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Resumen: El artículo explora la relación entre las desigualdades sociales y la transición energética en 
el área metropolitana de Barcelona. Así, se analiza hasta qué punto el necesario proceso de mejora de 
la eficiencia energética y la descarbonización pueden verse asociados no a una reducción sino a un 
incremento de las desigualdades. Por un lado, se constata como la población de rentas más bajas re-
side en parques inmobiliarios ineficientes y tiene menor propensión que la media a tomar medidas 
para mejorar dicha situación. Por otro lado, las áreas más acomodadas presentan una mayor propen-
sión a la implementación de sistemas de autogeneración eléctrica, así como mayor presencia de vehí-
culos eléctricos. La concentración territorial de ambas situaciones puede venir consolidar procesos de 
desigualdad social y segregación espacial, lo cual hace necesario la adopción de políticas correctivas. 

Palabras clave: Transición energética; Desigualdad; Segregación residencial; Consumo energético; 
Eficiencia energética. 
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1. Las desigualdades urbanas y la 
transición energética 

Entre los retos a los que deben hacer fren-
te hoy las áreas urbanas destacan el in-
cremento de las desigualdades y los 

requerimientos de la transición energética. Uno 
y otro factor se encuentran estrechamente inte-
rrelacionados, de modo que resulta difícil con-
cebir el tratamiento de los problemas derivados 
del primero sin atender a los resultantes del 
segundo y viceversa (UN, 2016).

El incremento de la desigualdad en las ciudades 
es el resultado de la evolución en la distribución 
de la renta en las últimas décadas. Así, la reduc-
ción relativa en las diferencias de la renta media 
entre  grandes regiones del mundo se ha visto 
acompañada en buena parte de los países y 
singularmente en los de Europa Occidental, del 
incremento de las desigualdades entre los diver-
sos grupos sociales (Atkinson, 2016; MilAnovic, 
2018; Piketty, 2015; stiglitz, 2015). En las ciu-
dades las desigualdades se plasman en el es-
pacio a través del fenómeno de la segregación 
residencial, es decir, de la tendencia de los gru-
pos sociales a separarse sobre el espacio en 
función de su capacidad de licitar en el merca-
do del suelo (HArvey, 2013; seccHi, 2013). Así, 
en un contexto en el que a la evolución de los 
mercados inmobiliarios crecientemente financia-
rizados se une al aumento de las desigualdades 
en la distribución de la renta, la tendencia a la 
segregación tiende a profundizarse en las princi-
pales metrópolis europeas y del resto del mundo 
(Musterd & al., 2017). Las grandes ciudades es-
pañolas no constituyen una excepción, de modo 
que en ellas la segregación residencial se ha 
convertido en un fenómeno estructural que afec-
ta todos los grupos sociales y tiene lugar a es-
cala metropolitana (nel·lo, 2021a).

Por otra parte, la necesidad de una transición 
energética se deriva de la conjunción de diver-
sos factores. En primer lugar, el avance hacia el 
agotamiento de la energía basada en combus-
tibles fósiles, que en buena medida había sido 
uno de los pilares del desarrollo económico y la 
organización social desde los inicios de la revo-
lución industrial (Berners & clArk, 2013; sMil, 
2017). En segundo lugar, el crecimiento eco-
nómico, la integración de la economía mundial 
y el proceso de urbanización han generado un 
incremento destacado del consumo energético 
en todo el mundo, de tal forma que si en 2000 
se estimaba que el consumo mundial de energía 
era equivalente a 10 050 Megatoneladas equi-
valente de petróleo (Mtep) en la actualidad se 
consumen un 43% más (Internacional Energy 
Agency, IEA, 2020). La conjunción entre el uso 
de los combustibles fósiles y el incremento del 
consumo a lo largo del tiempo ha incidido de 
manera destacada en el proceso de calen-
tamiento global que amenaza el bienestar de 
las generaciones presentes y futuras (Berners 
& clArk, 2013; iPcc, 2014; riBA, 2011; sAns & 
PullA, 2013; sMitH, 2012). Es este el contexto 
en el que se ha abierto paso el paradigma de 
la transición energética. Paradigma que puede 
compendiarse en la necesidad de adoptar sis-
temas energéticos caracterizados por los tres 
rasgos siguientes (Brown & Al, 2016; scHeer, 
2009, lóPez, 2021): la contención de la deman-
da basada en la eficiencia y el ahorro ener-
gético; el progresivo abandono de la energía 
generada a partir de combustibles fósiles, para 
reemplazarlos por fuentes de energía renova-
bles; y la aproximación entre las áreas de gene-
ración y consumo, como instrumento de equidad 
territorial y social, así como de reducción de las 
tensiones geopolíticas.

Towards a just energy transition?: energy consumption and 
residential segregation in the metropolitan area of Barcelona
Abstract: The article explores the relationship between social inequalities and the energy transition in 
the Barcelona metropolitan area. Thus, it analyzes to what extent the necessary process of improving 
energy efficiency and decarbonization can be associated not with a reduction but with an increase in 
inequalities. On the one hand, it is confirmed that the population with the lowest incomes resides in 
inefficient real estate parks and has a lower propensity than the average to take measures to improve 
the said situation. On the other hand, the more affluent areas have a greater propensity to implement 
self-generated electricity systems, as well as a greater presence of electric vehicles. The territorial 
concentration processes of both situations can come to consolidate social inequality and spatial seg-
regation, which makes it necessary to adopt corrective policies.
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En las ciudades, el proceso de transición ener-
gética se encuentra estrechamente condiciona-
do por las desigualdades sociales y territoriales. 
El presente estudio tiene por objeto explorar la 
relación entre ambos factores en una de las 
principales metrópolis ibéricas: el área metro-
politana de Barcelona. Para ello, se estudia el 
comportamiento espacial de tres variables di-
rectamente relacionadas con el consumo ener-
gético: el nivel de eficiencia energética de las 
viviendas, la sustitución de los automóviles de 
combustión por vehículos eléctricos, y la pro-
pensión a adoptar sistemas de autoconsumo de 
electricidad en los hogares.

El trabajo identifica las pautas de distribución 
territorial de estas variables y las compara con 
la del nivel de renta media de la población re-
sidente en cada área, con el fin de verificar las 
cuatro aserciones siguientes:

A. El consumo energético se halla estrecha-
mente asociado a la renta. Sin embargo, 
la elasticidad de este consumo se encuen-
tra limitada por la dificultad de sustraerse 
a las necesidades básicas de todo hogar. 
De este modo, la distancia que separa los 
ingresos de los hogares es mucho más 
elevada que la diferencia en los niveles 
de consumo. Así, si definimos el esfuerzo 
económico energético como la proporción 
de los ingresos disponibles que los hoga-
res deben destinar a subvenir sus necesi-
dades energéticas, este es relativamente 
mayor en los hogares de menor renta que 
en los de renta más elevada.

