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1. INTRODUCCION

A lo largo del presente Capítulo vamos a analizar aquellos tributos tanto de 
carácter local como autonómico que recaen sobre las instalaciones energéticas 
dentro de las cuales se encuentran los activos destinados a producir energía 
renovable.

No cabe duda de que a lo largo de los últimos años han venido proliferando 
este tipo de tributos ya que muchas Comunidades Autónomas y ayuntamientos 
se han decidido a crearlos ya sea mediante Ley ya sea mediante la correspon-
diente ordenanza fiscal.

Todos estos tributos tienen como principal característica común que gravan 
la titularidad de las instalaciones dedicadas a la producción y transporte de 
energía siendo todos ellos de carácter periódico.

Asimismo, estos tributos se han venido creando bajo el paraguas de la fisca-
lidad medioambiental, cuestión, al menos discutible, desde el punto de vista de 
emisiones nocivas a la atmósfera, circunstancia que ha llevado en los últimos 
años a buscar una justificación en impactos visuales y posibles deterioros del 
paisaje que se derivarían de la implantación tanto de parques eólicos como de 
parques fotovoltaicos.

En el último apartado analizaremos la tributación de las líneas de evacuación 
de energía eléctrica procedente tanto de parques eólicos como fotovoltaicos. 
Las razones de este análisis son dos:

— Se trata de gravámenes que recaen sobre la titularidad de líneas de 
transporte de energía eléctrica que, aunque no están registradas en Castro y 
no tributara por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, sí vienen siendo objeto 
de imposición de tasas por parte de multitud de municipios en España.

— La justificación de multitud de impuestos medioambientales que gra-
van la producción renovable de energía eléctrica consiste en el deterioro 
producido en nuestro entorno natural precisamente por tales líneas de trans-
porte de energía eléctrica necesarias para evacuar la misma a las ciudades 
para su consumo.
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A continuación, según todo lo anterior, vamos a analizar aquellos más re-
levantes que recaen sobre el sector de energía renovable, comenzando por el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles en la modalidad de bienes inmuebles de ca-
racterísticas especiales para luego analizar algunos de los tributos propios au-
tonómicos que recaen sobre dicho sector y finalizar desglosando las tasas por 
ocupación del dominio público local que gravan las instalaciones de transporte 
y distribución de energía generada mediante producción renovable.

2. IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES Y EL SECTOR ENERGETICO. 
LOS BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

A lo largo del presente apartado vamos a tratar de desgranar el concepto de 
bien inmueble de características especiales, de notoria relevancia en el ámbito 
de los tributos locales y, en concreto en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
Como veremos a continuación, esta clase de bienes resulta fundamental para el 
sector energético y su relación con el sistema tributario local, ya que son consi-
derados como tales los destinados a la producción de energía.

Cabe resaltar la problemática surgida con la configuración tributaria de los mis-
mos puesta de manifiesto en multitud de Sentencias de diversos tribunales que, 
asimismo, trataremos de analizar con la debida profundidad en algunos casos.

Por tanto, vamos a pasar a analizar la definición legal de esta clase de bienes, 
con especial referencia a la normativa del Catastro Inmobiliario, las modifica-
ciones producidas en esta materia, así como los pronunciamientos más relevan-
tes de nuestra doctrina en relación con dichos bienes.

2.1. Definición legal de los bienes inmuebles de características especiales

La definición del hecho imponible en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
viene recogida en el artículo 61 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo. Este hecho imponible pivota sobre la titularidad de una serie de dere-
chos sobre tres clases de bienes inmuebles. No siendo objeto en el presente es-
tudio los derechos que pueden recaer sobre dichos bienes inmuebles a efectos 
del gravamen en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, nos centraremos en las 
clases de bienes señaladas en este artículo que distingue entre bienes inmuebles 
rústicos, bienes inmuebles urbanos y los denominados bienes inmuebles de 
características especiales.

No obstante, sí debemos mencionar que la titularidad de cualquiera de los 
cuatro derechos enunciados en este artículo elimina la posibilidad de gravamen 
por cualquiera de los otros tres, debiendo seguirse, a estos efectos, el orden de 
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prelación allí contenido, esto es, primero la concesión administrativa, después 
el derecho real de superficie, luego el derecho real de usufructo y por último 
de derecho de propiedad. Pues bien, este artículo 61, en su apartado segundo, 
establece una importante excepción a estas reglas de juego, y es que en los 
bienes inmuebles de características especiales se podrá gravar la titularidad de 
dos derechos sobre el mismo bien de forma simultánea, en este caso, si existe 
derecho de concesión y éste no agota toda la superficie del bien, también se 
realiza el hecho imponible por el derecho de propiedad, de existir éste, sobre la 
parte del bien inmueble no afectada por la concesión administrativa.

En este sentido, se plantea la duda del sujeto pasivo del impuesto en el caso 
de sociedades propietarias de plantas de producción de energía eléctrica ya 
sea mediante parques eólicos o mediante huertas solares que en multitud de 
ocasiones están ubicadas en terrenos de naturaleza rústica cuya propiedad no 
corresponde a la misma, sino que los tiene cedidos mediante, por ejemplo, 
contrato de arrendamiento. En primer lugar, señalar que no podríamos aplicar 
la regla enunciada anteriormente ya que cabe concurrencia de hechos imponi-
bles en los bienes inmuebles de características especiales sólo entre derechos 
de concesión y derechos de propiedad y, en estos supuestos, nos encontramos 
ante concurrencia de un derecho de propiedad sobre la maquinaria o la insta-
lación que conforma el bien inmueble de características especiales por parte de 
la sociedad que explota el parque eólico o la huerta solar, y un arrendamiento 
sobre el terreno de naturaleza rústica en el que está asentado el parque eólico 
o la huerta solar. Pues bien, el criterio seguido por la Dirección General de Tri-
butos en consulta vinculante V0205-09 de fecha 4 de febrero de 2009, ha sido 
el siguiente:

«De lo hasta aquí expuesto resulta evidente que lo que determina la califica-
ción de la planta de producción de energía eléctrica como bien inmueble de ca-
racterísticas especiales son las construcciones e instalaciones que configuran la 
misma, no el suelo, que aparece así como elemento accesorio que además forma 
parte del bien inmueble de características especiales en su conjunto (artículo 8.1 
del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario anteriormente señalado) 
y, por ello, no puede servir para atribuir la titularidad catastral, siendo dicha titu-
laridad predicable del titular de la planta.

Teniendo en cuenta todo lo anterior se concluye que el sujeto pasivo del Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles en el caso planteado es el propietario de la planta 
de producción de energía eléctrica siendo la base imponible del mencionado 
impuesto el valor catastral del bien inmueble de características especiales com-
prendiendo, tanto el suelo sobre el que se ubica la planta, como la maquinaria e 
instalaciones que configuran la misma».
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Este criterio estaría de acuerdo con la naturaleza del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, ya que se trata de un impuesto directo que grava una manifestación 
de la riqueza, el valor de los bienes inmuebles y es este valor el que refleja la 
capacidad económica del sujeto pasivo.

