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2.4.5. Geotérmica

La energía geotérmica permite aprovechar el calor que 
se acumula en el subsuelo para generar la climatización 
necesaria para los edificios. El sistema de bomba de calor 
destaca por su elevado rendimiento y bajo consumo, 
y se presenta como una alternativa a otros equipos de 
climatización, ya que proporciona calefacción, refrigeración 
y agua caliente en un único equipo capaz de obtener un 
ahorro de entre el 30% y el 70%, así como reducir las 
emisiones de CO2 entre el 50% y el 80%, respecto a otros 
sistemas tradicionales.

Gas Natural Fenosa presentó recientemente, en el 
marco del II Fórum de la Energía Geotérmica celebrado 
en Barcelona, el análisis realizado sobre las bombas 
de calor geotérmicas de baja entalpía (aquellas que se 
utilizan en aplicaciones domésticas y aprovechan el calor 
que se encuentra a poca profundidad) como sistema de 
climatización eficiente. La Compañía ha puesto en marcha 
este estudio con la finalidad de evaluar el potencial y 
las posibilidades de la tecnología basada en la energía 
geotérmica en el mercado ibérico, en aplicaciones de agua 
caliente sanitaria, calefacción y refrigeración(161).

También en este ámbito, el grupo presentó en el II Congreso 
de Energía Geotérmica en la Edificación y la Industria 
celebrado en Madrid (Geoener) un proyecto en colaboración 
con el Centro Tecnológico de Eficiencia y Sostenibilidad 
Energética, EnergyLab, para demostrar el rendimiento 
de la bomba de calor a nivel nacional (ver Caja 2.12). El 
proyecto consiste en la monitorización de 100 instalaciones, 
tanto nuevas como aquéllas que ya estén funcionando, en 
toda España, con el objetivo de hacer un seguimiento de 
rendimientos reales y demostrar el positivo funcionamiento 
que proporciona la bomba de calor geotérmica(162).

2.5. La energía nuclear

Como se señalaba en el primer capítulo de este informe,, 
la sustitución de tecnologías que emiten más GEI por 
centrales de generación nuclear implicaría una reducción 
de las emisiones de GEI. No obstante, no es una tecnología 
que tenga un gran peso en la mitigación. Según la AIE(163) 
implicaría un 6% del total de la reducción de emisiones 
necesarias.

Gas Natural Fenosa cuenta con participaciones en tres de 
las instalaciones que operan en España en la actualidad, 
Almaraz I (año 1981, 974 MW), Almaraz II (año 1983, 983 
MW) y Trillo (año 1988, 1.066 MW). Fue la primera compañía 
en construir una central nuclear en España, la José Cabrera, 
en Almonacid de Zorita (Guadalajara), cuyo proyecto se 
llevó a cabo entre 1965 y 1968. La Compañía lanzó también 
el proyecto de la central nuclear de Almaraz, y fue la que 
construyó la más reciente de las centrales nucleares que 
operan en España, la de Trillo. Posee por lo tanto una 
larga experiencia en esta área, donde promueve la I+D+i a 
través de UNESA, de manera unificada con otros grupos 
empresariales. No obstante lo anterior, cabe destacar el 
proyecto de I+D+i realizado de cara al desmantelamiento 
nuclear de CN José Cabrera y la participación en una 
actuación internacional para el estudio de degradación y 
fatiga a partir de la toma de probetas de la vasija de esta 
central(164).

2.6. Mercados de CO2

Como ya se ha descrito en la primera parte de este 
documento, las empresas de algunos sectores de los 
países de la Unión Europea tienen objetivos de reducción 
de sus emisiones establecidas en los Planes Nacionales 
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de Asignación bajo el Sistema Europeo de Comercio de 
Emisiones (SECE). Entre ellas figuran el sector eléctrico 
y algunos sectores industriales. A pesar del considerable 
esfuerzo llevado a cabo por el sector eléctrico para reducir 
sus emisiones, concretado en inversiones cuantiosas en 
diversas opciones de mitigación, las reducciones de las 
emisiones para el sector eléctrico son exigentes, como 
ya se ha discutido anteriormente, lo que provoca que de 
forma adicional a estos esfuerzos deba adquirir derechos 
y créditos de emisión en el mercado de CO2 para cubrir la 
diferencia entre sus emisiones y los objetivos que se le han 
sido marcados. 