B. La eficiencia energética de las viviendas 
de las capas de población más acomoda-
das tiende a ser superior a la de las más 
desfavorecidos por razones que pueden 
estar relacionadas con las condiciones de 
construcción, la calidad de los materiales y, 
a menudo, el emplazamiento. Esto permite 
que los hogares con más ingresos disfruten 
de niveles de ahorro energético superiores 
a los más desfavorecidos e incide en el 
esfuerzo económico necesario para cubrir 
las necesidades energéticas. La situación 
es todavía más grave en tanto que la 
propensión a solventar las deficiencias 
energéticas de las viviendas se encuentra 
igualmente relacionada con la renta y, por 
lo tanto, distribuida desigualmente sobre el 
espacio urbano según los patrones de la 
segregación residencial.

C. La sustitución de los carburantes de 
automoción por vehículos eléctricos se 
está produciendo también de manera más 
intensa en las áreas de renta más alta. 

Esta situación no responde únicamente a 
la conocida relación entre nivel de renta 
e índice de motorización, sino que se 
agudiza todavía más en el caso de los 
vehículos eléctricos.

D. Las formas de autogeneración de la energía 
propugnadas de acuerdo con los objetivos 
de descarbonización y transición energética 
están siendo adoptadas en la actualidad de 
forma notablemente más elevada por los 
hogares de renta disponible más elevada que 
por los que cuentan con ingresos inferiores.

La discusión de estas hipótesis resulta rele-
vante, a nuestro entender, para las políticas 
públicas, en particular para aquellas que preten-
dan evitar que el proceso de descarbonización 
y de transición energética se traduzca en un in-
cremento de la desigualdad social y territorial.

El texto aborda el estudio de la cuestión en cinco 
apartados: la presente introducción, un breve 
estado de la cuestión de los estudios sobre la 
segregación residencial y la problemática en-
ergética en el ámbito metropolitano barcelonés, 
la definición de la metodología, la exposición de 
los resultados alcanzados y las conclusiones. 

2. Segregación residencial y 
problemática energética en el área 
metropolitana de Barcelona: un 
estado de la cuestión 
El debate acerca del impacto de la segregación 
urbana sobre las condiciones de vida de la po-
blación ha cobrado intensidad y se ha renova-
do a lo largo las últimas décadas. Así, diversos 
estudios han mostrado cómo en el conjunto de 
España, los procesos de segregación urbana 
que tradicionalmente han caracterizado la evo-
lución de las ciudades presentan a partir del 
inicio de la Gran Recesión nuevas característi-
cas y manifestaciones espaciales (gAleAno & 
sABAter i coll & doMingo i vAlls, 2015; góMez 
giMénez & Hernández-AjA, 2020; Hernández de 
Frutos & cAsAres gArcíA, 2016; Méndez & ABAd 
&  ecHAves 2015; nel·lo, 2021b). Esta evolu-
ción ha sido producto tanto de la creciente de-
manda inmobiliaria derivada de la integración de 
la economía mundial, como del agravamiento 
de las desigualdades sociales (BlAnco & nel.
lo, 2018; donAt, 2017; MArtín-consuegrA & Al. 
2019; nel·lo & donAt, 2016). Así, diversos es-
tudios (nel·lo, 2021A; sorAndo & leAl, 2019, 
rodríguez-cAlles, 2022) han mostrado como 
en el conjunto de las grandes ciudades ibéricas 
la población con menos recursos tiende a verse 
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relegada a barrios y municipios donde los pre-
cios de la vivienda son más bajos, los cuales 
generalmente coinciden con aquellos en que los 
estándares urbanísticos son más deficitarios, la 
calidad del parque construido es más deficiente 
y el acceso a los servicios menor. En cambio, 
los grupos más acomodados, pueden asentarse 
en áreas dotadas de mayor calidad urbanística y 
ambiental y mejores servicios, aun cuando esto 
suponga tener que satisfacer precios de vivien-
da más altos.

Barcelona y su área metropolitana, tiene una su-
perficie de 636 Km2, alberga una población de 
3,34 millones (2021) y un total de 1,32 millones 
de hogares (INE, 2019), cuyas características 
de la segregación han sido identificadas e in-
cluso cuantificadas a partir de variables relati-
vas al mercado inmobiliario, la crisis económica, 
y dinámicas sociodemográficas (BlAnco & nel.
lo, 2018; donAt, 2017; lóPez-gAy & Al., 2021; 
Muñoz, 2004; nel·lo & donAt, 2016; Porcel, 
2020). Igualmente, se ha analizado el impacto 
de la crisis económica en los hogares (nel·lo & 
donAt, 2016) así como el papel de la innovación 
social (BlAnco & cruz, 2018), la evolución del 
mercado inmobiliario (nel·lo, 2018) y los cam-
bios en los patrones de movilidad residencial 
(lóPez-gAy, 2017). Finalmente, los efectos de 
las dinámicas de segregación sobre las condi-
ciones de vida de la población barcelonesa y 
catalana –por lo que a la salud, la educación, 
las oportunidades, la vivienda, la movilidad coti-
diana y otros factores se refiere- han sido estu-
diados desde múltiples perspectivas en diversas 
investigaciones reciente (cHecA & nel·lo, 2021; 
nel·lo, 2021A, BlAnco & goMà, 2022).

Así mismo, la relación de las características so-
cioeconómicas de la población con la energía 
ha sido objeto de creciente interés a lo largo 
de los últimos años. En el caso barcelonés, la 
cuestión se ha abordado sobre todo a partir 
del estudio de la pobreza energética de los ho-
gares, por el fuerte impacto social de muchos 
casos que han llegado a generar situaciones de 
extrema vulnerabilidad (encinAs Pino & al., 2019; 
MArí-dell’olMo & al., 2022; tirAdo-Herrero, & 
al., 2018; tirAdo Herrero & lóPez, 2012; vAllvé, 
2016). Bien es verdad, sin embargo, que en la 
mayoría de los casos la información disponi-
ble ha limitado las posibilidades de realizar un 
análisis para el conjunto del área metropolitana 
con un elevado nivel de detalle territorial (AMB, 
2017; delgAdo & lóPez, 2020; desvAllees, 2021; 
FoessA, 2020; Porcel, 2020; tirAdo Herrero, 
2018).

Sin entrar en el detalle de la relación con las cue-
stiones socioeconómicas, diversos estudios se 

han centrado en la caracterización de la distri-
bución espacial de diversas variables ener-
géticas, en relación con los niveles de eficiencia 
(cAstellAnos & sunter & kAMMen, 2017; Fuster-
PAloP & al, 2021; goMez-exPosito & Arcos-vArgAs 
& gutierrez-gArciA, 2020) o las características de 
los tejidos urbanos (lóPez, 2018). Desde el punto 
de vista del suministro energético, algunos tra-
bajos han abordado también aspectos técnicos 
como el potencial fotovoltaico de cubiertas y teja-
dos (AMB, 2020; Ayuntamiento de Barcelona,S.F.; 
Brito & al., 2017; FinA & Auer & Friedl, 2020; 
góMez-nAvArro & al., 2021, MArMolejo-duArte,c 
& al., 2022).

