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|contexto 
 

Las elecciones europeas celebradas del 6 al 9 de junio de 2024 han tenido lugar en un 
contexto de cierta fatiga regulatoria debido al elevado volumen de legislación adoptada 
durante la última legislatura. En los últimos cinco años, la agenda verde ha sido uno de los 
ejes vertebradores de la política europea. Úrsula von der Leyen, en sus primeros 100 días 
como presidenta de la Comisión Europea, presentó el Pacto Verde Europeo, orientando las 

políticas de la UE hacia un nuevo modelo de crecimiento basado en una economía limpia y 
circular. Durante la pasada legislatura el plan se concretó en torno a las siguientes iniciativas: 

+ Lucha contra el cambio climático, con la Ley Europea del 
Clima (2021), que aspira a que la UE sea climáticamente 

neutra para 2050 y a reducir las emisiones en un 55 % para 
2030. 

+ Sistema energético, incluye la reforma de las normas de 
diseño del mercado de la electricidad y el Reglamento 
sobre la integridad y transparencia del mercado mayorista 
(2023). 

+ Economía circular y gestión de residuos, a través del 
segundo Plan de Acción de Economía Circular, con 30 
medidas para fomentar productos sostenibles, la circularidad de la producción, el 

empoderamiento de los consumidores y la reducción de residuos. Esto incluye la 
revisión de la Directiva de Envases y Residuos de Envases, el Reglamento de Ecodiseño y 
la Directiva sobre Alegaciones Ecológicas. 

+ Edificación, medidas como la revisión de la Directiva de eficiencia energética de los 
edificios (2024), con el objetivo de reducir las emisiones y el consumo energético en el 
sector para 2030, alcanzando la neutralidad climática para 2050. 

+ Transporte e industria, a través del paquete "Objetivo 55", que abarca la revisión del 
régimen de comercio de derechos de emisión, la creación del mecanismo de ajuste de 
carbono en frontera (CBAM) y nuevas normas sobre emisiones de CO2 de turismos y 
furgonetas. 



 
 
 
  

 

 
 

+ Agricultura, pesca, ganadería y alimentación, desarrollada mediante la estrategia "De 

la granja a la mesa", que incluye objetivos para reducir el uso de pesticidas químicos y 
peligrosos. 

+ Ecosistemas y biodiversidad, abordadas mediante normas ampliamente debatidas 
como el Reglamento sobre la Restauración de la Naturaleza y el Reglamento de 
productos asociados a la deforestación. 

La legislatura se enfrentó a dos crisis principales: la pandemia de COVID-19 y la guerra en 
Ucrania. La pandemia expuso la vulnerabilidad de las cadenas de suministro y la falta de 
fortaleza industrial de la UE, llevando a la aprobación de una Estrategia Industrial revisada 

para fortalecer la autonomía estratégica, mejorar el mercado interior y acelerar la transición 

ecológica y digital. La guerra en Ucrania agravó los problemas de suministro, especialmente 
energético, evidenciando la dependencia de la UE de Rusia y generando inflación 
generalizada. 

Esta legislatura ha sido crucial para la integración 

europea, marcada por hitos como la creación del 
programa de compra centralizada de vacunas y la 
aprobación del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia. Sin embargo, la magnitud y el ritmo de las 

políticas adoptadas han generado críticas de ciertos 
sectores debido a la rapidez exigida para la transición 
verde y la posible pérdida de competitividad en 

algunos sectores de la UE. 

Durante la campaña europea, la competitividad y la mejora del mercado único europeo 
han sido destacadas por los partidos como medios para el éxito de las empresas y la 
economía europeas, bien como una contraposición a la agenda verde europea (PPE, ECR, ID), 
o bien como un elemento complementario y continuista (S&D, Verdes, y parcialmente 
liberales (Renew)). 

  



 
 
 
  

 

 
 

|resultados 

escaños 2024 vs. 2025 
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|claves 

resultados en España 

En España se han elegido 61 de los 705 eurodiputados, dos más que en la pasada legislatura. 
Como vaticinaban las encuestas, el Partido Popular ha ganado las elecciones con 22 

europarlamentarios, 2 más que el PSOE (20). VOX (6) y Sumar (3) ocupan el tercer y cuarto 
lugar, respectivamente. Por otra parte, la coalición Ahora Repúblicas (AR), formada por Eh 
Bildu, BNG y ERC, ha conseguido 3 diputados, mientras que ‘Se Acabó La Fiesta’ (3), 