El problema de este mercado de CO2 es su excesiva 
volatilidad, que se ha manifestado en el pasado en una 
horquilla de precios de los derechos de emisión de entre 
30€ y 0€ la tonelada (ver Figura 2.5) durante la fase I del 
SECE por imperfecciones regulatorias ya corregidas en la 
fase II del mismo.

Figura 2.5. Evolución del mercado de CO2.  

Fuente: Point Carbon (2010)

No puede descartarse que la volatilidad cese en el futuro 
significativamente, pues se trata de un mercado muy 
impredecible. La incertidumbre regulatoria tampoco 
ayuda a mitigar esa volatilidad. La principal fuente de 
incertidumbre en este sentido es la posibilidad de que 
la UE asuma un objetivo de reducción del 30% en lugar 
del 20% actual si se aprueba un acuerdo internacional de 
cambio climático, así como los mecanismos de flexibilidad 
susceptibles de utilización en Europa más allá de 2012.

En todo caso, lo más probable es que el precio de la 
tonelada de CO2 se incremente considerablemente, lo que a 
su vez incrementa el coste para las empresas y los sectores. 
En este sentido, como se describe en el primer capítulo 
de este informe, la consultora Point Carbon (2010(165) ha 
realizado recientemente una encuesta entre varios miles 
expertos europeos en cuestiones de energía y cambio 
climático sobre las expectativas de precios CO2 en 2020. 
Una mayoría espera precios relativamente elevados de 
entre 20 y 30 €/tonelada de CO2. Uno de cada cuatro espera 
precios aún más altos (de entre 30 y 50 €).

En respuesta a este comportamiento impredecible del 
mercado de CO2 en el futuro, Gas Natural Fenosa realiza 
una gestión activa de su balance de emisiones, adoptando 
medidas de control del riesgo asociado alcomercio de 
emisiones. Durante el año 2010 se han gestionado un 
volumen significativo de operaciones de derechos EUAs 
y créditos RCEs/UREs, tanto en mercados organizados 
(BLUENEXT, ECX) como con distintas contrapartes. Además, 
la Compañía participa en diversos fondos de carbono 
en los que cuenta con una inversión comprometida de 
aproximadamente 60 millones de euros, como son el 
Fondo Español de Carbono, el Multilateral Carbon Fund, el 
Natsource Carbon Asset Pool y el Community Development 
Carbon Fund(166).
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Mercado voluntario de CO2

Por otro lado, existe un mercado voluntario de CO2 en 
expansión, estimulado por la demanda tanto de empresas 
como de individuos que buscan reducir sus emisiones. El 
mercado voluntario se refiere en general a las empresas, 
individuos y otras actividades u organizaciones que no 
están sujetas a limitaciones obligatorias de las emisiones 
y que, sin embargo, desean mitigar sus emisiones. El 
mercado voluntario ha sido muy pequeño en comparación 
con el mercado regulado, pero ha ido creciendo 
constantemente. Aunque existen varios estándares y 
entidades dedicadas a la certificación de las reducciones 
de emisiones voluntarias, no existe un estándar 
universalmente aceptado en el mercado voluntario, que no 
está regulado. En este ámbito, Gas Natural Fenosa ofrece 
orientación a sus clientes industriales sobre obligaciones de 
cumplimiento legal y voluntario en términos de mitigación 
de emisiones.