Volviendo a la definición legal de los bienes inmuebles de características 
especiales, el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(en adelante, TRLRHL), nos remite, al igual que en los bienes inmuebles de na-
turaleza rústica o urbana, al Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario 
(en adelante TRLCI), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de 
marzo. El citado texto legal, señala en su artículo 8 lo siguiente:

«Artículo 8. Bienes inmuebles de características especiales

1. Los bienes inmuebles de características especiales constituyen un conjunto 
complejo de uso especializado, integrado por suelo, edificios, instalaciones y 
obras de urbanización y mejora que, por su carácter unitario y por estar ligado de 
forma definitiva para su funcionamiento, se configura a efectos catastrales como 
un único bien inmueble.

2. Se consideran bienes inmuebles de características especiales los compren-
didos, conforme al apartado anterior, en los siguientes grupos:

a) Los destinados a la producción de energía eléctrica y gas y al refino de 
petróleo, y las centrales nucleares.

b) Las presas, saltos de agua y embalses, incluido su lecho o vaso, excepto las 
destinadas exclusivamente al riego.

c) Las autopistas, carreteras y túneles de peaje.

d) Los aeropuertos y puertos comerciales.

3. A efectos de la inscripción de estos inmuebles en el Catastro y de su va-
loración no se excluirá la maquinaria integrada en las instalaciones, ni aquélla 
que forme parte físicamente de las mismas o que esté vinculada funcionalmente 
a ellas».

De suma importancia resulta el apartado tercero de este artículo donde se 
señala que formará parte de esta clase de bienes inmuebles la maquinaria in-
tegrada en las instalaciones, que forme parte físicamente de las mismas o que 
está vinculada a tales instalaciones. Esta inclusión de la maquinaria ha generado 
gran controversia ante los Tribunales tal y como veremos posteriormente ya que 
influye en la valoración catastral de estos bienes.
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No obstante, cabe afirmar que la valoración de la maquinaria es necesaria 
para conformar el propio bien inmueble de características especiales siendo el 
hecho de que sea un conjunto complejo e indivisible para su funcionamiento lo 
que le confiere tal condición. Tal maquinaria es parte constitutiva del inmueble 
ya que sin su existencia no existiría el propio bien inmueble de características 
especiales no pudiéndose concebir, a modo de ejemplo, una planta de produc-
ción de energía eléctrica mediante energía solar fotovoltaica, sin toda la maqui-
naria que requiere para su funcionamiento, ya que sin ella no constituiría un 
conjunto para la producción de energía. De tal modo, no resulta comparable un 
bien inmueble de características especiales con un inmueble urbano o rústico 
ya que, en éstos, de existir maquinaria, ésta se considera accesoria y se en-
cuentra expresamente excluida (artículo 7.4.b) Texto Refundido Ley del Catastro 
Inmobiliario), mientras que en el bien inmueble de características especiales la 
maquinaria es constitutiva del inmueble.

Estas instalaciones y maquinaria forman parte del propio inmueble consti-
tuyendo el elemento principal del mismo para configurarse como un conjunto 
complejo de uso especializado siendo estos elementos, por tanto, los que de-
terminan su clasificación como bienes inmuebles de características especiales 
a efectos catastrales.

A mayor abundamiento, a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
la base imponible, que está constituida por el valor catastral del inmueble, 
en el caso de los bienes inmuebles de características especiales (como es 
una planta de producción de energía eléctrica) incluye la maquinaria inte-
grada en las instalaciones y que forme parte físicamente de las mismas o que 
esté vinculada funcionalmente a ellas y, dada la importancia relativa de la 
maquinaria en el conjunto de este tipo de bienes, en el caso de que no se 
computara este elemento, el valor del inmueble no representaría la verdadera 
capacidad económica derivada de su titularidad. A estos efectos, no podemos 
dejar de mencionar que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un impuesto 
directo ya que grava una manifestación de la riqueza, el valor de los bienes 
inmuebles en sus diversas categorías, que refleja la capacidad económica del 
sujeto pasivo.

Volviendo al ámbito catastral, el concepto legal de bien inmueble de caracte-
rísticas especiales es desarrollado por el artículo 23 del Real Decreto 417/2006 
por el que se aprueba el reglamento de la Ley del Catastro Inmobiliario.

Para proceder a un estudio detallado del contenido de este artículo debemos 
analizar la STS de 30 de mayo de 2007. En la misma se declara la nulidad de 
pleno derecho del artículo 23.2 del Real Decreto 417/2006 por el que se inte-
gra en el grupo A de los bienes inmuebles de características especiales, con la 
identificación A.1, a los destinados a la producción de energía eléctrica en la 
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medida en que se añade el siguiente inciso «que de acuerdo con la normativa 
de regulación del sector eléctrico deban estar incluidos en el régimen ordina-
rio», el cual debe quedar expulsado del ordenamiento jurídico. El Tribunal con-
sidera contrario a Derecho la restricción operada por el reglamento en relación 
a la propia ley ya que ésta, en su definición de bienes inmuebles de caracte-
rísticas especiales incluye a todos aquellos bienes destinados a la producción 
de energía eléctrica mientras que el reglamento de desarrollo excluye de forma 
injustificada a todos los bienes destinados a la producción de energía eléctrica 
en régimen especial, esto es, aquellos cuya potencia no supere los 50 Mw. Para 
ello el Tribunal también acude a la definición general de esta clase de bienes 
como conjunto complejo y unitario de uso especializado en el que haya edifi-
cios, instalaciones y obras de urbanización y mejora no pudiendo el reglamento 
entender cumplidas tales características en función de que el generador supere 
la potencia de 50 Mw. La principal consecuencia de esta Sentencia ha sido el 
que los conocidos como los parques eólicos y las huertas solares han pasado, 
a estos efectos, a ser considerados como bienes inmuebles de características 
especiales.

En relación a este Real Decreto 417/2006, resulta interesante otra STS de 
fecha 12 de octubre de 2008 donde se alega por la recurrente que el artículo 
23 del mencionado texto que desarrolla el régimen específico de los bienes in-
muebles de características especiales creados en el artículo 8 del TRLCI es nulo 
por infracción de los artículos 14 y 31 de la Constitución Española y ello por 
entender que esa categoría de bienes inmuebles es contraria a nuestro ordena-
miento jurídico por inconstitucional al consagrar una infracción al principio de 
igualdad establecido en el artículo 14 de la Constitución puesto que los bienes 
que se incluyen en esta categoría no son todos los que reúnen las notas que se 
establecen en el artículo 8 de la Ley del Catastro Inmobiliario sino sólo unos 
cuantos sujetos a unas industrias determinadas.