Podemos (2), Junts (1) y la Coalición CEUS (1), compuesta por PNV y Coalición Canaria, 
también han obtenido representación parlamentaria. Sin embargo, Ciudadanos, Izquierda 

Española o PACMA serán fuerzas extraparlamentarias. 

abstención persistente 

La participación ha sido del 49,2, %, 11,5 puntos menos que 
en las elecciones anteriores, en línea con la alta abstención 
que históricamente ha caracterizado los comicios europeos 
en España, especialmente los años en los que no han tenido 
lugar otras elecciones el mismo día. 

refuerzo del Partido Popular Europeo 

A nivel UE, la familia Política del Partido Popular Europeo (EPP) ha ganado las elecciones 
con un total de 184 escaños, 2 más que en las elecciones de 2019 y 8 más que en el 
Parlamento saliente1, creciendo en Estados miembros como España, donde ha pasado de un 
20,35% a un 34,18% del voto, o Polonia, de un 38,47% a un 44,7.%. La principal delegación 

nacional dentro del grupo será la alemana, seguida de la española. Cabe destacar que, 
durante los últimos meses, ambas delegaciones han sido críticas con las iniciativas 
medioambientales de la Comisión como la propuesta de Reglamento de Envases y Residuos 
de Envases o la Ley de Restauración de la Naturaleza. 

ligera caída de socialdemócratas 

Socialistas y Demócratas Europeos (S&D) ha sido la segunda fuerza más votada, con un total 
de 139 escaños, 5 menos que en 2019 e igual que la Eurocámara saliente. Ha disminuido 
ligeramente en la mayor parte de los Estados miembros como Alemania, donde ha pasado 
de un 15,80% a un 14,10%, o en España, de un 33,18% a un 30,19%. Cabe destacar que, en 

Italia, S&D pasa de tener 19 eurodiputados a 22 y, por lo tanto, será la principal delegación 

1En 2019 se eligieron 751 eurodiputados. Debido al Brexit, ese número se redujo a 705 en 2020. En 2024 se han 
elegido 720 eurodiputados. 



 
 
 
  

 

 
 

nacional dentro del grupo, seguida de la española. Como uno de los principales impulsores 
del Pacto Verde en el Europarlamento, durante los últimos meses han 

los liberales encallan 

Los liberales europeos (Renew) han sido la tercera fuerza más votada, con un total de 80 
escaños, 28 menos que en 2019 y 22 menos que en el Parlamento saliente. Han sufrido una 
notable bajada en España causada por la desaparición de Ciudadanos o en Francia, donde el 
partido de Macron pasa de un 22,42% a un 14,50%. Aun así, la delegación francesa será la 

principal delegación nacional. De una manera menos acentuada que los conservadores, 
también ha puesto sobre la mesa la sobrerregulación que los últimos 5 años han supuesto 
para las empresas europeas.  

conservadores y reformistas al alza 

Como novedad, los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) serán la cuarta fuerza en 
el Europarlamento, con un total de 73 escaños, 11 más que en las elecciones de 2019 y 4 
más que en el Parlamento saliente. El crecimiento de ECR ha sido impulsado por la 
consolidación de Fratelli d’Italia, el partido de Giorgia Meloni, como primera delegación del 
grupo, pasando de 6,44% en 2019 a 28,59% de los votos en 2024. La segunda delegación 
de ECR por número de escaños sería la polaca, con el partido PiS que, sin embargo, ha perdido 
el liderazgo en su país tras pasar de 45,38% a 
35,70% del voto. En España, Vox, que forma parte de 
ECR, logra pasar de 6,28% a 9,62% de los votos 
escrutados. Desde un principio, ECR se ha mostrado 
en contra de la agenda verde europea 
contraponiéndola al crecimiento económico y al 
futuro de los agricultores.  

identidad y democracia 

La Familia Política de Identidad y Democracia (ID) ha 
sido la quinta fuerza más votada, con un total de 58 
escaños, 15 menos que en las elecciones de 2019 pero 
el mismo número que en el Parlamento saliente. La 
disminución del peso político de ID se debe más a la 
expulsión del partido alemán Alternativa para Alemania 
(AfD) del grupo, que a un descenso del voto. El crecimiento de ID ha sido notable en Francia, 
pasando del 23,34% del voto al 31,50%, convirtiendo a la delegación francesa en la más 

importante del grupo y en una de las más importantes del Parlamento Europeo con 30 
diputados. En países como Austria y Países Bajos, ID ha sido el grupo más votado, con un 25,7% 



 
 
 
  

 

