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CARBON 
 
 
1.- PANORAMA NACIONAL 
 
1.1.- PRODUCCIÓN MINERA. PERSPECTIVAS 
 

La producción nacional de hulla y antracita fue en 1994 ligeramente 
inferior a la del año precedente (-1,5%), pero la variación se repartió de 
forma muy desigual entre las diversas calidades: la extracción de hulla bajó 
un 11,5%, la de carbón subbituminoso (lignito negro) se mantuvo en el mismo 
nivel y la de antracita creció un 10,5%. Por su parte, la de lignito pardo 
continuó el declive iniciado en 1989, año en que alcanzó el máximo de 17,275 
Mt, hasta los 11,362 Mt de 1994, un 14,9% menos que en el año anterior. 

 
Por provincias, Asturias produjo un 44,3% más de antracita que en 

1993, pero un 21,7% menos de hulla; en León, la antracita bajó un 1,4% y la 
hulla un 7,4%; en Córdoba, la primera creció un 1,3% y la segunda un 5,4%, 
al igual que en Palencia, pero aquí en porcentajes del 3,8% y del 37,7%, 
respectivamente; finalmente, en Ciudad Real la producción de hulla subió un 
16,7%. Hay que destacar que en 1994 se abrió una explotación de carbón en la 
provincia de Cuenca, extrayendo 7 155 t de hulla coquizable (grupo IV de la 
clasificación INCAR). 

 
La evolución reciente de la producción de carbón según tipos y su 

distribución provincial puede verse en el cuadro de la página siguiente. La 
minería de la antracita está muy atomizada, repartiéndose la producción en-
tre cerca de 75 explotaciones, lo que arroja una media de 90 000 t por mina. 
Las empresas más importantes son: en las cuencas de Tineo-Cangas-Rengos-
Ibias (Asturias), con más de 200 kt/a, González y Díez, SL (270 kt), 
Antracitas de Gillón, SA (240 kt), Minas de Tormaleo, SA (220 kt) y Carbo-
nífera del Narcea, SA (CARBONAR; 200 kt); en León, con más de 100 kt/a, An-
tracitas de Gaiztarro, SA, Combustibles de Fabero, SA y Antracitas del 
Bierzo, SL en la cuenca del Bierzo, la Hullera Vasco Leonesa (HVL) en Ci-
ñera-Matallana y Minero-Siderúrgica de Ponferrada, SA (MSP) en Villablino; 
en Córdoba, la única explotadora es la Empresa Nacional Carbonífera del Sur, 
SA (ENCASUR), que en 1994 extrajo en la cuenca del Guadiato 629 373 t; 
finalmente, en Palencia, con más de 50 kt/a, Antracitas de Velilla, SA y 
Antracitas de San Luis, SA en la cuenca de Guardo, y Antracitas de 
Montebismo, SA, Antracitas del Norte, SA y Antracitas de San Claudio, SA, en 
la cuenca de La Pernía. 

    
La producción de hulla está bastante más concentrada, pues en 1994 se 

repartió entre unas 32 explotaciones, con una media de 226 kt por mina. El 
35,9% de la producción total fue suministrada por la Empresa Nacional 
Hulleras del Norte, SA (HUNOSA), ubicada en la Cuenca Central Asturiana, al 
igual que Minas de Figaredo, SA (311,8 kt en 1994) y Mina La Camocha, SA (La 
Camocha, Gijón); Hullas del Coto Cortés, SA (653 kt en 1993), explota el 
yacimiento de Cerredo-Degaña, a caballo entre las provincias de Asturias y 
León. La mayor parte de la producción de esta última fue suministrada por 
HVL (Ciñera- Matallana) y MSP (Villablino); de la de Ciudad Real (cuenca de 
Puertollano), por ENCASUR (562 040 t en 1994), Plácido Ubeda López e 
Inversiones Terrales, SA; de la de Córdoba (cuenca del Guadiato), por 
Promotora de Minas de Carbón, SA (PMC) y ENCASUR (219 139 t en 1994), y de 
la de Palencia, por Hullas de Barruelo, SA. En 1994 Carbones del Pirineo, 
SA, abrió una pequeña explotación en Cuenca, extrayendo 7 155 t de hulla con 
destino a la industria cerámica valenciana. 
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Provincia 1990 1991 1992 1993 1994p 

