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Resumen 

La necesidad de cambio del actual modelo energético ha conducido a la elaboración de 
la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en España y la Ley Europea del 
Clima, como el marco legal para transformar las bases que sustentan nuestro sistema 
socioeconómico. 

Esta comunicación analiza el recorrido normativo de esta legislación, los entresijos 
institucionales, de gobernanza y los retos que ha de afrontar la agenda política en el 
abordaje de las políticas proambientales de conversión energética. 
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Abstract 

The need to change the current energy model has led to the development of the Law on 

Climate Change and Energy Transition in Spain and the European Climate Law, as the 

legal framework to transform the bases that sustain our socioeconomic system. 

This communication analyzes the regulatory path of this legislation, the institutional and 

governance intricacies and the challenges faced by the political agenda in addressing 

pro-environmental energy conversion policies. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los problemas más relevantes que ocupan hoy día la agenda política mundial, 

dadas sus trascendentes repercusiones ambientales y socioeconómicas, proviene de la 

evidencia constatada y consensuada por la comunidad científica global acerca del 

cambio climático1. Un cambio propiciado por el calentamiento global que producen las 

incesantes emisiones de gases de efecto invernadero procedentes principalmente de las 

actividades que integran el modelo socio-económico dominante2, las cuales requieren 

ingentes consumos de energías fósiles.  

En efecto, energía y cambio climático conforman un estrecho vínculo, de tal modo que 

transitar con determinación hacia fuentes de energías más limpias y renovables se hace 

hoy  tan necesario como improrrogable. 

Esta realidad climática global legitima un armonizado abordaje en la búsqueda de 

soluciones que frenen su evolución y mitiguen sus efectos, lo cual requiere acometer un 

complejo y continuo proceso de negociaciones y decisiones multilaterales en el que 

están involucrados diversidad de actores3; es lo que se ha dado en llamar gobernanza 

climática, crucial para la eficacia en la lucha del cambio climático.  

Esta gobernanza que aborda la crisis climática mundial tiene, además, que actuar en un 

contexto, hoy histórico, de crisis global por la pandemia de COVID-19 que ha derivado 

en una inestabilidad socioeconómica y sanitaria de gran envergadura. 

Es evidente que la complejidad medioambiental no entiende de fronteras territoriales 

por lo que las soluciones parciales son insuficientes. En consecuencia, ha de 

contemplarse un enfoque interdisciplinar en todas las fases de la política pública que 

trascienda sobre el conjunto de los actores sociales. Además, en su dimensión técnica, la 

eficacia de las políticas medioambientales depende de conocimiento experto, de tal 

modo que éstas deben ser informadas y evaluadas científicamente. No obstante, la 

participación y juicio ciudadano aportan a la decisión legitimidad y a la vez plantea la 

cuestión de cómo articular una política ambiental que sea democrática y eficaz. 

Precisamos, pues, de un modelo de decisión que equilibre convenientemente el peso de 

ambas formas de conocimiento; tarea ésta pendiente en la gobernación democrática 

(Arias y Valencia, 2004). 

                                                           
1
 Así se desprende de manera reiterada de las conclusiones de los informes del Panel 

Intergubernamental de Expertos sobre el Clima (en inglés, IPCC) que afirman que las concentraciones de 
los Gases de Efecto Invernadero (GEI) localizadas en la atmósfera son responsables del aumento de la 
temperatura media global que en 2020 ha alcanzado un nivel récord, siendo la causa de este fenómeno 
las actividades producidas por el ser humano. 
2
“El calentamiento causado por las emisiones antropógenas desde el período preindustrial hasta la 

actualidad durará de siglos a milenios y seguirá causando nuevos cambios a largo plazo en el sistema 
climático”, según el Informe del (IPCC) para responsables de políticas de 2019. 
3
 Los actores son públicos, del sector privado, empresarial, sociedad civil. 



En todo caso, el reto es enorme dada la diversidad de actores que participan en los 

mecanismos de gobernanza y los que van a dar forma con sus decisiones a políticas 

efectivas y herramientas útiles para hacer frente a los desafíos climáticos presentes y 

futuros.   

Sin embargo, ante la ardua tarea de gobernar el clima, más que nunca es fundamental la 

combinación entre el multilateralismo de las Naciones Unidas, relacionado con los 

Estados y sus gobiernos, representando una gobernanza global y una gobernanza 

multinivel, ejercida de manera participativa por una pluralidad de actores que tienen su 

punta de lanza en la representación gubernamental. Todo ello en una situación de lábil 

gobernabilidad, entendida ésta como la capacidad del desempeño de un poder 

coordinado.  