 
 

y un 17,7% respectivamente. Al igual que ECR, reúne formaciones nacionales euroescépticas 

y se posiciona en contra de las políticas medioambientales. 

los verdes se resienten 

Los Verdes/Alianza Libre Europea será la sexta fuerza de la Cámara, con un total de 52 
escaños, 22 menos que en las elecciones de 2019 y 19 menos que en el Parlamento saliente, 
con caídas relevantes en países como Alemania, donde son parte del gobierno de coalición, 
pasado de un 20,5% a un 12% del voto. Aun así, la delegación alemana será la principal 

dentro del Grupo, con 17 eurodiputados. Durante las semanas de campaña han enfatizado 
la necesidad de multiplicar la inversión destinada al Pacto Verde extendiendo éste a través 
de un Pacto Social Europeo. 

la izquierda cede terreno 

La Izquierda es la séptima fuerza con mayor representación, con un total de 36 escaños, 5 
menos que en las elecciones de 2019 y 1 menos que en el Parlamento saliente, cayendo en 
los principales países europeos como Alemania, España o Italia, pero creciendo en Francia, 
donde pasan de un 6,31% a un 10,10% de los votos. Así, la delegación francesa, con 9 

representantes, será la mayoritaria dentro del grupo. Durante las semanas de campaña han 
recalcado la importancia de ampliar los objetivos ambientales y reforzar el apoyo social a la 
transición ecológica.  

  



 
 
 
  

 

 
 

|próximos pasos 
negociación de candidaturas clave 

En el Consejo Europeo del 27 y 28 de junio, los jefes de Estado y de Gobierno negociarán las 
candidaturas para las presidencias de la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento 
Europeo, además del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad. Se espera llegar a un acuerdo sobre estos puestos clave, actualmente ocupados por 
Úrsula von der Leyen (Comisión), Charles Michel (Consejo) y Roberta Metsola (Parlamento). Josep 
Borrell es el actual Alto Representante. El presidente de la Comisión debe ser propuesto por 
mayoría cualificada del Consejo Europeo, teniendo en cuenta los resultados de las elecciones. 

constitución del nuevo parlamento 

Durante la sesión plenaria del Parlamento del 16 al 19 de julio, los 
eurodiputados tomarán posesión y se elegirá al presidente y a los 
vicepresidentes del Parlamento. Además, el candidato propuesto por el 
Consejo Europeo para la Presidencia de la Comisión presentará sus 
prioridades políticas ante el Parlamento y someterá su candidatura a 
votación. Será necesario obtener una mayoría cualificada para ser 
elegido. 

formación de las comisiones parlamentarias 

En la semana del 22 al 25 de julio, se llevarán a cabo las reuniones 
constitutivas de las comisiones parlamentarias. Durante estas 
reuniones, los miembros de las comisiones elegirán a sus presidentes y 
vicepresidentes y establecerán las prioridades de trabajo para el 
próximo periodo. 

elección del colegio de comisarios 

En la sesión plenaria del Parlamento del 21 al 24 de octubre o del 25 al 28 de noviembre, se 
procederá a la elección del Colegio de Comisarios. El Consejo, de común acuerdo con el 
presidente de la Comisión, propondrá a los candidatos a comisario. El presidente de la Comisión 
determinará la estructura y las responsabilidades de cada comisario. Los candidatos deberán 
pasar audiencias individuales en las comisiones parlamentarias y el conjunto del Colegio de 
comisarios deberá ser aprobado por el Parlamento por mayoría simple. 

nueva comisión 

El nuevo mandato de la Comisión Europea comenzará formalmente en enero de 2025, marcando 
el inicio de una nueva etapa en la implementación de las políticas y prioridades establecidas 
durante las elecciones. 



 
 
 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elecciones al 
parlamento europeo 

6–9 

JUN 

consejo europeo 

Designación de los altos cargos 
de la Unión Europea 

27-28 

JUN 

inicio X legislatura 

Posible fecha de elección de la 
Presidenta de la Comisión 

≈ 16-19 

JUL 

comités parlamentarios 

Reuniones constitutivas de los 
Comités Parlamentarios 

22-25 

JUL 

candidatos a comisarios 

Audiencias en el Parlamento Europeo a 
los candidatos a Comisario (el colegio 
de Comisarios ha de ser ratificado por el 
Parlamento en diciembre) 

OCT 
NOV 

comisión europea 

Inicio del nuevo mandato de la 
Comisión Europea 

2025 

ENE 



 
 
 
  

 

 
 

|reglamento de envases
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proceso de revisión 