Antracita      

León 3 348 360 3 216 563 3 580 853 3 510 161 3 461 645 

Asturias 1 434 103 1 388 641 1 549 649 1 495 944 2 159 187 

Córdoba 523 090 547 704 575 046 621 302 629 373 

Palencia    491 110    486 163    471 039    460 429    477 952 

Total 5 796 663 5 639 071 6 176 587 6 087 836 6 728 157 

Hulla      

Asturias 4 785 940 4 266 211 4 497 848 4 239 386 3 317 221 

León 2 751 987 2 428 231 2 447 556 2 682 662 2 483 254 

Ciudad Real 999 404 825 227 805 304 633 863 740 041 

Córdoba 440 539 567 846 572 387 545 559 575 113 

Palencia    133 836    126 996    140 802      97 990 134 913 

Cuenca              –              –              –              –        7 155 

Total 9 111 706 8 214 511 8 463 897 8 199 460 7 257 719 

Hulla subbituminosa      

Teruel 3 985 684 3 411 371 3 387 045 3 573 504 3 557 933 

Barcelona 291 926 361 756 223 861 239 706 293 519 

Lérida 240 528 256 468 218 076 219 546 203 035 

Zaragoza 92 783 83 093 80 139 80 769 81 262 

Cantabria          900          110        1 240       1 450       1 400 

Total 4 611 821 4 112 798 3 910 361 4 114 975 4 137 149 

Lignito      

La Coruña 16 372 971 15 522 963 14 778 744 13 347 265 11 361 535 

           Fuente: Estadística Minera de España    p = provisional 
 
 La producción de hulla subbituminosa, nombre por el que se designa 

actualmente con más propiedad a los lignitos negros mesozoicos y terciarios, 
está dominada por la Sociedad Anónima Minera Catalano Aragonesa (SAMCA) y 
por la Empresa Nacional de Electricidad, SA (ENDESA), ambas en la cuenca de 
Andorra (Teruel); en 1994 la última extrajo 1,142 Mt (27,6% del total) de 
sus minas subterráneas Innominada y Oportuna y de las cortas Barrabasa y 
Gargallo, abierta ésta a principios del año pasado. Otras empresas 
implantadas en las cuencas turolenses son: Minas y Ferrocarriles de Utri-
llas, SA; Aragón Minero, SA; Minas Palomar, SA; Minera Martín Aznar, SA, 
etc. En la cuenca de Berga (Barcelona) sólo queda activa Carbones Pedra-
forca, SA, pues Carbones de Berga, SA, cerró en 1992, extrayéndose algunas 
cantidades de sus antiguos cielos abiertos mediante contrata, y en la cuenca 
de Mequinenza (Lérida-Zaragoza), las empresas productoras son la Unión 
Minera Ebro-Segre, SA, la Cooperativa Minera  Bajo Segre, SA y Carbonífera 
del Ebro, SA. 

 
La producción de lignito pardo, centrada exclusivamente en La Coruña, 

es aportada sólo por dos empresas: ENDESA, en la cuenca de Puentes de García 
Rodríguez (8,461 Mt en 1994) y Lignitos de Meirama, SA, en la cuenca de 
Meirama (2,9 Mt en 1994). 

 
El año 1994 ha sido muy borrascoso para el sector hullero y an-

tracitero, no sólo por la crisis interna que arrastra desde hace años, 
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agravada por intervenciones judiciales (caso MSP), denuncias de contrabando 
y falsificación de entregas a las Centrales Térmicas, etc, sino también por 
las presiones externas emanadas de la Unión Europea. 

 
El Consejo de Ministros de la UE aprobó, por decisión 3632/93/CECA de 

28-12-1993, el nuevo código de ayudas al carbón (el quinto), en sustitución 
del anteriormente vigente, cuyo plazo de validez expiraba en dicha fecha. El 
tratado CECA prohibió en su día todo tipo de ayudas y subvenciones estatales 
al carbón, pero la crisis de principios de los 60 obligó a reconsiderar esta 
postura, aprobándose el 17-2-1965 un primer código de ayudas, destinadas a 
paliar el coste social del cierre de minas. El 2º código, aprobado en 1970, 
tenía los mismos objetivos, en tanto que el 3º, vigente a partir de 1976, 
introdujo un 2º objetivo: la estabilización de la producción de carbón en 
condiciones económicas razonables, lo que en la práctica se tradujo en un 
creciente aumento de las subvenciones. El cuarto código, aprobado en 1986, 
volvió al objetivo inicial de ayudas para paliar los costes sociales del 
cierre de las explotaciones no rentables. 