2.7. Mecanismo de desarrollo limpio (MDL)

Como se detalla en la primera parte de este informe,  
el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) permite reducir 
las emisiones de GEI en países no-Anexo I, es decir, 
aquéllos que no han asumido compromisos de reducción 
de las emisiones. Aunque éste es el principal objetivo del 
MDL, existe otro muy importante, recogido en el  
artículo 12 del Protocolo de Kioto: contribuir al desarrollo 
sostenible (en su triple vertiente económica, social y 
ambiental) de los países que acogen estos proyectos. 
Gas Natural Fenosa ha apostado por una reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero a través de los 
mecanismos de desarrollo limpio (MDL) y proyectos de 
Aplicación Conjunta (AC), instrumentos de flexibilidad 
establecidos por el Protocolo de Kioto, viabilizando 
proyectos con un claro componente social en países en vías 
de desarrollo.

La participación de las empresas en el MDL puede ser 
directa (es decir, realizando ellas mismas el proyecto) o 
bien más indirecta, implicándose en su financiación ya sea 
en proyectos concretos ya a través de los denominados 
fondos de carbono, que utilizan las cantidades monetarias 
aportadas por distintas organizaciones bien para invertir 
en la realización del proyecto, bien para adquirir las RCEs 
procedentes del mismo. Gas Natural Fenosa interviene de 
todas las formas posibles en este mecanismo.

En el ámbito de la participación directa en proyectos del 
MDL, Gas Natural Fenosa ya tiene 8 proyectos de MDL 
propios registrados: las centrales hidráulicas de Los 
Algarrobos (9,7 MW), Macho de Monte (2,4 MW) y Dolega 
(3,1 MW) en Panamá, la de La Joya (50 MW) en Costa Rica 
y la de Amaime (18 MW) en Colombia; el aprovechamiento 
energético del biogás en el vertedero de Doña Juana en 
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Bogotá (Colombia); y los proyectos (Brasil) y Sombrilla 
(Colombia), ya mencionados en el apartado 2.2.4 de este 
documento. Estos dos últimos proyectos se derivan del 
aumento en las restricciones de emisiones de CO2 en los 
clientes industriales, lo que a su vez aumenta el volumen 
de negocio del gas natural por sustitución del carbón y 
productos petrolíferos.

El grupo adquiere derechos de emisión procedentes de 
MDL y proyectos de AC a través de su participación en 
diversos fondos de carbono, en los que tiene una inversión 
comprometida de aproximadamente 60 MEU, como son el 
Fondo Español de Carbono (promovido por el Ministerio 
de Medio Ambiente, Rural y Marino y administrado por 
el Banco Mundial), el Multilateral Carbon Credit Fund 
(administrado por el Banco Europeo de Reconstrucción 
y Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones) y el 
Community Development Carbon Fund (gestionado por el 
Banco Mundial y que trabaja en proyectos vinculados con el 
desarrollo de procesos productivos, la educación y la salud 
de los países más desfavorecidos). A estos fondos hay  
que añadir la viabilización de proyectos mediante 
contratación bilateral de compra de derechos de emisión 
procedentes de proyectos primarios de distintos sectores.  
Gas Natural Fenosa facilita que se realicen proyectos MDL 
firmando contratos MDLs a largo plazo (de siete a diez 
años) y con precio garantizado(167). 

Adicionalmente, la Compañía cuenta con una cartera 
importante de proyectos MDL en distintos grados de 
avance basados en la generación con fuentes renovables, la 
implantación de sistemas de cogeneración, la reducción de 
fugas en redes de gas o en la sustitución de combustibles 
por otros menos intensivos en carbono en países como 
Colombia, Guatemala, Brasil, México o Panamá(168).