El Tribunal concluye que nos encontramos ante una opción del legislador 
que ha querido seleccionar un grupo de bienes distinguiéndolos de los restantes 
bienes urbanos o rústicos al estar revestidos de una especial caracterización, 
bien por su implicación en sectores estratégicos, como es el caso de los destina-
dos a la producción de energía eléctrica y gas y al refino del petróleo, centrales 
nucleares, presas, saltos de agua y embalses, bien por su adscripción a un servi-
cio público básico como el transporte, autopistas, carreteras y túneles de peaje, 
aeropuertos y puertos comerciales, sin que ello contravenga, a juicio del Tribu-
nal, el principio de igualdad, al encontrarnos ante supuestos de hecho disímiles. 
Por tanto, según esta Sentencia, existe un fundamento objetivo y razonable en la 
creación de esta categoría de bienes inmuebles por existir situaciones diversas 
que justifican la desigualdad.
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2.2. Valoración de los bienes inmuebles de características especiales

Según lo anteriormente mencionado, los bienes inmuebles de características 
especiales han sido objeto de valoración mediante las correspondientes ponen-
cias de valores en estos últimos años. Esta circunstancia implicó, asimismo, la 
interposición de los correspondientes recursos y reclamaciones por parte de los 
sectores afectados, bastando a modo de resumen, el analizar en este momento 
dos SSAN de fecha 27 de enero y 10 de febrero de 2010. En ambas se manifestó 
lo siguiente:

1) Se insiste en que estamos ante bienes configurados de forma especial, 
con un destino especial y con una trascendencia y dimensión económica 
especial que no sólo revelan sustantivas diferencias con los restantes bienes 
objeto de tributación, sino que revelan una mayor capacidad económica en 
el sujeto pasivo. A juicio del mencionado Tribunal, es precisamente por este 
conjunto de características que los diferencia del resto de bienes inmuebles 
por lo que es la aplicación del propio principio de igualdad tal y como ha 
sido interpretado por el Tribunal Constitucional la que justifica constitucio-
nalmente que la ley los trate con diferencias.

2) En relación a la existencia de una posible doble imposición entre el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre Actividades Económi-
cas circunstancia alegada ya que el artículo 23 del TRLCI señala que para la 
determinación del valor catastral se tendrán en cuenta una serie de criterios, 
entre ellos la aptitud del inmueble para la producción, se señala que el Im-
puesto sobre Actividades Económicas grava el mero ejercicio de una activi-
dad económica y, sin embargo, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles grava 
el valor catastral de los bienes inmuebles y éste se determina objetivamente 
para cada bien inmueble a partir de los datos obrantes en el Catastro Inmo-
biliario. En el citado artículo 23 del TRLCI se menciona el que el inmueble 
sea apto para la producción en relación con la localización del inmueble y 
las circunstancias urbanísticas, lo que no coincide con el hecho imponible 
del Impuesto sobre Actividades Económicas en el que se grava la propia ac-
tividad económica.

3) También niega el citado Tribunal una posible doble imposición con el 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, circunstancia que se 
alega ya que la base imponible de este impuesto viene delimitada legalmente 
por el denominado coste de ejecución material y esta partida se menciona 
como criterio para la determinación del valor catastral en el señalado artículo 
23 del TRLCI. Afirma el Tribunal, tras analizar la naturaleza y el hecho impo-
nible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras definidos en 
el TRLRHL, que no se aprecia tal coincidencia de hechos imponibles ya que 
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el coste de ejecución material se configura como un elemento más dentro 
de las condiciones de las edificaciones en el caso del artículo 23 del TRLCI.

4) En relación al valor de mercado como límite del valor catastral, según 
se señala en el artículo 23 del TRLCI, se alega que en este tipo de bienes 
no existe tal valor de mercado al no haber mercado y por tanto, no tendría-
mos límites máximos para valorar estos bienes. En este caso, la Sentencia 
señala que si bien es cierto que estos bienes no son objeto de compraventa 
habitual, también lo es que son valorados a precio de mercado, tanto en la 
contabilidad de las empresas sujetas a auditoría como en las operaciones de 
fusión o adquisición de empresas existiendo por tanto un valor de mercado 
de estos bienes y, por tanto, un límite que puede incidir en la determinación 
de su valor catastral y en el máximo de su valoración con la correspondiente 
consecuencia en la determinación de la base imponible del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles.

5) Por último, en relación a la inclusión de la maquinaria a efectos de 
determinar el valor catastral del bien inmueble de características especiales, 
la Sentencia aludida acude al artículo 334 del Código Civil.

Del análisis de lo anterior se desprende, a juicio del Tribunal, que la maqui-
naria debe ser incluida en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles en esta categoría de bienes. Por tanto, encajan en el concepto de bienes 
inmuebles no sólo los edificios convencionales, sino también las instalaciones 
industriales integradas en los complejos correspondientes y en general cuantas 
instalaciones sirvan para satisfacer adecuadamente el uso industrial al que estén 
adscritas. Debemos destacar que la definición del artículo 8.3 del TRLRHL, esto 
es, maquinaria integrada en las instalaciones, que forme parte físicamente de 
las mismas o que esté vinculada funcionalmente a ellas, recoge el concepto de 
bien inmueble del Código Civil.

Respecto a la valoración catastral de estos activos destinados a la producción 
de energía el Real Decreto 1464/2007 diferencia la valoración del suelo de los 
BICES de la valoración de las construcciones:

— En cuanto a la valoración del suelo de los inmuebles de características 
especiales, es el resultado de multiplicar los módulos de valor unitario de 
suelo bruto para usos no específicos por un coeficiente que se fija en la po-
nencia de valores especial para cada área o sector, calculado en función de 
la localización y de las circunstancias urbanísticas que afectan al inmueble, 
sin que estos valores puedan superar determinados límites.

— En lo que se refiere a la valoración de las construcciones de los inmue-
bles de características especiales, ésta se realiza atendiendo a unos módulos 
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1. LOS RECURSOS HÍDRICOS ALTERNATIVOS: DESALINIZACIÓN DE 
AGUAS Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS REGENERADAS. BREVE RESE-
ÑA DEL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE Y DE LA SITUACIÓN AC-
TUAL EN ESPAÑA

Es muy frecuente emplear la expresión «régimen económico-financiero» al-
rededor del agua. El Texto Refundido de la Ley de Aguas (en adelante, TRLA(2)) 
dedica un título completo a lo que llama el régimen económico-financiero de la 
utilización del dominio público hidráulico, centrado en la regulación material de 
una serie de figuras de naturaleza tributaria y categoría de tasa, por todos cono-
cidas; en un peculiar precepto referido a la aplicación y revisión de las mismas; 
y antecedido por un artículo de factura posterior que pretende fijar los principios 
generales del referido régimen económico-financiero. Va sin duda más allá de 
lo que es el contenido del título VI del TRLA, pues alude a los mecanismos que 
las administraciones públicas pueden establecer para repercutir los costes de los 
servicios relacionados con la gestión del agua, incluyendo los costes ambientales 
y del recurso, en los diferentes usuarios finales. Esos mecanismos pueden estar 
incorporados a otras partes de la Ley de Aguas (las tarifas de las sociedades estata-
les, las tarifas de las comunidades de usuarios) o pueden estar regulados muy por 
fuera de dicha Ley (legislación autonómica, legislación de régimen local).