Ahora bien, pese al valor de estos análisis, la 
relación entre la segregación urbana y las va-
riables energéticas ha recibido una atención 
menor, de modo que los estudios han tendido 
a centrarse en las servidumbres de las infrae-
structuras energéticas (cHecA & lóPez, 2021) o 
a analizar  la pobreza energética con escaso 
detalle espacial. Esta es una de las razones por 
las cuales los programas estatales han tenido 
dificultades para identificar de manera adecua-
da los hogares que se encuentran bajo el um-
bral de pobreza energética y para atender con 
instrumentos como el bono energético a todos 
los hogares que lo requieren (tirAdo-Herrero & 
al., 2018). En consecuencia, es evidente que se 
requieren mayores análisis en los que se con-
templen diversas variables sobre las cuales se 
sustenten políticas más efectivas.

3. Fuentes y metodología
La presente investigación se han empleado di-
versas variables que permiten medir cuantitati-
vamente tanto la segregación de los diversos 
grupos sociales sobre el espacio urbano en fun-
ción de su nivel de ingresos como las eventua-
les desigualdades relacionadas con la energía.

En primer lugar, como base para identificar el 
nivel de renta de la población y su distribución 
espacial se ha utilizado el Atlas de distribución 
de renta de los hogares que elabora el Instituto 
Nacional de Estadística en España (INE) en su 
sección de “Estadística experimental” con datos 
desde el año 2015 al 2019. Los datos utiliza-
dos, correspondientes al año 2017 se encuen-
tran desglosados a nivel de sección censal para 
todos los municipios españoles. De las diferen-
tes variables ofrecidas, se ha utilizado la de 
“Renta media por hogar”1.

Los datos sobre el nivel de renta de la pobla-
ción han sido cruzados con las tres variables 
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energéticas en consideración que, como se indi-
caba, son: la eficiencia energética de las vivien-
das, la matriculación de vehículos eléctricos y la 
propensión de los hogares a adoptar sistemas 
de autoconsumo de electricidad.

En relación a la primera variable, se ha utilizado 
la base de Certificados de eficiencia energéti-
ca de los edificios que elabora el Institut Català 
d’Energia (ICAEN)2. La base utilizada (abril de 
2021) cuenta con un total de 422 284 registros 
para los 36 municipios que conforman el área 
metropolitana de Barcelona, emitidos desde el 
2013. Cabe decir que a pesar de que no todas 
las viviendas o edificaciones han obtenido el 
certificado de eficiencia energética, la infor-
mación procesada constituye una muestra re-
presentativa de la eficiencia de las viviendas. 
Además, los indicadores presentados en este 
tipo de certificados pueden presentar ciertas 
sesgos en cuanto al rendimiento energético real 
de la vivienda (coyne & denny, 2021) sin embar-
go los valores medios calculados a partir de la 
extensa base de datos logran solventar parte de 
las posibles sesgos en la identificación de la efi-
ciencia energética. Así, se ha procesado medio 
millón de certificados distribuidos en todo el ám-
bito analizado. Todos los registros de la base 
cuentan con una localización georreferenciada a 
partir de coordenadas xy. En la base de datos se 
distinguen cuatro usos de la edificación: el 12% 
de los certificados corresponde a edificaciones 
para usos terciarios, el 5% a vivienda unifami-
liar, el 80% a vivienda individual en bloque de 
vivienda y el 3% a bloques de vivienda. Dado el 
objetivo de este estudio, no se han considerado 
las certificaciones para usos terciarios. Además, 
teniendo en cuenta las diversas características 
de estos tipos de certificados, algunos han sido 
recategorizados, por registrar incoherencias en 
cuanto a la superficie y el tipo de uso del edifi-
cio. Así, por ejemplo, todos los certificados con 
superficies inferiores a 100 metros cuadrados 
categorizados como “bloques de vivienda” han 
sido incluidos en la categoría de “viviendas en 
bloques de vivienda”. Como parte de la depura-
ción de la base de datos se han excluido certifi-
cados con registros extremos de superficies de 
viviendas. Cabe destacar que estas exclusiones 
y recategorizaciones corresponden a una parte 
muy pequeña (0,9%) del total de certificaciones 
procesadas.

Con la base de datos depurada, y para obte-
ner datos útiles para el análisis de la Eficiencia 
energética de las viviendas, se han ponderado 
las calificaciones de “Consumo de energía pri-
maria no renovables”, cuya escala de eficiencia 
se distribuye entre la letra A y G. Esta escala ha 
sido traspuesta a valores numéricos para per-
mitir la obtención de los valores medios de las 
viviendas y edificios existentes en cada unidad 
territorial de referencia. Así, a la categoría de 
certificación A se le asignó el valor 7 y a cada 
letra sucesiva le fue asignado un valor menor 
hasta el 1 equivalente a la letra G, que corres-
ponde a la calificación energética más baja.

La información sobre matriculación de vehícu-
los proviene de la base de Matriculaciones men-
suales de vehículos electrificados e híbridos en 
Cataluña del mismo Institut Català d’Energia3. 
La base recoge los 121 423 vehículos eléctri-
cos e híbridos matriculados en los municipios 
catalanes entre 2019 y 2021, con un desglose 
mensual para cada uno de estos años. Para el 
presente análisis se han seleccionado única-
mente los 39 534 vehículos adquiridos por par-
ticulares, por entender que los adquiridos por 
empresas no tienen por qué mantener relación 
con el nivel de renta de la población del muni-
cipio. De los vehículos seleccionados, 16 248 
corresponden a municipios del área metropolita-
na de Barcelona. Para completar el análisis, se 
han considerado también los 10 765 vehículos 
adquiridos por residentes en los 112 municipios 
del resto de la región metropolitana que tienen 
más de un millón de habitantes.

El tercero de los análisis realizados se refiere 
a la propensión al autoconsumo energético. 
Para el mismo se han contemplado los datos 
de Localización de instalaciones de autoconsu-
mo fotovoltaico en Cataluña del Observatorio 
del autoconsumo de la Generalitat de Cataluña. 
La base proporciona información georreferen-
ciada sobre más de 8000 instalaciones implan-
tadas en Cataluña en el período 2008-2021, e 
incluye datos referentes a la fecha de registro, la 
potencia instalada y la localización. A través de 
esta información se ha analizado el proceso de 
implantación de este tipo de infraestructuras, su 
distribución territorial y su relación con las diver-
sas características morfológicas de los espacios 
en que se encuentran.

1 La base de datos puede ser consultada en este enlace: 
https://ine.es/experimental/atlas/experimental_atlas.htm
2 La base de datos puede ser consultada en este enlace: 
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Energia/Certificats-
d-efici-ncia-energ-tica-d-edificis/j6ii-t3w2

3 La base de datos puede ser consultada en este enlace: 
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Transport/
Matriculacions-mensuals-de-vehicles-electrificats-/eds6-562k

https://ine.es/experimental/atlas/experimental_atlas.htm
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Energia/Certificats-d-efici-ncia-energ-tica-d-edificis/j6ii-t3w2
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Energia/Certificats-d-efici-ncia-energ-tica-d-edificis/j6ii-t3w2
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Transport/Matriculacions-mensuals-de-vehicles-electrificats-/eds6-562k
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Transport/Matriculacions-mensuals-de-vehicles-electrificats-/eds6-562k
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Teniendo presente el objetivo del estudio, 
se han seleccionado únicamente las instala-
ciones energéticas propias de los usos resi-
denciales y se han descartado aquellas que 
puedan estar asociadas a actividades eco-
nómicas. Para ello se ha establecido un um-
bral de potencia máxima de las instalaciones 
de 20kW. El establecimiento de dicho umbral 
se ha basado en la comparación de la loca-
lización de las instalaciones con las cubier-
tas residenciales, obtenidas a partir del Mapa 
de Cubiertas del Suelo de 2018 del Instituto 
Cartográfico y Geológico de Cataluña4 y, pos-
teriormente, con la base del Datos catastrales 
que facilita la Sede Electrónica del Catastro 
del Ministerio de Hacienda y Función Pública 
del gobierno de España5. Los registros así 
seleccionados, el 93% del total, son aquellos 
que se localizan principalmente en edificacio-
nes residenciales, mientras que las potencias 
superiores a los 20kW corresponden a gran-
des instalaciones destinadas a servicios, usos 
comerciales, industriales u otros.

