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BREVE 
PRESENTACION



MisiMisióón:n:

Estimular el cambio hacia la Estimular el cambio hacia la 
sostenibilidad, sostenibilidad, 
proporcionando a la sociedad proporcionando a la sociedad 
informaciinformacióón relevante y n relevante y 
fidedigna al respectofidedigna al respecto

Organismo Independiente



�� VISIVISI ÓÓN GLOBALN GLOBAL
�� ENFOQUE INTEGRADORENFOQUE INTEGRADOR
�� PERSPECTIVA A LARGO PLAZOPERSPECTIVA A LARGO PLAZO

CONCON LA NUEVA LLA NUEVA LÓÓGICA DE LA SOSTENIBILIDADGICA DE LA SOSTENIBILIDAD

ReflexiReflexióón Globaln Global del presente del presente 
para para ……

……el futuroel futuro



Evolución y madurez del OSE 
en 6 años de trayectoria, mirando al futuro
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Evolució n y madurez del OSE 
en 6 años de trayectoria, mirando adelante

Publicaciones de Informes Temáticos de Sostenibilidad
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Un Observatorio del desarrollo sostenibleUn Observatorio del desarrollo sostenible ……
en sus multiples dimensiones:en sus multiples dimensiones:

Reforzando aspectos socioeconReforzando aspectos socioeconóómicos, culturales, polmicos, culturales, polííticotico--
institucionales y complementando institucionales y complementando 

la dimensila dimensióón ambientaln ambiental--territorialterritorial

AmbientalAmbientalEconEcon óómicamica

CulturalCultural

SocialSocial

PolPol ííticatica

InstitucionalInstitucional

GlobalGlobal

• Estudio y evaluación de 
los procesos de 
sostenibilidad acorde con 
los marcos estratégicos 
nacionales y europeos

• Mediante los  mejores 
“indicadores 
disponibles” a partir de 
la información más 
actualizada de las   
fuentes más rigurosas y 
fidedignas. 



UNAS REFELXIONES 
PREVIAS



�Sostenibilidad y Desarrollo sostenible, se 
han convertido en lo que el lingüista 
alemán Uwe Poerksen (1995) define como 
conceptos  o palabras plásticas.

�Ambiguas en sus denotaciones, pero con 
una connotación positiva inequívoca.

�Son socialmente aceptadas y poseen un 
enorme poder ideológico y legitimador de 
la acción social. 





ALGUNOS 
INDICADORES



Emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero



Evolución del índice de emisiones GEI sobre el año base PK

Fuente: Avance de la estimación de emisiones GEI 2009 OECC



Evolución de la tasa interanual de variación de las emisiones GEI

Fuente: Avance de la estimación de emisiones GEI 2009 OECC



Fuente: Avance de la estimación de emisiones GEI 2009 OECC



Fuente: Avance de la estimación de emisiones GEI 2009 OECC
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Balance CO2 medio anual por unidad de superficie de las CCAA, 
obtenido a partir del CO2 emitido respecto al absorbido por las masas 
forestales de la Península Ibérica en su parte aérea y en la raíz en el 
periodo 1990-2000.

Fuente: Elaboración OSE a partir de datos de MARM. 

Las CCAA que más emiten son Andalucía, Cataluña y Castilla-La Mancha, y las que menos 
La Rioja, Extremadura y Murcia. Cuando se tiene en cuenta la superficie de las CCAA y se 
calcula el balance neto de CO2 en relación a la superficie, se obtienen resultados diferentes. 
Madrid y el País Vasco son, con diferencia, las CCAA con más emisiones de CO2 por unidad 
de superficie. Las que menos emiten cuando se tiene en cuenta su superficie son 
Extremadura, Castilla – León y La Rioja.



0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

tn
/a
ño
 p
or
 h
ab
it
an
te

tn
de
 C
O
2/
añ
o 
po
r h
ab
ita
nt
e

Balance CO2 medio anual per capita por Comunidad Autónoma, 
obtenido a partir del CO2 equivalente emitido respecto al 
absorbido por las masas forestales de la Península Ibérica en su 
parte aérea y en la raíz en el periodo 1990-2000 para las 
Comunidades Autónomas de las que se dispone de información.