 
Tras cuatro códigos y 29 años de aplicación de los mismos, la pro-

ducción comunitaria ha pasado de 500 Mt a finales de los 50, con un pueble 
de 1,86 millones de mineros, a unas 186 Mt y unos 200 000 trabajadores. Las 
ayudas oscilaron entre 16 y 60 Ecu/t (2 200-8 000 PTA/t), salvo en el caso 
de HUNOSA, en el que superaron las 20 000 PTA/t, totalizando 75 000 Mecu. En 
realidad, el cuarto código ha supuesto que la ayuda estatal por tonelada no 
sólo no haya decrecido, sino que aumentara un 25% en la media de la UE, y 
eso a pesar del notable incremento de productividad alcanzado en el Reino 
Unido. 

 
El quinto código, vigente desde 1994 hasta el año 2002, elimina el 

carácter estratégico del carbón, así como la referencia a un precio medio de 
110 Ecu/t al que tenían que converger los productores comunitarios, tal y 
como se había propuesto en los borradores iniciales. En su lugar, se alude 
de manera genérica al precio del carbón en el mercado mundial, sin citar 
ninguna cifra concreta, que deberá ser fijada por cada país miembro teniendo 
en cuenta, además, los fletes, la paridad monetaria, los costes internos de 
transporte, etc. Se considerará ayuda toda cantidad que supere el precio 
internacional así fijado; durante los tres primeros años, las ayudas podrán 
ir a cargo de las eléctricas o de OFICO, y a partir del 4ª año, de los 
Presupuestos Generales del Estado.  

 
Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal Supremo de Alemania 

ha declarado inconstitucional la subvención del carbón a través de un re-
cargo en las tarifas eléctricas, medida que de extenderse a otros países 
comunitarios, obligaría a reconsiderar la política de ayudas. 

 
El principal cambio filosófico del nuevo código estriba en la intro-

ducción del objetivo de competitividad, mediante un "plan de modernización, 
de reestructuración y de racionalización" de la producción para reducir 
progresivamente los costes unitarios de extracción, hasta igualarlo al pre-
cio del mercado mundial. A partir del 2002, las empresas que no hayan con-
seguido este objetivo no podrán recibir ayuda alguna, lo que obligará a su 
cierre; no obstante, se deja la puerta abierta al sostenimiento público de 
minas concretas, siempre que se trate de pequeñas producciones en zonas es-
pecialmente deprimidas. 

 
El precio de referencia para España ha sido fijado entre 7 000 y 

8 500 PTA/t, según calidades. Por su parte, CARBUNION (patronal de los mi-
neros), UNESA (patronal de las eléctricas) y la Administración Central lle-
garon en noviembre a un acuerdo sobre los precios del carbón en el período 
1994-97. El precio fijado para 1994 es de 2,35 PTA/termia, de las que 1,64 
PTA (o sea, el 70%) serán satisfechas por las eléctricas y las 0,71 PTA 
restantes mediante subvenciones públicas. Para años sucesivos, la parte a 
cargo de las eléctricas se incrementará en el IPC menos dos puntos, en tanto 
que la parte subvencionada por el Estado irá disminuyendo en dos puntos por 
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año hasta su total desaparición. Esto, naturalmente, si el Tribunal Supremo 
español, a ejemplo del alemán, no dictamina otra cosa. 

 
Adicionalmente al nuevo código de ayudas, que serán sufragadas ex-

clusivamente por los estados miembros afectados, la Comisión Europea aprobó 
en febrero el plan RECHAR II, dotado con 500 Mecu (unos 70 000 MPTA), para 
mitigar los efectos que los procesos de reconversión (léase cierre de minas 
y despidos masivos) producen en las comarcas mineras. Del RECHAR I España 
apenas se benefició en unos 4 000 MPTA, debido a nuestra tardía incorpora-
ción a la UE, y se teme que con el segundo pasará lo mismo, pues de la reu-
nificación de las dos Alemanias ha resultado un pueble minero de más de 
100 000 trabajadores, y las ayudas recibidas son proporcionales al número de 
mineros despedidos. Como poco, la UE prevé la pérdida de 52 000 empleos en 
los próximos 4 años (la mitad en Reino Unido y el resto en Alemania, España 
y Francia). 