Complementariamente, se han utilizado otras 
fuentes que han permitido seleccionar o clasi-
ficar algunos datos de las fuentes sobre ener-
gía seleccionadas. Tal es el caso del Censo 
de población y vivienda de 2011, del Instituto 
Nacional de Estadística6, del cual se ha ex-
traído variables referentes al porcentaje de 
viviendas unifamiliares y superficie útil de las 
viviendas, elementos que intervienen de ma-
nera decisiva tanto en la eficiencia energética 
como en su nivel de consumo y sus posibilida-
des de autoconsumo. Se han empleado tam-
bién datos del Padrón municipal del mismo 
Instituto Nacional de Estadística, que han ser-
vido para obtener las cifras de población y de 
hogares a 1 de enero de 20207.

El hecho de que las fuentes utilizadas para 
el análisis de las certificaciones de viviendas 
e instalaciones de autoconsumo proporcionen 
datos georreferenciados a partir de coorde-
nadas ha permitido su agrupación en unida-
des territoriales de referencia que permiten 
realizar un análisis territorial suficientemen-
te detallado y, al mismo tiempo, garantizan 
la significación estadística para cada una de 
ellas. Las unidades territoriales consideradas 
han sido los barrios metropolitanos, delimita-
dos por el Instituto de Estudios Regionales 

y Metropolitanos de Barcelona (IERMB)8. 
Aunque, el barrio como tal no representa una 
unidad administrativa ni estadística oficial 
para todos los municipios metropolitanos, el 
número de unidades obtenidas, 494, así como 
los criterios históricos, morfológicos y socio-
lógicos utilizados en su delimitación convier-
ten esta base en idónea para los objetivos del 
presente análisis. El hecho de que, además, 
la delimitación se haya realizado a partir de 
la agregación de secciones censales garan-
tiza el ajuste de las fuentes estadísticas uti-
lizadas. Solo en el caso de los datos sobre 
matriculación de vehículos eléctricos los datos 
se ofrecen por municipios, por razones de re-
presentatividad territorial de la información.

Este último paso, sin embargo, ha obligado a 
prescindir de la información relativa a 106 de 
los 494 barrios, aquellos cuya población era 
inferior a los 500 habitantes, con el propósi-
to de garantizar la significación de los resul-
tados obtenidos. La base de análisis queda 
finalmente constituida, pues, por 420 306 cer-
tificaciones correspondientes a 388 de los 494 
barrios del área metropolitana de Barcelona.

Por otro lado, en las representaciones car-
tográficas se ha identificado únicamente el 
suelo residencial de los barrios, con el pro-
pósito de evitar la distorsión derivada de la 
representación de la superficie íntegra del 
barrio -esto es, incluyendo zonas industria-
les, comerciales, portuarias, aeroportuarias, 
agrarias, forestales- el cual puede llegar a re-
presentar una gran parte de la superficie de 
cada una de dichas unidades. Para conseguir 
la capa de usos residenciales se ha cruzado la 
delimitación de los barrios con los cinco usos 
residenciales del Mapa de Cubiertas del Suelo 
a la que se ha hecho referencia anteriormente.

4. Resultados: la desigual 
distribución espacial de la 
eficiencia, las iniciativas de 
rehabilitación y el autoconsumo 
energético
Descritas las finalidades, la metodología 
y las fuentes de la investigación, así como 

4 El Mapa distingue 41 cubiertas de suelo, cinco de ellas 
correspondiente a tejidos residenciales: ‘casco urbano’, ‘en-
sanche’, ‘zonas urbanas laxas’, ‘edificaciones aisladas en 
espacio rural’ y ‘áreas residenciales aisladas’. https://www.
icgc.cat/Descarregues/Cartografia-vectorial/Cobertes-del-sol
5 Para más información consultar: https://www.sedecatastro.
gob.es/Accesos/SECAccDescargaDatos.aspx

6 La base de datos puede ser consultada en este enlace:  
https://ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistic
a_C&cid=1254736176992&menu=resul tados&idp= 
1254735572981 
7 La base de datos puede ser consultada en este enlace:  
https://ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=2861&L=0
8 La base cartográfica de los barrios metropolitanos se pue-
de descargar en formato vectorial en https://iermb.uab.cat  

https://www.icgc.cat/Descarregues/Cartografia-vectorial/Cobertes-del-sol
https://www.icgc.cat/Descarregues/Cartografia-vectorial/Cobertes-del-sol
https://www.sedecatastro.gob.es/Accesos/SECAccDescargaDatos.aspx
https://www.sedecatastro.gob.es/Accesos/SECAccDescargaDatos.aspx
https://ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176992&menu=result%20ados&idp=1254735572981
https://ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176992&menu=result%20ados&idp=1254735572981
https://ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176992&menu=result%20ados&idp=1254735572981
https://ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=2861&L=0
https://iermb.uab.cat
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el estado de conocimientos sobre la temá-
tica en nuestro ámbito de estudio, podemos 
pasar a continuación a reseñar los princi-
pales resultados obtenidos. Así, a partir de 
la evidencia aportada, se indica, en primer 
lugar, cuál es la relación en términos gene-
rales entre el consumo energético y el nivel 
de renta de los hogares   para pasar a con-
tinuación al análisis de cada una de las tres 
variables estudiadas: la eficiencia energética 
de los hogares, la tenencia de vehículos eléc-
tricos y el autoconsumo energético.

Para considerar el impacto social de las cues-
tiones planteadas, debe tenerse en cuenta, 
ante todo que la capacidad de reducir el con-
sumo energético incide negativamente en los 
hogares más vulnerables (Fig. 1). Los datos 
generales para el conjunto de España, pro-
cedentes de la Encuesta de Presupuestos 
Familiares, muestran como el gasto energé-
tico, aun cuando mantiene una relación po-
sitiva con la renta, no aumenta en proporción 
directa a la misma. Esto es así porqué todos 
los hogares deben cubrir unas necesidades 
energéticas básicas, independientemente de 
su nivel de ingresos. Así, el gasto energéti-
co de los hogares con ingresos superiores 
5 000 € mensuales es tres veces (y no diez 

veces) superior al de aquellos que disponen 
de ingresos inferiores a los 500€ (INE, 2019). 
De aquí se deriva que el esfuerzo económico 
para cubrir sus necesidades energéticas deba 
ser relativamente más elevado que el de los 
hogares de rentas más bajas que en los que 
disponen de rentas más altas.