Fuente: Elaboración OSE a partir de datos de MARM. 

Cuando se calcula el 
balance de CO2 per
capita, se obtiene que 
Castilla – La Macha es 
con diferencia la CCAA 
con más emisiones por 
habitante, seguida de 
Aragón. 

0 .0

0 .2

0 .4

0 .6

0 .8

1 .0

1 .2

1 .4

1 .6

1 .8

tn
/a
ño
 p
or
 u
ni
da
d 
de
  P
IB

tn
de
 C
O
2/
añ
o 
po
r 
un
id
ad
 d
e 
PI
B

Balance CO2 medio anual por unidad de PIB por Comunidad 
Autónoma, obtenido a partir del CO2 equivalente emitido respecto 
al absorbido por las masas forestales de la Península Ibérica en 
su parte aérea y en la raíz en el periodo 1990-2000 para las 
Comunidades Autónomas de las que se dispone de información.

Cuando se calcula el 
balance de CO2 por 
unidad de PIB Castilla 
– La Macha continua 
siendo la CCAA con 
más emisiones 
seguida de Aragón. 



Energía





En 2009 el consumo de energía primaria en España se si tuó en 130.508 ktep , lo cual 
supuso un descenso del 8,3% respecto al añ o anterior. Este acusado descenso se 
debió no solo a la crisis econó mica y su especial impacto en sectores significativ os 
muy intensos en energía, sino también a una mejora e n la eficiencia energé tica. 
Únicamente.



El abastecimiento de energía primaria con energías reno vables representó el 9,4% del 
balance energético en 2009 (12,6% más que el año ant erior). Segú n el IDAE, este 
porcentaje podría llegar a final de este año a supone r valores entorno al 11,5%-12%.



A final de este año, según previsiones del IDAE, la generació n de electricidad con 
energías renovables se situará en torno al 30,5%. Un hit o importante que afronta 
España durante este año es el nuevo PER 2011-2020, co n los objetivos 20-20- 20 
establecidos por la Comisión Europea, así como la trans posición de la Directiva de 
Energías Renovables y el Decreto de Conexiones para ins talaciones de menos de 1 MW.



Gestión Municipal hacia 
la sostenibilidad





1. Los procesos de implantación de la A21L en España, son 
muchos pero ineficaces.

2. Los procesos implantados son incompletos y su seguimiento 
es prácticamente nulo.

3. La Agenda 21 local, se ha desarrollado como una 
herramienta más política que de desarrollo.

4. La Agenda 21 se ha desarrollado como una herramienta de 
planificación ambiental y no de desarrollo sostenible.

5. Es necesario pasar de la cantidad a la calidad: nos 
encontramos en un proceso de cantidad pero no de calidad.



Las ciudades españolas presentan niveles de 
desarrollo humano por encima de lo que se 
considera como aceptable (0,800), pero con una 
huella ecológica muy por encima de los 1,8 de 
disponibilidad media a nivel global.

Los ayuntamientos de forma general, han 
finalizado la Diagnosis (Técnica y cualitativa) y 
han elaborado del Plan de Acción. Pero 
también de forma general no se ha llegado a 
implantar dicho plan y mucho menos se ha 
realizado su seguimiento.



RESPONSABILIDAD 
DE LA EMPRESA



“… la modernización de nuestro país exige 
que asumamos colectivamente el reto y la 
oportunidad que ofrece un modelo de 
desarrollo sostenible que haga compatible 
una dinámica de prosperidad económica, 
conjuntamente con el aumento del 
bienestar social y la mejora del medio 
ambiente ” (Estrategia Española de 
Desarrollo Sostenible)



Del total de las empresas 
firmante, la gran mayoría de 
ellas son pymes (36%).
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El número de firmantes 
españoles del Pacto Mundial 
ascendía, a 1 de junio de 
2010, a 1013 organizaciones, 
convirtiendo a España en el 
país con mayor número de 
entidades firmantes a nivel 
mundial.



