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Reflexiones sobre
el problema
de la distribución
de la renta: España
y la Unión Europea

FedericoSotoDíaz—Casariego

1

G eneralmentese reconoceque una
distribución desigualde la riqueza
es causa de un cierto malestar

social, positiva e intensamenterelacionado
con la magnitud de aquélla. Este malestar
social —que viene a cuestionar,con mayor o
menorradicalidad,másqueel propioresultado
distributivo, el mecanismopor el que resulta
ciertadistribuciónde la rentay de la riqueza—
varía,sin embargo,en los modosde manifes-
taciónsegúnel tiempo histórico y el espacio
social.

Durante las etapasde mayor crecimiento
económico.el malestarsocialtal vez semani-
fieste apaciguado,pues el tamaño de «la
tarta»,al aumentar,permiteesperarunamejo-
ríade «todos»,auncuandolas pautasdistribu-
tivas no se modifiquen;pero, tambiénpodría
sucederque las expectativasde mejora, la
ambiciónde todoso de algunosde los grupos
queconformanunasociedad,sevieranestimu-
ladasporesemayoraumentodela riquezaque
vienesiendogenerada,excitandola sempiter-
na luchadistributiva(la inflación posteriorala
crisisde mediadosdelos añossetentaseña,en
granmedida,consecuenteconestefenómeno).
De igual modo, las etapasrecisivas pueden
provocarreaccionessocialesdiversas,incluso
opuestas,en relacióncon la distribuciónde la
renta, dependiendode numerosascircunstan-
cias de todo orden.No hay pues,necesaria-
mente,unarelacióndirectaentrelas tensiones
socialesen tomoa la distribuciónde larentay
de la riquezay la coyunturaeconómica.

Los distintosespaciossocialesacusantam-
bién diferentesconsecuenciasde la desigual-
dadporque —entre otros motivos— la equidad
no es un valor universal:el llamado«modelo
latino» de valores al respectodifiere del
«modeloanglosajón».Abusandode la simpli-
ficación, en elprimero, la equidades un bien,
tanto moral como económico,y las causasde
la desigualdadresidenen las estructurase ins-
tituciones sociocconómicas,que resultarían
tanto másilegítimas,pero tambiénmásinefi-
cientescuantamayor la desigualdad;parael
segundo,la desigualdades un incentivo cru-
cial paraquela conductade los iidividuos sea
congruentecon el crecimientoeconómico y
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expresa la diferencia individual de mérito,
cualquiercosaquesealo que se entiendaque
cabepositivamenteen estetérmino

Sin embargo, la contraposición entre
«modelos»,siemprelimitada a lo fenomenoló-
gico, tiene, además,en estecaso,cierto sabor
folklórico; algoasícomodiscutir,porejemplo,
si Luis Candelas(España)eseconómicamente
máseficienteque los HermanosDalton (EF
UU) -en tantoqueambosjuegancomoredis-
tribuidoresde la riquezanacionalrespectiva—;
esunacontraposiciónque, comoseguramente
legustaríadeciraKeynes,«no estádesprovis-
fa de significaciónni de interés,pero es ma-
provechablepara el cálculo diferencial»2~

La posibilidad, en el casodel problemade
la distribución de la riqueza, de su estudio
científico, de su conocimiento«objetivo»,es
puestaen dudaacausade launiversale inevi-
table «racionalización»de los interesescon-
trapuestosen esta lucha, interesesa los que
nadie es ajeno. Se trata, además,del campo
preferido por la demagogiapara componer
discursosreivindicativosde los másdispares
propósitos.La distribución de la riqueza, a
pesarde todo, constituye«lacuestiónsocial»
por excelencia.

bviamente,la riqueza personaldeO un individuo está—al igual que lo
estánel idioma que habla, la reli-

gión que profesa, etc.— muy estrictamente
determinadapor el lugar del mundoen el que
haya nacido.De modo semejante,la riqueza
personal, o final, es un resultadoatribuible
mása las determinacionessocialesen quelos
individuos se encuentranqueasu responsabi-
lidad personal;ello equivalea decirqueladis-
tribuciónde lariquezaentrelos individuosde
unasociedades un resultadodeterminadoen
gran medidaindependientementede las deci-
sionesde estos~.

Como «cuestión social», sin embargo, la
distribucióndelariquezaestápuestaen telade
juicio por cierta corriente de opinión muy
extendida,segúnla cual el orden social exis-
tentees el orden «natural»,el ordenadecuado
a las determinacionesextrahumanas(o extra
sociales,lo quees lo mismo)y ahistóricas,que
escapany escaparánsiemprealaacciónhuma-

na-quesólo eseficazenel campode laacción
individual—. El «individualismo metodológi-
co», quese encuentraen la raízde estepunto
de vista,sustentaprogramasde investigacióny
de enseñanzaen las cienciassocialesy en la
economíaque, aun ocupandouna posición
dominanteen los aparatose institucionesdel
sabery de laopinión,experimentadificultades
paradar una explicaciónconvincentede las
regularidadesempíricasque inmediatamente
se observan.Peropor ello, la evidenciaempí-
rica registraday disponibleacusanumerosas
insuficienciasy la apreciación,rigurosay pre-
cisa, de facto, de estasregularidadesse ve
extraordinariamentedificultada.Estasdificul-
tadesson -como se verá- conceptualesy esta-
dísticasy no vienena resolversea pesarde la
enorme demandasocial (no expresableni
expresadaa través del mercado)de informa-
ción fehacientesobrela cuestión.

2

L a discusiónacercade la distribución
«equitativa»,«justa»,etc., se refiere a
contenidoshistóricamentedistintos.Si

bien «siempreha habido ricos y pobres»,la
distribuciónaefectuarno ha sido la mismaen
la historiade las sociedades,ni es la mismaen
las distintassociedadescontemporáneas.Esta
diferenciade contenidose refiere a dos con-
ceptos:al fondo,o «stock»,de riquezaen una
fechadaday al flujo de riquezageneradoentre
dos momentos,esdecir,duranteel lapso—más
o menoslargo— de tiempo comprendidoentre
dos fechasdadas.

Hastaque unaeconomíano se inicia en el
procesode desarrollomodernoy experimenta
tasasde crecimientoeconómicocaracterísticas
del capitalismo,ladistribuciónse refieresobre
todoal fondoacumuladode lamisma,y, sobre
todo, a la tierra, su componentefundamental
en la vida económicaprecapitalista.

En efecto,si se consideranlas expresiones
extremas,radicales,de la discusión sobrela
distribución «justa»de lariqueza,estefactor
de producción,la tierra —decisivoen las eco-
nomíastradicionales—,es el objeto fundamen-
tal deladistribución;la discusiónradicalversa
sobreel origeny contenidodelos derechosde
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propiedad sobre la tierra,generalmentecon-
suetudinarios,y sobresu transformaciónen
derechoslegales,escritos.También,sobrelos
efectos económicosde esos derechos,pues
como en las sociedadestradicionalesel pro-
ducto se mantienerelativamenteconstante,el
absentismodel terratenienteaparececomouna
de las causas,quizá la fundamental,de la
pobreza;y si estase puedeatribuir ala explo-
taciónejercidaporelpropietariode losmedios
de producción(la tierra) sobrelos productores
directos,los campesinosreclamaríanel acceso
a la tierra, no a la rentadel propietario.Y así,
por ejemplo, la encomienda—una institución
española—es trasladadaalos nuevosterritorios
de América, reproduciendoel modelo de la
sociedadespañolay el de sus conflictos,y la
conquistavieneaabrir un alivio en las tensio-
nes socialesen la metrópoli, que habrá de
enfrentarsemástarde,en los siglosXIX y XX
a las exigenciasdistributivasen un contextoya
alteradopor la emergenciadel capitalismo.

En las sociedadesactuales,el problemade
la distribución hay que situarlo no tanto en
torno ala propiedadde los mediosde produc-
ción, cuantoa la distribucióndel resultadodel
procesode producción,de la renta.

El repartodel productoentrelos factoresde
la producciónderivade las característicasdel
mismo procesode producción.En la econo-
mía de mercado moderna, la competencia
impulsala acumulación;la inversiónen capi-
tal fijo —instalaciones,maquinaria,etc., que
incorporan,en sudiseñoy funcionamiento,al
conocimiento científico, convertido en la
principal fuerzaproductiva—conlíeva formi-
dables aumentosen la productividaddel tra-
bajo y, en definitiva, desencadenael proceso
de crecimientoeconómicoquecontrastacon
el estancamientoproductivo en el que la
humanidadha vivido durantemilenios.