2.8. Sumideros de carbono

Dentro de las actuaciones que desarrolla la Compañía  
en el fomento de los sumideros de carbono, destaca el 
Proyecto de “Conservación de la Serra do Lucindo” (ver 
Caja 2.13), que consiste en la conservación de 41,47 ha 
de Selva Atlántica virgen, situada en la región de Santa 
Catarina, municipio de Bela Vista do Toldo (Brasil). El 
proyecto se enmarca en la iniciativa para el cuidado del 
clima CeroCO2, gestionado por Acción Natura y Ecología 
y Desarrollo, en la que se colaboró en 2009 para la 
compensación de 4.000 tCO2

(169).
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Caja 2.13. Proyecto de “Conservación de la Serra do 
Lucindo”

Desde el descubrimiento de Brasil por los europeos, han 
sido muchas las presiones que han sometido a la Selva 
Atlántica, convirtiéndolo en uno de los ecosistemas más 
amenazados del planeta. Acciónatura trabaja, con ayuda 
de Gas Natural Fenosa, en la reforestación y conservación 
de la Selva Atlántica de Brasil. La Selva Atlántica ocupaba 
originariamente el 1.300.000 km2, el 15% de la superficie 
de Brasil, equivalente a 2,5 veces la superficie del territorio 
español, pero hoy en día ha desaparecido más de un 93% 
de esa superficie inicial. Es de suma importancia conservar 
y ampliar este 7%. La Selva Atlántica se considera uno 
de los mayores tesoros en biodiversidad del planeta. 
Cuenta con más de 8 millones de especies de plantas, 
700 especies de árboles, y más de 2.000 especies de 
vertebrados.

El proyecto comprometido por Gas Natural Fenosa y 
Acciónatura es un terreno de 316 hectáreas situado en 
la región de la “Serra do Lucindo”, en el Estado de Santa 
Catarina (Municipio de Bela Vista do Toldo). Acciónatura 
ha comprado, a través de la ONG brasileña Apremavi, 
dicho terreno para evitar que una empresa de celulosa 
lo adquiriera con fines de explotación comercial, lo que 
habría supuesto seguramente el fin del ecosistema. En 
el área de influencia de la Selva Atlántica viven unos 110 
millones de brasileños, un 70% de la población total del 
país, incluidas innumerables poblaciones tradicionales.  
La Selva Atlántica abarcaba originariamente 17 de los  
26 estados (más un Distrito Federal) de los cuales se 
compone Brasil hoy en día.

Los ejes de actuación son: conservación de la diversidad 
biológica, para frenar la deforestación y erosión; ayuda 
al desarrollo sostenible de las poblaciones locales al 
proporcionar nuevos puestos de trabajo y educación 
ambiental; y la lucha contra el cambio climático mediante la 
compensación de CO2. Se creará un nuevo ecosistema con 
la restauración y reforestación de bosque secundario que 
actuará de sumidero de carbono. Las especies invasoras se 
cortan selectivamente para permitir una mejor entrada de 
la luz en el bosque y facilitar a las especies autóctonas su 
crecimiento.

El proyecto se financia con la adquisición de créditos de 
carbono verificados (emitidos por CeroCO2) y adopción 
de hectáreas de bosque virgen. Acciónatura hará un 
seguimiento cada 5 años de la captación real de carbono 
por parte de las hectáreas plantadas, ajustando la previsión 
de años, o de extensión del proyecto, hasta captar las 
toneladas 21 establecidas como totales del proyecto:  
15.000 toneladas de CO2, o 4.092 toneladas de carbono.

A través de la página web CeoCO2 se activa la primera 
fase del proyecto “Conservación de la Serra do Lucindo en 
Brasil”, de deforestación evitada, sobre una superficie inicial 
de 60 hectáreas, que evitará la emisión a la atmósfera de 
un mínimo de 9.323 toneladas de CO2, en un cálculo muy 
conservador. También se activa la primera fase del proyecto 
de “Restauración de la Serra do Lucindo en Brasil” sobre 
una superficie de 36 hectáreas, y que permitirá la captación 
de 15.000 toneladas de CO2 en un plazo de 20 años, 
mediante la plantación de unos 36.000 plantas, de hasta  
64 especies autóctonas diferentes de la Selva Atlántica.

