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• El Instituto de Domótica y Eficiencia Energética
se crea en la Universidad de Málaga (Junta de
Gobierno de 30 de noviembre y refrendo del
Consejo Social de la Universidad de Málaga el 22
de Diciembre de 2017). Posteriormente
reconocido como Agente del Sistema Andaluz
del Conocimiento, por el Consejo Andaluz de
Universidades, el viernes 17 de mayo de 2019,
siendo aprobado por Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía el 4 de junio.

• Es un Centro dedicado fundamentalmente a la
investigación, formación y asesoramiento de
organismos e instituciones con el objetivo de
promocionar, potenciar y difundir el uso de la
Domótica y la Eficiencia Energética.



¿PORQUÉ 
ESTAMOS 
AQUÍ?



LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA NOS ENCARGA UN TRABAJO  PARA VER LA

POTENCIALIDAD DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR SOBRE LAS CUBIERTAS 
DEL MUNICIPIO



ENERGÍA SOLAR EN VIVIENDA UNIFAMILIAR

En Andalucía, el ahorro económico medio alcanzaría el 70%, permitiendo que la instalación 

se amortizase en menos de 8 años. Además, en términos medioambientales también tendríamos 

beneficios como:

•Ahorro en emisiones de CO2: 17 millones de kg/año

•Árboles plantados: 1.036 millones.



PERO REALMENTE ¿QUÉ SE BUSCA CON ESTE ESTUDIO?



¿Qué entendemos por Comunidades Energéticas?

Para ponernos en situación, imaginad vuestra comunidad de vecinos, vuestro barrio o un

polígono industrial y que todos ellos tuviesen como objetivo principal beneficiarse

colectivamente de las mismas instalaciones de generación u otras medidas situadas en el

entorno de dicha comunidad.



¿Qué supondría?

Principalmente un aprovechamiento de la capacidad de generación eléctrica o térmica,

una mejora de la eficiencia energética o un desarrollo de sistemas de movilidad

sostenible, con potencial para un desarrollo de la gestión de la demanda en futuro. A través de

la inversión en estas medidas, los actores de la comunidad energética podrían beneficiarse

adicionalmente.



Por otra parte, la comunidad o el área local, se beneficiaría en términos medioambientales y 

sociales. Y es que las comunidades energéticas son, principalmente, un concepto social, 

donde la gobernanza de ciudadanos, pymes y autoridades locales prima.



Actividades que pueden llevar a cabo las comunidades energéticas

PRODUCIR

CONSUMIR

ALMACENAR

COMPARTIR

VENDER ENERGÍA



Ventajas de las Comunidades Energéticas

• Proporcionan a los ciudadanos un acceso justo y fácil a recursos locales de energía renovable y otros

servicios energéticos o de movilidad, pudiendo beneficiarse de inversiones en los mismos.

• Los usuarios podrán tomar el control y tendrán una mayor responsabilidad para la auto-provisión de

sus necesidades energéticas.

• Se crean oportunidades de inversión para ciudadanos y negocios locales

• Ofrecer a las comunidades la posibilidad de crear ingresos que se generan y permanecen en la propia

comunidad local, aumentando la aceptación del desarrollo de energías renovables locales

• Facilitación de integración de energías renovables en el sistema a través de la gestión de la demanda

• Beneficios ambientales.

• Beneficios sociales: creación de empleo local y fomento de la cohesión y equidad social



¿Cuáles son los beneficios de la Comunidades Energéticas?

Beneficio medioambiental

En España, el problema de la dependencia energética es muy importante, siendo esta de casi el

70%. Además la reducción de las emisiones y la sustitución de energías por renovables fijadas

para 2030 deben cumplirse y aún nos queda un largo trecho para que estos datos se

materialicen. Es aquí donde entran en juego las Comunidades Energéticas, suponiendo un

importante cambio en el proceso de transición energética en nuestro país y en el resto del mundo.

Por ello las energías renovables y la eficiencia energética que se utilizan en estas Comunidades

tienen esa implicación de “tecnologías limpias” que van a generar calor y/o electricidad sin usar

combustibles fósiles y contaminantes. Ofreciendo de esta forma una alternativa limpia, autóctona,

segura y cada vez más rentable, además de la gran contribución sobre la reducción de emisiones

de gases contaminantes y el impacto negativo del cambio climático.

https://www.idae.es/informacion-y-publicaciones/plan-nacional-integrado-de-energia-y-clima-pniec-2021-2030


Beneficio socio-económico

1. Reducción de costes y de la dependencia energética: con estas medidas de eficiencia

energética se disminuye la demanda energética y con el uso de energías renovables se

reduce en consecuencia la demanda de combustibles fósiles. ¿El resultado? Una reducción

de la dependencia energética y del coste de suministro energético para la comunidad o

localidad.

2. Facilitación de integración de energías renovables en el sistema a través de la gestión de la

demanda

3. Se fomenta la creación de empleo y se estimula el desarrollo de negocios

locales relacionados directa o indirectamente con el sector de las renovables.

4. Se añade un valor adicional a nivel local, ofreciendo la posibilidad de promover nuevas

inversiones en la comunidad.

5. Gran mejora de las condiciones de vida en las zonas urbanas y rurales.

6. Mayor cohesión social.

https://laenergiadeluzia.es/como-energias-renovables-impulsan-innovacion-competitividad/








¿ES ESTO LEGAL?

¿TENEMOS APOYOS 
PARA DESARROLLAR 

NUESTRA COMUNIDAD 
ENERGÉTICA?