 
Según fuentes del Ministerio de Industria y Energía, las subvenciones 

y ayudas a la minería del carbón, tanto directas como indirectas, as-
cendieron en 1993 a 168 389 MPTA, totalizando 756 474 MPTA en el período 
1989-93. En el último año referenciado, las ayudas se repartieron así: 
  

 Con cargo a los 
PGE 

9 681 MPTA 

Empresas con contrato-
programa 

Con cargo al INI 6.528 MPTA 

 Implícitas en el 
precio 

19 421 MPTA 

 Subtotal 95 630 MPTA 
   
 Con cargo a los 

PGE 
2 617 MPTA 

Empresas sin contrato-
programa: 

Con cargo a OFICO 9 880 MPTA 

 Implícitas en el 
precio 

60 262 MPTA 

 Subtotal 72 759 MPTA 
 

Hunosa percibió en dicho año 85 206 MPTA, o sea, el 50,6% del total, 
si bien sólo aportó el 12 % de la producción nacional de carbón, expresada 
en tec. Las estimaciones para 1994 elevan a 98 700 MPTA las ayudas totales 
que percibirán las empresas con contrato programa (85 600 MPTA para HUNOSA, 
7 600 para Figaredo y 5 500 para La Camocha). 

 
En diciembre de 1994, la Comisión Europea autorizó al Gobierno espa-

ñol la concesión de 128 869 MPTA para ayudas al carbón durante 1994. De esta 
cantidad, 14 715 MPTA se destinarán a indemnizaciones por despido y 8 374 a 
financiar el coste técnico de los cierres de minas. En conjunto, las 
empresas "beneficiadas" serán 65, pero la mayor parte irá a parar a HUNOSA. 
Para final de 1997, la producción subterránea deberá haber descendido un 12% 
y la plantilla un 27%, respecto al año 1993. 

 
Para las empresas sin contrato-programa (que son todas menos HUNOSA, 

La Camocha y Figaredo), la reconversión se ha intentado llevar a efecto con 
ayuda de un nuevo proceso de ordenación de la minería del carbón, mediante 
prórroga por un año de la Orden Ministerial de 30-10-90, que expiró el 31-
12-93, y que reguló la anterior reconversión, sin excesivo éxito. El coste 
estimado del mismo ascendía a 29 000 MPTA, con una pérdida de mil puestos de 
trabajo. Fruto de esta ordenación han sido los cierres de Minastur (Narcea), 
Antracitas de Pajares y otras minas pequeñas de León y Palencia. 

 
 En el lado positivo cabe resaltar que el proyecto de la nueva mina 

de la Hullera Vasco-Leonesa (HVL) sigue adelante, inaugurándose en septiem-
bre el nuevo pozo "Aurelio del Valle", en Santa Lucía, de 664 m de profun-
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didad y 6,5 m ∅; la inversión realizada hasta la fecha es de 17 624 MPTA, 
algo más del 46% de la prevista total. Otra noticia gozosa fue la reapertura 
del pozo "Calero" en Barruelo de Santullán (Palencia), por Hullas de 
Barruelo, SA; este pozo, inaugurado en 1911, estuvo activo hasta 1972. En 
los trabajos de reconquista se invirtieron 500 MPTA, previendo la empresa 
extraer por él 20 kt en 1994 y 40 kt en 1995. 

 
La pérdida creciente de interés de las eléctricas por el lignito 

pardo ha sido nuevamente puesta de manifiesto por la Central Térmica de 
Meirama, que ha anunciado su propósito de ampliar de 600 kt/a a 1 Mt/a sus 
compras de hullas sudafricana y norteamericana, socapa de reducir la emisión 
de SO2. De esta manera, el 50% de la alimentación sería carbón importado; el 
plan, con unas inversiones de 3 000 MPTA, prevé la ampliación del muelle del 
Centenario en La Coruña, la construcción de un ramal de FFCC de 7 km desde 
la línea Coruña-Santiago hasta el parque de la Central, y la instalación de 
2 nuevos molinos de hulla y ocho quemadores.  

 
En enero de 1994 ENDESA anunció un plan de 60 000 MPTA para reducir 

la emisión de SO2 en sus centrales de As Pontes (50% menos) y Teruel (90% 
menos), habiendo optado por la vía húmeda con oxidación forzada, proceso que 
es adecuado para carbones con 1-4% de S. El método consiste en hacer 
circular los gases de combustión dentro de un scrubber con una solución al-
calina de cal en circuito cerrado, obteniéndose un precipitado de sulfito y 
sulfato cálcicos, que se oxidan en forma de yeso. 