Revisión legal y lingüística del texto 
provisional del Reglamento de Envases y 
Residuos de Envases 

Modificación del texto mediante corrigendum 
por parte del nuevo Parlamento europeo tras 
las elecciones 

MAY 

≈ SEP 

≈ SEP 

DIC 

votación colegisladores 

Posible votación del Consejo de la UE sobre el 
texto definitivo del Reglamento de Envases y 
Residuos de Envases una vez aprobado por el 
Parlamento Europeo 

adopción y publicación 

Tras la adopción formal por parte de los dos 
colegisladores, publicación del Reglamento 
en el Diario Oficial de la UE y entrada en vigor 

≈ Q4 

2024 

aplicación del reglamento 

Las disposiciones del Reglamento 
comenzarán a aplicar de forma escalonada 
tras 18 meses a partir de su entrada en vigor 

≈ Q2 

2026 



 
 
 
  

 

 
 

 

 

 

|programas: pacto verde 

  

+ Derogar y revertir el Pacto 
Verde Europeo, priorizando el 
desarrollo económico y la 
autosuficiencia energética.  

+ Aprovechar los recursos 
naturales de España para 
reducir la dependencia 
energética exterior.  

+ Adoptar biotecnologías en la 
agricultura para aumentar 
productividad y sostenibilidad. 

 

+ Impulsar el Pacto Verde Europeo para una política 
industrial fuerte y la transición energética, incluyendo 
un Fondo Europeo de Contingencia. 

+ Europa climáticamente neutra para 2040 con energías 
100% renovables, reducción de emisiones en al menos 
un 65% para 2030, y eliminación gradual de 
combustibles fósiles. 

+ Moratoria a grandes instalaciones demandantes de 
agua para proteger los recursos hídricos y eliminación 
de incineradoras con un programa nacional de 
compostaje. 

+ Fomentar el reciclaje y la 
reutilización para transformar 
residuos en recursos y desarrollar 
un mercado de materiales 
reciclados.  

+ Apoyar a empresas en la adopción 
de prácticas de economía circular.  

+ Implementar el Pacto Verde 
Europeo.  

+ Alcanzar la neutralidad de 
carbono sin prohibiciones 
estrictas, permitiendo que el 
mercado determine las mejores 
tecnologías.  

+ Promover una agricultura 
sostenible, protegiendo a los 
agricultores. 

+ Fomentar la economía circular y prácticas empresariales sostenibles, 
incentivando la reutilización, reciclaje y reducción de residuos. 

+ Transición a energías renovables, reducir emisiones en al menos un 55% 
para 2030 y alcanzar la neutralidad climática en 2050. 

+ Proteger al menos el 30% de la tierra y mares, con un 10% de protección 
estricta para conservar la biodiversidad. 

+ Cumplir los estándares de calidad del aire de la OMS antes de 2030 y 
mejorar la gestión del agua. 

+ Transformar el sistema alimentario hacia un modelo agroecológico, con al 
menos un 25% de producción ecológica para 2030. 



 
 
 
  

 

 
 

 

 

 

 

|prioridades grupos europeos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Seguir implementando el Pacto Verde 
con tecnología y apoyo financiero a las 
PYMEs. 

+ Estrategia europea integral para 
mejorar la calidad del agua y del aire, 
incluyendo la gestión de PFAS. 

+ Apoyo a las empresas en la transición 
hacia una economía circular y evitar 
prohibiciones rígidas de tecnologías 
como los coches que emiten CO2. 

+ Promover una economía circular de 
CO2 y acelerar inversiones en I+D e 
infraestructura digital. 

+ Reducir la carga regulatoria. 

+ Avanzar en el Pacto Verde Europeo, centrándose en el desarrollo 
sostenible y la neutralidad climática. 

+ Transición justa para los trabajadores y comunidades afectadas por la 
transición verde. 

+ Mejorar la calidad del agua y reducir contaminantes, incluidos químicos 
y microplásticos, para proteger los recursos hídricos. 

+ Una economía circular con productos diseñados para reutilizar, reparar 
y reciclar, reduciendo residuos y mejorando la eficiencia de los recursos. 

+ Plan de inversión Pacto Verde y Social. 

+ Ley de Mares y Océanos para mares limpios y 
saludables en 2030. 

+ Economía renovable, circular y no tóxica y 
eliminación de combustibles fósiles. 

+ Enfoque de suficiencia y reciclaje de materiales 
estratégicos con altos estándares ambientales y 
sociales. 

