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EL DESFILE DE SALARIOS, DE JAN PEN. 
Se trata de una representación ilustrada de las diferencias de 

rentas. En un desfile imaginario de una hora van pasando 
personas cuya estatura coincide con su renta. Van desfilando de 
menor a mayor renta, de tal manera que a partir del minuto 56 
irán apareciendo las personas más altas. Y  sólo en los últimos 
segundos veremos aparecer a personas con kilómetros de altura. 

 



Imaginemos que la altura de la gente fuera proporcional a sus 
ingresos anuales. Convengamos entonces que una persona con 
un ingreso promedio mide 1,70 metros. Ahora supongamos que 
toda la población adulta de un país capitalista desfila delante de 
nosotros durante una hora, en orden ascendente de ingresos (y 
de alturas). Jan Pen analizaba el caso del Reino Unido, pero es 
fácil proyectar su estudio sobre la economía mundial. ¿Qué 
ocurriría en ese caso? Los primeros en pasar delante de nosotros 
serían los endeudados, tanto particulares como empresas con 
pérdidas. Estos serían invisibles: sus cabezas estarían bajo tierra. 
Luego vendrían los desempleados y los trabajadores pobres, que 
serían enanos, incluso tomando como referencia la media de 
ingresos salariales. 



Después de media hora de estar pasando gente ante nuestros ojos, 
la altura de los que desfilan sólo nos llegaría hasta la cintura. Se 
tarda casi 45 minutos antes de que empiecen a pasar ante 
nuestros ojos las personas de tamaño normal. Sólo entonces, en 
los minutos finales, llega el turno de los gigantes. A falta de seis 
minutos para el final del desfile la altura de los que desfilan 
alcanza los 3,5 metros de altura.  



A medida que se acerca el final la altura se dispara. Basten unos 
ejemplos cercanos: el salario de Botín (no su patrimonio, 
simplemente su salario anual) le haría tener una altura de 250 
metros. César Alierta alcanzaría un kilómetro. Cristiano Ronaldo 
alcanzaría una altura de 3 kilómetros.  



EL PIB Y SU DISTRIBUCIÓN PER CAPITA. 
Otra medida utilizada en economía es la distribución per capita del 

Producto Interior Bruto. Es inútil desde la perspectiva del análisis 
de la desigualdad social.  

 
 



 
 



Se sigue usando, sin embargo, para el estudio del desarrollo 
económico de un país o de una región. 

 



O para ver diferencias territoriales 
(a nivel mundial, regional, nacional, local). 
 



Con sus consecuencias para el acceso a medidas de compensación 
regional. 

 



DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DE LA RENTA 
Este indicador está vinculado a la visión de los economistas clásicos 

del siglo XIX en un contexto económico y político en el que 
capitalistas, terratenientes y trabajadores conformaban clases 
sociales diferentes entre sí y homogéneas internamente, y en el 
hecho de que el papel redistributivo del sector público era mucho 
más limitado, de manera que la distribución del producto entre 
aquellas estaba estrechamente ligada a la distribución personal y 
la cohesión social. 

 
 



Con todo, la consideración de la distribución factorial de la renta 
sigue siendo pertinente al menos por dos motivos.  

1) Porque es relevante desde el punto de vista macroeconómico, 
permitiendo conocer los procesos de acumulación del capital y de 
inversión, claves para el crecimiento económico, así como la 
evolución de la masa salarial, principal determinante del 
consumo y de la demanda agregada. 

2) Desde el punto de vista distributivo el análisis factorial de la 
renta sigue siendo útil, en la medida en que los salarios 
constituyen la principal fuente de renta de la mayor parte de los 
hogares, mientras que las rentas del capital se mantienen 
concentradas en determinados colectivos de personas. 



Análisis factorial del PIB (capital/trabajo; beneficios/salarios). 
 



