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1. Introducción

España ha experimentado un fuerte crecimiento eco-
nómico en el siglo XX. Los incrementos sostenidos del 
PIB per cápita han ido acompañados de una transforma-
ción estructural de la economía española, que ha pasado 
de emplear la mayor parte de su mano de obra en la 
agricultura a tenerlos en el sector servicios. Los aumen-
tos en la productividad han permitido, asimismo, una 
reducción muy notable de la jornada de trabajo como 
vía para mejorar el bienestar de todos los habitantes. 
Las mejoras en la calidad de vida, medida tanto en sus 
dimensiones más básicas (mortalidad infantil, malnutri-
ción, eliminación de la pobreza extrema), como desde 
una perspectiva más amplia (mejora en los niveles de 
educación, libertades, etc.), resulta indudable (Álvarez 
Junco y Shubert, 2018).

Sin embargo, el balance sobre la evolución sobre la 
desigualdad resulta más complejo, principalmente por-
que este camino no ha seguido una única dirección. 
Durante décadas también se produjo una reducción 
en la concentración tanto de la renta como del patri-
monio, pero en las últimas décadas este proceso se ha 
revertido de forma parcial. En este artículo se analiza 
este proceso en el largo plazo atendiendo a tres ópti-
cas complementarias. Primero, se analizan los cam-
bios en la desigualdad de la renta de mercado y, des-
pués, los procesos de concentración de la riqueza. En 
el apartado final se presenta el efecto de las políticas 
redistributivas durante este largo periodo.

2. La desigualdad de la renta: las fuerzas de 
mercado

Que la desigualdad de la renta se redujo durante el 
siglo XX no debería ser una idea especialmente contro-
vertida ni novedosa. Este proceso ha dado lugar a una 
convergencia en términos de niveles de vida, medida 
tanto en su vertiente monetaria como en un sentido 
más amplio del bienestar. Pero más allá de esta intui-
ción correcta, los investigadores tienen dificultades para 

establecer estimaciones fiables sobre la desigualdad 
de la renta en el pasado. Este trabajo se ha demos-
trado muy arduo porque en España los indicadores 
habituales para medir la disparidad de ingresos lle-
garon relativamente tarde en comparación con otros 
países. Las encuestas a los hogares solo comenzaron 
a desarrollarse en la década de 1960, mientras que la 
tardía modernización del sistema fiscal determinó que 
los registros del impuesto sobre la renta solo den una 
perspectiva completa a partir de 1980.

Sin estas fuentes, tener una imagen precisa resulta 
harto difícil. Los esfuerzos de los investigadores por 
proporcionar estimaciones para periodos anteriores 
conllevan supuestos importantes y trabajar con fuen-
tes incompletas. Esta mirada hacia la historia aporta, 
sin embargo, dos importantes ventajas. En primer lugar, 
la más relevante, es que ayuda a situar en una pers-
pectiva más completa el reciente aumento en la des-
igualdad que tanta atención ha merecido por parte de la 
opinión pública. En segundo lugar, interrogar el pasado 
permite identificar cuáles han sido las diversas fuerzas 
que empujaron la desigualdad a la baja. En ese sentido, 
la historia es un laboratorio muy útil para comprender la 
importancia de cambios económicos o institucionales 
que modifican el reparto de las rentas de mercado.

Prados de la Escosura (2008) proporciona la visión 
más sistemática sobre la evolución de la desigualdad 
durante el último siglo. Este trabajo presenta un índice 
de Gini de la renta de los hogares que, para épocas 
pasadas, toma como base fundamental las diferencias 
en los ingresos entre diversas categorías de trabaja-
dores (jornaleros agrícolas, trabajadores cualificados 
de la industria, empleados de cuello blanco, etc.) y los 
propietarios del capital. Estas estimaciones se pueden 
hacer gracias a la metódica reconstrucción de las cuen-
tas nacionales antes del inicio de las series oficiales. 
Sus resultados confirman la perspectiva que cualquier 
lector podría tener de España a principios del siglo XX, 
con un índice de Gini cercano a niveles de 50, es decir, 
unos niveles similares a los observados hoy en día en 
diversos países de América Latina (Figura 1). Sus series 
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indican que hubo dos grandes momentos de reduc-
ción en la desigualdad: un primer episodio que se pro-
dujo entre el final de la Primera Guerra Mundial y la 
Segunda República, seguido de un segundo proceso 
que, grosso modo, coincide con el desarrollismo fran-
quista (1959-1975).