A esta relación entre renta de los hogares y 
consumo energético cabe sumar el desigual 
reparto territorial de la renta (Fig.2). Los ba-
rrios con rentas más altas llegan a cuadrupli-
car la de los más desfavorecidos, de manera 
que la renta mediana de 34 400 euros abarca 
un amplio rango que abarca desde los barrios 
cuya renta por hogar no alcanza los 20 000 
euros hasta aquellos que superan los 86 000. 
No resulta pues sorprendente que las dificulta-
des más agudas para el consumo energético 
tiendan a concentrarse sobre el espacio me-
tropolitano, siguiendo los patrones de la se-
gregación residencial.

Los siguientes apartados muestran como la re-
lación existente entre la renta disponible de los 
hogares y su plasmación territorial inciden en la 
posibilidad de disfrutar de mayores niveles de 
eficiencia y autonomía energética.

9 A pesar de disponer de datos del año 2020, el Gráfico 
muestra los resultados de la Encuesta de Presupuestos 
Familiares de 2019 para evitar la situación de 

excepcionalidad, que representó la situación generada por la 
pandemia de Covid19, y que queda recogida en práctica-
mente todos los registros estadísticos.

Fig. 1./ Gasto total y gasto en consumos energéticos de los hogares españoles en función del nivel de renta. 
España, 20199

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Presupuesto Familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE)
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Fig. 2./ Renta media de los hogares de los barrios del área metropolitana de Barcelona, 2017
Fuente: Elaboración propia a partir de la base del Atlas de distribución de renta de los hogares de los edificios del Instituto 

Nacional de Estadística (INE)

4.1. La eficiencia energética del 
parque inmobiliario residencial y su 
relación con la renta 
Los datos relativos a las certificaciones ener-
géticas de viviendas ofrecen una primera vía 
de aproximación a la problemática energética 
de los hogares. Así, las certificaciones emitidas 
presentan una distribución irregular sobre el 
territorio del área metropolitana de Barcelona, 
irregularidad que va más allá de las pautas de 
distribución de las áreas residenciales o de las 
tipologías a que responden. Así, como muestra 
la Fig. 3, la media de certificaciones por cada 
1 000 viviendas muestra claras diferencias entre 
los 388 barrios analizados. Estas oscilan desde 
los valores cercanos a las 500 certificaciones 
en Centre Oest de Sant Cugat del Vallès, la 
Pineda de Castelldefels o los barceloneses ba-
rrios de l’Antiga Esquerra de l’Eixample, Sant 
Pere, Santa Caterina i la Ribera, la Dreta de 
l›Eixample i la Barceloneta, a valores por debajo 

de 100 en barrios como Bellvitge en l’Hospitalet 
de Llobregat o el municipio de Badia del Vallès.

Entre los motivos explicativos de estas diferen-
cias pueden destacarse los tres siguientes. En 
primer lugar, el interés por alquilar la vivienda 
para usos permanentes o turísticos que obli-
ga a solicitar el certificado, afecta de manera 
diversa los diversos barrios, así como las dife-
rentes tipologías residenciales (O-HB, 2020b). 
En segundo lugar, deben tenerse en cuenta 
las diferencias territoriales en el dinamismo del 
mercado inmobiliario para la compra-venta, otro 
de los principales motivos de certificación, así 
como la concentración de promociones de vi-
vienda nueva finalizadas después de la entrada 
en vigor del decreto que obliga a la certificación 
energética (O-HB, 2020a, 2020b). Un tercer fac-
tor, que explicaría por el contrario un bajo por-
centaje de certificaciones, es la concentración 
de viviendas en situaciones administrativas irre-
gulares, como el subarriendo, la ocupación o la 
infravivienda (FABrA & al., 2020).
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Fig. 3./ Distribución de certificaciones energéticas por cada 1 000 viviendas en los barrios del área metropolitana 
de Barcelona 2021

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de Certificados de Eficiencia Energética de los edificios del Instituto Catalán de 
Energía y el Padrón municipal del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Vista la distribución territorial de las certifica-
ciones energéticas, cabe pasar a la clasifica-
ción de la eficiencia energética recogida en 
las mismas. Debe apuntarse, en primer lugar, 
que la calificación energética media de las 
viviendas en el conjunto del área metropoli-
tana de Barcelona es bastante baja, puesto 
que el 58% de los inmuebles analizados han 
obtenido una calificación E. En el conjunto 
del ámbito de estudio, empleando la escala 
de valores antes descrita, se obtiene una ca-
lificación energética media de 2,68. Es decir, 
que la calificación media de nuestro ámbito de 
estudio correspondería a un valor de certifica-
ción entre E y F, ciertamente bajo. Este valor 
medio esconde, sin embargo, una distribución 
de los diversos niveles de eficiencia poco ho-
mogénea en el territorio metropolitano (Fig. 4).

Aquello que resulta más significativo de esta 
distribución de los niveles de eficiencia ener-
gética es su correspondencia con los niveles 
de renta. Así, los barrios con mayores niveles 

de renta tienden a coincidir con los valores de 
certificación energética más altos; y lo mismo 
sucede con los niveles más bajos. Esta rela-
ción positiva se puede observar igualmente 
en la Fig. 5, que muestra la relación estadís-
tica entre la eficiencia energética y la renta 
media de los hogares de los barrios del área 
metropolitana de Barcelona, la cual resul-
ta claramente significativa, con un coeficien-
te de determinación r2=0,53 (para asegurar 
la representatividad se excluyen los barrios 
que disponen de menos 1 000 certificacio-
nes). Por lo tanto, y aunque existan diversos 
factores que contribuyen a explicar el nivel 
de eficiencia de las viviendas -entre los que 
cabe destacar la tipología residencial y el año 
de construcción- queda confirmada la coinci-
dencia entre los niveles medios de renta y de 
eficiencia de las viviendas de los barrios me-
tropolitanos, en el sentido de que la segunda 
mantiene una relación directa con la primera.
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Fig. 4./ Eficiencia energética de las edificaciones y renta media de los hogares en los barrios del área 
metropolitana de Barcelona 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de Certificados de Eficiencia Energética de los edificios del Instituto Catalán de 
Energía y de la base del Atlas de distribución de renta de los hogares de los edificios del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Fig. 5./ Relación entre la eficiencia energética y la renta media de los hogares de los barrios del área 
metropolitana de Barcelona (barrios con más de 1 000 certificados)

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de Certificados de Eficiencia Energética de los edificios del Instituto Catalán de 
Energía y de la base del Atlas de distribución de renta de los hogares de los edificios del Instituto Nacional de Estadística (INE)
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Los resultados que muestra la Fig. 6 para áreas 
territoriales mayores, como son los municipios, 
permite observar esta relación todavía con 
mayor claridad. Así, por un lado, los tres mu-
nicipios metropolitanos que cuentan con rentas 
más elevadas, Sant Cugat del Vallès, Tiana y 
Sant Just Desvern, registran los valores de efi-
ciencia energética más altos. En el otro extre-
mo, aquellos que muestran menores ingresos, 
Santa Coloma de Gramenet, Badia del Vallès 
y l’Hospitalet de Llobregat tienen también las 
eficiencias energéticas más bajas. Como resul-
tado, el valor de eficiencia de Sant Cugat del 
Vallès es un 22% superior al de Santa Coloma 
de Gramenet. En este caso, la correlación, asi-
mismo significativa, presenta un coeficiente de 
determinación r2=0,44.