DISTRIBUCIÓN PERSONAL DE LA RENTA 
El estudio de la distribución personal de la renta se centra en el 

análisis de la distribución familiar de la renta disponible, lo que 
permite extraer conclusiones sobre el nivel de vida de toda la 
población, y no únicamente sobre los agentes intervinientes en el 
sistema de producción. Este enfoque constituye un eje 
fundamental para conocer la situación económica de los hogares 
y aproximarse al nivel de bienestar y la desigualdad de una 
determinada sociedad. 

La curva de Lorenz y el 

índice de Gini son más 

efectivos para medir la 

desigualdad social 



La fuente más utilizada para el estudio de la distribución de la renta 
son, por un lado, la Contabilidad Nacional y el estudio del IRPF y, 
por otro lado, la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), el 
Panel de Hogares y de Condiciones de Vida y la Encuesta 
Financiera de las Familias (EFF). 



Si baja la renta 

media, 

desciende el 

umbral de 

pobreza 



VARIABLES E INDICADORES MÁS UTILIZADOS:  
Evolución de los ingresos de los hogares (renta disponible; ingresos 

medios; por tramos de ingresos; por sexos; por edades; por 
niveles de estudios; por actividad). 

Desigualdad (por percentiles; coeficiente de Gini; tasa de riesgo de 
pobreza). 

Pobreza (umbral de pobreza; relación con el desempleo; hogares sin 
ingresos; por grupos de edad). 

Renta y patrimonio (endeudamiento de los hogares; capacidad de 
ahorros).  

Consumo (evolución del gasto por hogares; por capítulos de gastos; 
índice de confianza del consumidor). 

 
 



DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL O ESPACIAL DE LA RENTA 
El análisis clásico de la distribución territorial de la renta, basado en 

la Contabilidad Regional, permite comparar el nivel de desarrollo 
económico de unos territorios respecto a otros, en función de su 
renta per cápita.  



Tradicionalmente han existido desequilibrios socioeconómicos entre 
las Comunidades Autónomas derivados de múltiples factores: la 
desigual estructura económica regional, las características 
geográficas de los territorios (localización, clima, dotación de 
recursos naturales), o la influencia de instituciones económicas, 
financieras o sociales.  

En la actualidad, la  
Comunidad Autónoma más 
rica en PIB per cápita  
(Madrid) tiene una renta 
per cápita que duplica a la  
más pobre (Extremadura). 
Algo similar ocurre a nivel 
municipal o local. 



MUNICIPIOS RICOS, MUNICIPIOS POBRES: 



Lo que interesa es determinar la evolución en el tiempo de las 
desigualdades, con el objetivo de conocer si los niveles de renta 
per cápita de las Comunidades Autónomas tienden a converger 
en el tiempo o si, por el contrario, la dispersión es cada vez 
mayor.  



El análisis territorial también se refiere a otros aspectos: 1) 
distribución espacial de la riqueza y el patrimonio; 2) datos 
territoriales sobre producción, empleo, riesgos de pobreza, 
protección social, educación, sanidad, etcétera. 



El indicador más utilizado es el PIB per cápita, que, al tener en 
cuenta el tamaño poblacional, permite aproximar el nivel de 
renta per cápita en un territorio. Este indicador, ponderado por 
las paridades de poder adquisitivo, es el que tradicionalmente 
utilizan los organismos internacionales para comparar niveles de 
renta entre países, y, más concretamente, es la referencia 
empleada por la Comisión Europea a la hora de distribuir los 
fondos estructurales entre los Estados miembros. Su evolución 
viene determinada por el comportamiento de la actividad 
económica y de la población, de manera que un avance en PIB 
per cápita tendrá interpretaciones diferentes según se explique 
en mayor o menor medida por el dinamismo económico de un 
territorio o por una pérdida de población. 



INDICADORES Y VARIABLES: 
Densidad de actividad 
y de población. 
Especialización sectorial  
o productiva. 
I+D+I, TIC y capital humano. 
Remuneración media. 
PIB per capita. 
Rentas por hogares. 
Índice de Gini. 
Políticas de convergencia y  
de cohesión social. 
Consecuencias. 



DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA POR VENTILES, DECILES O QUINTILES 
 

La población total se divide en veinte partes (ventiles), o diez parte 
iguales (deciles) o cinco partes iguales (quintiles), partes que se 
ordenan de menor a mayor renta. En general, la unidad de 
análisis son los hogares. Luego se calcula el porcentaje de la renta 
total que recibe cada 5% de los hogares (en el caso de los 
ventiles), o cada 10% (en el caso de los deciles), o cada 20% (en el 
caso de los quintiles). 

 



DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA POR VENTILES, DECILES O QUINTILES 
 

Normalmente se compara el primer tramo (los más pobres) con el 
último tramo (los más ricos) para ver la distancia social entre 
quienes más tienen y quienes menos poseen (80/20). 

 



DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA POR VENTILES, DECILES O QUINTILES 
 

 



CURVA DE LORENZ 
Se trata de una función que indica la proporción de renta 

acumulada respecto del total, poseída por cada porcentaje de la 
población acumulado, una vez ordenado a los individuos de 
forma creciente según su nivel de renta. En el eje horizontal se 
presenta el porcentaje acumulado de población (de 0 a 100); en 
el eje vertical se muestra el porcentaje acumulado de la renta (de 
0 a 100). 



COEFICIENTE O ÍNDICE DE GINI 
Es la proporción del área total del triángulo que representa el 

campo entre la curva de Lorenz y la diagonal de igualdad 
perfecta. Cuanto más cerca esté del cero mayor es la igualdad. 













ÍNDICE DE GINI, 2014 







RENTA, RIQUEZA Y PATRIMONIO 
A la vista de la distribución del patrimonio se puede trazar un cuadro 

de ‘clases sociales’, por ejemplo, en España: 
 
 



 
 



RENTA, PATRIMONIO Y CONSUMO: Consumo privado 



RENTA, PATRIMONIO Y CONSUMO: Consumo privado 

La capacidad del 

consumo depende de: 

Ingresos. Deudas. 

Confianza. 



RENTA Y CONSUMO: Índice de confianza del consumidor 
 



RENTA Y CONSUMO: Índice de confianza del consumidor 



INDICADOR AROPE 
El indicador AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion) es una 

medida propuesta por la Unión Europea que hace referencia al 
porcentaje de población que se encuentra en riesgo de pobreza 
y/o de exclusión social. Este indicador combina elementos de 
renta, posibilidades de consumo y empleo. 

1.- Población bajo el umbral de la pobreza: Renta inferior al 60% de 
la mediana de la renta nacional equivalente.  En la actualidad, la 
mediana es de 13.523 euros al año, por lo que el umbral de 
pobreza se sitúa por debajo de 8.114 euros anuales. 

2.- Población con privación material severa (PMS): Personas que 
viven en hogares que no pueden permitirse determinados 
consumos básicos. 

3.- Población con baja intensidad de trabajo por hogar (BITH): 
Relación de meses trabajados entre todos los miembros del 
hogar. 

Fuente principal: Encuesta de condiciones de vida (ECV). INE. 



INDICADOR AROPE 
1.- Población en el umbral de la pobreza (POBREZA):  
En la renta se incluyen las transferencias sociales. La renta nacional 

equivalente se mide en unidades de consumo. Se utiliza la escala 
de equivalencia de la OCDE modificada, valorando a la primera 
persona del hogar como 1 unidad de consumo, a los restantes 
adultos con 0,5 unidades de consumo cada uno y a los menores 
con 0,3 unidades de consumo cada uno. Por ejemplo, un hogar 
con dos adultos y dos niños tiene 1+0,5+0,3+0,3= 2,1 unidades de 
consumo equivalente. Si el ingreso anual es de 12.200, su renta 
equivalente es 5.809,50. Todas las personas con una renta 
equivalente inferior a 8.114,20 euros anuales se consideran 
pobres en España (por debajo del 60% de la mediana de la renta 
nacional equivalente). 