Fuente: Gas Natural Fenosa
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2.9. Movilidad sostenible

El transporte es un sector clave en la mitigación, cuya 
importancia gana peso en el tiempo. Hoy en día es un 
sector en el que reducir las emisiones resulta relativamente 
caro con respecto a otros sectores (en particular, el de 
la edificación y el eléctrico), en la medida en que las 
tecnologías de mitigación (biocombustibles, coche eléctrico) 
son todavía relativamente caras, aunque es previsible 
que su coste se reduzca en el tiempo, llegando a ser 
competitivas y una opción de mitigación en el futuro. 

Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE)(170), el 
sector transporte contribuiría con una cuarta parte de las 
reducciones de emisiones de CO2 energéticas necesarias 
(12,5 GtCO2) de aquí a 2050 para situar a la economía 
mundial en una senda de concentraciones de 450ppm(171). 
Se espera que las cuatro tecnologías clave en este sector 
sean la eficiencia en el uso del combustible (6,6 GtCO2), los 
biocombustibles de segunda generación (2,2 GtCO2), los 
vehículos eléctricos (2 GtCO2) y los vehículos movidos por 
hidrógeno (1,8 GtCO2).

El más reciente informe de la AIE(172), confirma los 
resultados anteriores y prevé además en alguno de sus 
escenarios de concentraciones de 450ppm una pequeña 
penetración del gas natural comprimido para automoción.

La penetración de vehículos eléctricos en el sector 
transporte incrementará la demanda de electricidad, lo 
que hace al sector eléctrico todavía más relevante desde el 
punto de vista de la mitigación. Este sector será estratégico, 
pues su decarbonización implicará no sólo un consumo 
eléctrico más limpio por parte de individuos e industrias en 
sus actividades diarias, sino también un sector transporte 
menos emisor.

2.9.1. El uso del gas en el transporte

Varios países están apostando por el gas natural como 
combustible, dadas las ventajas medioambientales 
y económicas de esta tecnología, ya consolidada. 
Sin embargo, para un desarrollo real del gas natural 
para vehículos (GNV) son imprescindibles acciones 
coordinadas entre todos los actores implicados, que 
permitan contar con un marco legal y fiscal que lo hagan 
económicamente atractivo, ayudas para la adquisición 
de estos vehículos y unas infraestructuras mínimas para 
repostar.

De acuerdo con la Asociación Internacional de Vehículos de 
Gas Natural, el parque automovilístico que funciona con 
gas natural era de más de 11,2 millones de vehículos en 
todo el mundo en 2009(173). Actualmente en España, más de 
2.500 vehículos públicos y privados repostan gas natural 
combustible en 43 estaciones de carga(174). 

Gas Natural Fenosa cuenta con una larga trayectoria en el 
uso del GNV, línea de negocio que ya tiene desarrollada en 
países de Latinoamérica y en Italia, donde el uso del gas 
natural para automoción está muy arraigado. En España 
comercializa esta aplicación del gas natural con la marca 
“gn auto”. A través de la línea de negocio “gn auto”,  
Gas Natural Fenosa ofrece la gestión completa del 
proyecto de construcción de la estación de carga 
(inversión económica y posterior mantenimiento y 
operación) y el suministro de gas natural ya comprimido, 
asegurando de esta forma la máxima disponibilidad de las 
instalaciones(175).
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Las actuaciones más recientes de la Compañía incluyen el 
desarrollo del mercado de gas natural vehicular mediante 
la construcción, operación y mantenimiento de estaciones 
de servicio para flotas industriales y comerciales (taxis), 
sustituyendo así a otros combustibles fósiles (gasoil y 
gasolina) con un mayor nivel de emisiones. Por estas 
acciones se ha evitado la emisión de 12 t CO2 en España, 
164 tCO2 en Brasil, 133 tCO2 en Colombia y 431 tCO2 en 
México(176). Adicionalmente, el grupo continuó el desarrollo 
de soluciones específicas para el empleo del gas natural 
como combustible en el sector aeroportuario y su 
introducción en el sector pesquero, y para la poligeneración 
de alta eficiencia en el sector terciario(177). 