Evolución de los informes de progreso emitidos por las envides firmantes
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EMAS/Millón de habitantes
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Microempresa; 18,97%Gran Empresa; 20,01%

PyME; 61,02%

PyME; 68,14%

Gran Empresa; 
13,88%

Microempresa; 
17,98%

EMAS por tipo de empresa europa

EMAS por tipo de empresa España





SISTEMA DE COMPROMISO VOLUNTARIO DE 
REDUCCION DE GEIS

Iniciativa conjunta del Observatorio de la Sostenib ilidad 
en España y el Ministerio de Medio Ambiente, Medio 

Rural y Marino para incentivar una reducción anual de 
CO2 equivalente en el ámbito empresarial



El Sistema de Compromisos Voluntarios de 

reducción de GEIs, 

forma parte del

Plan de Medidas Urgentes de la

Estrategia Española de Cambio Climático y 

Energía Limpia, Horizonte 2007-2012-2020
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soConseguir la 
reducción voluntaria 
de emisiones de 
gases de efecto 
invernadero en 
aquellos sectores o 
actividades no 
incluidos en la Ley 
1/2005.

Sistema de Compromisos Voluntarios



Manual de cálculo y reducción de 
huella de carbono en comercios

Manual de cálculo y reducción 
de huella de carbono para 
hoteles

Manual de cálculo y 
reducción de huella de 
carbono para actividades de 
transporte por carretera
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¿Para qué periodo se realizan los cálculos?

¿Cómo se analizan los avances logrados?

¿Qué se incluye en el cálculo? 

¿Cuáles son las fuentes de generación de GEI?

¿Qué actividades se incluyen en el cálculo?

¿Qué metodología utilizar? 

¿Qué plantilla de referencia se puede utilizar?

¿Cómo se realizan los cálculos?

¿Cómo se elabora el informe de huella de 
carbono?

¿Cómo se elabora un Plan de Reducción?

Cálculo de la huella de carbono

El análisis de Huella de Carbono abarca 
todas las etapas del desarrollo de la 
actividad y da como resultado un dato que 
puede ser utilizado como indicador 
ambiental global de la actividad y como 
punto de referencia básico para el inicio 
de actuaciones de reducción de energía



LA RESPONSABILIDAD 
CIUDADANA



Huella Ecológica versus IDH año 2000 Huella Ecológica versus IDH año 2006

Huella Ecológica versus IDH año 1990Huella Ecológica versus IDH año 1980

ECOLOGICAL FOOTPRINT ATLAS 2009 (GFN)



Informe Planeta Vivo 2010 (WWF/Adena)



Los países con deuda ecológica sólo 
pueden mantener su nivel de consumo 
mediante una combinación de 
conductas: cosechan sus propios 
recursos más rápidamente que su tasa 
de reemplazo, importan recursos de 
otras naciones y utilizan la atmósfera del 
Planeta como un vertedero de los gases 
de efecto invernadero.

No obstante, está claro que los países con
deuda ecológica se enfrentan al creciente
riesgo de depender cada vez más de la
capacidad biológica de otros países. Los
países con reservas ecológicas, por el
contrario, pueden considerar su riqueza
biológica como un activo que les da una
importante ventaja competitiva en un
mundo incierto.

Informe Planeta Vivo 2008 (WWF/Adena)



Las emisiones de CO2 apuntan a niveles récord a pes ar 
de la crisis.
El menor crecimiento apenas frena los gases en 2009  y permite un repunte en 2010 - La 

subida de India y China compensa la caída de los pa íses ricos 

ALICIA RIVERA - Madrid - 23/11/2010

• La crisis económica y financiera solo ha frenado ligeramente el aumento de 
las emisiones de dióxido de carbono (CO2) producto de la caída de las 
actividades industriales y del consumo de combustibles fósiles. 

• Los últimos datos elaborados por los científicos, para 2009, presentan un 
panorama preocupante: las emisiones globales de CO2 cayeron solo un 
1,3% en plena crisis, en 2009, lo que significa menos de la mitad (2,8%) de 
lo que se había previsto. Y el futuro inmediato es aún más grave, ya que, 
con las expectativas de crecimiento proyectadas, "las emisiones de CO2
habrán aumentado más del 3% en 2010, acercándose a las máximas tasas 
de crecimiento registradas entre 2000 y 2008“.