+ Priorizar aplicación de las 
normas adoptadas y economía 
circular basada en el diseño 
innovador, incluyendo un SDDR 
a nivel europeo. 

+ Transición a energías renovables 
y objetivos ambiciosos para la 
neutralidad climática. 

+ Equilibrar políticas climáticas 
con las necesidades de los 
agricultores y promover 
prácticas agrícolas sostenibles. 

+ Inversión en instalaciones de 
gestión de residuos y reciclaje. 

 

+ Control y propiedad pública de bienes y servicios 
comunes, incluida la energía, con planes de 
inversión masiva para crear empleos verdes. 

+ Transformar la Política Agrícola Común para 
apoyar una agricultura sostenible e integrar la 
biodiversidad en todas las políticas sectoriales. 

+ Aumentar el objetivo de reducción de 
emisiones de la UE al 65% para 2030 y 
adelantar la neutralidad climática a 2035. 

 

+ Política climática basada en evidencias con 
objetivos ambiciosos pero realistas. 

+ Completar la Unión Energética e integrar los 
sistemas energéticos en todos los niveles. 

+ Transición verde justa e inclusiva, con apoyo a las 
regiones e industrias más afectadas. 

+ Apoyar el desarrollo de una economía circular, con 
inversión en nuevas tecnologías. 



 
 
 
  

 

 
 

|figuras clave 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teresa Ribera I PSOE, S&D 

La actual ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico lidera 
las listas del PSOE por primera vez. Ribera se posiciona como candidata para 
ser la próxima Comisaria española en materia de energía o medio ambiente. 

Especialmente vocal en su defensa del Pacto Verde Europeo y promotora de 
una fuerte agenda verde en España, acumula éxitos en el ámbito europeo en 
estas materias, además de su papel de liderazgo en la conclusión de dosieres 

clave como el Reglamento de Envases o Residuos de Envases o el paquete 
Fit for 55 durante la Presidencia española del Consejo. 

 

 

César Luena I PSOE, S&D 

Candidato a la reelección, es un firme defensor del Pacto Verde Europeo. 
Como vicepresidente de la Comisión Parlamentaria de Medioambiente 
(ENVI) y jefe de la delegación española de S&D en la pasada legislatura, 
destacó su trabajo como ponente en la Ley de Restauración de la Naturaleza 

y en la Estrategia Europea para la Protección de la Biodiversidad. Además, 
es historiador y profesor universitario en la UC3M y la UNED. Como diputado 
en el Congreso de los Diputados y secretario de organización del PSOE (2014-
2016), ha demostrado su compromiso con la promoción de políticas 
ambientales efectivas. 

Javi López I PSOE, S&D 

Candidato a la reelección. Como miembro de ENVI en la pasada legislatura su 
actividad legislativa se centró en políticas de protección de medio ambiente. 
Destacó su papel como ponente de la propuesta de Directiva para la 

Protección del Aire y su liderazgo en la iniciativa legislativa para reducir gases 
de efecto invernadero. Además, es licenciado en Derecho y ha sido un miembro 
activo del PSC, profesor universitario y eurodiputado desde 2014. 

 Leire Pajín I PSOE, S&D 

Leire Pajín es candidata por primera vez en las listas europeas. Anteriormente, 
ha ocupado varios cargos importantes, incluyendo el de ministra de Sanidad, 

Política Social e Igualdad, secretaria de Estado de Cooperación Internacional, 
diputada y senadora. Además, ha sido vicesecretaria general del PSOE en su 
etapa final. Después de su retirada de la primera línea política en 2012, ha 
ocupado puestos de responsabilidad en la Organización Panamericana de 

Salud y, desde diciembre de 2020, es la presidenta de la Fundación EU-LAC. 
Es experta en Objetivos de Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social 

Empresarial. 



 
 
 
  

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

Dolors Montserrat I Partido Popular, EPP 

Dolors Montserrat, es candidata a la reelección y lidera la lista del Partido 

Popular (PP). Además de ser miembro de la Comisión ENVI, durante la última 
legislatura fue la jefa de la Delegación del PP español en el Parlamento 
Europeo. Su actividad se ha centrado en el ámbito de la Salud, aunque 
implicada también en dossiers como el Reglamento de Envases. Durante los 
últimos meses de legislatura, se ha mostrado en favor de moderar la ambición 

verde del Ejecutivo Europeo, oponiéndose a iniciativas como la Ley de 
Restauración de la Naturaleza. Con experiencia en la política local, regional y 
nacional, fue diputada y ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
entre 2016 y 2018. 

