcha una nueva instalación de autoconsumo y se reducen los cos-

tes de producción de electricidad (LCOEs), como se puede observar en la 
figura 5.8[39]. El impacto es significativo en edificios de varios propietarios 
ya que previo al nuevo marco el autoconsumo compartido no estaba per-
mitido en viviendas unifamiliares reduciéndose los LCOEs en más de un 
50%[39].

SEGÚN DATOS DE 
UNEF LA POTENCIA 

FOTOVOLTAICA DE TIPO 
AUTOCONSUMO 

INSTALADA EN 2018 FUE 
DE 235,7 MW.
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Figura 5.8. LCOEs (Euros /MWh ) en autoconsumo antes y después  
del RD 15/2018
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5.3. La revolución digital en el sector energético

Digitalización ¿Qué permite? Resultado

Brindar más y mejor 
información al cliente

Gestión eficiente 
y rápida de contratos

SCADA en las 
instalaciones 
del cliente

La ESE aporta mayor 
calidad en el servicio 
que ofrece al cliente. 

Optimización energética 
del uso de los recursos 
energéticos y del agua 
en los procesos 
del cliente

Las ESEs tienen experiencia en la implantación de sistemas de regulación y 
control y de medición y verificación de los ahorros energéticos. Están trans-
formando un activo energético en un elemento económico. Entienden de 
primera mano el potencial de las tecnologías de la información porque 
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cuentan con especialistas que saben que el potencial de ahorro está en el 
uso que se haga de la tecnología, de la propia tecnología que se aplica y lo 
más importante, la interpretación de los datos.

Todavía hay camino por recorrer, la digitalización de los procesos tiene que 
evolucionar hacia el cliente, es decir, aprovechar las herramientas de medi-
da y los datos almacenados por la ESE para dar más información al cliente y 
que este perciba de manera clara y concisa su comportamiento energético.

Una novedosa aplicación de la digitalización aparece en el campo de la contra-
tación. Gracias a los “smartcontract” se podrán validar intercambios 

de energía. A través de contratos digitales se llevarán a cabo tran-
sacciones de energía sin intermediarios, más robustas y que 

permitiran la trazabilidad del activo energético.

Por último, la digitalización del sector facilitaría, sin lugar a 
dudas, el intercambio de certificados de ahorro energético. 
Esta es la aplicación que puede aprovechar una ESE, aun-
que la ausencia de un mercado de certificados de ahorro 
energético frena el desarrollo. 

La idea pasa por digitalizar el ahorro conseguido en un pro-
yecto de eficiencia energética, gracias a su monitorización y 

verificación, estos se podrían digitalizar y convertir en un “token”. 
Este token se podría vender en un hipotético mercado de certifica-

dos blancos y favorecer de esta forma el intercambio y la comerciali-
zación de ahorros energéticos de forma rigurosa y trazable. 

La digitalización será el punto de unión entre los nuevos sistemas de gene-
ración flexible de energía, la optimización de los recursos del cliente y los 
“smartcontract”. Además, este potencial digital facilitará medir más indica-
dores y comportamientos energéticos hasta ahora inexistentes. Ante la re-
volución tecnológica presente, la empresa de servicios energéticos es el 
partner adecuado gracias a la versatilidad que ofrece y los servicios ener-
géticos complementarios que aporta.

GRACIAS A LOS 
“SMARTCONTRACT”  
SE PODRÁN VALIDAR 

INTERCAMBIOS  
DE ENERGÍA.
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La eficiencia energética es una pieza clave para lograr la descarbonización y, 
tal y como se define en el Acuerdo de París, para mantener el incremento de 
la temperatura media global por debajo de los 2 ºC. La Comisión Europea, 
posicionada como el líder mundial en la lucha contra el cambio climático, fija 
como objetivo necesario la mejora de la eficiencia energética en un 32,5% 
de cara al año 2030. 