 
Entre los proyectos tecnológicos en curso, destacaremos el de la So-

ciedad de Gasificación Subterránea Europea (GSC), liderada por ENDESA (33%), 
que, con financiación del 40% por la UE, prevé instalar en 1995 un generador 
de gas en Alcorisa (Teruel), para convertir 3 kt de lignito negro, situadas 
a 556 m de profundidad, en gas aprovechable como combustible, mediante la 
inyección de agua y oxígeno a través de un sondeo. 

 
En mayo de 1994 se inició la obra civil de la planta de ELCOGAS en 

Puertollano (Ciudad Real). Esta empresa, creada en 1992 por ENDESA y otras 
compañías eléctricas españolas y de otros países comunitarios, tiene por 
objeto el diseño y montaje de una central de ciclo combinado con turbinas de 
gas y vapor, de 330 MW de potencia instalada, mediante gasificación de hulla 
de ENCASUR y coque de petróleo de REPSOL. El proyecto, patrocinado por el 
programa Thermie de la UE, prevé una inversión de 77 800 MPTA, y deberá 
estar finalizado en 1997.  
   
1.2.- RESERVAS Y RECURSOS NACIONALES 
 

La actualización del Inventario Nacional de Recursos de Carbón,  
realizada por el ITGE en 1992, estimó los recursos totales en 3 463,4 Mtec 
(toneladas equivalentes de carbón; 1 tec = 1 t de carbón con poder calorí-
fico superior de 7 000 Kcal/kg), de los que 2 810,8 Mtec correspondían a 
hulla y antracita, 546,2 a las hullas subbituminosas (lignito negro) y 106,4 
al lignito pardo. La distribución por cuencas es la indicada en el cuadro 
siguiente: 

 

Cuencas Muy probables 
y probables (Mt) 

Posibles e hipo- 
téticas  (Mt) 

Total  (Mt) Total (Mtec) 

Hulla y antracita     
Asturias Occidental 13,6 42,0 55,6 47,3 
Central Asturiana 272,9 576,7 849,6 722,5 
Resto de Asturias 62,0 200,9 262,9 223,5 
Villablino-El Bierzo (León) 179,5 832,5 1 012,0 860,2 
Norte de León 94,5 234,9 329,4 280,0 
Guardo-Barruelo (Palencia) 56,8 535,5 592,3 503,5 
Suroccidental (Cr-Co-Se-Ba) 132,2      72,3    204,5    173,8 
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Total hulla y antracita 811,5 2 494,8 3 306,3 2 810,8 

Hulla subbituminosa     
Teruel 265,0 642,7 907,7 408,5 
Mequinenza (Le-Za) 17,7 106,0 123,7 55,7 
Pirenaica (Barcelona) 34,8 104,8 139,6 62,8 
Baleares   28,1   14,7      42,8   19,2 

Total hulla subbituminosa 345,6 868,2 1 213,8 546,2 

Lignito pardo     
Puentes y Meirama (La Coruña) 261,0 – 261,0 78,3 
Padul (Granada)   93,7  –   93,7   28,1 

Total lignito pardo 354,7 – 354,7 106,4 

TOTAL NACIONAL (Mtec)    3 463,4 
 

 
1.3.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES 
 

La importación de carbón descendió en 1994 en 1,3 Mt, reduciéndose el 
valor en un 9,5%; puesto que las exportaciones son tradicionalmente 
irrelevantes (328 en 1993, 61 t en 1994), el saldo de la balanza comercial 
de combustibles sólidos es crónicamente deficitaria, suponiendo este dese-
quilibrio 65 609,6 MPTA en 1994. 