Susana Solís I Partido Popular, EPP 

Eurodiputada en la pasada legislatura por Ciudadanos, se integra ahora en la 
lista del PP. Ha trabajado en materias de energía, medioambiente, salud, 
movilidad y digitalización, y, como suplente en ENVI, ha participado con 
implicación directa en la tramitación del Reglamento de Envases y Residuos 

de Envases. Ingeniero industrial con formación en gestión de empresas (MBA), 
inició en la política como diputada de la Asamblea de Madrid, con especial foco 
en temas de economía y hacienda. También fue responsable de área de I+D+i 
en la ejecutiva nacional de Ciudadanos. 

Mireia Borrás I VOX, ECR 

Se presenta por primera vez a las elecciones europeas, tras haber sido 
Diputada nacional de Vox en la pasada legislatura. Fue portavoz de Vox en la 
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico y participó en la 

elaboración de la Ley de Residuos nacional. Ha sido muy vocal en contra de 

los objetivos medioambientales a costa del bienestar de los ciudadanos o la 

pérdida de competitividad de las empresas, así como los efectos en el campo. 
Es Licenciada en Económicas y Periodismo y ha trabajado como consultora. 



 
 
 
  

 

 
 

|¿qué podemos esperar? 
posibles escenarios 

+ La mayoría parlamentaria que apoya el trabajo de la Comisión Europea sumaría un 

total de 407 escaños (EPP-RE-S&D), lo que permitiría elegir al presidente de la 
Comisión con su apoyo. Sin embargo, no todas las delegaciones nacionales de estos 
grupos han manifestado su apoyo a la actual Presidenta. 

+ En comparación con el Parlamento de 2019, el actual se ha inclinado hacia la 

derecha. Así, una mayoría alternativa formada por EPP, ECR, ID y parte de Renew 
podría suponer un freno a la actividad legislativa en torno a medidas encuadradas 

en el Pacto Verde. Si la extrema derecha formara un solo grupo, sería la segunda 

fuerza más grande en el Parlamento. Las rivalidades y desacuerdos dentro de sus 
filas hacen que ese escenario sea improbable, pero su enorme tamaño, de todos 
modos, ejercerá presión hacia la derecha sobre la política de la UE. 

+ Aunque la composición del Consejo no depende de las elecciones europeas, es 
importante considerar que también ha habido un giro a la derecha en los Estados 

miembros, tras las elecciones en Países Bajos, Portugal y Croacia. 
+ Con la actual configuración de fuerzas en ambas instituciones, es probable que 

durante la legislatura 2024-2029 la Comisión Europea mantenga una agenda verde, 

aunque con menor intensidad y dando mayor importancia a la implementación de 
lo ya aprobado y a la competitividad empresarial.  



 
 
 
  

 

 
 

 

 

En el contexto de las recientes elecciones, se han considerado varios escenarios 

posibles en función de las coaliciones que podrían formarse. A continuación, se presenta 
un análisis de tres configuraciones de coaliciones potenciales y sus implicaciones sobre 
el Pacto Verde: 

1. SE REVALIDA LA GRAN COALICIÓN (RENEW EUROPE, PPE, S&D) 

Distribución de escaños: una coalición que incluyera al Partido Popular Europeo (PPE), 
Renew Europe y el grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D) sumaría un total de 406 
escaños en el Parlamento Europeo, lo que permitiría revalidar la gran coalición de la pasada 
legislatura a la que podría sumarse el Grupo de los Verdes aumentando así el total a 459 
escaños. 

Implicaciones sobre el Pacto Verde: 

+ Continuidad del Pacto Verde: La coalición garantizaría la continuidad en el 
cumplimiento y desarrollo del Pacto Verde, manteniendo el compromiso con los 
objetivos climáticos y ambientales establecidos. 

+ Enfoque en la implementación: Posible ralentización del ritmo de desarrollo de 
nuevas políticas para centrarse más en la implementación efectiva y el ajuste de las 
medidas existentes, acorde con los manifiestos de Renew Europe y PPE. 

+ Competitividad y autonomía: Fomento de la economía circular y energías renovables 
sin comprometer la competitividad económica, promoviendo la innovación y eficiencia 
en el uso de recursos, y fortaleciendo la autonomía estratégica de Europa en sectores 
clave para reducir la dependencia de recursos externos. 

2. COALICIÓN DE CENTRODERECHA (PPE, RENEW, ECR) 
 
Distribución de escaños: Una coalición de Renew Europe (82 escaños), el Partido Popular 
Europeo (PPE) (189 escaños) y los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) (72 
escaños) sumaría un total de 343 escaños en el Parlamento Europeo. 