Una parte enormedel esfuerzoproductivo
se reinvierte (en gran medidaen impulsarel
progresode la ciencia y de la tecnología)y
esta asignaciónse producea travésde meca-
nismosinstitucionalizadosqueescapanal con-
trol de los miembrosde la sociedad;por así
decirlo, los hombresse ven arrastradospor la
dinámicaimpersonalde la acumulacióny las
«maquinas»absorben«automáticamente»su
«propia»participaciónen la renta.La distribu-
ción de la partequerestade la misma, la dis-
tribuciónentrelas personas,essolamenteun

aspectoderivado, una cuestión de segundo
orden,aunquelos hombres«así tomados,de
uno en uno»hagande ella unacuestiónfunda-
mental.

La cuestiónde la propiedadde los factores
de la producciónpasa,portanto,a un planode
menor importanciadesdela perspectivade la
distribuciónpersonaly aunqueno de la pro-
ducción.Enefecto,yano esposiblesostenerla
visión keynesianaacercade la composicióndel
productofinal: «... no veoqueel sistemaexis-
tenteempleemal losfactoresdeproduccion
» 4; es decir, de la orientaciónde la actividad
productiva.Porqueun nuevoinvitado se acer-
ca exigiendo su parte y el protagonismo:la
naturaleza,que señalalímites al crecimiento
económicoy demográfico;ello explicalas exi-
genciasdel novísimomovimientoecologistay
reinstalaen el debatela vieja y clásicapreocu-
paciónporel estadoestacionario.

Si la distribución personal comienzades-
pués de un procesoqueabsorbepor si mismo
supropio resultado,siendoresidualaquella,y
queactúaen función de un crecimientoautó-
nomo,convertidoen un fin per se, la cuestión
de lapropiedadde los factoresde producción,
y su participaciónen el repartodel producto,
es decir, la distribución de la rentaexige,en
primertérmino,volver lamiradaal procesode
produccion.

3

E n el procesode producciónde bienes
y servicios, ademásdel producto
(bienes y servicios), se origina la

renta(la expresiónde suvalor). La rentasería
el valor económicoañadido al valor de la
riquezaexistenteal comienzodel procesode
producción;consisteésteen la alteraciónen el
valordeuso deciertosde suselementosporla
acción humanaaportadaen esa transforma-
ción, acciónqueaplicael conocimientode las
leyesde lanaturalezaaelementosdelamisma,
más o menos ya modificados en anteriores
procesosde producción;su fin no es otro que
adecuardicha riquezaa sus usos finales: el
consumoy el mantenimientoy la ampliación
de la capacidadproductiva (inversiónbruta),
lo queproporcionael contenido«material»de
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aquelmayorvalor, el contenido«material»de
la renta. La rentaes,pues,un flujo de dinero
quepermitela disposicióndel productoa tra-
vés de la compraventadel mismo.

La propiedaddel productocorrespondea
los productores,quese apropiandel mismono
directamentesino mediante la obtención de
partesalícuotasde su valor, cantidadesdeter-
minadasde dineroconel cual podránadquirir
en el mercadolos bienesy serviciosproduci-
dos.El primer paso,pues,esestudiarla distri-
bución funcional de la renta y empiezapor
considerarqueestaprovienedel factor traba-
jo y de los demásfactores,quedenominare-
mos «capital» (podría ser también «propie-
dad») queintervienenen la producción.

Una primera consideraciónse impone en
este momento: la distribución de la renta se
produceen dos etapaso fases:la distribución
primaria —o funcional— está determinada
directamentepor la forma de participaciónen
la generacióndelproductofinal (queesel pro-
ducto total menosel consumoproductivo).
Para simplificar, esta participación puede
adoptar la forma de aportaciónde recursos
financieros(capital)o aportaciónde servicios
productivos(trabajo). La distribución secun-
dada -donde la acción del estado es más
importante—da lugar a la distribuciónperso-
nal y, prácticamente,final de la renta,a salvo
sólo de redistribucionesprivadas,como, por
ejemplo, la efectuadapor la caridad. Esta
segundadistribución, deberíapermitir, entre
otrascosas,quepersonasno partícipesen el
procesodeproducción(mujeresquetrabajan
en el hogar,niños,estudiantes,ancianos,para-
dos,etc.)disponganderecursos.En estetraba-
jo atenderemosprimordialmentea la distribu-
ción funcional.

Los recursos,o activos,financierosson,con
generalidad,expresiónde deudasy, en nuestro
enfoque, representanlos activos «reales»o
mediosde producción: las instalaciones,las
máquinas, los stocks de materias primas,
inmuebles,etc.; los «elementosde la [naturale-
za],m4so menosya modificadosen anteriores
procesosde producción»quese mencionaron
anteriormente.Se entiendeque sus propieta-
rios,en unaeconomíadesarrollada,hancedido
su uso productivo a ciertas unidades de pro-
ducción, o empresas;pero, si esta cesiónles
haceacreedoresa unaparticipaciónen el pro-
ducto quedicho uso genera,seránlas empre-

saslas receptorasdirectasde esarenta.Natu-
ralmente,estaparticipaciónseráde magnitud
bastantepararestaurarel valor de lo aportado
(consumoproductivo,quehastaahoraincluye
la depreciaciónde los mediosde producción
fijos) y un excedenteneto,quelos propietarios
destinan a su consumo y a la ampliación de sus
recursosfinancieros~.

Los servicios productivos son la acción
misma, la actividadproductiva«viva» de los
hombresy comprendenlos serviciosde direc-
ción, gestióny mandoy los de ejecucióntéc-
nica; estosúltimos estánradicalmentesepara-
dos de la propiedad de los medios de
producción, aunquelos primeros tampocose
confundenconesta;como ya observaraMarx,
«el capitalismo es la supresióndel capital
comopropiedadprivada»6•

En efecto,exceptoalgunoscasosen los que
el trabajode altadirecciónestáretribuidocomo
unaparticipaciónasociadaal excedentede los
propietariosy otros,masfrecuentes,enlos que
propietarioy trabajadorconstituyenunaunidad
(trabajadorespor cuentapropia,profesionales,
etc.), los serviciosproductivosrecibenlo que
se conocecomoRemuneraciónde los Asala-
riados(RA). El productorestanteconstituyeel
ExcedenteBruto de Explotación(EBEX); si
aesteexcedentese le descuentael valor de la
depreciación de los medios de producción
fijos, resultael excedentenetocon el que se
remuneralos recursosfinancieros.

Ahora bien, antesde llegar estaremunera-
ción a sus propietariosúltimos, las empresas
habrándecididoquéquedaretenidoa su dis-
posiciónmediantelaconstitucióndefondosde
reservasde distintanaturalezay fines (normal-
menteestos fondosya hansido comprometi-
dos en nuevas inversiones),de modo que el
ahorrode unaeconomíaquedaráconstituido,
fundamentalmente,por este ahorro «colecti-
vo». Ello resultaabsolutamentenecesariopara
financiar la inversión de las empresasen el
contextocompetitivo moderno en el que se
desenvuelven,peropresentaun aspectopolíti-
co y social problemático.

Estacapacidadde decisiónde las empresas
derivadel principio democrático«unapeseta,
un voto», quese ejerceen las juntasde accio-
nistas—propietariosúltimos—de las sociedades
anónimas.Perola «sustancia»democráticade
estaeconomíaes aproximadamentela misma
quelade la sociedadcivil, presentaun parecí-
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do «déficit» democráticoque la preponderan-
cia del poder ejecutivo frente al legislativo
implica en el ámbito político modernoy que
las formas de delegaciónen los legisladores
supone respectoa la «pura», e hipotética
«voluntadpopular».

Lo queGalbraithdenominóla «tecnoestruc-
tura» se ha vuelto unacategoríasocial inde-
pendientede lapropiedady transnacional,una
categoríasocial «globalizada»,másaunque
aquellaque laconcepciónmarxistahabíacon-
cebido como fundamentorevolucionario del
internacionalismo,el «proletariado»;así,por
ejemplo,en 1996,en España,la remuneración
(dividendos) a la propiedad última de las
empresasno financierassupusomenosdel 5
por ciento de la rentaneta disponiblede las
mismas,esdecir, el ahorroforzoso,colectivo,
de los accionistassobresus«ingresos»fue más
del 95 por ciento. Por otra parte,la propiedad
pertenecienteal Restodel mundo(a fondosde
inversiónextranjeros,por ejemplo) ha pasado
de un 10 por cientoa másde un 40 por ciento
entre 1980 y 1995,en la mismamedida,muy
aproximadamente,en que dicha propiedad
dejabade pertenecerdirectamentea familias
residentes.