En este contexto, un segundo elemento contri-
buye a agravar esta situación de desigualdad. 
Cabría esperar que, debido a sus condiciones 
de precariedad energética y económica, la po-
blación con rentas más bajas fuese más pro-
pensa en solicitar y resultara en mayor medida 
beneficiaria de ayudas y subvenciones para las 
mejoras de la eficiencia energética de su vivien-
da que el resto de la población. Sin embargo, los 
datos muestran que no es así.

Fig 6./ Relación entre la eficiencia energética y la renta media de los hogares de los municipios del área 
metropolitana de Barcelona

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de Certificados de Eficiencia Energética de los edificios del Instituto Catalán de 
Energía y de la base del Atlas de distribución de renta de los hogares de los edificios del Instituto Nacional de Estadística (INE)
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Fig. 7./ Relación entre la renta media de los hogares y 
la proporción de certificaciones que tienen como 
motivación la solicitud de ayudas energéticas 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de 
Certificados de Eficiencia Energética de los edificios del 

Instituto Catalán de Energía y de la base del Atlas de 
distribución de renta de los hogares de los edificios del 
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Como muestra la Fig. 7, la distribución de los 
certificados para ayudas ha sido relativamen-
te homogénea. Tanto si se observa a partir de 
la proporción de solicitudes de ayudas sobre el 
total de hogares como sobre el total de bloques 
de viviendas certificados, los resultados mues-
tran que las rentas más bajas, las correspon-
dientes a los primeros deciles, no solicitan más 
ayudas energéticas, como cabría esperar aten-
diendo al hecho de que la eficiencia energética 
es más baja en estos hogares que en el resto. 
Más aún, el 10% de los barrios con rentas más 
bajas solicitan ayudas por debajo de la media 
(36 ayudas por 10 000 hogares), mientras que 
algunos de los barrios con rentas más altas su-
peran esta media.

Diversos factores pueden contribuir a explicar 
este sesgo: en primer lugar, el hecho de que 
las certificaciones para la solicitud de ayudas 
se destinen de manera preferente a la adecua-
ción de edificios completos, solicitud que requie-
re la autorización y la participación de todos los 
propietarios del edificio (Real Decreto 106/2018, 
2018; DOGC Nº 8525, 2021); en segundo lugar, 
los hogares con rentas más bajas pueden tener 
una menor propensión a solicitar ayudas por el 
esfuerzo económico relativo que supone sobre 
sus ingresos (AyAlA & gAlArrAgA & sPAdAro, 
2016; BoBBino & gAlván & gonzález-eguino, 
2013; MArMolejo duArte & gArcíA HooHgHuis & 
gArcíA MAsíA, 2017); en tercer lugar, la escasa 

brecha entre los sectores más acomodos y más 
vulnerables en cuanto al acceso a ayudas se 
debería a procesos de renovación urbana pro-
movidos por entidades locales, regionales o na-
cionales (del vAlle rAMos & al., 2020; MedinA, 
2019); finalmente, la diversidad de capital social 
y de acceso a la información actúan como ba-
rreras entre territorios y grupos sociales y pue-
den dificultar la capacidad de los hogares más 
vulnerables para organizarse entre ellos, abrirse 
paso en los circuitos administrativos y solicitar 
las ayudas (BlAnco & cruz, 2018).

4.2. Matriculación de vehículos 
eléctricos
De la misma manera que en el caso de las cer-
tificaciones de viviendas, la matriculación de ve-
hículos eléctricos muestra igualmente una clara 
relación con la renta de los hogares. Así, tal 
como puede observarse en la Fig. 8, los muni-
cipios del área metropolitana de Barcelona con 
niveles de renta más elevados son también los 
que muestran mayor proporción de vehículos 
eléctricos matriculados por cada 100 000 ha-
bitantes, de manera que aquellos con mayores 
ingresos llegan a cuadruplicar la ratio de ve-
hículos de los más desfavorecidos. La misma 
relación se establece entre el resto de los muni-
cipios de la región metropolitana.

y = 0,027x - 414,11
R² = 0,7165

y = 0,0244x - 251,74
R² = 0,5745

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000

ve
hí

cu
lo

s 
/ 1

00
00

0 
ha

bi
ta

nt
es

Renta anual de los hogares

área metropolitana

resto región metropoli tana

Fig. 8./ Relación entre la renta media de los hogares y la matriculación de vehículos eléctricos en los municipios 
del área y la región metropolitana de Barcelona 2019-2021
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de Matriculaciones mensuales de vehículos electrificados e híbridos en Cataluña 

del Elaboración propia a partir de la base de Certificados de Eficiencia Energética de los edificios del Instituto Catalán de 
Energía y de la base del Atlas de distribución de renta de los hogares de los edificios del Instituto Nacional de Estadística (INE)
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Este desequilibrio podría explicarse a par-
tir del mayor índice de motorización que tradi-
cionalmente han mostrado las capas sociales 
con rentas más altas y en parte es así. Ahora 
bien, mientras que en lo referente al conjunto 
de vehículos la matriculación de los municipios 
con rentas más elevadas, en el mismo período 
2019-2021, fue 2,5 veces la de los que poseen 
menor renta10, en el caso de los vehículos eléc-
tricos, como hemos visto, esta diferencia llega a 
cuadruplicarse. Es decir, la tradicional desigual-
dad en el índice de motorización en función de 
la renta se agrava aún más en el caso de la mo-
vilidad eléctrica.

En el ámbito metropolitano barcelonés se ha 
descrito la relación entre capacidad de consu-
mo de combustibles fósiles para la movilidad pri-
vada, el acceso a determinadas tipologías de 
vivienda y los patrones de segregación espa-
cial (lóPez, 2017). Se ha descrito, asimismo, la 
mayor dependencia del transporte público por 
parte de la población de las áreas vulnerables, 
incluso en condiciones de emergencia sanitaria 
(cHecA & al., 2020). Los datos relativos a la ma-
triculación de vehículos eléctricos parecen su-
gerir que la descarbonización de la movilidad 
privada se encuentra estrechamente asociada a 
la renta y podría suponer un nuevo factor incen-
tivador de la segregación residencial y urbana.

4.3. Autoconsumo de electricidad
Los dos elementos analizados anteriormen-
te, eficiencia energética de las viviendas y 
tenencia de vehículos eléctricos, están rela-
cionados con el papel de los ciudadanos y 
ciudadanas como consumidores de energía. 
De hecho, el consumo de electricidad, y del 
resto de energías, ha sido tradicionalmente 
el único ámbito que podía ser estudiado en 
relación con las características socioeconó-
micas de la población, ya que el sistema de 
producción centralizada, basado en grandes 
centrales generadoras de electricidad, que-
daba en manos de unas pocas compañías y 
tenía un carácter notablemente centralizado 
(lóPez, 2021).