Hoy por hoy, en un contexto de cambio climático y de escasez hídrica, la 
garantía de la disponibilidad de agua en cantidad y calidad aceptable precisa 
recurrir a fórmulas que van más allá de las tradicionales, especialmente, en 
situación de escasez. Entre ellas, la desalinización y la reutilización de agua 
regenerada.

1.1. Sobre la desalinización del agua

Hablamos de desalinizar por referencia al proceso de quitar la sal del agua 
del mar o de las aguas salobres, para hacerlas potables o útiles para otros fines. 
Tiene más éxito el verbo desalar y en correspondencia la infraestructura que lla-

(2) Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (BOE nº 176, de 24).
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mamos desaladora, por mucho que desde una perspectiva lingüística se prefiera 
de manera rotunda la primera expresión(3).

Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar forman parte del 
dominio público hidráulico del Estado, al menos desde la modificación introdu-
cida por la disposición final 1.1 de la Ley 11/2005, de 22 de junio. Se entiende 
que ya formaban parte del mismo las procedentes de la desalación de otras 
aguas simplemente salobres.

El capítulo V del Título I del TRLA, que consta de un único precepto —el ar-
tículo 13— se refiere precisamente a las aguas procedentes de la desalación, re-
gulando diversos aspectos de carácter general (régimen de uso, explotación de 
las obras e instalaciones de desalación, competencias, etc.) En lo que concierne 
a los aspectos tarifarios, el apartado 5 de este artículo 13 dice lo siguiente:

«En el supuesto de que el uso no vaya a ser directo y exclusivo del concesio-
nario, la Administración concedente aprobará los valores máximos y mínimos de 
las tarifas, que habrán de incorporar las cuotas de amortización de las obras».

Se refiere en realidad a una situación que no será sino marginal. Lo que po-
dría estar llamado a ser lo ordinario quedaría en el apartado 2 de dicho artícu-
lo(4), sin indicación específica en cuanto a lo económico-financiero, que, en su 
caso, quedaría cubierto por las normas generales del TRLA(5).

Nada más encontramos en la ley de cabecera que nos pueda interesar.

Desaladora o desalinizadora se vienen utilizando en términos genéricos —res-
pecto de cualesquiera obras de desalación— o específicos —respecto del agua del 
mar—. La actividad de desalación o desalinización de agua que no es marina se 
suele llamar desalobrar y las obras que lo permiten son las desalobradoras. Nos re-
feriremos a las plantas de desalinización de agua marina con la abreviatura EDAM 
(aunque también es frecuente usar IDAM) y al resto con la abreviatura EDAS.

Conviene que no perdamos mucho tiempo en esto; en todo caso estamos 
hablando de recursos hídricos no convencionales y en puridad no habría cues-

(3) Digo que tiene más éxito y lo tiene sin duda en el plano jurídico, pues el TRLA la usa unas 
diez veces, mientras que la expresión desalinización solo aparece una vez, en el artículo 110.

(4) Las obras e instalaciones de desalación declaradas de interés general del Estado podrán ser 
explotadas directamente por los órganos del Ministerio de Medio Ambiente, por las Con-
federaciones Hidrográficas o por las sociedades estatales a las que se refiere el capítulo II 
del título VIII de esta Ley.

(5) Termina el apartado señalando que igualmente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
125, las comunidades de usuarios o las juntas centrales de usuarios podrán, mediante la 
suscripción de un convenio específico con los entes mencionados en el inciso anterior, ser 
beneficiarios directos de las obras e instalaciones de desalación que les afecten.
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tiones relevantes que con carácter general marcasen perspectivas diferentes en 
cuanto a su régimen económico-financiero. Se trata de recuperar los costes del 
suministro de agua procedente de esta fórmula de producción industrial que, al 
igual que sucede en otros casos —obras de almacenamiento, obras de transpor-
te—, emplea infraestructuras hidráulicas altamente costosas.

España cuenta con cerca de 800 plantas desalinizadoras, que producen en 
conjunto más de 5 millones de m3 al día. Geográficamente se ubican en el arco 
mediterráneo (desde Cataluña hasta Andalucía), en los dos archipiélagos y tam-
bién en las ciudades de Ceuta y Melilla(6).

Se observa una interesante combinación de titulares y de fórmulas de explo-
tación, aspecto este que luego influye en los elementos económico-financieros.

Separemos lo que sucede en la península y Baleares de la situación en Ca-
narias, Ceuta y Melilla. Comenzando por lo primero, sin ánimo de completitud, 
trataremos de dar una idea global de los agentes públicos que operan en el 
sector, así como de las obras que poseen. Para ello hemos empleado principal-
mente la información que obra en los documentos propios del tercer ciclo de 
planificación, en las áreas afectadas(7), así como de los propios agentes públicos 
que operan(8).

Para ordenar los datos que poseemos emplearemos precisamente al ámbito 
de la demarcación hidrográfica.

En el territorio de la demarcación del Júcar se proyectaron y ejecutaron una 
serie de plantas de desalación de agua marina en el marco del programa AGUA, 
programa que, como se sabe, pretendió encontrar una alternativa al trasvase 
del Ebro. La titularidad de estas plantas correspondería a la Sociedad Estatal 
Aguas de las Cuencas Mediterráneas, ACUAMED. ACUAMED es una empresa 
pública que pertenece al Grupo Patrimonio del Estado y que actúa bajo la tutela 
del ministerio con competencias en medio ambiente que construye y explota 
una serie de obras de gran envergadura(9). Algunas entidades locales, de manera 

(6) Con carácter general cfr. CABRERA, ESTRELA y LORA, J. (2019).
(7) https://www.chj.es/es-es/medioambiente/planificacionhidrologica/Paginas/PHC-

2021-2027-Indice.aspx; https://www.chsegura.es/es/cuenca/planificacion/planificacion-2022- 
2027/el-proceso-de-elaboracion/; https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/areas- 
tematicas/agua/planificacion-hidrologica/2022-2027/cuencas-mediterraneas; https://aca. 
gencat.cat/ca/plans-i-programes/pla-de-gestio/3r-cicle-de-planificacio-2022-2027/; 
https://www.caib.es/sites/aigua/es/proposta_projecte/ 

(8) En principio, las desalinizadoras de iniciativa privada (y consideraremos como tales aque-
llas que son de la titularidad de comunidades de regantes) no serían de nuestro interés.

(9) Es la primera vez que aparece el nombre de esta empresa pública en este trabajo, pero su 
presencia va a ser trascendental, al menos en lo que afecta a la desalinización. Por ello 
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ocasional, han promovido infraestructuras de este tipo(10). Además de plantas de 
desalinización de agua marina hay otras de tratamiento de aguas salobres, de 
mayor o menor relevancia(11).