A demásde estosdos tipos de rentas
(RA y EBEX), asociadasa la inter-
vencióndelos factoresproductivos

en laproducción,debemosteneren cuentaque
los agentesquecomprometensusrecursosen
el procesoproductivose desenvuelvenen un
contextopolítico, dondela presenciadel esta-
do resultaimprescindible,enun sentidodistin-
to al que se ha hechoreferencia,es decir, con
independenciade lasegundadistribuciónde la
rentaque se efectúaconposterioridada la pro-
ducción.Estoimplica unosproblemasconcep-
tuales, tanto políticos como económicos,y
unosproblemascontablesde muy difícil solu-
ción,peroa losque se va a referiresteaparta-
do, sin otro ánimo queel de invitar a larefle-
xión sobrelos mismos,y comojustificaciónde
la primeravaloración de la distribución fun-
cional de la rentaquese haráen el apartado
siguientey de la necesidadde considerarlas

cuentasdel sectorhogares,y no sólo las de la
economíanacional.

La garantíade lapropiedadsobrelos recur-
sos y del intercambiolibre y pacífico de los
mismospor activosy por rentasy de estaspor
bienesy serviciosexigelapresenciaenel mer-
cado de un «guardia»,de la autoridaddotada
depoderqueasegura,entreotrascosas,‘que las
«pesasy medidas»no seencuentrantrucadas,
en especialquegaranticeel valor de la mer-
cancíaprincipal: el dinero; llamaremosaestas
garantías«condicionespolíticasde la produc-
ción». Como, además,existen otros «bienes
públicos», se producen «externalidades»y
otros «fallos del mercado»que obligan a la
sociedada desarrollarunaactividadproduc-
tiva especial,no incentivada,ni guiada por
las señalesdel mercado,ésta tendráqueser
realizadapor un agenteestatal,pues ningún
agenteprivadopodríaencontrarinterésen ella.
Estaactividad«productiva»del estadoimplica
gastosque se cubrenconingresosqueobtiene
coercitivamente(impuestos)y no medianteel
intercambio, porque el mercadono permite
identificar a los beneficiai-iosde su acción y
cargarles(venderles)con el coste del «servi-
cio» estatal.Lo queaquíimportaessi estaacti-
vidad «productiva»se insertaen lacadenadela
producción como un consumo intermedio
(comoel consumode harinaparaobtenerpan)

4 o un «valor añadido»,un gastonecesarioo una
creacióngenuinade renta.

El estado se comporta de un modo muy
peculiar, pues produce, sin buscar ninguna
remuneración,servicios no destinadosa la
venta: ninguna rama de la producción los
adquiere(no se puedecomprarunapartede las
«condicionespolíticasde laproducción»),por
lo que no es contabilizablecomo consumo
intermedio (productivo). Este agenteestatal,
que no buscauna participaciónen la renta,
actúaal servicio de la colectividady no ha de
remunerara ningún capital «propio»,aunque
si hade pagarlas fuerzasde trabajoqueocupa.
El gastoestatalde productosocial, necesario,
inevitable, podría considerarse,en parte al
menos,un consumoproductivocolectivo, no
un valor añadido,al igual quelapartede los
serviciosdestinadosa la ventaproducidospor
las empresas(por ejemplo, transportes)y
adquiridospor éstasconconsumointermedio.

Si lo querecaudaes,o deberíaser, el coste
de producciónde los servicios colectivos(es
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decir, los salariosdel guardiay sucachiporra)
necesariospara mantenerestas«condiciones
políticasdela producción», en laContabilidad
nacional, tanto en las cuentasde los sectores
comoen las tablasinputoutput,podemosais-
lar la imposición«indirecta»netay «valorar»
elcostede esta«función económica»del esta-
do por su importe,conscientesde que no se
trata de una función productiva en el mismo
sentidoquese entiendela producciónprivada;
sin duda de valor didáctico, no parecemuy
feliz, desde un punto de vista analítico, la
metáforasegúnla cual el estadoes,en conse-
cuencia, un «accionistaomnipresente»~.Por
otra parte,el métodopropuestono se encuen-
tra excesivamentelejos de la realidad;así,los
Servicios Generalesde las Administraciones
Públicasfueron«demandados»,y producidos,
en España,en 1990 por un valor de 2.883mil
millones de pesetas,lo queequivaleal 98 por
cientode los Impuestos«indirectos»netos.

Esta intervencióndel estadoen la produc-
ción, exigidapor las precondicionespolíticas
del mercado,se refuerzaal considerarla exis-
tencia de intervenciones de signo contrano,
como son las subvencionesde explotacióna
ciertas actividades (agricultura) y a ciertos bie-
nesy servicios; precisamentepor ello habre-
mos de considerarlos impuestosnetos. Los
¡“mes que pretendenjustificar estas interven-
ciones—sostenerlas rentasde los agricultores,
estabilizarlos preciosalconsumodeestosbie-
nes,garantizarsuministrosestratégicos,etc.—
y los efectosde las mismasson difíciles de
comparar,y frecuentementeencubrenprivile-
gios de gruposqueha conseguidohacerpasar
su interésparticularcomo interésgeneral.La
consecuenciaesque, todoello, viene a alterar
—respectoa unaeconomíahipotéticasin «fallos
de mercado»y sin estado—la asignaciónde los
recursosentrelasramasde actividady elpanel
de preciosabsolutosy relativos

El desarrollohistórico de las economíasde
mercado,provenientesdel antiguo régimen,ha
llevado a la sociedada dotarsede esteaparato
coercitivoy de un sistemafiscalen el queestas
abstractasdeterminacionesno son identifica-
bles,porqueseconfundenconunaricavariedad
de otras influenciasconcretas.El estadoes,en
las sociedadesmodernas,un productordirecto
denumerososserviciosque«podrían»serobje-
to detransaccionesmercantiles,y, portanto,de
producción privada, pero ésta,o no existe o

representaun papelmarginal (enseñanzasupe-
nor, en España,por ejemplo).Estaproducción
admite la discusión acerca de su carácter inter-
medio o ¡“mal (¿es el gasto en educación un con-
sumoproductivo, final, o una inversión?)que
no se haráaquí; peropodemosseguirel mismo
criterioqueenel casode la producciónprivada
equivalente:considerarquees fmal.

Hasta aquí, «estado», con minúscula, se ha
usadoen un sentidopolítico; parala Contabi-
lidad nacional,configuraun sectorinstitucio-
nal (AdministracionesPúblicas;en dondeno
entranlas empresaspúblicas)productorespe-
cífico de serviciosno destinadosa la venta,
queen la tabla input output se divide en tres
ramas:Investigacióny enseñanza,Sanidady
ServiciosGeneralesde las Administracio-
nespúblicas.Estosúltimos (defensanacional,
justicia, etc.), ya se ha dicho, podrían ser bue-
noscandidatosparaencamarelespecialpapel
queel mercadoexigea la autoridad,al esta-
do, incluyendosuproducciónen la de produc-
tos intermedios. Las AA. PP. incluyen la
Administración central, de la quees parteel
Estado(conmayúscula),las Administraciones
de la SeguridadSocialy las Administraciones
territoriales. Por otra parte, la integración
europea muestra como la integración económi-
ca implica inmediatamentela integraciónde
esteaspectopolíticoquees la imposiciónindi-
recta,en parteya integrada.Pero,paracomen-
zar a considerarla evolución de la distribu-
ción, nos sujetaremosa la aproximación
convencional,quesuponequetodala imposi-
ción «indirecta»neta es producciónfinal, y
generaun valor añadidoequivalente;o quelos
mencionadosServicios Generalesde las
Administracionespúblicassonconsumofinal.

P ara estudiarlos cambiosen la distri-
buciónfuncionalde la rentaen Euro-
pa y en Españase van a considerar,

en primertérmino,los componentessiguientes
del PIB: la remuneraciónde los asalariados
(RA), el excedentebruto de explotación
(EBEX) y los impuestos«indirectos»netos
(Ti) ~.Corresponden (en un sentido muy gené-
rico, discutido másarriba) respectivamentea

“Pbgsb
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los factoresde la produccióntrabajo (asala-
riado) y capital (o propiedad)y al estado.

Los datosdel gráfico deestapágina(cuadro
1 del Anexo) nos muestranla variaciónque,
entre 1985 y 1995, experimentóla participa-
ciónporcentualde cadacomponenteen elpro-
ductointerior bmto (PIB) de los quincepaíses
de la Europacomunitaria(EUR 15). La RA
constituyeel principal componente,con más
del 50 por cientodel PIB. Duranteel período
considerado,esta participación experiinentó,
sin embargo,cambios.La evolución de este
componenteparael casode Españaes pareci-
da; pero lo más destacadoes la persistente
diferenciaentreEUR 15 y España,quemues-
tra unaparticipacióninferior de la RA en el
PIB en másde 6 puntosporcentuales.Se debe
señalarque la evolución de la remuneración
unitaria(porasalariado)enEspaña—comopor-
centajede la mediaen el conjuntode los cinco
paiseseuropeosmásimportantes—seaproximó
ala europea,hasta1992; conla crisis desatada
al terminar ese año se produceun retroceso
que sitúa la remuneraciónpor asalariadoen

Españaen 32 puntos por debajodel conjunto
de referencia(gráficos2 y 3).