Durante 2009 cabe destacar la adjudicación del contrato de 
la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid para 
el suministro de gas natural vehicular a 500 autobuses de la 
capital española durante 2010(178). Gas Natural Fenosa también 
colabora con los Transports Metropolitans de Barcelona 
(TMB) para la sustitución de autobuses diesel por autobuses 
a gas (ver Caja 2.14). Adicionalmente, tiene un acuerdo 
para el desarrollo, a partir de un autobús estándar, de un 
autobús híbrido gas/electricidad no enchufable. La Compañía 
también ha firmado acuerdos con otras instituciones y 
asociaciones, como el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón o 
la Cooperativa Valenciana de Taxistas (TAXCO).

En sus esfuerzos hacia el futuro en I+D+i, Gas Natural Fenosa 
destaca la promoción del gas vehicular en flotas pesadas 
y desarrollo de la infraestructura precisas de estaciones 
de carga rápida y el desarrollo de soluciones híbridas gas/
electricidad(179). 

Caja 2.14. Gas Natural Fenosa y TMB acuerdan sustituir  
204 autobuses hasta 2015 para reducir emisiones

Gas Natural Fenosa y Transports Metropolitans de 
Barcelona (TMB) han acordado sustituir 204 autobuses 
diésel por otros tantos de gas natural antes de 2015 con el 
objetivo de reducir las emisiones de la flota. 

Con la sustitución de autobuses, se calcula que se 
reducirán las emisiones anuales de óxidos de nitrógeno 
en más de 346 toneladas. Los primeros 80 autobuses de 
gas natural ya están encargados a diversas empresas 
de automoción y se incorporarán a principios de 2011. 
Los 124 restantes se incorporarán hasta 2015, de manera 
que la flota de vehículos a gas de TMB, que ahora es de 
296 unidades, alcanzará las 500. El total de la flota es 
de 1.080 autobuses. Gas Natural Fenosa y TMB también 
introducirán filtros de alta eficiencia de retención de 
contaminantes en los tubos de escape de unos 500 
autobuses diésel. Con esta medida, se reducirán cerca de 
200 toneladas de óxidos de nitrógeno al año.

Fuente: Europa Press 
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2.9.2. Biocombustibles

Este tipo de combustibles, como el alcohol etílico o etanol, 
metanol, biodiesel y biogás, provienen de la biomasa. 
Entre sus ventajas: no incrementan los niveles de CO2 en la 
atmósfera; proporcionan una fuente de energía reciclable 
e inagotable; se podrían reducir los excedentes agrícolas 
que se han registrado en las últimas décadas; mejora 
la competitividad al no tener que importar fuentes de 
energía tradicionales. Entre sus inconvenientes: el coste de 
producción de los biocombustibles dobla al de la gasolina 
o gasóleo (sin aplicar impuestos); se necesitan grandes 
espacios de cultivo; precisan de una transformación 
previa compleja; su uso se limita a un tipo de motor de 
bajo rendimiento y poca potencia. Las principales formas 
de utilización de los biocombustibles son la combustión 
para producir calor aplicable a la calefacción urbana, a 
procesos industriales o a la generación de electricidad, y la 
carburación en motores térmicos, tanto de explosión como 
de combustión interna. También se están desarrollando 
en la actualidad biocombustibles gaseosos para su uso en 
turbinas de gas para producir electricidad(180).

Dentro del Proyecto CENIT CO2 descrito anteriormente 
(Caja 2.9), Gas Natural Fenosa lidera otra línea enfocada a 
la de obtención de un biocombustible de bajo coste para 
uso en centrales térmicas. Actualmente se está en fase 
de evaluación de resultados. En el futuro, se pretende el 
desarrollo de proyectos que conduzcan al metano desde 
fuentes renovables, con el objeto de su inyección a la red de 
gas y aumento del porcentaje de uso de energía renovable 
por esta vía(181).