En este marco, los hogares podían gestio-
nar su consumo energético únicamente a tra-
vés de dos procedimientos: el incremento de 
la eficiencia energética de la vivienda o la 

reducción absoluta en el consumo de ener-
gía. Tanto uno como otro procedimiento im-
plican mayores dificultades para los hogares 
de renta más baja que en los que disponen 
de mayores ingresos.

El contexto de transición energética permi-
te abrir, en principio, nuevas perspectivas, 
de modo que la ciudadanía pueda tener un 
papel más activo en la generación de ener-
gía y modificar sus condiciones de acceso a 
la misma. La aparición de sistemas de pro-
ducción descentralizada, tanto térmica como 
eléctrica, ha reducido progresivamente las 
dimensiones de las infraestructuras de ge-
neración necesarias hasta llevarlas a los ho-
gares. Muchos hogares se han dotado de 
sistemas térmicos de captación solar para 
sistemas de calefacción y agua caliente, así 
como las placas fotovoltaicas de generación 
de electricidad. En el área metropolitana de 
Barcelona, como en el resto del territorio es-
pañol, la abolición de la restrictiva legislación 
en materia de autoconsumo a partir del año 
2018 (Real Decreto-Ley 15/2018, 2018), se 
tradujo en un incremento de instalaciones de 
autoconsumo que multiplicó por 14 su ritmo 
de implantación entre 2017 y 2020, pasando 
de 134 a 1869.

La autoproducción de electricidad por parte 
de la ciudadanía amplia notablemente su in-
tervención en el ámbito de la energía, puesto 
que su responsabilidad no se limita ya úni-
camente a la cantidad y el tipo de energía 
que consume, sino, también, a la posibilidad 
de implicarse en su obtención. De esta ma-
nera, se abre la oportunidad de ahorrar una 
parte significativa del gasto energético de los 
hogares e incluso, de obtener un beneficio 
económico con la energía sobrante que se 
vierte a la red. El aprovechamiento equita-
tivo de esta oportunidad por parte de todas 
las capas sociales representaría un benefi-
cio para todas ellas, pero tendría un impacto 
mayor en las más vulnerables, puesto que 
son la capa social que tienen mayores difi-
cultades para cubrir sus necesidades ener-
géticas básicas y tienen mayor riesgo de 
encontrarse en situación de pobreza energé-
tica. Los primeros datos sobre la distribución 
de las instalaciones de autoconsumo parecen 
indicar, sin embargo, que hasta el momento 
esto no está sucediendo.

10 Los datos sobre matriculación de vehículos por municipios 
pueden consultarse en el portal web de la Dirección General 

de Tráfico del Ministerio del Interior Español. https://sedeapl.
dgt.gob.es/WEB_IEST_CONSULTA/categoria.faces

https://sedeapl.dgt.gob.es/WEB_IEST_CONSULTA/categoria.faces
https://sedeapl.dgt.gob.es/WEB_IEST_CONSULTA/categoria.faces
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Así, la Fig. 9 permite observar, de nuevo, una 
relación positiva entre el nivel de renta de los 
hogares y la propensión a instalar placas fo-
tovoltaicas para el autoconsumo por barrios 
(r2= 0,35). Es decir, los hogares que, hasta 
el momento, están aprovechando los benefi-
cios económicos de la transición energética 
no son aquellos que más los necesitan sino 
aquellos que pueden costear los todavía ele-
vados costes de inversión que comportan las 
instalaciones necesarias.

Es cierto que la relación entre autoconsu-
mo y renta parece ser, de momento, parcial:  
la proporción más elevada de hogares con 
instalaciones fotovoltaicas se concentra en 
los hogares con niveles de renta elevados, 
aunque algunos de estos hogares muestran 
igualmente una tendencia baja o nula a ins-
talar placas para el autoconsumo. Este re-
sultado puede explicarse por otro factor que 
determina la proporción de instalaciones 

fotovoltaicas: la tipología de la vivienda. Así, 
las viviendas unifamiliares permiten acoger 
con mayor facilidad estas instalaciones, por 
dos motivos principalmente. En primer lugar, 
por el número de personas que viven en ellas 
y su consiguiente nivel de consumo, las vi-
viendas unifamiliares pueden satisfacer más 
claramente sus necesidades de electricidad 
a partir del autoconsumo, ya que la relación 
entre la superficie de la cubierta y el consu-
mo final es alta, mientras que en los edificios 
plurifamiliares es mucho menor. En segundo 
lugar, porque en los edificios plurifamiliares, 
las placas fotovoltaicas se emplazan sobre 
las cubiertas comunitarias o privadas, para lo 
cual, tanto si la instalación es para uso comu-
nitario o individual, es necesario solicitar el 
consentimiento de la mayoría de los vecinos. 
En cambio, en el caso de viviendas unifami-
liares la implementación es más ágil puesto 
que puede prescindirse de estas gestiones.

Fig. 9./ Número de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo por cada 1 000 hogares en los barrios del área 
metropolitana de Barcelona 2021

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo del Observatorio del 
Autoconsumo de la Generalitat de Cataluña
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Diversos estudios han mostrado que en el 
ámbito metropolitano de Barcelona la pro-
pensión a residir en vivienda unifamiliar 
mantiene una relación directa con la renta 
(nel·lo, 2021B; ruBiAles & BAyonA  & PujAdAs, 
2012; suBirAts, 2012). Ahora bien, también 
en el ámbito de dicha tipología residencial la 
proporción a la instalación de placas fotovol-
taicas tiende a incrementarse a medida que 
se eleva el nivel de renta de los hogares. Así, 
como puede verse en el Fig.10, un análisis de 
los barrios cuyos tejidos residenciales están 
compuestos exclusivamente por tipologías de 
baja densidad (40 del total) muestra como la 
relación entre renta e instalaciones de au-
toconsumo es claramente positiva. Es decir, 
la tipología unifamiliar es claramente favora-
ble a la instalación de placas en las vivien-
das, pero las facilidades derivadas de esta 
circunstancia son poco aprovechadas por los 
hogares con menor nivel de renta residentes 
en viviendas unifamiliares.

5. Conclusiones y recomendaciones
Le evidencia aportada permite realizar diver-
sas constataciones sobre las desigualdades 
energéticas asociadas al nivel de renta de 
la población y su plasmación territorial en 
el área metropolitana de Barcelona. Estas 

constataciones vienen a confirmar la bondad 
de las hipótesis de partida.

Así, en primer lugar, el trabajo ha mostrado 
la existencia de una relación positiva entre 
gasto en energía y nivel de ingresos de los 
hogares. Ahora bien, dicha relación está me-
diada por el hecho de que el consumo ener-
gético es una necesidad básica, de tal modo 
que se prescinde de otros bienes antes que 
de la energía. Esta relación sugiere que son 
necesarias ayudas al consumo energético 
de los hogares con menos ingresos, que po-
drían traducirse en bonificaciones sobre el 
total de la factura como el actual bono so-
cial del gas y la electricidad, o en otras que 
protegieran directamente unos consumos 
mínimos considerados esenciales, a partir 
por ejemplo de tramitaciones de las tarifas.