Por lo que se refiere al segundoen impor-
tancia de los componentesde la renta, el
EBEX, suponeparael conjuntoEUR 15 un 46
por ciento del PIE; en estecaso,Españatiene
unaparticipaciónsuperior,y la diferenciaes
cuantitativamenteaunmayor (9,1 puntospor-
centuales).Finalmente, los Ti suponenel II
por cientodel PIB, aproximadamente,en EI.JR
15; un porcentajequese mantienerelativamen-
te estableconunasuavetendenciaaaumentar.

El gráfico 4 muestraque, en España,los
impuestosindirectos,queaquívenimos consi-
derandoun componentede la renta, son, por
términomedio, 3 puntosmásbajosqueen el
casodela Unión Europeay destacael brusco
aumentoque la introduccióndel IVA supuso
paralaparticipaciónde losTi enel PIEdenues-
tro país;desdeentonces,hasufrido otrasimpor-
tantes modificaciones,con cierta tendenciaa
reducirse,unaevolucióncontrariaa la de los
paíseseuropeos.La importanciadel fraudefis-
cal en España,respectoa EURl5, constituye

ANEXOS ESTADÍSTICOS

Gráfico 1.
Distribución funcionalde la renta(% PIR)

en laUnión Europea(EUR 15).
Eje derecha(columnas): Impuestos

indirectosnetos.

Elaboraciónpropiacondatosdel Anuario 1996 de EUROSTAT.

Gráfico 2.
Importancia (% PIB) de la Remuneración
de los asalariados en ESPAÑA y la Unión

Europea (EUR 15).

Elaboraciónpropiacondatosdel Anuario 1996 de EUROSTAT.
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Gráfico 3.
Remueraciónpor asalariado en España
respecto(%) a los cinco paíseseuropeos

más importantes (*)
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Elaboraciónpropiacondatosdel Anuario 1996 deEUROSTAT.

Gráfico 4.
Importancia (% PIB) de la Imposición
indirecta neta en ESPAÑA y la Unión

Europea (EUR 15).
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uno de los aspectosdiferenciadoresde la eco-
nomíay de lasociedadespañolay de susistema
fiscal, tantomásporel incentivoquerepresenta
parala evasiónen los demásimpuestos(espe-
cialmenteen los quegravanlas rentasllamadas
mixtas)queporlaocultacióndel hechoimponi-
ble propio de las figuras impositivasindirectas
io; la convergenciaconestegrupodepaísessolo
se produciráenesteterrenodespuésde recorrer
un largo trecho,un cambiocultural y nos atre-
vemosadecirquepenal,en laconsideracióndel
fraude,paraque se produzcaun cambioen la
tendenciaestimada.

Lasrazonesqueexplican los comportamien-
tosquemuestranestosdatossondiversas.Con-
siderandola RA, en primer término, tanto el
númerode asalariadosdentrode laocupación
total comola remuneraciónunitaria (por asa-
lariado) debenser tenidos en cuenta.Sin embar-
go, las dificultades para realizar estimaciones
precisasquedareflejadaen el siguientepárrafo
del Informe anualde 1987 delBancodeEspaña:
«Losdistintosindicadoresdisponiblesmuestran
la desaceleraciónde los costessalariales en

1987,aunqueseadifícil sucuan4ficaciónexac-
ta ... Probablementeel crecimientode los sala-
rios en 1986fue sobrevalorado... al no estar
incluidos ... lostrabajadoresconcontratostem-
porales ... En todo caso la recuperaciónde la
productividadobservadaduranteelpasadoaño
[1987]permite asegurar que se produjo una
desaceleraciónde los costesdel trabajo por
unidaddeproducto ... haciendoposiblequese
produjeran, con holgura, una ampliación de
márgenesempresariales»[págs. 59 y 60 del
citadoInfonne;los subrayadossonmíos].

En la cita anterior se apuntaa variosde los
aspectos que deben ser tenidos en cuenta, a
saber:lasreformasinstitucionalesenelmerca-
do de trabajo,debidasalas políticasliberaliza-
doras,impulsadasa escalamundial y europea
por la hegemoníapolítica conservadorae
implementadasportodo tipo degobierno,con-
servadoro no; la referenciaa la «unidad de
producto»;etc. Porotra parte,quedaapuntada
una explicación de la caída de la RA y el
aumentodel excedente(de los márgenes)que
muestranlos datoshasta1990.
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Consideremosahoraelnúmerode los traba-
jadores.Los asalariadosconstituyenen España
algomenosde lastrescuartaspartesdelos ocu-
pados.Estos,juntoconlos trabajadoresdesem-
pleadosconformanlapoblaciónactiva, la cual
vienesiendoligeramenteinferiora la mitad de
la población en edad de trabajar, según la
Encuestade Población Activa, aunque la
OCDEelevaaun 58 porcientoestatasa11.Aún
así,esunatasaextraordinariamentebaja(grá-
fico 5), quese explica,en gran medida,por la
baja tasade actividad femenina(recuérdese
que las mujeresque trabajanen el hogar no
sonactivas,ni ocupadasni paradas).

Estatasaes,sin embargo,rápidamentecre-
ciente, tanto en la Unión Europeacomo en
España,peroaquía mayorvelocidad:en EUR
15 eradel 56,6%en 1995,situándosela dife-
renciacon Españaen 11,7 puntosporcentua-
les; pero estadiferenciaera,en 1991 de 15,1
puntosi2 (gráfico6).Porelcontrariola tasade
actividadde los hombreshadescendido,aun
másqueen la Unión Europea.La menortasa

Gráfico 5.
Poblacióneconómicamenteactiva.
Tasas(%) de actividad y de paro.
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de actividad, menor de asalarizacióny el
mayor desempleose combinancon la menor
remuneraciónunitaria, paraexplicar lamenor
participaciónen Españade estecomponente
de la renta.La mayorparticipacióndel EBEX
en Españase explicadadala menorimportan-
cia de los otros componentes;la causatiene
naturalezaestructural,y se refiere tanto a las
diferencias en el mercado de trabajo como en
la actividad productiva. Estas diferencias
muestranunafuerteresistenciaa serreducidas
y su reducciónparece exigir algo más que
meraspolíticaseconómicascoyunturales,con-
vergencias nominales.

La competitividad en los costeslaborales
que disfrutabay aún disfruta España,por
ejemplo, no ha servidoparaqueunahipotética
inversióncreadorade empleopermitieraredu-
cir la tasade paro. El aumentode la tasade
actividad, queparecedeseabley socialmente
«modernizador»,por cuanto incorpora sobre
todoa másmujeresalmercadodetrabajo,ten-
dría quevenir hoy por un aumentode la acti-

Gráfico 6.
Tasade actividad de las mujeresen España

(eje izquierda) y en la Unión Europea
(ejederecha).
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vidad en el sector servicios, aprovechando,
además,las mayorescualificacionesde estas
(en 1995 constituyenel 53 por cientodel total
de estudiantesen enseñanzasuperior);si el pre-
visibleaumentode laofertadetrabajo(deman-
da de empleo)no es atendidopor una mayor
demandade trabajo las tasasde paro se mos-
traránresistentesy, laparticipaciónde laRA en
la renta acuasarádificultades para aumentar.
Pero pasemosahoraacontemplarla informa-
ciónqueofrecelas Cuentasde las Familiasde
la ContabilidadnacionalenEspaña.

L as familias, las economíasdomésticas,
los hogares—que, segúnla Contabili-
dad nacional, puedenestarformados

por un único individuo— son denominaciones
de los agentesque,en unaprimeraaproxima-
ción, constituyenelprincipio y el fin de laacti-
vidad económica.Estos agentes,o unidades
económicas,otorgansentidoal procesosocial,
que se desarrollasobrela basede un circuito
económicolleno de complejidades.Represen-
tan, parala economía,laencamaciónempírica
del homo economicus,siendo la categoría
decisiva,en última instancia,en tantoquepro-
pietariosy activadoresde los factoresde la
producción y destinatarios finales de la
misma, sujetos del consumoy del ahorro o
acumulacióni3

5 Pues bien, el conjunto de
estasunidadeseconómicas«decisivas»esdeli-
mitado con fines contablespor el Sistemade
CuentasEconómicasintegradas(SEC) segui-
do en laelaboraciónde lasCuentasNacionales
y designadocomo el Sector hogares(S.80).
Sin embargo, las cuentasde este sector se
obtienen de modo residual, por diferencia
—paradecirlo de algúnmodo-entreel total de
la economíay las cuentasde los demássecto-
res (Instituciones de crédito, Empresasdel
seguro,Administracionespúblicasy Empresas
no financieras), cuyas cuentas pueden elabo-
rarse de maneramás fehaciente.Sólo queda
advenir, unavez más,quela distribuciónper-
sonal exige un estudio que va mas alía de los
datosde la Contabilidadnacional; los resulta-
dosqueofrece,porejemplo,la Ecuestade Pre-
supuestosFamiliares,del INE, sirven más a

esepropósito;pero aquíexploramosla distri-
bución funcional. Determinamos,en primer
lugar, el contenidode lasmagnitudesquese
van a utilizar; despuésse realizanalgunas
observacionessobresu comportamientoen la
década1985-1996.