 
Las compras de antracita vienen disminuyendo fuertemente desde 1992, 
alcanzando tan sólo 16 kt en 1994. Por su parte, las de hulla coquizable se 
redujeron en dicho año en un 14,8%, mientras que las de hulla térmica lo 
hicieron en un 5,6%. En el gráfico siguiente puede verse la distribución 
porcentual (en valor) de las importaciones totales de hulla, según los paí-
ses de procedencia; en "otros" se incluyen Indonesia (4,5%), Polonia (1,2%) 
y Rusia (0,5%) 
 
 

1994 - IMPORTACION DE HULLA

EEUU

Sudáfrica

Australia Colombia
Canadá

Otros

38,4 %

4,9 %11,3 %

30,9 %

8,3 %

6,2 %

  
El déficit de la balanza comercial de carbón disminuye considerablemente si, 
además de éste, se contemplan los productos resultantes de la destilación de 
la hulla coquizable, que se recogen en el cuadro Cbn-I: en 1994 las 
importaciones de los mismos sumaron 5 837,1 MPTA, pero las exportaciones 
supusieron 20 709,8 MPTA, con lo que el déficit global se redujo a 50 736,955 
MPTA. La demanda interna de coque metalúrgico requirió unas importaciones 
netas de 200 kt, pero el saldo de los destilados de alquitrán de hulla y de 
brea y coque de brea nos fue claramente favorable. 
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1.4.- ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

No resulta posible evaluar la demanda aparente de carbones y produc-
tos derivados, pues se desconocen las equivalencias de cada uno de ellos 
respecto a una unidad común (p.e., tec o termias). Ciñéndonos exclusivamente 
a los carbones, esta dificultad está también presente, pues no se publican 
datos sobre el contenido térmico de los combustibles importados. No 
obstante, y teniendo en cuenta que, según datos del Ministerio de Industria 
y Energia, la producción nacional de carbón en 1994 equivalió a 14,586 Mtec, 
y asignando a las hullas coquizables de importación el valor de 1 tec y de 
0,7 tec a la hulla y antracita térmicas, la demanda aparente en dicho año 
fue de 23,701 Mtec, lo que significó una dependencia externa del 38,5%. 
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CUADRO Cbn-I - COMERCIO EXTERIOR  DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE CARBÓN (t y 106 PTA) 
 

 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

PRODUCTO 1992 1993 1994 1992 1993 1994 
 Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
I - Minerales             
 IA. Antracita 358 092 3 858,709 194 074 2 177,625 15 980 115,568 206 48,289 174 4,031 < 1 0,022 
 IB. Hulla             
- Hulla coquizable sd sd 4 567 078 32 494,733 3 891 282 29 432,806 sd sd − − – – 
- Hulla térmica sd sd 7 887 139 37 759,298 7 445 991 36 063,524 sd sd 138 2,385 47 1,928 
- Briquetas y ovoides              sd               sd         2 520        23,913                –                  –   sd       sd   16 0,424 12 0,304 

Total hulla 13 649 920 67 928,929 12 456 737 70 277,944 11 337 273 65 496,330 133 5,434 154 2,809 59 2,232 
  IC. Lignito y aglomerados 793       11,216 1 668        13,649 –                 – 1   0,056 −       − 2 0,004 

Total carbón   71 798,854  72 469,218  65 611,898  53,779  6,840  2,258 
II - Semitransformados             
- Coque metalúrgico sd sd 124 600 1 325,049 211 274 2 530,625 sd sd 82 252 1 616,836 11 797 230,690 
- Carbón de retorta sd sd 3 0,924 3 0,270 sd sd 401 8,556 735 18,275 
- Gas de hulla sd sd − − < 1 0,340 sd sd 73 23,893 < 1 0,042 
- Alquitrán de hulla o lign. sd sd 63 343 804,900 105 645 1 482,639 sd sd 1 529 21,433 1 231 22,804 
- Destil. de alquit. de hulla sd sd 98 707 2 108,210 82 462 1 787,869 sd sd 614 046 16 092,073 650 705 19 002,602 
- Brea y coque de brea sd sd 14 295    425.153 1 047      35,381 sd sd 35 136 1 230,533 37 329 1 435,396 

Total   sd  4 664,236  5 837,124  sd  18 993,324  20 709,809 

TOTAL  sd  77 133,454  71 449,022  sd  19 000,164  20 712,067 

      Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Dirección General de Aduanas     sd = sin datos 
     



 27 

Puesto que la producción nacional de hulla coquizable es práctica-
mente nula, las coquerías debieron abastecerse exclusivamente con carbón 
extranjero; en esta utilización la dependencia es total. 

 
El 82% del consumo total de carbón efectuado en 1994 se destinó a la 

generación de energia eléctrica en centrales térmicas, el 16,4% a la pro-
ducción de coque metalúrgico y el 1,6% restante a usos domésticos y varios. 