En el caso del Segura, los recursos desalinizados en la demarcación alcanza-
rían los 305 hm3/año, en el estado actual, y con una previsión de crecimiento 
hasta los 370 a la finalización del período de planificación, con una capacidad 
de producción que podría llegar a los 404(12). La inversión efectuada por ACUA-
MED es muy notable(13). La intervención estatal se completaría con la actividad 
de desalinización realizada por la MCT(14). Finalmente, la Región de Murcia es 
titular de la planta de Escombreras, a través de su personificación privada Desa-
ladora de Escombreras SAU(15). El marco planificador del tercer ciclo pretende 
dar un fuerte impulso a la desalinización, como respuesta a las dificultades 

interesa marcar bien de quien y de qué estamos hablando. ACUAMED es una sociedad 
estatal de las previstas en el artículo 132 del TRLA. Las relaciones entre la Administración 
General del Estado y estas sociedades estatales se regulan mediante los correspondientes 
convenios, que, previo informe favorable del Ministerio de Economía, son autorizados por 
el Consejo de Ministros. La actuación de esta empresa se produce pues en el marco de un 
Convenio de Gestión Directa, en el que se establecen dos formas de actuación: construc-
ción y/o explotación de Actuaciones con recuperación parcial o total de la inversión me-
diante la participación de los usuarios o beneficiarios privados o públicos y construcción 
de actuaciones sin recuperación de la inversión, para su entrega al Ministerio. Cfr. https://
www.acuamed.es/es/formas-de-actuacion. Se trata de las plantas de Mutxamel, y también 
las de Sagunto, Moncofa y Oropesa, que, poco a poco, y de manera un tanto provisional 
han entrado en funcionamiento. Aunque alguna de las plantas pertenecientes a la Manco-
munidad de los Canales del Taibilla (en adelante, MCT) estaría en este ámbito territorial, 
toda la información, por sus características, se ofrece por parte de la Confederación del 
Segura.

(10) Es el caso de Denia (desaladora de Racons) y Jávea. Son situaciones excepcionales, impul-
sadas sin apoyo económico de otras instituciones http://amjasa.com/quienessomos/

(11) Como la planta desnitrificadora de L’Eliana, que promovió Acuamed. 
(12) El anexo 2 del Plan es la fuente de esta información.
(13) En la Comunidad Valenciana promovió la desaladora de Torrevieja; en la Región de Mur-

cia las de Valdelentisco y Águilas-Guadalentín; y en Andalucía la de Bajo-Almanzora (que 
se ha encontrado cerrada consecuencia de los daños sufridos por la riada de 2012).

(14) Este organismo autónomo explota cuatro obras: Alicante I y Alicante II; San Pedro del 
Pinatar I y San Pedro del Pinatar II. Cfr. RICO AMORÓS (2014).

(15) Mediante resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agua, Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Medio Ambiente, se dispone la publicación en el BORM del contrato-
programa para 2024 entre la consejería y la mercantil (BORM nº 88, de 17 de abril de 
2024). La previsión inicial de suministro, especialmente a entes locales para abastecimien-
to a poblaciones, se ha visto frustrada. Cfr. BELLOD REDONDO (2015). Sobre la realidad 
conjunta y los problemas de explotación de las plantas de desalinización en las regiones 
de Valencia y Murcia, partes esenciales de las demarcaciones del Júcar y del Segura puede 
consultarse el trabajo de Morote, Rico y Moltó [MOROTE SEGUIDO; RICO AMORÓS y 
MOLTÓ MANTERO, Enrique (2017)]. 
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cada vez mayores de aprovisionamiento de agua para regadío, derivadas, entre 
otras razones, de la complejidad climática y política asociada al Trasvase Tajo-
Segura(16).

Según el plan hidrológico vigente el volumen de agua desalada y desalobra-
da en las cuencas mediterráneas andaluzas es de 74,5 hm3, muy lejos de su 
capacidad (117,51 hm3). La mayor parte de las desalinizadoras en este ámbito 
geográfico son de la titularidad de ACUAMED(17). Además, algunas entidades 
locales han promovido infraestructuras que están activas. En la información que 
poseemos, se trataría de la desaladora de Almería(18) y la desalobradora de Palo-
mares, en el municipio de Vera(19).

En Cataluña habría dos importantes desalinizadoras: la Tordera y Llobregat(20). 
Ambas plantas están integradas en el sistema de abastecimiento de la empresa 
pública Aigües del Ter Llobregat (ATLL), junto con otras infraestructuras, y su 
aportación supone alrededor del 20 por ciento del agua captada por el ente. 
Está prevista una segunda planta en la Tordera y una planta en el Foix.

Finalmente, la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares explota a través 
de su personificación ABAQUA un conjunto de planta(21). En Menorca, Ibiza y 
Formentera ABAQUA solo distribuye agua desalada. En Mallorca, sin embargo, 
combina el agua desalada con el agua subterránea.

El uso principal del agua desalinizada es sin duda el abastecimiento urbano, 
si bien en ciertas zonas como Murcia y Almería es importante el uso agrícola. 

(16) No solo se pretende emplear toda la capacidad actual, sino ejecutar nuevas infraestruc-
turas de interconexión de la actual red de distribución de la IDAM de Torrevieja, e incre-
mentar la capacidad de desalinización en dicha planta, así como en las de Valdelentisco 
y Águilas. https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/sintesisbo-
rradoresplanes_tcm30-528453.pdf 

(17) Se trata de las plantas sobre agua marina de Carboneras, Campo de Dalías y Marbella y la 
desalobradora de El Atabal. La planta desaladora de Marbella, inicialmente de la titulari-
dad de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, fue adquirida por ACUAMED 
a mitad de la década pasada.

(18) Explotada por la concesionaria Aqualia. https://www.almeriaciudad.es/sostenibilidad-am-
biental/portal-suministro-domiciliario-de-agua-potable/

(19) Cuya explotación estaba adjudicada a Codeur. http://www.codeur.es/el-agua/ 
(20) La más antigua, la de la Tordera, en Blanes, que abastece a los muchos municipios del Ma-

resme y la Selva. Desde 2009 se encuentra activa la del Llobregat, que aporta a las redes 
de abastecimiento del área de Barcelona. http://aca.gencat.cat/es/laigua/infraestructures/
dessalinitzadores/ 

(21) Las plantas desalinizadoras de Palma, Camp de Mar-Andratx y Alcudia (isla de Mallorca), 
Sant Antoni, Eivissa y Santa Eularia (isla de Ibiza), Ciudatella (isla de Menorca) y For-
mentera, en la isla de igual nombre. Cfr. documentos correspondientes a la planificación 
hidrológica, tercer ciclo.
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Dentro del uso industrial, donde lo hay, resulta relevante la aplicación al turis-
mo (por ejemplo, riego de campos de golf en Baleares y en menor medida en 
Murcia o Andalucía).

En las islas Canarias, Ceuta y Melilla, en términos relativos, la importancia de 
la desalinización es exponencial.