Esto significaría que la coalición tendría una mayoría absoluta en el Parlamento Europeo, lo 
que les permitiría tomar decisiones importantes sin necesidad de apoyos externos. 

Implicaciones sobre el Pacto Verde: 

+ Sostenibilidad económica: Políticas centradas en la sostenibilidad económica, 
combinando incentivos de mercado con apoyo a la innovación tecnológica y eficiencia 
energética. 



 
 
 
  

 

 
 

+ Regulaciones menos estrictas: Implementación de regulaciones menos estrictas 
para fomentar la competitividad económica, acompañadas de incentivos fiscales para 
empresas que adopten prácticas de economía circular. 

+ Apoyo a la circularidad: Apoyo moderado a la circularidad mediante soluciones de 
mercado, priorizando la eficiencia en el uso de recursos a través del ecodiseño y la 
reducción de residuos. 

3. COALICIÓN DE DERECHAS (PPE, ECR, ID y otros) 

Distribución de escaños: Una coalición que incluyera a los partidos de derecha en el 
Parlamento Europeo, es decir, el Partido Popular Europeo (PPE) (189 escaños), los 
Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) (72 escaños), Identidad y Democracia (ID) (58 
escaños) y otros partidos de ultraderecha y euroescépticos (130 escaños), sumaría un total 
de 449 escaños, alcanzando una mayoría suficiente de impulso o bloqueo. 

Implicaciones sobre el Pacto Verde: 

+ Desaceleración del Pacto Verde: Las posturas euroescépticas y menos 
comprometidas con el ambientalismo de ID y ECR llevarían a una desaceleración en 
la implementación del Pacto Verde. 

+ Prioridad al Crecimiento: Políticas enfocadas en fomentar el desarrollo económico 
inmediato y la reducción de regulaciones, con menos énfasis en la sostenibilidad a 
largo plazo. 

+ Limitado progreso en economía circular: Avances limitados en economía circular, 
con una tendencia a mantener o reducir las regulaciones existentes, priorizando la 
competitividad económica y estirando al máximo los plazos de implementación. 

pacto verde: tiempo de implementar 

Cuatro años después de su lanzamiento, el Pacto Verde 
Europeo enfrenta un futuro inestable, con un creciente 
escepticismo sobre sus implicaciones en las diversas 
cadenas de valor y en la competitividad industrial 
europea. Si bien se han publicado numerosas iniciativas 
en materia de economía circular y política energética, 
como el segundo paquete de economía circular y el 
paquete "Fit for 55", otras, como la "Estrategia de la 
Granja a la Mesa" y la "Estrategia de Biodiversidad", no se 
han implementado completamente. Iniciativas clave, 
como la Ley Marco para la Cadena Alimentaria 
Sostenible, no se han aprobado, y su viabilidad es incierta. 



 
 
 
  

 

 
 

Ante esta situación, es probable que la legislatura se centre en la implementación y 
desarrollo de la legislación ya adoptada. Un ejemplo de ello es el Reglamento de Diseño 
Ecológico, que, habiendo sido ratificado por los colegisladores, está pendiente de 
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). 

En situación similar se encuentra el Reglamento de Envases y Residuos de Envases, cuya 
aprobación se espera antes de fin de año. Este reglamento aborda aspectos clave como la 
reciclabilidad y reutilización, que serán detallados en actos delegados y de implementación 
en los próximos años. Su tramitación no pudo completarse antes del fin de la legislatura y 
el texto se encuentra actualmente en proceso revisión jurídico-lingüística. 

Tras el inicio de la X Legislatura, se designará un nuevo ponente que tendrá la 
responsabilidad de evaluar si el texto ha sido sustancialmente modificado durante la revisión 
jurídica. En caso de que considere que los cambios son significativos, podría reabrirse la 
tramitación del reglamento. De lo contrario, el texto se someterá a ratificación por el 
Parlamento y el Consejo antes de su publicación en el DOUE. Este último escenario es el 
que considera más probable. 

desafíos para la X legislatura 

La competitividad de las empresas, especialmente en relación con el comercio internacional, 
será un eje prioritario en la agenda política de esta legislatura. Aunque los objetivos de la 
doble transición ecológica y digital seguirán vigentes, con la Comisión Europea 
recomendando en febrero de 2024 un nuevo objetivo de reducción de emisiones del 90% 
para 2040 en toda la UE, habrá un énfasis en reforzar y 
profundizar el mercado único europeo. 