 
 
 

2.- PANORAMA MUNDIAL 
 

La producción mundial de hulla y antracita creció en 1994 un 0,7%, 
pero el consumo lo hizo en un 4,5%, lo que estimuló la recuperación de los 
precios e introdujo un cierto optimismo entre los productores. No obstante, 
se estima que la demanda está todavía un 20% por debajo de la capacidad de 
exportación. 

 
2.1.- PRODUCCION MINERA 
 

La producción mundial de hulla (incluída la subbituminosa) y antra-
cita subió ligeramente en 1994, alcanzando 3 455 Mt (+0,7%). Los incrementos 
más importantes se produjeron en China, Estados Unidos, Indonesia, India, 
Sudáfrica y Canadá, en tanto que en la Unión Europea descendió un 19,1% y en 
la antigua URSS un 12%. 

 
Dentro de la UE, que en 1994 aportó alrededor de 126 Mt (3,6% de la 

producción mundial), casi 26 Mt menos que el año anterior, los recortes 
fueron muy fuertes en el Reino Unido (-29,6%), Alemania (-13,7%) y Francia 
(-13,8%), mientras que en España sólo bajó un 1,5%. Noticia destacada del 
año fue la privatización de 15 minas subterráneas y 16 cielos abiertos en el 
Reino Unido, con una producción conjunta de 31 Mt/a, vendidos por British 
Coal a RJB Mining por 815 M£ (unos 166 000 MPTA). 

 
China y Estados Unidos continúan siendo los principales países pro-

ductores, sumando entre los dos el 56,8% de la oferta mundial; si añadimos 
la India (que tras la caída de la producción rusa ha pasado al tercer 
lugar), Sudáfrica y Australia, se cubren las tres cuartas partes de la 
misma. 
 

Australia es desde 1984 el primer país exportador de hulla; en 1994 
colocó en mercados extranjeros, sobre todo en Japón, 131 Mt, cerca del 30% 
del comercio mundial de carbón (unas 435 Mt). 
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PRODUCCION MUNDIAL DE HULLA Y ANTRACITA  ( x103 t ) 

  1990 1991 1992 1993p 1994e 

Alemania 70 159 66 438 66 906 60 288 52 000 
Reino Unido 92 762 94 202 84 493 68 199 48 000 
España 19 520 17 966 18 551 18 402 18 123 
Francia 10 487 10 100 9 500 8 700 7 500 
Portugal 265 246 221 206 ** 
Italia 56 170 110 7 100 
Irlanda 25 5 1 1 ** 
Bélgica 1 036 634 218 – – 
      
China 1 034 380 1 042 620 1 067 280 1 047 000 1 110 000 
Estados Unidos 853 600 825 100 823 300 775 800 853 000 
India 191 000 218 000 224 000 232 000 248 000 
Sudáfrica 174 784 178 394 174 392 182 225 195 300 
Australia 158 800 164 600 175 100 180 600 181 600 
Rusia * * * 300 000 176 000 
Polonia 147 672 140 269 131 523 130 631 133 600 
Kazakhstan * * * 107 200 101 500 
Ucrania * * * 90 000 90 900 
Canadá 58 924 62 153 55 583 58 969 62 800 
Corea del Norte 40 700 43 300 43 100 43 000 ** 
Indonesia 7 330 7 824 13 000 15 000 30 500 
Colombia 20 400 20 031 23 700 23 800 23 500 
República Checa 22 082 19 522 18 486 11 000 17 400 
Corea del Sur 17 216 15 058 11 970 8 845 7 400 
Japón 8 263 8 060 7 600 7 200 6 900 
México 10 014 9 401 8 700 9 000 6 700 
Rumania 5 950 5 411 5 623 5 700 4 300 
ex URSS 543 000 487 000 467 600 – – 
Otros (1)      92 300      75 300      62 400      47 600      80 000 

TOTAL (redond.)  3 580 800 3 511 800 3 493 400 3 432 000 3 455 000 

       Fuentes:  Elaboración propia con datos de World Mineral Statistics, BGS; Coal Information 1993, IEA; BP Statist. Review 1995  
                          p  =  provisional ;  e  =  estimado 
          (1) Incluye Eslovaquia, Hungría, Turquía, Yugoslavia, Botswana, Malawi, Marruecos, Mozambique, Niger, Nigeria, 
                Swazilandia, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Venezuela, Afganistan, Irán, Kyrgistan,  
               Malasia, Pakistan, Filipinas, Taiwan, Tajikistan, Uzbekistan, Vietnam y Nueva Zelanda. 
             * Incluído en la ex URSS      ** Incluído en otros 

 
 

La producción mundial de lignito (pardo) continuó en 1994 la tenden-
cia descendente iniciada hace más de seis años, con una caída del 7,2% 
respecto a 1993, lo que la situó en torno a 941 Mt. Los recortes fueron 
generalizados: -5,7% en la Unión Europea, -11,4% en la antigua URSS, -2,3% 
en los demás países del Este, y sólo Estados Unidos, India y China 
experimentaron ligeros aumentos. 