España, como país miembro de la Unión Europea, debe contribuir a la con-
secución de dicho objetivo y, de hecho, a través del Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima (PNIEC), se ha establecido una meta más ambiciosa: 
mejorar la eficiencia energética en un 39,6% tomando como referencia en 
ambos casos la situación del año 2007. Para ello, 86.476 M€ adicionales a la 
situación tendencial deben de ser movilizados en materia de eficiencia ener-
gética, tendrán como misión ahorrar 36.809 ktep de energía final en el pe-
riodo 2021-2030 a través de medidas específicas en los sectores de trans-
porte, industria, servicios, residencial y agrícola.

Las ESEs disponen del conocimiento y experiencia necesarios para desarro-
llar proyectos de eficiencia energética, garantizando ahorros a través de su 
característico modelo ESE. Tradicionalmente, las ESEs han realizado actua-
ciones en procesos industriales, edificios del sector servicios y residencial y 
en instalaciones agrícolas. Las necesidades de la transición energética les 

CONCLUSIONES
06
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brindan la oportunidad de reducir casi 21 Mtep en dichos sectores lo que 
requerirá inversiones de 44.000 M€. Además, cada vez más las ESEs diver-
sifican su negocio incorporando servicios de autoconsumo y actuaciones 
en el sector transporte. 

De hecho, entre 2017 y 2018 las ESEs que han participado en este Observa-
torio de ANESE han instalado alrededor de 50 MW de potencia solar fotovol-
taica mediante servicios de autoconsumo. El mercado del autoconsumo 
tiene un gran potencial de 450 MW anuales motivado principalmente por la 
eliminación del impuesto al sol, la agilización de los trámites administrativos 
y el descenso de los costes de la tecnología solar fotovoltaica.

En la actualidad, el análisis llevado a cabo para la elaboración de esta 
nueva edición del Observatorio de Eficiencia Energética de ANESE des-
vela que en el mercado de los servicios energéticos predominan las PY-
MES con facturaciones que rondan los 2,5 millones de euros anuales, si 
bien, existe un porcentaje cercano al 20% de las ESEs consultadas de me-
diano y gran tamaño que facturan por encima de los 10 millones de euros 
conformando un mercado estimado de 1.184 millones de euros en 2018. 
Este mercado, que en 2015 contaba con aproximadamente un 25% de 
empresas trabajando sólo en el sector público y otro 25% trabajando 
sólo en el sector público, ha evolucionado y, en la actualidad, aproxima-
damente el 50% de las empresas entrevistadas trabaja sólo en el sector 
privado, un 5% sólo en el sector público e, igual que en el año 2015, un 
50% en ambos sectores. 

2018

Público
5%

Privado
46%

Público + Privado
49%

2015

Público
23%

Privado
26% Público + Privado

51%

Dentro del sector privado, el sector industrial sigue siendo el sector en el 
que más ESEs declaran trabajar y, además, cada vez incorpora más ESEs. 
Las actuaciones de eficiencia en grandes edificios del sector servicios son 
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también llevadas a cabo por un gran número de ESEs. En relación al sector 
residencial, es el sector en el que más actuaciones realizan las ESEs consul-
tadas, anualmente. En el sector público, cae especialmente el número de 
ESEs que llevan a cabo actuaciones de eficiencia en alumbrado exterior.

Cada servicio energético es diferente y para articularlos existen diferentes 
modelos de contrato: en el sector privado el modelo más empleado por las 
ESEs entrevistadas es el de ahorros compartidos. Por otro lado, en el sector 
público se emplean más contratos del tipo modelo 5Ps. Profundizando un 
poco más, los ahorros compartidos son frecuentes en el sector industrial y 
los modelos 5Ps se repiten en proyectos de alumbrado público. 

La duración media de los contratos de servicios energéticos se sitúa en 7-8 
años y no varía en el periodo objeto de estudio. Por otro lado, si se aprecia un 
aumento del periodo de maduración de los contratos de servicios energéti-
cos. Si bien en 2015 su duración media, obtenida a partir de las respuestas 
de las ESEs, era de 9 meses, en la actualidad asciende a los 12 meses. Entre 
las causas que prolongan dicho periodo se encuentran: el desconocimiento 
del modelo ESE, la burocracia en los procedimientos administrativos y la 
complejidad en su elaboración.