Esta legislatura también enfrentará el desafío de la gestión 
sostenible de los recursos hídricos. En un contexto de 
creciente sequía, las principales familias políticas europeas 
y los partidos españoles incluyen en sus programas 
iniciativas para una mejor gestión y uso eficiente del agua, 
así como la reducción de la contaminación de aguas dulces 
y marinas. La Dirección General de Medio Ambiente (DG 
ENV) lideraría las acciones en este ámbito, en coordinación 
con otras como la Dirección General de Acción por el Clima 
(DG CLIMA). 

Otros ámbitos relevantes serán previsiblemente la 
sostenibilidad de las cadenas de suministro de materias primas, para reforzar la autonomía 
estratégica europea y fortalecer el tejido industrial, mejorando así la capacidad de respuesta 
ante futuras crisis. Además, se impulsará el desarrollo de la bioeconomía, que busca el uso 
sostenible de los recursos biológicos para la producción de alimentos, piensos, productos 
biológicos y bioenergía. 



 
 
 
  

 

 
 

renovación de las instituciones europeas 

Se espera que el nuevo Colegio de Comisarios experimente cambios significativos, a pesar 
de la probable reelección de la presidenta Von der Leyen. La cartera de defensa y la apuesta 
por la competitividad y autonomía estratégica podrían traducirse en una mayor relevancia 
de estas materias en el reparto de vicepresidencias de la Comisión Europea. 

La actual vicepresidenta del Gobierno 
de España y Ministra de Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa 
Ribera, se perfila como una de las 
favoritas para las carteras de Medio 
Ambiente y/o Energía, y posiblemente 
la vicepresidencia del Pacto Verde, 
debido a su reputación a nivel nacional e 
internacional. Sin embargo, el cambio en 
las prioridades de la futura Comisión 
podría afectar la definición de su cartera. 

Otros candidatos potenciales para 
liderar las agendas mencionadas 

incluyen al actual vicepresidente ejecutivo para el Pacto Verde, Relaciones 
Interinstitucionales y Prospectiva de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič (Eslovaquia), 
quien asumió su rol como máximo responsable de la política medioambiental en octubre de 
2023, tras la salida del comisario holandés Frans Timmermans. 

El compromiso con el liderazgo industrial y la competitividad también se reflejará en la 
composición de las comisiones parlamentarias. Es probable que las comisiones de 
Industria, Energía e Investigación (ITRE) y la de Mercado Interior (IMCO) cobren mayor 
relevancia en esta legislatura. Además, la actual comisión parlamentaria de Medio 
Ambiente y Salud Pública podría separarse en ENVI y SANT, para tratar 
independientemente los temas de medio ambiente y salud pública. 

prioridades para la siguiente fase del pacto verde 

El Pacto Verde Europeo, una ambiciosa agenda política diseñada para transformar la 
sociedad y la economía en respuesta a la crisis climática, se fundamenta en una visión a 
largo plazo. Si bien se han logrado avances significativos en sectores como el energético, 
otras áreas del Pacto Verde podrían requerir reformas más ambiciosas o nuevos marcos 
legislativos para alcanzar el objetivo de neutralidad climática de la UE para 2050. 



 
 
 
  

 

 
 

Para lograr un progreso efectivo, cabría esperar que la 
próxima fase del Pacto Verde se centrase en la 
integración de políticas, equilibrando objetivos y 
respuestas potencialmente conflictivas entre diferentes 
áreas políticas. En el debate sobre las próximas 
prioridades se considera relevante integrar las políticas 
climáticas y de biodiversidad en un enfoque holístico 
para proteger el capital natural de la UE y fomentar la 
recuperación de los ecosistemas. 

Las políticas externas también podrían integrarse mejor 
en la agenda del Pacto Verde, lo que beneficiaría el 
logro de sus objetivos y aumentaría el apoyo en terceros países. Ejemplos de legislación 
autónoma de la UE incluyen el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) y la 
regulación sobre cadenas de suministro libres de deforestación. Estos mecanismos 
contribuyen a evitar la "fuga de carbono" y a incentivar prácticas agrícolas sostenibles y la 
preservación de los bosques. 

El futuro del Pacto Verde Europeo requerirá saber equilibrar la continuidad de las políticas 
existentes, el desarrollo de nuevas medidas con un foco en la viabilidad de su 
implementación y la capacidad de la UE para adaptarse a desafíos emergentes, manteniendo 
su liderazgo en sostenibilidad y competitividad global.  
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