 
PRODUCCION MUNDIAL DE LIGNITO PARDO  ( x103 t ) 
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  1990 1991 1992 1993p 1994e 

Alemania 357 500 279 600 241 800 221 748 207 100 
Grecia 51 501 52 912 54 413 56 900 57 300 
España 16 373 15 523 14 779 13 347 11 362 
Francia 2 333 2 000 1 600 1 700 1 500 
Austria 2 448 2 081 1 750 1 692 1 400 
      
ex URSS 158 400 145 000 137 500 119 400 105 800 
Estados Unidos 79 900 78 500 81 700 80 500 82 000 
Polonia 67 600 69 000 65 900 68 100 66 800 
ex Checoslovaquia 83 700 79 700 72 700 69 300 65 800 
ex Yugoslavia 76 123 71 066 55 052 * * 
China 45 500 44 790 47 270 50 000 50 000 
Australia 46 000 49 400 50 700 49 400 48 600 
Turquía 46 892 48 039 68 725 47 827 45 000 
Rumania 33 400 28 600 34 300 35 500 36 300 
Bulgaria 31 500 28 300 30 700 28 800 28 600 
India 14 100 16 000 16 500 17 200 19 000 
Thailandia 12 421 14 688 15 618 15 592 * 
Corea del Norte 13 000 14 000 13 000 13 000 * 
Hungría 15 800 15 300 15 100 13 200 12 400 
Canadá 9 407 8 981 10 027 10 046 10 000 
Otros (1)       9 368       9 055        7 323      101 100    92 000 

TOTAL (redond.)  1 174 000 1 072 500 1 036 500 1 014 400 941 000 

              Fuentes:  Elaboración propia con datos de World Mineral Statistics, BGS; Coal Information 1993, IEA; BP Statist. Review 1995  
                              p  =  provisional ;  e  =  estimado 
           (1) Incluye Albania,  Chile, Japón , Mongolia y Nueva Zelanda. 
            * Incluído en otros 

 
La Unión Europea ampliada produjo en 1994 el 29,6% de la oferta mun-

dial, frente al 36,6% en 1990. La minería alemana es la que más ha sufrido 
la competencia de otras fuentes energéticas, habiendo perdido desde 1990 el 
42% de su capacidad productiva, porcentaje que en España fue del 30%. Por el 
contrario, la producción griega viene creciendo sin parar, suponiendo ya el 
20,6% su aportación a la UE (12% en 1993). 

 
A pesar de su pérdida de capacidad, Alemania continúa siendo el pri-

mer productor mundial, seguido por Rusia, Estados Unidos, Polonia y ex Che-
coslovaquia, sumando entre los cinco el 54,9% de la oferta global. 
 
2.2.- LOS PRECIOS 
 

No se dispone de información acerca de los precios medios del carbón 
que rigieron en el mercado internacional durante 1994, por lo que en el 
cuadro siguiente se reproducen los datos publicados por la Agencia Interna-
cional de la Energia en su estudio "Coal Information" correspondiente al año 
1993. 

 
 1990 1991 1992 1993e 1994 

- Térmico, $ / tec, cif IEA 54,16 52,00 52,01 47,47 sd 
- Siderúrgico, $ / tec, cif IEA 56,69 56,07 54,54 52,86 sd 
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 Fuente: Coal Information 1994, IEA 
 
 

A falta de mejores referencias, se recogen a continuación los valores 
medios de las importaciones de hullas térmica y siderúrgica, constatándose 
un incremento en 1994 del 1,2% en la primera y del 6,3% en la segunda. 

  
 1990 1991 1992 1993e 1994 

- Térmico, valor medio importación, PTA / t  sd 4 828,5 sd 4 787,4 4 843,3 
- Siderúrgico, valor medio import., PTA / t sd 6 411,8 sd 7 115,0 7 563,8 

 Fuente: Estadística de Comercio Exterior, DGA 
  

 