2018

Ahorro energético por proyecto

30%

Ahorro de emisiones totales

64.300 tn CO2

Ahorro económico por proyecto

242.000 €

Coste de abatimiento

19 € / tn CO2 

A nivel tecnológico, a lo largo del periodo de estudio, las ESEs consultadas 
desvelan que cada vez desarrollan un abanico más amplio de tecnología. 
Actualmente, el 85% de las ESEs afirman trabajar tecnologías de climatiza-
ción y casi un 70% tecnologías de iluminación y alumbrado. Los ahorros me-
dios conseguidos por los proyectos asociados a tecnologías de alumbrado 
se sitúan por encima del 45% respecto a la situación inicial. Los relativos a 
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tecnologías de iluminación interior consiguen ahorros cercanos al 40%. Por 
otro lado, los proyectos de climatización, envolvente y aplicaciones indus-
triales proporcionan ahorros por encima del 25%. De esta forma, los servi-
cios energéticos obtienen, en media, ahorros del entorno de un 30%. En 
cuanto a la verificación de los ahorros, las ESEs están empleando en mayor 
medida protocolos propios de medida y verificación. 

El presupuesto medio por proyecto decrece entre 2015 y 2018 de 522.976 € a 
506.420 €. Los proyectos de alumbrado presentan un presupuesto medio de 
813.000 €, los proyectos de edificios de 264.000 € y las actuaciones sobre pro-
cesos industriales de 668.000 €. Cabe destacar que, en el caso de los proyec-
tos de edificios, el 45% de los mismos se presupuesta por debajo de 50.000 €. 
De media, los proyectos de servicios energéticos amortizan estas cantidades 
proporcionando unos ahorros económicos de 242.000 € por proyecto. 

Los servicios energéticos son financiados principalmente por fondos pro-
pios tanto de clientes como de las ESEs. No obstante, también es frecuente 
el uso de mecanismos financieros como líneas de crédito, financiación de 
fondos privados, renting y ayudas. 

En relación con su impacto medioambiental, las actuaciones de las ESEs 
contribuyen a evitar una media de 330 kg de CO2 por cada MWh ahorrado. 
Además, si los proyectos llevan consigo sustituciones de combustible fósil, 
por ejemplo, por biomasa o energía solar térmica, las ESEs pueden llegar a 
evitar la totalidad de las emisiones de CO2 por MWh de actuación.

El modelo ESE ofrece claras oportunidades de ahorro económico a sus 
clientes y disposición de instalaciones y tecnologías renovadas de calidad. 
Además, la mejora de la eficiencia energética contribuye al medioambiente, 
reduciendo el consumo de combustibles fósiles y evitando la emisión de to-
neladas de CO2. 
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PROPUESTAS
DE ACTUACIÓN

07

Divulgación del modelo de servicios energéticos promoviendo su 
notoriedad en medios de comunicación tanto especializados como 
generalistas.

 Ý Seguir estrechando relaciones con los medios

Aplicación de políticas fiscales tanto para las ESEs como para los 
clientes con el objetivo de reducir los periodos de amortización.

 Ý Trabajar actuaciones específicas junto a las administraciones públicas 
para lograr incentivos que promuevan el desarrollo del mercado.

Mayor diligencia y rapidez en la transposición de las directivas europeas.

 Ý Colaborar en todo lo posible con la administración central para acelerar 
la creación de leyes y medidas que permitan alcanzar los objetivos de los 
distintos horizontes y reconozcan a las ESEs como actores 
fundamentales de la transición energética.

Desarrollo de proyectos y procesos que faciliten la búsqueda y el acceso 
de las fuentes de financiación a las ESEs.

 Ý Continuar trabajando en proyectos como EnerInvest y F-PI que agilizan 
el proceso de obtención de la financiación y aumentan la confianza de 
promotores e inversores.

Establecer los niveles de servicio deseados en las bases y pliegos de 
licitaciones y concursos dejando libertad a las ESEs para que estudien y 
propongan diferentes alternativas tecnológicas.

 Ý Seguir contribuyendo a la estandarización de los contratos de 
servicios energéticos, tanto en el sector público como en el sector 
privado, a través de programas de formación y grupos de trabajo que 
involucren a los distintos stakeholders.
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