Impacto de los Sistemas Productivos



Un tercio del CO2 de los ricos se genera en 
otro país Cada europeo es responsable de 
cuatro toneladas emitidas en China 

ALICIA RIVERA - Madrid - 09/03/2010

Aproximadamente 6,2 gigatoneladas del total del CO2

mundial emitido por el uso de combustibles fósiles se debe a 
la producción de bienes que se consumen en otro país, 
indica el estudio. En China se emiten 1,4 gigatoneladas de 
CO2 (casi una cuarta parte de su total nacional) al producir 
bienes que salen de sus fronteras (piezas, maquinaria, 
electrónica, textiles, productos químicos y plásticos). Esas 
mercancías van a parar a EE UU, Japón y Europa 
Occidental 



Concepto y media
de la Sostenibilidad

del Desarrollo

Análisis de la
Sostenibilidad Local

La Huella Ecológica
Escenarios
de futuro

Reflexiones finales





La evolución de la Educación Ambiental está condicionada por la escasez 
de recursos en las iniciativas, una insuficiente coordinación interdisciplinar 
de los diferentes agentes vinculados y falta de liderazgo en.

Sin embargo se identifican potencialidades como la consolidación de redes 
de trabajo no interdisciplinares. 

De forma media se observa que la evolución de la Educación ambiental 
aunque existe, se está produciendo a un ritmo no cumplen las expectativas 
del sector.



La evolución de la Educación 
Ambiental está condicionada 
por la escasez de recursos 
en las iniciativas, una 
insuficiente coordinación 
interdisciplinar de los 
diferentes agentes vinculados 
y falta de liderazgo en.

Sin embargo se identifican 
potencialidades como la 
consolidación de redes de 
trabajo no interdisciplinares. 

De forma media se observa 
que la evolución de la 
Educación ambiental aunque 
existe, se está produciendo a 
un ritmo no cumplen las 
expectativas del sector.



Reflexiones Finales



La salida de la crisis deberLa salida de la crisis deber íía ser el punto a ser el punto 
de entrada en una nueva economde entrada en una nueva econom íía social a social 
de mercado sostenible, mde mercado sostenible, m áás inteligente y s inteligente y 

mmáás respetuosa del medio ambiente, en la s respetuosa del medio ambiente, en la 
que nuestra prosperidad reposarque nuestra prosperidad reposar áá en la en la 
innovaciinnovaci óón y en una mejor utilizacin y en una mejor utilizaci óón de n de 
los recursos, y cuyo principal motor serlos recursos, y cuyo principal motor ser áá

el conocimiento.el conocimiento.

DOCUMENTO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN
CONSULTA SOBRE LA FUTURA ESTRATEGIA «UE 2020»





Proyecto de Ley de Economía 
Sostenible





Se deberSe deber áá actuar haciendo un uso actuar haciendo un uso 
mmáás acusado del ecoetiquetado de s acusado del ecoetiquetado de 

manera que se indique a los manera que se indique a los 
consumidores no solo los costes consumidores no solo los costes 

econecon óómicos de los productos, sino micos de los productos, sino 
tambitambi één los sociales y ambientales. n los sociales y ambientales. 



La contrataciLa contrataci óón pn p úública blica 
representa aproximadamente representa aproximadamente 

el 16 % del PIB de la UE y el 16 % del PIB de la UE y 
supone por ello un motor supone por ello un motor 
potencialmente poderoso.potencialmente poderoso.



Debemos recuperar, la Agenda Local 21, ya Debemos recuperar, la Agenda Local 21, ya 
que, bien desarrolladas, son una que, bien desarrolladas, son una 

herramienta que pone sobre la mesa los herramienta que pone sobre la mesa los 
mecanismos posibles para producir un mecanismos posibles para producir un 

cambio en los hcambio en los h áábitos de consumo de la bitos de consumo de la 
poblacipoblaci óón.n.



El desafio sigue siendo El desafio sigue siendo 
cultural, de educacicultural, de educaci óón y n y 

concienciaciconcienciaci óón  para propiciar n  para propiciar 
un desarrollo diferente, un desarrollo diferente, 

un desarrollo de futuro y con un desarrollo de futuro y con 
futurofuturo



¡GRACIAS POR 
ESCUCHARME! 