La Cuentade rentade lasFamiliasconside-
ra cinco fuentes de recursos o ingresos
corrientes:el ExcedenteBruto de Explotación
(EBEX), la Remuneraciónde los asalariados
residentes(RA) i4, las Rentasdelapropiedady
de la empresa(RPE) iS, las Indemnizaciones
del segurode accidentes(OSA) y Transferen-
cias corrientes(TRFC). Entre los empleosse
consideranlas salidas,o empleosde los recur-

6 sos,que se producenen algunode los cuatro
últimos conceptos,siendoelsaldoresultantela
RentaBruta Disponible (RBD).

Al asignaral trabajoy a lapropiedadestos
conceptos(las fuentesde los ingresos)hemos
de admitir quesólo podemosconsiderartraba-
jo al trabajo asalariado,ignorandoel trabajo
porcuentapropiaen el senode las explotacio-
nesincluidasen el sectorinstitucionalfamilias
(cuya remuneraciónse consideraEBEX), y
agregarlas otras fuentesde ingresoscomo
rentadel capital,excepciónhechade las coti-
zacionesy las prestacionessociales(pensio-
nes,desempleo,etc.).Por otra parte,paradis-
poner de unacantidadde recursoscorrientes
netos, (distinguiendo también entre estos
segúnfactores:trabajoy capital)hande consi-
derarselos recursos deducidoslos empleos
que correspondan.

La RA queseobtienededuciendolasCC SS
(exceptolas correspondientesa los trabajado-
resautónomosy desempleados)es igual a los
Sueldosy salariosnetos.En cuantoal EBEX
configuraunapartidaen la queel problemade
las llamadas«rentasmixtas» se sitúaentera-
mente,y ningúncriteriopodríasino aproximar
su solución. Rentas de empresasfamiliares
que no mantienencontabilidadalguna,en las
que no es posiblediferenciarel ingreso atri-
buible al factor«capital»—diferenciaentrelos
ingresosprocedentesde lasventasy los gastos
por compras y gastos corrientes— del que
corresponderíaal «trabajo»queprestaun ser-
vicio; rentasde actividadesprofesionalesefec-
tuadascon el concursode más o menosele-
mentosde capital fijo, etc. se incluyenen este
apartado.La magnitudquese consideraráven-
drá reducidaporel importede las cotizaciones
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socialesde los trabajadoresautónomos,más
quepor su significaciónen esteapanadopor
coherenciacon la de Sueldosy salariosnetos,
dondeestaminoraciónesmuy significativa.

Con estos datos se obtiene el esquemade
recursos netos de CC SS de las familias
siguiente:

La RBDF se separaen dos conceptos(1 y
II), quese relacionanconel factor trabajoacti-
vo y conlapropiedad,y en prestacionessocia-
les, quebásicamentecorrespondena inactivos
y parados.Seobtienerestandoa la sumade los
tresconceptosla imposicióndirecta,esdecir,
los impuestoscorrientes sobre la renta y el
patrimonio. Por otra parte, el estudiode la
cuentade capital (y de las cuentasfinancieras)
es imprescindibleparala problemáticade la
distribución,perono se trataráenestearticulo;
solamente haremos las consideraciones
siguientes:los recursosde capital disponibles
de las familias estáncompuestospor Ahorro
bruto, Transferenciasde capital netas¡6 y el
Productode la enajenaciónde terrenosy de
activos inmateriales.Estosrecursosse desti-
nan a la realización de inversiones reales,
constituyendoel resto la Capacidadde finan-
ciacióndel sector(Ahorro financiero).La For-
mación bruta de capital de este sector está
compuestade las adquisicionesde viviendas
nuevasque efectúanlos hogaresy el resto de
las inversionesrealesefectuadaspor lasunida-
desproductorascomprendidasen el sector

D esdeel puntode vistade los Recur-
sos corrientesde las familias,netos
de CC SS,su evolución se muestra

íntimamenteasociadaconlos dos componen-
tes principales de los mismos, a saber, los
Sueldosy salariosnetos y el EBEX (neto),
respectivamente,y, en menor medida, con el
tercero en importancia, constituido por las
prestacionessociales(netas).Porotra parte,el
consumo(C) absorbeel 90 por ciento de la
RBD de lasfamilias,aunque,duranteelperío-
do sehaproducidounasignificativaalteración
de la importanciarelativade los componentes
y tambiénde los destinosde larentay del aho-
rro familiar ~

La recomposiciónfuncional de los recur-
sos de las familias (gráfico 7), sobretodo en
lo queva de década,esconsecuenciade la dis-
par evolución de suscomponentesprincipales:
el EBEX (neto) ha sostenidoun crecimiento
real (obtenidoutilizando el deflactordel Con-
sumo privado) del 2,6 por ciento interanual
entre1992 y 1996,mientrasquelos Sueldosy
salariosnetoscaíanaun ritmo del 0.6porcien-
to; así, el EBEX (neto)era superior,en 1996
sobre1993, un 10,8 por ciento, mientrasque,
los Sueldosy salariosnetoseranun 2,2%infe-
riores; reducciónquefue especialmenteinten-
sa en 1993 (—3,4%), asociadaal descenso
(4,3%) del empleo.

LasPrestacionesSociales(PPSS), por otra
parte,quehabíanrepresentadoalgomenosdel
21% de la RBD, experimentanimportantes
aumentosa partirde 1990 quepalían,en parte,
los efectosde la caídaen la remuneracióndel
trabajoen los ingresosde las familias, llegan-
do a constituircasi la cuartapartede la misma
~ Si bien con ciertos matices, se trata del
mismo fenómenocomentadoen recuadropor
el Banco de España:«... la aportación de las
Administracionesp¿~blicasa la renta disponi-
ble de lasfamilias ... en los dosañosen los
quela actividadeconómicamostróun carác-
ter claramenterecesivo—1992y, especialmen-
te, 1993—, ... no sólo fue positiva, sino que
adquirió una importancia significativa, al
superar a la del resto de componentesde la
renta disponible de las familias» (Informe
Anual 1994,pág. 55).

Ha de destacarsela particularevolución de
7 las prestacionesde desempleo,queen 1993

llegaronasignificarcasi un 4 por cientode la
RBD. Al aumentodel númerodeparados,con-
secuenciade la caídaen el númerode ocupa-
dos (que en 1994 eranun 7% menosqueen
1991) sigue un aumentoen las prestaciones

1 Sueldosy salariosnetosde CC SS.
II Otrosrecursos(sumade EBEX, neto de

CCSS deautónomos,y lasRPEnetas,las
Indemnizacionesnetasde primasy otras
TRFC (internacionalesy diversas)netas.

III Prestacionessociales,netasde las CC SS
correspondientesalos desempleados.

RentaBrutaDisponible (RBDF) = 1 + II +

III — Impuestos/rentay patrimonio.
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Gráfico 7.
Distribución (%) de los RECURSOS de las Familias, netos de CC SS.

Eje derecha (columnas): PrestacionesSociales.
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Gráfico 8.
Distribución (%) de los RECURSOS de las Familias, netosde CC SS

menosRetencionesIRPE.
Eje derecha(columnas): PrestacionesSociales.
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apenascontenidoporladisminucióndel subsi-
dio percibido por unidad (el cocientepresta-
ciones/paradosque llegó a ser en 1991 de
368.800,en pesetasconstantesde 1986,escasi
un 50% inferioren 1996). El restode las pres-
tacionesaumentapaulatinamentehastarepre-
sentarcasi el 21 por ciento de la RBD; las
prestaciones socialesdistintas del desem-
pleo han aumentado 2,4 puntos su participa-
ción en la RBD de las Familias a partir de
1990; tambiénlo hanhecho,aunqueen menor
medidalos impuestoscorrientessobrela renta
y el patrimonio quese recaudan,además,por
anticipadoen unaproporcióncadavez mucho
mayor, reduciendosela cuotadiferencial del
IRPE

Así pues,la composiciónde la RBD de las
familias varía lentamente.Pero la percepción
subjetivade la importanciarelativadelos dife-
rentesrecursosde las familias exige depurar
aun máslos distintos conceptos,eliminando,
hastadondeseaposible,las cargasfiscalesque
respectivamentesoportan20• El resultado se
recogeen el Cuadro2 (gráfico 8), y al respec-
to puedenhacersevariasconsideraciones.