En la legislación europea, así como en documentos de diferentes entidades,
existen múltiples definiciones de lo que puede considerarse una comunidad
energética. Podemos encontrar dos denominaciones distintas:

• Comunidad energética local o Comunidad Ciudadana de Energía (CCE),
que encontramos dentro de la legislación referente a las normas comunes
para el mercado interior de la electricidad.

• Comunidad de Energía Renovable(CER), que se define en el contexto de la
legislación relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes
renovables.

¿Qué es una Comunidad Energética?



• “Comunidad Ciudadana de
Energética (CEE): una asociación,
cooperativa, sociedad, organización
sin ánimo de lucro u otra entidad
jurídica que esté controlada por
accionistas o miembros locales,
generalmente orientada al valor más
que a la rentabilidad, dedicada a la
generación distribuida y a la
realización de actividades de un gestor
de red de distribución, suministrador o
agregador a nivel local, incluso a
escala transfronteriza.“









CONTEXTO

Estamos viendo despegar iniciativas de participación ciudadana en toda Europa. De cara

al año 2030 el reto primordial es promover el rol proactivo de la ciudadanía en la transición

energética a gran escala.

Tengamos en cuenta que los principales modelos de participación ciudadana de hoy son

básicamente tres: las cooperativas energéticas, las iniciativas municipales y los

movimientos ciudadanos facilitados por sistemas “crowdfunding”.

En los modelos de futuro se ha identificado una clave: la movilización y la dinamización

social. Es decir, empoderar al ciudadano y que sea consciente de que la energía puede

ser suya, generándola, consumiéndola, almacenándola –gracias a sistemas de

acumulación energética inteligente y compartiéndola en Comunidades Energéticas

Locales (CELs).



Los primeros mecanismos de apoyo a las CELs que ya se están despegando en España:

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)

Medida 1.13. Comunidades energéticas locales –marco normativo

Medida 1.6.Marco para desarrollo de energías renovables térmicas–promoción redes

Medida 1.2. Gestión de la demanda, almacenamiento y flexibilidad

Medida 1.4.Desarrollo del autoconsumo con renovables y la generación distribuida

Medida 1.14.Promoción del papel proactivo de la ciudadanía en la descarbonización

Medida 1.19. Generación de conocimiento, divulgación y sensibilización

Medida 2.15. Comunicación e información en materia de eficiencia energética

Medida 5.8.Innovación social por el clima



RDL -23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y

en otros ámbitos para la reactivación económica, mediante modificación de varios

artículos de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

En su Artículo 4.j. se definen las comunidades de energías renovables.

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Bajo política palanca 1, “Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación”, línea

de acción 2, “Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana”, comprende

un plan de transición energética para la España vaciada, que pretende impulsar

CELs, la rehabilitación y la regeneración y el apoyo a la energía sostenible y

asequible en municipios <5.000 habitantes, como palanca de generación de empleo

y de atracción de actividad



Real Decreto 244/2019, de
5 de abril, por el que se
regulan las condiciones
administrativas, técnicas y
económicas del
autoconsumo de energía
eléctrica.

Se eliminan tasas e impuestos a la generación de la energía.

Se establece un balance neto o compensación de consumo, los 
excedentes se vierten a la red y este se compensa en nuestra 
factura cada mes.

Se permite el autoconsumo compartido.

Se elimina el límite a la potencia instalada.

Se permite que terceras empresas exploten las cubiertas de 
edificios aunque no sean suyas.

UN PASO NECESARIO



Se establecen dos modalidades de autoconsumo:

• Sin excedentes

• Con excedentes

Con compensación

Con compensación no simplificada (venta)



PANELES SOLARES

INVERSOR

SISTEMA ANTIVERTIDO
RED ELÉCTRICA

CONSUMO ELÉCTRICO 

AUTOCONSUMO SIN EXCENDENTES



AUTONSUMO CON EXCEDENTES Y COMPENSACIÓN



AUTOCONSUMO CON EXCEDENTESCON COMPENSACIÓN NO SIMPLIFICADA



BT

CONDICIONES SEGÚN R.D. 244/2019 PARA AUTOCONSUMO COMPARTIDO

500 m

Mismo C.T.

Estén ubicados, tanto la generación como los consumos, en una misma referencia catastral

según sus primeros 14



EL EJEMPLO DE BENARRABÁ



ALGUNOS DATOS:

Consumo energético de Benarrabá año 2021 - 780.952,07 kWh/año

Consumo medio de una vivienda en España – 3.478k KWh/año

Consumo municipal – 171.809 kWh/año

Consumo viviendas – 609.143,07 kWh/año

Consumo medio de vivienda en Benarrabá – 2.900,68 kWh/año





2021 kWh Total Factura Precio kWh

ENERO 253 55,67 0,22003953

FEBRERO 228 55,64 0,24403509

MARZO 181 37,07 0,20480663

ABRIL 195 44,99 0,23071795

MAYO 161 43,92 0,27279503

JUNIO 156 41,24 0,26435897

JULIO 162 40,04 0,24716049

AGOSTO 372 81,13 0,2180914

SEPTIEMBRE 325 81,53 0,25086154

OCTUBRE 155 48,15 0,31064516

NOVIEMBRE 131 46,95 0,35839695

DICIEMBRE 220 75,27 0,34213636

2539 651,60 0,26367042



2022 kWh Total Factura Precio kWh

ENERO 374 141,37 0,37799465

FEBRERO 292 110,73 0,37921233

MARZO 193 75,02 0,38870466

ABRIL 232 114,2 0,49224138

MAYO 159 58,41 0,36735849

JUNIO 140 49,47 0,35335714

JULIO 185 68,91 0,37248649
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GRACIAS