2.9.3. El coche eléctrico

Dentro de esta línea, cabe destacarse la participación 
de Gas Natural Fenosa en tres proyectos, MOVELE 
Madrid, DOMOCELL y CITYELEC. Sus objetivos son, 
respectivamente, la instalación de 280 puntos de 
recarga para vehículos eléctricos, el diseño de un 
sistema inteligente de recarga de vehículos para garajes 
comunitario y un rediseño de la distribución eléctrica 
teniendo en cuenta el vehículo eléctrico(182). 

En sus esfuerzos hacia el futuro en esta línea,  
Gas Natural Fenosa destaca la colaboración en el desarrollo 
de la infraestructura y medios para hacer posible el 
vehículo eléctrico en diferentes proyectos, en acuerdos 
con fabricantes de coches, municipios y otros actores(183). 
Por ejemplo, Gas Natural Fenosa está involucrada, a través 
de EnergyLab, en una iniciativa que capitanea la Junta de 
Galicia para crear toda la infraestructura necesaria para los 
vehículos eléctricos(184). 
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A pesar de que se afronta una importante incertidumbre sobre 
el coste de la inacción, existe también un amplio consenso 
internacional en cuanto a que no abordar el problema del cambio 
climático tendría implicaciones significativas para la economía 
mundial. No hay una única alternativa tecnológica para lograr los 
objetivos de concentración y además son necesarias una cesta de 
tecnologías.

La reducción de emisiones de CO2, independientemente de la 
importancia que cobra, no puede ni debe ser el único objetivo 
de la política energética. Bajo la perspectiva de la sostenibilidad, 
cualquier evaluación de las políticas e inversiones energéticas 
debe tener en cuenta como mínimo cuatro ejes fundamentales: 
respeto al medio ambiente, seguridad del abastecimiento, 
competitividad y acceso a la energía.

Los cambios necesarios en el sistema energético requieren a su 
vez que se adopten medidas de política pública para incentivarlos; 
en otro caso, no se alcanzarán los objetivos o se alcanzarán a 
un coste excesivamente alto. Exigen un cambio dramático en 
las políticas públicas, certidumbre política a largo plazo sobre la 
demanda de tecnologías bajas en carbono, que favorezca la toma 
de decisiones empresariales y una cooperación sin precedentes 
entre las grandes economías.
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Como un importante actor del sector energético español 
y mundial, resulta especialmente relevante el estudio del 
posicionamiento, las estrategias y las iniciativas de  
Gas Natural Fenosa frente al cambio climático. En este 
informe se defiende que el enfoque de “cuñas” necesario a 
nivel global es compatible con la diversificación tecnológica 
de Gas Natural Fenosa y que las iniciativas de mitigación 
de las emisiones de CO2 a través de distintas alternativas 
iniciadas por la Compañía contribuirán aún más a esa 
diversificación.

Gas Natural Fenosa trabaja mano a mano con sus clientes y 
otros colaboradores en numerosas iniciativas para mejorar 
su eficiencia energética y desarrollar nuevas soluciones 
para reducir sus emisiones de GEI. La Compañía está 
involucrada en el desarrollo de diferentes acciones con el 
objetivo de promover soluciones en materia de ahorro y 
eficiencia energética enfocadas a grandes empresas, Pymes 
y clientes domésticos.

Por el inmenso reto de la lucha contra el cambio climático,  
en este informe se ha destacado la urgencia de buscar  
e implementar las más eficaces y eficientes formas de  
mitigar los GEI. Los numerosos casos de éxito de  
Gas Natural Fenosa muestran la evidencia de que la Compañía 
acomete un buen camino como empresa baja en carbono. 
Además, sus numerosas iniciativas con alcance hacia sus 
clientes, proveedores y otros colaboradores señalan su interés 
en ayudarles a medir y reducir sus respectivas huellas de 
carbono.

Sin duda, el impacto total de los esfuerzos de  
Gas Natural Fenosa depende en gran parte del compromiso 
de sus colaboradores y clientes en esta misión común por 
el bienestar de la sociedad y por un medio ambiente mejor.
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Notas
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