Así considerada,la distribución de la renta
seve alteradarespectoala analizadaanterior-
mente,de modoqueel trabajodejadeserla
primera fuentede ingresos(los Sueldosy
salariosnetosdecotizacionessocialesy menos
las retencionesacuentadel IIRPF) de lasfami-
lias, paraalternarcon los Otros ingresos,el

segundopuesto; las PP SS se elevan hasta
representarmásde unaquintaparte(el 22 por
cientode los ingresos,demediaen elperíodo).
Parecería que, si se recurriese al abusivo símil
de una hipotética familia media, un 60 por
ciento de susingresosprocederíande fuentes
distintasal trabajo;peroestoesun malplante-
amiento, porque las prestaciones(p.ej., las
pensionesde los ancianos)estaríanentonces
financiadasfundamentalmente,en el sistema
de reparto(quees el vigente),coningresosde
los ocupados;de modoqueestaforma de con-
siderarel temaobligaa volver ateneren cuen-
ta la RA (incluyendolascotizaciones)comola
remuneracióndel factor trabajo,y aestecomo
un factor intergeneracional,colectivo, algo
que se aproximaríabastanteal conceptomar-
xistade clasetrabajadora.

Pero lo másdestacableresulta el papeldel
estadocomoredistribuidor,a través,ahora,de
la imposición directa. La «carga»soportada
por los Sueldosy salariosnetosaparecebm-
talmentedescompensadarespectoa la carga
soportadapor los Otros ingresos,y el estado
aparececomoun redistribuidorcadavezmás
negativoparael factor trabajo(gráfico9).

En efecto, si en 1987,de la remuneración
del trabajose reteníaun 12,6 porciento,de los
Otros ingresos,correspondientesal «capital»,
sólo un 1,8 por ciento; en 1996,estosporcen-
tajes representabanel 19,7 y el 4,1 respectiva-
mente.No sepretendeaquíhacervaloraciones

Gráfico 9.
(%) Retencionessobreel trabajo personal y sobreel capital a cuentadel IRPF.
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exactas e indiscutibles, ni que la cuestión plan-
teada esté agotadapor estas observaciones
sobreel repartode la cargafiscal entrelas
diferentes fuentes de ingresosde las fami-
lias.Lo que sepropone no pasade ser un ejer-
cicio que,sin embargo,essuficienteparaapre-
ciar eldesigualefectode la imposicióndirecta
queaquíse menciona.Porque,aunsi seadop-
ta el «generoso»supuestode que la «Cuota
diferencial y el resto»del IRPF y losrestantes
impuestossobrelarentay el patrimoniodelas
familias caensobrelos Otrosingresos,las car-
gasque soportaríael «capital» (10,2 y 8,9%,
en 1987 y 1996, respectivamente)se mantie-
nenmuy lejos aunde las correspondientesal
factor trabajo.

No puededudarsequede aquíse deriva una
distribución personal inequívocamentedesi-
gual. Y, por másquesepretendaconsiderarel
agregadofamilias como representativode las
unidadesfamiliaresquelo componen,grandes
grupos socialesdependenfundamentalmente
de un sólofactoren laobtenciónde sus ingre-
sos,de modo queestaposiciónen la produc-
ción -ser asalariado,autónomo o rentista-
determinarásuposiciónen laescaladelas ren-
tas.El sistemafiscalvendráaaumentaresta
desigualdad(y aun más, si se tiene en cuenta
que los regresivosimpuestosindirectos, inci-
denen los consumidores)y, sóloen la medida
enquelavertientedel gasto(losgastosenedu-
cación,p. ej.) resultecompensadorade ladesi-
gualdad,el papeldel estadopodríallegar aser
neutral o progresivo en la distribución. Pero
estees yaotro tema.

Y otro temamásesla fiabilidad de los datos
que se vienen comentando;porque, como es
sabido, existe una considerable(aunquede
magnituddesconocida)actividad económica
sumergida (que va desde la simplemente
ocultaparala SeguridadSocial y la Hacienda
Pública hasta la absolutamenteclandestina:
tráfico prohibido,de drogasy de hombres,por
ejemplo) las proporcionesque se comentan
podríanserdiferentes.Tantolos pactosde con-
trataciónquese declaranpor el salariomínimo
legal,paradisminuirlacontribuciónalaSegu-
ridad Social como la economíanegrason un
elementode distorsiónquejuega,en favor (y

encontra)dealguno(u otro)de los factores,de
modo quela distribuciónqueaquíse describe,
se limita alo deduciblede los datosdela Con-
tabilidad nacional.

F inalmente,se ha de hacerreferenciaal
hecho conocido de que, durante el
períodoconsiderado,se ha producido

un gran distanciamientoentrelos sueldosy
salarios que percibenlos diferentestrabaja-
dores asalariados. Para algunos (y no son
pocos),la RA retribuye un trabajo altamente
cualif¡cado, de organizaciónde los procesos
productivos, de comercialización,etc. y de
mandosobreotros trabajadores;la RA se con-
vierte asíen remuneracióndel capital llamado
«humano».Se ha construidotoda una teoría
del «capitalhumano»y se impartenasignatu-
ras sobre«Recursoshumanos».

Estanomenclaturabastaparadarcuentadel
protagonismode la dinámicaimpersonalde la
acumulacióny del crecimientoeconómicoen
la sociedadmodernay de la condiciónsubor-
dinada de los hombresa este protagonismo:
pareceríaque la historia, lejos de llegar a su
fin, hubieracambiadode sujeto:del «hombre»
a la «máquina»~ Y, en efecto,el poder autó-
nomo del «capital fijo», se muestramucho
mayordelo quelas fantasíasde5. Kubrick en
«2001,unaodiseadel espacio»llegó a imagi-
nar: un capital fijo parael quelos «humanos»
son «recursos».Tal vez la antropologíacultu-
ral podríaexplorar esta inversiónde sentido;
sin embargo,esteprocesoha venidoa encon-
trar un antagonista,un rival en quediscuteel
papelpreponderantedel «capitalfijo»: lanatu-
raleza.El último desastre,en Doñana,vienea
mostrarque la forma de la distribución de la
rentay dela riqueza,quedependedel modode
producción,no cuentacon este partícipe; los
estudiossobrela distribuciónhabránde tener-
lo en cuentacada vez másen adelante,inclu-
yendoesta participacióntanto por exigencias
lógicas comofácticas.
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ANEXO

Composición
Cuadro 1
(%) funcional del PIB
EUR 15

PII3 pm (*) RA EBEX Ti SECR

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

3.649,4
3.869,5
4.077,3
4.431,2
4.832,6
5.193,3
5.643,7
5.882,2
5.901,6
6.198,9
6.445,0

53,0%
52,4%
52,3%
51,7%
51,4%
51,9%
52,7%
52,8%
52,5%
51,2%
50,7%

36,4%
36,9%
36,9%
37,2%
37,5%
37,1%
36,3%
36,2%
36,4%
37,5%

10,6%
10,7%
10,9%
11,1%
11,1%
11,0%
11,0%
11,0%
11,1%
11,4%

—0.5%
—0.4%
—0.7%
—0.7%
—0.5%
—0.8%
—0.9%

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

218,3
235,2
254,2
291,8
345,4
387,8
427,6
446,0
408,6
407,2
428,1

45,8%
45,1%
45,1%
45,3%
45,4%
45,4%
46,9%
46,8%
46,8%
45,2%
44,5%

España
47,2%
46,1%
46,2%
46,5%
46,3%
46,4%
45,0%
44,6%
45,9%
47,1%
47,9%

7,0%
8,8%
8,7%
8,2%
8,3%
8,1%
8,1%
8,7%
7,3%
7,8%
7,6%

—1,0%
—0,8%
—0,9%
—1,0%
—1,2%
—0,9%
—1,8%
—9,0%

de ECUS.(1 Preciosy tiposde cambiocorrientes.1.000millones
PID pm: Productointerior brutoapreciosde mercado.
RA: Remuneraciónde los asalariados.
EBEX: Excedentebrutodeexplotaciónde la economía.
Ti: Impuestosindirectosnetos.
SECR:Balanceexteriorde lasrentasdelos factores.
Fuente: AnuarioEurostat1996.Elaboraciónpropia.
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CONTABILIDAD NACIONAL NO FiNANCIERA
Miles de millones de pesetas corrientes

cuentas de la EconomíaNacional,sectores,subsectoresy agentes

5.70/5.80 FAMILIAS El. P. 5. E L.