Si bien la lucha contra el cambio climático requiere de respuestas y resultados globales 

para avanzar, acordes a los objetivos del Acuerdo de París4,  Europa está dispuesta a 

posicionarse líder en esta transición hacia la descarbonización de la economía, por lo 

que se ha ido haciendo con una ambiciosa legislación en materia de acción climática 

que sienta las bases para una nueva transformación energética, la cual trasciende a 

multitud de sectores, se anticipa a las nuevas demandas y genera oportunidades e 

industrias innovadoras desde una perspectiva ecológica e impregnada de valores 

europeos con el firme convencimiento de alcanzar la neutralidad climática a mediados 

de siglo.  En idéntica línea, España encuentra elementos que pueden ofrecer una 

posición de liderazgo en el entorno europeo. En cumplimiento con sus compromisos 

comunitarios e internacionales, se ha dotado de una serie de instrumentos estratégicos y 

de planificación a medio y largo plazo, los cuales quedan reforzados con la entrada en 

vigor de la reciente Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética5.  

La visión estratégica española se enfoca en aportar credibilidad al cumplir el 

compromiso climático y al aprovechar las oportunidades industriales que ofrece la 

transición energética. Este año 2021 será clave en la integración de los preceptivos 

instrumentos, tanto a medio (2030) como a largo plazo (2050). En este cambio 

estructural, que abarcará numerosos ciclos políticos y económicos,  el seguimiento de 

las metas que plantean estos instrumentos se llevará a cabo gracias a un sistema 

integrado de gobernanza que fomentará la implicación y el apoyo de la ciudadanía a 

través del ejercicio de la transparencia. El apoyo social, político y empresarial que se 

                                                           
4
 El Acuerdo de París se adoptó en la COP21 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático el 12 de diciembre de 2015 en París. Las Partes se comprometieron en esta 
Conferencia, con carácter jurídicamente vinculante, a participar en las reducciones globales de gases de 
efecto invernadero (GEI) para alcanzar el apremiante objetivo de evitar que el incremento de la 
temperatura media global del planeta supere los 2ºC respecto a los niveles preindustriales y también a 
promover  mayor impulso en los esfuerzos para hacer posible que no supere los 1,5ºC. El Acuerdo 
incluye un ciclo de revisión cada 5 años que ha de garantizar un progresivo aumento de la ambición. 
5
 La Ley 7/2021, de 20 de mayo de Cambio Climático y Transición Energética, en vigor desde el 21 de 

mayo de 2021, tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, transitar 
hacia una economía circular que facilite la descarbonización de la economía española, promover la 
adaptación a los impactos del cambio climático e implantar un modelo de desarrollo sostenible en 
consonancia con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 



genere en esta nueva revolución industrial será decisivo para el éxito de la 

transformación. El consenso será fundamental.  

En este recorrido, el camino no está exento de dificultades. El reto climático es colosal, 

pues, los Estados, ocupados en la defensa de sus propios intereses, deben ahora unir sus 

esfuerzos con celeridad en la protección de los bienes comunes a toda la Humanidad 

antes de atisbar el punto de no retorno. 

Este trabajo estructura su análisis en torno a cuatro bloques. Para empezar recorre la  

trayectoria normativa internacional y comunitaria en materia de clima, la cual se ha 

sustanciado en la aprobación de la Ley española de Cambio Climático y Transición 

Energética. Seguidamente revisa el proceso de gobernanza que se articula en torno a ella 

para finalmente gestionar su puesta en práctica, destacando  algunas de las herramientas 

más eficientes para afrontar los nuevos retos climáticos de la agenda política.  

En el tercer epígrafe se destaca una de las herramientas más poderosas para avanzar en 

la acción climática, y en general en la acción ambiental, como es la educación, 

entendida no sólo como formación sino también como información. Téngase en cuenta 

el hiper-conectado mundo afectado de infodemia y bulos en el que nos encontramos y 

los riesgos que ello acarrea, ya no sólo medioambientales sino también para la 

democracia. Ello puede dificultar el éxito de una gobernanza efectiva al perturbar el 

enfoque de los objetivos a gestionar. 

Por último se señalan algunos de los retos a los que deberá hacer frente la agenda 

política y finalmente concluyen unas reflexiones. 

La metodología utilizada está basada íntegramente en fuentes documentales y 

normativas. 
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