No hace falta perder mucho tiempo en explicar la situación hídrica en las 
islas Canarias y la importancia que tiene un recurso escaso —el agua superficial 
apenas existe— para su vida y su economía. La Comunidad Autónoma asume la 
competencia sobre la ordenación de los recursos y aprovechamientos hidráuli-
cos del Archipiélago (art. 30 del Estatuto de Autonomía), con algunas salvedades 
marcadas en la ley de aguas, si bien la gestión integral se establece a través de 
las demarcaciones hidrográficas, que se corresponden con cada una de las islas. 
Sin perjuicio de las competencias de los propios Cabildos, en cada una de las 
islas existe un Consejo Insular de Aguas (CIA), que es el que tiene atribuidas 
competencias, entre otras muchas, como el otorgamiento de concesiones, la 
gestión y control del dominio público hidráulico, la realización de obras hidráu-
licas de responsabilidad de la Comunidad Autónoma en la isla, la fijación de los 
precios del agua y su transporte o la explotación de aprovechamientos de agua.

En cualquier caso, la riqueza de matices de los proveedores de agua es mu-
cho mayor que en otros territorios, lo que no deja de relacionarse con un régi-
men hídrico en el que el componente privado es notable.

La importancia de la desalinización en general y de la desalinización como 
servicio público en particular depende de cada isla, dadas las enormes diferen-
cias geográficas e hidrológicas. El objeto de estudio se centra en todas las islas 
excepto La Gomera y La Palma(22).

La información que se expone a continuación resulta fundamentalmente de 
las publicaciones oficiales de los consejos insulares, en particular de los docu-
mentos propios de la planificación hidrológica(23).

(22) Téngase en cuenta, además, que hay plantas de titularidad privada que permiten autoabas-
tecimientos para usos turísticos, agrarios o industriales, cuya realidad cae fuera de nuestro 
análisis y en algunos casos los complejos privados de desalinización incluso aprovisionan 
siquiera parcialmente el abastecimiento urbano en ciertas zonas.

(23) https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/planificacion-
hidrologica/planes-cuenca.html. Conviene apoyarse también en los portales de los 
respectivos consejos insulares de aguas (http://aguastenerife.org; http://www.aguas-
grancanaria.com; https://aguaslanzarote.com; http://www.aguasfuerteventura.com/; 
http://www.aguaselhierro.org). También en los frecuentes informes de fiscalización 
efectuados tanto por el Tribunal de Cuentas del Reino como por la autoridad canaria 
de control externo y de publicaciones privadas. Tribunal de Cuentas, vid. resoluciones 
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Comenzamos el estudio con las islas mayores —Tenerife y Gran Canaria—, 
abordando luego el resto.

En la isla de Tenerife, el abastecimiento proviene principalmente de aguas 
subterráneas; no obstante lo cual hay importantes plantas de desalinización de 
agua marina(24). Como vemos, determinados municipios producen el agua que 
después proveen; no obstante, las autoridades insulares tienen un papel funda-
mental en el abastecimiento en alta. El consejo insular, bien directamente, o 
bien a través de la empresa pública Balten (Balsas de Tenerife), penetra con más 
fuerza en la desalobración de aguas subterráneas(25).

Como sucede en la isla de Tenerife, los ejes fundamentales de la obten-
ción de agua en Gran Canaria provienen de la desalación de agua de mar 
y el aprovechamiento de recursos subterráneos. De acuerdo con la infor-
mación disponible —documentos de la planificación e informes de fiscali-
zación de órganos de control externo— la importancia de la desalación en 
Gran Canaria sería aún mucho mayor que en la otra gran isla, invirtiéndose 
prácticamente las correlaciones(26). Se añadirían asimismo plantas de desa-

de 19 de abril de 2017, aprobadas por la Comisión Mixta para las Relaciones con el 
Tribunal de Cuentas, en relación con el informe de fiscalización de la prestación por 
las entidades gestoras del servicio de producción y distribución de agua potable en 
las siete Islas Canarias, período 2007-2011 (publicadas de manera individualizada 
para cada isla en el BOE nº 149, de 23 de junio de 2017). Audiencia de Cuentas de 
Canarias, Informe de Fiscalización de la captación y distribución de agua por las 
entidades locales, ejercicio 2012 (BOC nº 216, de 17 de junio de 2014); Informe de 
Fiscalización del uso agrícola del agua por las entidades locales, ejercicio 2013, de 
25 de marzo de 2015 (publicación parcial en el BOC nº 3, de 7 de enero de 2016). En 
algunos casos resulta difícil acceder a la información. Las amargas quejas del propio 
Tribunal de Cuentas sobre las contradicciones en los datos ofrecidos por los diferentes 
agentes y la falta de transparencia en ciertas acciones dejan al investigador, carente de 
potestades inquisitivas, en una situación de perplejidad y temor sobre las conclusiones 
que puede llegar a alcanzar. La lectura de las memorias de las propuestas de planes 
acentúa esa sensación, pues ni siquiera el consejo insular de aguas se muestra capaz 
de ofrecer información fiable y comparable. Las memorias de la planificación dan 
cuenta de importantísimas inversiones de futuro.

(24) En lo que nos interesa, estas serían las principales: Adeje-Arona (el agente es el CIA de 
Tenerife); Santa Cruz de Tenerife (el agente es la empresa municipal EMMASA; y La Caleta 
de Adeje (el agente es Ayuntamiento de Adeje/Entemanser SA).

(25) El consejo insular habría recuperado la gestión de las principales EDAS públicas, antes 
encomendadas a Balten, si bien esta entidad todavía se ocuparía de alguna, como la de 
Isla Baja, en Buenavista del Norte. Las EDAS más relevantes son las de Altos de Icod y El 
Reventón (ambas en Icod de los Vinos), Cruz de Tarifes (La Guancha), Aripe (Guía de Isora) 
y Tamaimo (Santiago del Teide).

(26) La producción de agua mediante plantas de desalinización de agua marina de titularidad 
pública la voy a tratar de resumir en el siguiente cuadro aproximativo, si bien he de ad-
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lobración de agua subterránea, pero en mucha menor escala y con notable 
intervención privada(27).

En Lanzarote, la alternativa a la desalinización de agua marina es insignifi-
cante(28). A los efectos que nos interesa, el CIA se apoya en un consorcio con-
formado por el cabildo y por los siete municipios de la demarcación(29). La de-
salación es fundamentalmente pública y se organiza en dos grandes centros de 
producción, con sedes respectivas en Arrecife y Yaiza(30).

El principal eje de abastecimiento de agua en la isla de Fuerteventura es la 
desalación de agua marina o salobre. El CIA, junto con los ayuntamientos de la 
isla, constituyó un consorcio del agua, que sería el primer agente en cuanto a la 
prestación del servicio de abastecimiento en general y, en particular, en cuanto 
a capacidad de desalación(31).

vertir de ciertas dudas sobre algunos datos, en función de lo que previenen los propios 
organismos de control externo. 