Año 1985-87 1988-90 1991-93 1994-96 Med. 1985-96
- RECURSOSnetosde CotIzacionessociales

52. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN
1. Cotizacionesde autónomos

EXCEDENTEBRUTO DEEXPLOTACIÓN(n)

5* REMUNERACIÓN DE LOS ASALARIADOS RESIDENTES
CC 55 sobre el trabajoasalariado()

1. Sueldosy salariosnetosdecotizacionessociales

8.4. Prestacionessociales
PP SSmenosdesempleo
Prestacionesdesempleo(*6)

2. Cotizacionesdedesempleados
Prestacionesdesempleo(u)
Prestacionesociales(n)

RENTAS DE LA PROPIEDAD+ OTROS INGRESOS (*6*)

EMPLEOS
8.1. Impuestoscorrientessobrela rentay el patrimonio

RECURSOS- EMPLEOS (¡-20)
24.
25.
26.
27.
28.
29. 25-23
30.
31.
32.
33-
34.
35. 29-33
36.
37-

S.E.RENTABRUTA DISPONIBLE(R-E)
Cons~ode capital fijo
Rentanetadisponible

24.952,4 34.871,1 46.8502 55.252,3

8.423,5
282,5

8.141,0

14.865,2
4.135,6

10.729,6

4.777,0
3.898,2

878,7
179.7
699,0

4.5972

11.613,5
386.5

11.227,0

21.174,7
5.934,1

15.240,6

6.733,6
5.492,8
1.240,8

258,9
981,9

6.474,7

¡5.075,3
542,4

14.532,9

28.624.5
8.372,4

20.252,0

10.169,7
8.178,1
1.991.5

482,8
1.508.7
9.698,8

18.805,5
769,5

18.036,0

32.184,8
9.307,8

22.877,0

11871,6
9,987 .9
1.883,6

489,2
1.394.5

11.382,4

1.484,6 1.928,8 2.378,4 2.955,0

22.773,7 31.101,2 41.365,3 48.853,0

22.774,5
1.029,7

21.744,9

31.100,6
1455,5

29645,1

41.361,3
1.882.2

39479,1

48.864,6
2.310,3

46.554,3

40.481,01

13.479,47
495,26

12.984,21

24.212,28
6.937,47

17.274,82

8.387,95
6889,27
1.498,68

352,67
1.146,03
8.035,28

2.186,70

2.178,7 3.669,9 5.484,9 6.397,4 4.457,71
2.178,7 3.669,9 5.484,9 6.397,4 4.457,71

36.023,30

36.025,27
1.669,42

34.355,86

0,8 -0,5 -4,0 11,6 1,97

6. COTIZACIONESREALES PAGADAS POREL RESTODEL MU.
7. COTIZACIONESREALES RECIBIDAS POR ELRESTODEL M.
3 1-32

1,5 0,3
0,7 0,9
0,8 -0,6

1,3 13,4 4,13
5,3 3,6 2,63

-4,0 9,8 1,51

-0,0 0,0 -0,1 1,9 0,46

PP SSPor restantesAdministracionesde SeguridadSocial (1) 0,0 0,0 0,8 1,1 0,47

NOTAS:
La partícula<u) indica «netode CC SS». Por otra parte,dadoqueel Consumode capital fijo no incluyesólo las inversionesdelas empresasincluidasen el
sector sino, además, los gastosde reparacióndeinmueblesefectuadosporlas familias estrictamenteconsideradas,no sehautilizado el EXCEDENTE
NETO DE EXPLOTACIÓN (el resultado de ladiferenciaentreel BRUTO y el consumodecapital fijo).

(6) CC SSsobre el trabajo asalariado: a cargode los asalariadosy de los empleadosasícomo las ccSSficticias.
<*6) Prestacionesdesempleo: Conatributivas y No contributivas asícomo los pagosderivados de los programas de promoción y gestiónde empleo,

formación profesional ocupacional,escuelastaller y casasoficios y reconversióny reindustrialización.
<*6*) RENTAS DE LA PROPIEDAD + OTROS INGRESOS: Interesesefectivos<netos). Rentas de activos inmateriales, dividendosy otras rentas. as,

comointereses imputados derivados de contratosde seguro + Transferencias privadas internacionales y Transferencias corrientesdiversas privadas.
<O Mutualidad de Funcionarios de la Administración Civil delEstado (MUEACE), tnstitntoSocial de las Fuerzas Anisadas <ISFAS), Mutialidad General

Judicial (MUGEWJ)y Mutualidad Nacional de Previsiónde laAdministraciónLocal <MUNPAL), esta última seha integrado en el R¿gimen General de
la Seguridad Social <RealDecreto 480/1993 de 2 de abril, desarrolladopor la Orden del Ministerio deTrabajo y Seguridad Socialdc 7 de abril de 1993>.

Elaboraciónpropia.FUENTE: lnrortne anual del Banco de España.
Cuentasy cuadros.Cuadrosde laFuenteutilizados:
cuentadeRenta(C.3)CUADRO1.110.3yDetallesdealgunascooperaciones:CUADRO 1.13.4; CUADROI.13.5;CUADRO 1,13.6; yCUADRO 1,13
(detiactordel Consumoprivado>.
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Cuadro 2

2.
3.
4-
5.
6.
7-
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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Cuadro 3

CONTABILIDAD NACIONAL NOFINANCIERA Cuentas de la Economía Nacional, sectores,subsectoresy agentes
Miles de millones de pesetas corrientes 5.70/SSO FAMILIAS El. P. 5. F. L.

Año 1985-87 1988-90 1991-93 1994-96 Med. 1985-96
1. RECURSOS (n) menos Retencionesa cuenta del IRPE 23371,3 32.047,6 42.384,8 49.960,7 36.926,09
2.
3. S.2. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN 8.423,5 11.613,5 15075,3 18.805,5 13.479,47

í. Cotizaciones de autónomos 282,5 386,5 542,4 769,5 495,26
5. EXCEDENTEBRUTODE EXPLOTACIÓN(n) 8.141,0 11.227,0 14.532,9 18.036,0 12.98421
6. RENTASDELA PROPIEDAD+ OTROSINGRESOS(***) 1484,6 1.928,8 2378,4 2.955,0 2.186,10
7. Total rentas (no del trabajo asalariado) 9625,6 13.155,8 16.911,3 20990,9 15.170,91
8. Retencionessobre el capital 213,5 559,8 897,5 931,8 650,66
9. Total rentas (no del trabajo asalariado) menos Retenciones 9.412,1 12.596,0 16.013,8 20.059,1 14.520,25

lo.
II. 9 REMUNERACIÓN DE LOS ASALARIADOS RESIDENTES 14.865,2 21.174,7 28.624,5 32184,8 24.212,28
12. CCSS sobreel trabajoasalariado() 4.135,6 5.934,1 8372,4 9.307,8 6.937,47
13. 1. Sueldos y salarios netosde cotizacionessociales 10.729,6 15.240,6 20.252,0 22.877,0 17.274,82
14. Retenciones sobre el trabajo personal 1.367,6 2.263,6 3.567,9 4.417,9 2.904,26
15. Sueldosy salarios netos de CC SS y de Retenciones 9.362,0 12.977,0 16.684,2 18.459,1 14.370,56
16.
17. 8.4. Prestacionessociales 4.777,0 6.733,6 10.169.7 11871,6 8.387,95
18. PP SS menos desempleo 3.898,2 5.492,8 8.178,1 9.987,9 6.889,27
19. Prestaciones desempleo(**) 878.7 1.240,8 1.991,5 1883,6 1.498,68
20. 2. Cotizaciones de desempleados 179,7 258,9 482,8 489,2 352,67
21. Prestacionesdesempleo(n) 699,0 981,9 1.508,7 1.394,5 1.146.02
22. Prestacionessociales (n) 4.597,2 6.474,7 9.686,8 11382,4 8.035,28
23.
24. EMPLEOS 597,5 946,4 1.019,5 1.047,7 902,79
25. 8.1 - Impuestos corrientes sobrela rentay el patrimonio 2.178,7 3.769,9 5.484,9 6397,4 4.457,71
26. Retenciones sobreel trabajo personal 1.367,6 2.263,6 3.567,9 4.417,9 2.904,26
27. Retenciones sobre el capital 213,5 559,8 897,5 931,8 650,66
28.
29. RECURSOS - EMPLEOS (1-20) 22.773,7 31.101,2 41.365,3 48.853,0 36.023,30
30. 0,0 0,0 0,0 0,0
31. 5.3. RENTA BRUTA DISPON?IBLE (R.E) 22.774,5 31.100,6 41.361,3 48.864,6 36.02527
32. consumo de capital fijo 1.029,7 1.455,5 1.882,2 2.310,3 1.669.42
33. Renta neta disponible 21.744,9 29.645,1 39.479,1 46.554,3 34.355.86
34-
35. Pro memoria
36. linpuestosobrelarentade laspersonasfísicas 1.968,8 3439,7 4.984,5 5.746,2 4.034,79
37. Retenciones sobre el trabajo personal 1.367,6 2263,6 3.567.9 4.417,9 2904,26
38. Retenciones sobre el capital 213,5 559,8 897.5 931,8 650,66
39. Cuota diferencial y resto 387,7 616,2 519,1 396,5 479.88
40. 24-39 209,9 330,2 500,5 651,1 422,92
41. 25-36 209,9 330,2 500,4 651,1 422,92
42. Varios y apremios 234,1 336,5 542.5 671,1 446,06

NOTAS:
La panícula (n) indica «netode CC SS».Por otra parte, dado que elConsumo de capital fijo no incluye sólolas inversionesde las empresasincluidasen el
sectorssno. además, los gastosde reparación de inmueblesefectuados por las familias estrictamenteconsideradas,no seha utilizado el EXCEDENTE
NETO DEEXPLOTACIÓN<el resultado de la diferencia entre el BRUTO y el Consumo de capital fijo).