A partir de aquí, se ha observado que las 
certificaciones oficiales muestran que la 
distribución territorial de los valores de efi-
ciencia energética de las viviendas es, en 
términos medios, notablemente más elevada 
en los barrios y municipios de renta más alta 
que en los de renta más baja. Asimismo, se 
ha mostrado que la propensión a la solici-
tud de ayudas para la mejora de la eficien-
cia energética no es más alta, en términos 
medios, en los barrios vulnerables que en 
los más acomodados. En un contexto en el 
que las carencias de eficiencia energética 

11 Se han considerado las categorías ‘zonas urbanas laxas’, 
‘edificaciones aisladas en espacio rural’ y ‘áreas residenciales 

aisladas’ del Mapa de cubiertas del suelo de 2018 del Instituto 
Cartográfico y Geológico de Cataluña.

Fig. 10./ Relación entre el número de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo y la renta media de los hogares 
de los barrios del área metropolitana de Barcelona donde el 100% del suelo residencial corresponde a categorías 
dispersas y de baja densidad 202111

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo del Observatorio del 
Autoconsumo de la Generalitat de Cataluña, la base del Atlas de distribución de renta de los hogares de los edificios del 

Instituto Nacional de Estadística, y del Mapa de cubiertas del suelo de 2018 del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña
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de los edificios residenciales son mayores 
en los barrios de renta baja que en los de 
renta alta, esto induce a pensar que existen 
barreras para el acceso a dichas ayudas, ya 
sean derivadas de la capacidad económica, 
el régimen de tenencia, el capital social o el 
escaso impacto de los diversos programas 
de rehabilitación de viviendas vulnerables.

Se ha mostrado también que la tenencia de 
vehículos eléctricos es muy superior en las 
áreas de renta más alta que en las de renta 
más baja. Esta constatación es significati-
va desde el punto de vista de la segrega-
ción urbana, pero lo es todavía más por lo 
que respecta a la viabilidad de la transición 
energética. El acceso del conjunto de la po-
blación a un medio de transporte sostenible 
para los desplazamientos que no pueden 
ser realizados a pie o en bicicleta ni servi-
dos por transporte público es esencial para 
el éxito de la transición energética, ya que 
la movilidad es el principal consumidor de 
energías fósiles en prácticamente todas las 
sociedades occidentales.

Finalmente, se ha observado como la pro-
pensión a adoptar sistemas de autogene-
ración y autoconsumo de electricidad se 
encuentra desigualmente repartida sobre 
el territorio. Así, hasta la actualidad las ins-
talaciones de autogeneración tienden a lo-
calizarse en una proporción mucho más 
elevada en áreas de renta media elevada 
y con configuración urbana dispersa que 
en las de renta baja.  En un contexto en 
el que el esfuerzo económico que los ho-
gares deben realizar para subvenir sus ne-
cesidades energéticas no es proporcional a 
su renta, este patrón en las innovaciones 
podría resultar en un incremento de las des-
igualdades sociales en materia del acceso a 
la energía.

Bien es verdad que estos resultados po-
drían estar lastrados por el sesgo la deno-
minada falacia ecológica, de modo que, por 
ejemplo, los hogares más acomodados de 
los barrios de renta media baja y los menos 
acomodados de los barrios de renta media 
alta tuvieran menor propensión en solicitar 
certificaciones que el resto de los hogares 
de sus ámbitos respectivos. Pero este ries-
go queda en buena medida desmentido por 
el hecho de que las cuatro variables ana-
lizadas –eficiencia energética, solicitud de 
ayudas, tenencia de vehículos eléctricos y 
autoconsumo- presentan resultados cohe-
rentes entre sí.

El carácter negativo de estas constataciones 
permite sugerir algunas medidas necesarias 
para su corrección. El análisis ha mostrado 
que las viviendas menos eficientes energé-
ticamente corresponden a los hogares con 
un nivel de renta más bajo. La relación ad-
quiere mayor gravedad cuando, como se 
ha dicho, el consumo en energía es tam-
bién menor en los hogares con menor renta 
pese a que el esfuerzo económico al consu-
mo energético sobre el presupuesto familiar 
sea relativamente más elevado que en los 
hogares más acomodados. Esta situación 
incide claramente sobre el nivel de confort 
energético. En esta situación, las ayudas di-
rectas a la rehabilitación energética de las 
viviendas que, de hecho, se vienen otorgan-
do desde hace años, deberían incrementar 
su cuantía y el número de beneficiarios. En 
este sentido, la gestión de los fondos Next 
Generation de la Unión Europea, destinados 
precisamente a dichas finalidades pueden 
suponer una oportunidad extraordinaria.

El análisis ha permitido observar también el 
aparente contrasentido que se produce en 
la solicitud de las ayudas a la rehabilitación: 
en términos medios, el volumen de las so-
licitudes no se corresponde a las diversas 
necesidades de los barrios. Así, los barrios 
con las rentas medias más bajas muestran 
un nivel de solicitudes muy por debajo de 
la media. El bajo nivel de solicitudes entre 
este grupo de población puede ser debido a 
situaciones de elevada rotación residencial 
que disminuyan el interés en realizar una in-
versión duradera o a incumplimientos de las 
mínimas condiciones de habitabilidad por 
parte de los propietarios cuando se trata de 
viviendas de alquiler. Pero puede deberse 
también a deficiencias en los mecanismos 
de información de las ayudas y de los re-
quisitos para su concesión. En este sentido, 
serían necesarias campañas de identifica-
ción, información y soporte a los colectivos 
de menor renta a la hora de otorgar las ayu-
das y subvenciones.

Asimismo, se ha podido observar que las 
ventajas de instalar placas fotovoltaicas 
para el autoconsumo de electricidad están 
siendo principalmente aprovechadas, como 
mínimo hasta el momento, por la población 
con mayor nivel de renta, lo cual entraña 
el riesgo de mantener y ensanchar todavía 
más las diferencias de su situación energé-
tica respeto a las capas sociales más des-
favorecidas. Para superar este sesgo debe 
hacerse frente a un triple filtro -económico, 
de información y administrativo- lo cual 
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requiere medidas de diversa índole. El filtro 
económico solo puede ser superado a tra-
vés de ayudas que permitan sufragar total 
o parcialmente la elevada inversión inicial 
que se requiere dirigidas a la población con 
rentas más bajas. La superación del filtro 
de conocimiento requiere de campañas in-
formativas que permitan combatir la igno-
rancia de determinados colectivos sobre las 
ventajas del autoconsumo y de los procedi-
mientos necesarios para la tramitación de 
las instalaciones, tanto los relacionados con 
la Administración como con las compañías 
distribuidoras. A su vez, la remoción del filtro 
administrativo requiere de la simplificación 
de estos trámites, especialmente cuando se 
trata de edificios plurifamiliares.

La concentración territorial de las situacio-
nes de precariedad energética constituye, 
sin duda, un reflejo de la desigualdad so-
cial y de la segregación residencial. Desde 
el punto de vista de las políticas públicas, 
puede ser vista también como una oportuni-
dad, en el sentido que permite territorializar 
las políticas sectoriales, a través de planes 
y programas de rehabilitación y eficiencia 
energética de carácter específico para los 
diversos barrios y municipios que integran 
el ámbito metropolitano. De esta forma se 
incrementará su eficiencia y su capacidad 
de hacer frente a las desigualdades ener-
géticas y sociales.
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