ÍNDICE AROPE 
2.- Población con privación material severa (PMS): 
No pueden permitirse cuatro (o más) de nueve ítems de consumo 

básico: 
• Pagar la hipoteca, alquiler o letras. 
• Mantener la vivienda a temperatura adecuada en invierno. 
• Permitirse unas vacaciones de, al menos, una semana al año. 
• Tener capacidad para afrontar gastos imprevistos. 
• Disponer de teléfono. 
• Disponer de televisión en color. 
• Disponer de lavadora. 
• Disponer de coche. 
 



INDICADOR AROPE 
3.- Población con baja intensidad de trabajo por hogar (BITH): 
La intensidad de trabajo por hogar se define como la relación entre 

el número de meses trabajados por todos sus miembros y el 
número total de meses que podrían trabajar quienes están en 
edad de trabajar (18-59 años) y que nos son estudiantes. El 
indicador comprende a las personas que viven en hogares con 
una intensidad de empleo inferior a 0,2. Por ejemplo, en una casa 
con dos adultos, si sólo trabaja uno a jornada completa, la 
intensidad del trabajo es de 0,5. 



EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE AROPE EN ESPAÑA 
 

2014 

2014 2014 



INDICADOR AROPE POR SEXOS Y EDADES 



EVOLUCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL INDICADOR AROPE 



INDICADOR AROPE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 



INDICADOR AROPE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 



INDICADOR AROPE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 



INDICADOR AROPE Y TASA DE POBREZA 
 



ÍNDICE AROPE Y TASA DE POBREZA 
 



ÍNDICE AROPE Y TASA DE POBREZA 
 



INDICADOR AROPE Y TASA DE POBREZA 
 



INDICADOR AROPE Y TASA DE POBREZA 



INDICADOR AROPE Y TASA DE POBREZA 
 



INDICADOR AROPE Y TASA DE POBREZA 
 



INDICADOR AROPE Y TASA DE POBREZA 
 

ESPAÑA 

2013 



INDICADOR AROPE Y PRIVACIÓN MATERIAL SEVERA (PMS) 
 



INDICADOR AROPE Y PRIVACIÓN MATERIAL SEVERA (PMS) 
 

1. Pagar la hipoteca, alquiler o letras. 
2. Mantener la vivienda a temperatura adecuada en invierno. 
3. Permitirse unas vacaciones de, al menos, una semana al año. 
4. Tener capacidad para afrontar gastos imprevistos. 
5. Disponer de teléfono. 
9. Disponer de coche. 



INDICADOR AROPE Y PRIVACIÓN MATERIAL SEVERA (PMS) 
 



INDICADOR AROPE Y PRIVACIÓN MATERIAL SEVERA (PMS) 
 



PRIVACIÓN MATERIAL SEVERA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 





BAJA INTENSIDAD DE TRABAJO EN EL HOGAR (BITH) 
 



BAJA INTENSIDAD DE TRABAJO EN EL HOGAR (BITH) POR SEXOS 
 



BAJA INTENSIDAD DE TRABAJO EN EL HOGAR POR CC.AA. 
 





EMPLEO, SUBEMPLEO Y DESEMPLEO: Evolución 2011-2015 



EMPLEO, SUBEMPLEO Y DESEMPLEO: Población activa 



EMPLEO, SUBEMPLEO Y DESEMPLEO: Población activa por edades 



Tasa de paro 



EMPLEO, SUBEMPLEO Y DESEMPLEO: 
 Tasa de paro 



EMPLEO, SUBEMPLEO Y DESEMPLEO: Tasa de paro 



EMPLEO, SUBEMPLEO Y DESEMPLEO: Personas en paro con 
prestación 



EMPLEO, SUBEMPLEO Y DESEMPLEO: Prestación por desempleo 



EMPLEO, SUBEMPLEO Y DESEMPLEO: Paro de muy larga duración 



EMPLEO, SUBEMPLEO Y DESEMPLEO: Tipos de contrato 



Peso de la remuneración de los asalariados en el PIB. 
 



Ratio población activa ocupada/resto de población. 
 



Costes laborales. 
 