Agente EDAM
Término municipal  

de situación de la EDAM

CIA de Gran Canaria Arucas-Moya Arucas

La Aldea La Aldea de San Nicolás

Roque Prieto Santa María de Guía

Mancomunidad Intermunicipal del 
Sureste de Gran Canaria

Sureste Santa Lucía de Tijarana

Ayuntamiento de Las Palmas/EMALSA Varias instalaciones Las Palmas

Ayuntamiento de Telde/Empresa Mixta 
Aguas de Telde

Varias instalaciones Telde

Ayuntamientos de Gáldar y Agaete Bocabarranco Gáldar

(27) Pueden destacarse las infraestructuras propiedad del ayuntamiento de Telde.
(28) Resultan muy ilustrativos al respecto los documentos de planificación. Cfr. Asimismo los 

informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas y del órgano equivalente canario.
(29) http://consorcioagualanzarote.com/.
(30) El consorcio sustituyó su gestión tradicional mediante personificación (INALSA) por una 

concesión a cargo de la empresa Canal de Gestión Lanzarote SAU, perteneciente a Canal 
de Isabel II. https://www.canalgestionlanzarote.es/. La empresa gestiona integralmente el 
ciclo del agua, desde la producción industrial hasta la distribución a los usuarios.

(31) Las plantas EDAM más importantes serían de la titularidad del consorcio (Puerto del Rosa-
rio, Corralejo y Gran Tarajal), pero hay otras plantas desaladoras relevantes que pertenecen 
a municipios o a las empresas gestoras del servicio [en La Oliva hay una desaladora cuyo 
titular es la empresa municipal SALOSA, empresa municipal; en Antigua habría otra, cuya 
titular sería la empresa mixta EMMASL y finalmente en Pájara habría dos (Morro Jable y 
Puertito de la Cruz), que son del propio ayuntamiento].
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Finalmente nos referimos a la isla de El Hierro, isla que se abastece de forma 
combinada de recursos subterráneos y de la desalinización, que representaría 
alrededor de un 25%(32).

En su conjunto, el destino principal de las plantas públicas de desalinización 
es el abastecimiento a poblaciones, si bien hay también una importante aplica-
ción para uso agrícola.

Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla presentan una singularidad evi-
dente, tanto por razones políticas, como geográficas. Ello no deja de incidir 
en la relevancia que tiene el agua para la vida de ambas, por mucho que sus 
respectivos Estatutos no se refieran al agua más allá del reconocimiento de las 
ciudades sobre las materias relativas a los proyectos, construcción y explotación 
de aprovechamientos hidráulicos.

La desalinización es hoy por hoy la fuente principalísima de aprovisiona-
miento en los dos casos(33). En la ciudad de Ceuta existe una planta desalini-
zadora de agua de mar, en la zona de Playa Benítez(34). La desalinizadora de 
Ceuta la promovió el Estado y funciona por el modelo concesional, explotán-
dola ahora mismo la UTE Ferrovial Agromán/ CADAGUA. La ciudad de Melilla 
tiene en explotación una planta desalinizadora en la zona del barranco de Las 
Adelfas(35). La obra fue promovida por el Estado y se explotó durante muchos 
años en régimen concesional. Finalizado el período concesional, la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir ha pasado a explotar directamente la 
infraestructura.

(32) Habría varias desaladoras de titularidad insular [El Golfo (municipio de Frontera); El Can-
grejo (municipio de Valverde) y La Restinga (municipio de El Pinar)]. En el informe de 
fiscalización realizado por la audiencia canaria se explica que el abastecimiento lo está 
realizando el propio cabildo, dado que no se ha realizado la transferencia de competen-
cias al CIA

(33) La información que se ofrece en este trabajo la hemos obtenido de los documentos de 
la planificación hidrológica del tercer ciclo. Respecto de Ceuta, https://www.chguadal-
quivir.es/tercer-ciclo-ceuta y en particular el Anexo 7 del plan, referido a la recuperación 
de costes (https://www.chguadalquivir.es/documents/10182/2231345/Anejo+7.+Recuper
aci%C3%B3n+de+costes+CEU.pdf/c12e6f9b-63dc-fdde-cfdc-9d7835d215a9). Respecto 
de Melilla, https://www.chguadalquivir.es/tercer-ciclo-melilla y https://www.chguadal-
quivir.es/documents/10182/2231535/Anejo+7.+Recuperaci%C3%B3n+de+costes+MEL.
pdf/6c512cb0-f865-fa1a-29fc-2898b42711fd. 

(34) Con una producción de 30.000 m3/día (8,4 hm3 año), tras la ampliación. Otras aportacio-
nes son testimoniales.

(35) Que aporta 20.000 m3/día (7 hm3 anuales). Se han iniciado trabajos de ampliación, con 
idea de llegar a unos 30.000. El aprovisionamiento de agua es más complejo que en el 
caso de Ceuta, pero, en cualquier caso, la relevancia de la desalinización es absoluta.
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1.2. Sobre la reutilización de aguas regeneradas

La reutilización de las aguas no puede perder de vista el Reglamento (UE) 
2020/741, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, re-
lativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua(36); y, ahora mismo, 
el propio TRLA(37), tampoco, el adelantado reglamento nacional aprobado por el 
Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen 
jurídico de la reutilización de las aguas depuradas(38).

La reutilización de las aguas cuenta con una definición normativa: utiliza-
ción para un nuevo uso privativo, antes de su devolución al dominio público 
hidráulico o marítimo-terrestre, de las aguas que, habiendo sido utilizadas por 
quien las derivó, se han sometido a un tratamiento que permite adecuar su ca-
lidad al uso al que se van a destinar. Las aguas sometidas a este tratamiento se 
denominan aguas regeneradas.

En el apartado 2 del artículo 109 del TRLA se dicta una declaración de princi-
pios: las Administraciones públicas, como un medio para promover la economía 
circular y reforzar la adaptación al cambio climático, deberán impulsar la reuti-
lización de aguas, previendo para ello los instrumentos económicos que consi-
deren adecuados. En ese sentido, las Administraciones públicas podrán conceder 
ayudas al concesionario de aguas regeneradas, que podrán alcanzar la totalidad 
de los costes adicionales asociados a la reutilización de aguas, en las situaciones 
que se establecen en el apartado 1 del artículo 109 quinquies. Es este artículo 
109 quinquies del TRLA (costes asociados a la reutilización de aguas), de reciente 
factura, el que efectúa algunas aclaraciones. El texto es el siguiente:

«1. Los organismos de cuenca, en el marco de la planificación hidrológica, 
determinarán aquellas situaciones donde la sustitución, total o parcial, de una 
concesión de aguas de captación superficial o subterránea por aguas regeneradas 
contribuya a alcanzar los objetivos medioambientales de las masas de agua o a 

(36) L 177/32, DOUE de 5 de mayo de 2020.
(37) En el TRLA se ha incorporado un buen número de preceptos referidos a la reutilización 

mediante el Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, por el que se adoptan medidas ur-
gentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las con-
diciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones 
climatológicas, así como de promoción del uso del transporte público colectivo terrestre 
por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas tem-
peraturas (BOE nº 113, de 12/05/2023). El adelantado reglamento nacional aprobado por 
el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico 
de la reutilización de las aguas depuradas (BOE nº 294, de 8), ha sido derogado por dicho 
Decreto-ley Sin embargo la propia disposición derogatoria lo considera vigente en tanto 
en cuanto no se oponga al TRLA y al referido reglamento comunitario. 