(*) CC SSsobreel trabajo asalariado: a cargo de los asalariados y de losempleadosasícomolasCC SSficticias.
(**) Prestacionesdesempleo: Constributivas y No contributivas así como los pagosderivados de los programas depromocióny gestióndeempleo,

foresacirin profesional ocupacional, escuelastaller y catasoficiosy reconversióny reindustrialización.
(***) RENTAS DE LA PROPIEDAD+ OTROS INGRESOS: Interesesefectivos(netos),Rentasde activosinmateriales. dividendosy otras rentas, así

comointereses imputados derivados de contratosde seguro + Transferenciasprivadas internacionales y Transferenciascorrientes diversasprivadas.
(1) Mutualidad de Funcionarios de la Administración Civil del Estado(MUFACE). Instituto Social de lasFuerzas Arrnadas (ISFAS). Mutualidad General

Judicial (MUGEIU) y Mutualidad Nacional de Ptevisión de la Admitsistraciórt local (MtJNPAL), estaúltima seha integrado en el R¿gisnenGeneral de
la Sevaridad Social<Real Decreto480/1993 de 2 de abril. desarrollado por la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 7 de abril de 1993).

Elaboración propia. FUENTE: Informe anual del Banco de España.
Cuentas y cuadros,Cuadros de la Fuenteutilizados:
Cuenta de Renta (C,3) CUADRO1.110.3 y Detallesde algunas cooperaciones:CUADRO1.13.4; CUADRO 1.13.5; CUADRO 1.13.6; y CUADRO1.13
(deflactor del Consumo privado).
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Cuadro 4

CONTABILIDAD NACIONAL NO FINANCIERA Cuentas de la Economía Nacional, sectores,subseetoresy agentes
Miles de millones de pesetas constante de 1986 S.70/S.80 FAMILIAS El, E 5. EL.

Alio 1985-87 1988-90 1991-93 1994~96 Med. 1985-96
- RECURSOS (n) menos Retencionesa cuentadel IRPF 23.563,2 26.997,9 29.741,0 30.258,1 27.640,05

2.
3. S.2. EXCEDENTEBRUTODEEXPLOTACIÓN 8.484.2 9.788,7 10.575,6 11.402,3 10.062,69
4. 1. Cotizacionesde autónomos 284,5 325,7 380,0 467.0 364,28
5. EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN (n> 8.199,8 9,463,0 10.195,6 10.935,3 9.698,42
6. RENTAS DE LA PROPIEDAD + OTROS INGRESOS (***) 1.503,0 1.624,9 1.668,9 1.785,4 1.645.55
7. Total rentas (no del trabajo asalariado) 9.702,8 11,087,9 11.864,4 12.720,7 11.343,97
8. Retencionessobreel capital 212,9 467.6 629,9 565,8 469,04
9. Total rentas (no del trabajo asalariado) menosRetenciones 9.489,9 10.620,3 11.234,5 12.154,9 10.874,92

lo.
II. 5* REMUNERACIÓN DE LOS ASALARIADOS RESIDENTES 14.979,4 17.824.8 20.092.7 19.523,5 18.l05,ll
¡2. CC 55 sobreel trabajoasalariado(> 4.164,6 4.996,0 5.868,6 5.647,6 5.169,59
13. 1. Sueldosy salariosnetosde cotizacionessociales 10.814,9 12.828,8 14.224,1 13.875,9 12.935,92
14. Retencionessobreel trabajo personal 1.375,6 1.900,1 2.502.6 2.678,7 2.114.24
15. Sueldosy salarios netosde CC SS y de Retenciones 9.439,3 10.928,7 11.721,5 11.197,3 10.821,68
16.
17. 8.4. Prestacionessociales 4.815,9 5.666,0 7.122,3 7.203,8 6.202.01
18. PP SSmenosdesempleo 3.930,3 4.621,7 5.727,8 6.056.1 5.083,95
19. Prestacionesdesempleo(**) 885,7 1.044,3 1.394,5 1.147,8 1.118,05
20. 2. Cotizacionesde desempleados ¡81,9 217,1 337,3 297,9 258.57
21. Prestacionesdesempleo(n) 703,7 827,2 1.057,2 849,9 859,48
22. Prestacionessociales(n) 4.634,0 5.448,9 6.784,9 6.905,9 5.943,44
23. 0,0 0,0 0,0 0,0
24. EMPLEOS 598,4 802,5 715,2 635,7 687,96
25. 8.1. Impuestoscorrientes sobrela renta y el patrimonio 2.186,9 3.170,2 3.847,7 3.880,2 3.271,24
26. Retencionessobre el trabajo personal 1.375,6 1.900,1 2,502,6 2.678,7 2,114,24
27. Retencionessobre el capital 212,9 467.6 629,9 565,8 469,04
28. 0,0 0,0 0,0 0,0
29. RECURSOS - EMPLEOS(1-20) 22.964,7 29.195,0 29.025,8 29.622,4 26,952,09
30. 0,0 0,0 0,0 0.0
31. S.3. RENTA BRUTA DISPONIBLE (R-E) 22.965,6 26.195,0 29.023,1 29,629,3 26.95324
32. Consumo de capital fijo 1.036.7 1.226,7 1.320,7 1.400.6 1.246,18
33. Renta neta disponible 21.928,9 24.968,3 27.702,4 28.228,7 25.707,07
34.
35. Pro memoria
36. Impuesto sobre la renta de las personasfísicas 1.974,4 2.894,1 3.496,6 3.485.6 2.962,65
37. Retencionessobreel trabajopersonal 1.375,6 1.900,1 2.502,6 2.678,7 2.114,24
38. Retenciones sobre el capital 212,9 467,6 629,9 565,8 469,04
39. Cuota diferencial y resto 385,9 526,4 364,1 241,1 379,37
40. 24-39 212,6 275,1 351,1 394,6 308,59
41. 25-36 212,6 276,1 351,1 394,6 308,59
42. Varios y apremios 237.5 282,5 379,7 407,0 326,67

NOTAS:

La partícula (n) indica «netode CC SSs>. Por otra parte, dadoque el Consumode capital fijo no incluye sólolas inversionesde las empresasincluidasen el
sectorsino, además,los gastosde reparación de inmueblesefectuadospor las familias estrictamente consideradas,no seha utilizado el EXCEDENTE
NETO DE EXPLOTACIÓN (el resultado de la diferencia entre el BRUTO y el Consumo de capital fijo).

(*) CC SSsobreel trabajo asalariado: a cargode los asalariadosy de tosempleadosasícomo las CC SS facticias.
(**) Prestacionesdesempleo:Constributivas y No contributivat saicomo los pagos derivadosde los programas de promoción y gestiónde empleo.

formación profesional ocupacional,cacuelastailer y casasoficios y reconversióny reindtsstrialización.
(*5*) RENTAS DE LA PROPIEDAD + OTROS INGRESOS: Interesesefectivos(netos),Rentasde activosinmateriales, dividendosy otras rentas,ast

comointereses imputados derivados de contratosde seguro+ Transferenciasprivadas internacionalesy Transferencias corrientes diversas privadas.
(0 Mutualidad de Funcionarios de la Administración Civil del Estado(MIJFACE). Instituto Social de las Fuerzas Anisadas (ISFAS), Maituajidad GeneraJ

Judicial (MUOEjtJ) y Mutualidad Nacionalde Previsión de la Admirsistración Local (MUNPAL), esta última sc ha integradoen el RégimenGeneral de
la Seguridad Social(Real Decreto480/1993de 2 de abril, desarrolladopor la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Socialde 7 de abril de 1993).

Elaboración propIa. FUENTE: Informe anual del Bancode España,
Cuentasy cuadros. Cuadros de la Fuente utilizados:
CuetstadeRenta (C.3) CUADRO 1.1.10.3y Detallesde algunascooperaciones:CUADRO 1.134;CUADRO 1135; CUADRO 1.136; y CUADRO l.l3
(deflactor del Consumoprivado).