(38) BOE nº 294, de 8.
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la optimización de la gestión de los recursos hídricos. En esas situaciones podrán 
concederse al usuario las ayudas previstas en el artículo 109.2 o la exención es-
tablecida en el artículo 114.2.

Los costes adicionales asociados a la reutilización de aguas en esas situacio-
nes podrán ser asumidos por las Administraciones u otras entidades que resulten 
beneficiadas por la sustitución.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 113.1, el volumen de agua 
que se reutilice estará exento del canon de control de vertido».

Cuando en el subapartado anterior poníamos a disposición del lector una 
serie de datos sobre la desalinización en España partíamos de que esta actividad 
precisa de una obra hidráulica específica e identificable. No sucede lo mismo 
con la reutilización de aguas regeneradas, por razones obvias.

La Asociación Española de Desalación y Reutilización dispone en su portal 
de algunos datos que, no obstante su utilidad, tendremos que relativizar(39). Se 
nos dice «que España es el líder europeo en reutilización de agua, dado que 
es el país que más volumen de agua reutilizada produce, y ocupa la quinta 
posición a nivel mundial en cuanto a capacidad de reutilización instalada». 
Que «el 27% de las más de 2.000 estaciones depuradoras de aguas residuales 
(EDAR) de nuestro país están preparadas tecnológicamente para ofrecer los tra-
tamientos terciarios que posibilitan la reutilización del agua y se estima que ya 
reutilizamos más de 400 hectómetros cúbicos al año, entre el 7 y el 13% del 
agua residual tratada». Se añade que el uso de la reutilización varía enorme-
mente, y que se concentra «mayoritariamente en zonas donde el estrés hídri-
co es más pronunciado: el 90% del total de agua reutilizada se concentra en 
la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Islas Canarias e Islas Baleares y 
grandes ciudades como Madrid o Barcelona». La Comunidad Valenciana sería 
la región que mayor caudal de agua reutiliza (158 hm3 en 2015) y Murcia es 
la que lo hace en un mayor porcentaje, llegando a alcanzar el 90% del agua 
residual tratada. Conjuntamente en ambas regiones se produce más de la mitad 
del agua regenerada que se usa para riego en toda España, que es el principal 
uso de este recurso.

Siguiendo lo que explica esta entidad, «Este recurso mayoritariamente se em-
plea en nuestro país para el riego agrícola, superando el 60% del total, seguido 
por usos recreativos (riego de campos de golf...) y usos municipales (riego de 
zonas verdes, limpieza de calles…) y, de manera más minoritaria, para usos in-
dustriales. También es destacable el cada vez mayor interés que despierta su uso 

(39) https://aedyr.com/cifras-reutilizacion-agua-espana/ 
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para la mejora ambiental de otras fuentes de agua, como por ejemplo la recarga 
de acuíferos, humedales o mejora de los caudales ecológicos de los ríos».

1.3. Ordenación del trabajo

Nuestro interés sobre la economía de la actividad es, como siempre, parcial 
y sesgado, ya que no nos interesa tanto el coste de la actividad de desaliniza-
ción o regeneración de aguas para su reutilización, en general, como el coste 
en el que incurre el sector público, pues nuestro acercamiento lo es desde la 
perspectiva de la hacienda pública. No obstante, añadimos siempre la posición 
de los hogares y empresas en su calidad de usuarios del servicio de provisión/
abastecimiento de agua que supone, sometidos al pago de tasas, precios o tari-
fas, hecho que aumenta la perspectiva en los muchos casos en los la gestión de 
realiza de manera indirecta.

A partir de aquí, el trabajo se desarrolla de la siguiente manera: aunque ya 
hemos efectuado alguna indicación respecto de la legislación aplicable, for-
mularemos alguna reflexión general sobre las peculiaridades de las bases del 
régimen económico-financiero de estas actividades y, en particular, nos referire-
mos a los principios y reglas generales que marcarían cómo recuperar los costes 
incurridos; continuaríamos analizando con método jurídico los instrumentos 
financieros que darían curso a esa recuperación de costes, desde la perspectiva 
del agente que provisiona el agua desalinizada y el agua reutilizada (en general, 
tasas, precios, tarifas), separándolas con cuidado.

También querríamos observar, si y cómo puede influir el hecho de que el 
operador en baja se haya aprovisionado de agua desalinizada o regenerada, en 
todo o en parte, y si esa circunstancia tiene alguna relevancia que se visualice, 
más allá del coste que suponga.

A continuación, trataremos cómo el hecho de que el aprovisionamiento se 
efectúe a través de estos medios alternativos incide en determinadas tasas o im-
puestos propios de momentos muy determinados del ciclo del agua.

Acabaremos con unas necesarias conclusiones.

2. ACERCAMIENTO AL RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO DEL 
AGUA DESALINIZADA O REGENERADA, CON ESPECIAL ATENCIÓN A 
LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA RECUPERACIÓN DE COSTES

Especular sobre el régimen económico-financiero de la desalinización o la 
reutilización de las aguas al menos exige analizar el conjunto de los mecanismos 
que las administraciones públicas pudieran establecer para repercutir los costes 
de la actividad en los diferentes usuarios finales, en tanto servicios relacionados 



Este libro ofrece un análisis exhaustivo y actualizado de la tributación 
medioambiental en España, abordando los desafíos que plantea este 
campo en constante evolución. Participan expertos de renombre, 

incluyendo académicos, abogados especializados y profesionales de la 
Administración, que examinan en profundidad las figuras tributarias que 
gravan las actividades con impacto ambiental. 
Desde una perspectiva jurídica se estudian temas cruciales como la 
tributación de la energía (hidrocarburos, sector eléctrico, energías 
renovables y nuclear); el mecanismo de ajuste en frontera por carbono 
(CBAM), normativa anti-deforestación; fiscalidad autonómica y local, 
como los impuestos sobre instalaciones energéticas, vehículos y gestión 
de residuos; tributación de los recursos hídricos; cuestiones ligadas a 
la economía circular, como las tasas locales de pago por generación; o 
aspectos más específicos, , el comercio de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero, el impuesto sobre envases de plástico no reutilizables, 
el canon de control de vertidos, o el régimen sancionador en materia de 
impuestos especiales
Su enfoque riguroso y práctico, convierte a esta obra en una herramienta 
indispensable para profesionales del derecho, la economía y la 
administración, así como para estudiantes e investigadores interesados 
en la intersección entre el derecho tributario y la protección del medio 
ambiente.