El declive en la desigualdad fue largo y tortuoso. En 
España no parece que hubiera un gran acontecimiento 
histórico que favorecería una gran nivelación entre ricos 
y pobres, como sí ocurrió en otros países (Piketty, 2014). 
No obstante, de entre los posibles factores, hay razones 
para pensar que el cambio en la distribución factorial 
de la renta tuvo un papel decisivo. En principio, medir 

el reparto del PIB entre rentas del trabajo y del capital 
no es lo mismo que estudiar la desigualdad personal 
de la renta. En la actualidad, una gran mayoría de la 
población percibe rentas de ambos tipos, por lo que un 
incremento en las rentas del capital no debe necesaria-
mente aumentar la desigualdad (Ranaldi y Milanović, 
2022). Sin embargo, a principios del siglo XX la situa-
ción era muy distinta; la mayoría de los trabajadores 
contaba solo con su salario para subsistir y las rentas 
del capital estaban concentradas a unos niveles extre-
mos, como más adelante se verá.

En esta situación de partida, la dicotomía clásica 
entre capital y trabajo tuvo un papel fundamental en la 

FIGURA 1

LA DESIGUALDAD DE LA RENTA 
(Índice de Gini)
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FUENTE: Prados de la Escosura (2024). Agradecemos al autor su amabilidad al facilitarnos los datos de su libro de próxima publicación.
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reducción de las desigualdades durante el siglo XX. Este 
proceso, reflejado en la Figura 2, permitió un avance 
en la retribución del factor trabajo y que coincide con 
la caída en el índice de Gini, que se mostraba en la 
Figura 1. Este aumento en la remuneración de los tra-
bajadores se debió en parte a cambios estructurales 
en la economía, pues al emplearse mayores niveles de 
capital humano (Prados de la Escosura y Rosés, 2010), 
los salarios aumentaban proporcionalmente más rápido. 
Pero, también, contribuyeron los cambios en las insti-
tuciones que regulaban el mercado de trabajo, entre 
ellas el establecimiento de normas que fijaban salarios 
mínimos por sectores y, más adelante, reconocieron el 

principio de negociación colectiva. La historia también 
demuestra que el proceso no fue necesariamente lineal, 
pues como indica la Figura 2, durante las dos déca-
das que siguen a la Guerra Civil, las rentas del trabajo 
representaron una parte sustancialmente menor que 
en otros países de Europa Occidental. El régimen fran-
quista actuó durante años como un obstáculo de estos 
cambios, por lo que España mantenía niveles más ele-
vados de desigualdad que sus vecinos.

La caída de la desigualdad durante este largo 
periodo se ve también confirmada por las estimacio-
nes de Alvaredo y Saez (2009). Estos autores utilizan 
una perspectiva distinta que mide la concentración de 

FIGURA 2

LAS RENTAS DEL TRABAJO 
(En % del PIB, al coste de los factores)
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los ingresos entre los más ricos utilizando como punto 
de referencia las estadísticas del impuesto sobre la 
renta. Para el largo siglo XX, sus resultados se limitan a 
estudiar al top 0,01 %, pues durante décadas solo esta 
pequeña minoría presentaba declaración de sus ingre-
sos (Figura 3). Sus resultados confirman la caída de la 
desigualdad con respecto a los niveles extremadamente 
altos de partida en los años 30, e indican un largo pro-
ceso de declive durante el franquismo. La perspectiva 
es distinta al estudio anterior, pues indica que la reduc-
ción en la desigualdad comenzó en la década de 1940. 
Este resultado puede resultar sorprendente teniendo 
en cuenta las razones anteriormente aducidas sobre la 

regulación del mercado de trabajo. Sin embargo, como 
otros trabajos han destacado, la congelación de alquile-
res establecida durante estos años perjudicó de forma 
notable a los más ricos (Artola Blanco, 2015), sin por 
ello contribuir decisivamente a un cambio sustancial en 
el reparto de la renta.

Las estimaciones de Alvaredo y Saez en base a fuen-
tes fiscales se pueden enlazar con las series actuali-
zadas que utilizan las cuentas nacionales distributivas 
(Artola Blanco et al., 2022; Artola Blanco, 2023b). Para 
la época más reciente, este estudio mide las diferencias 
en grandes grupos: el 50 % con menores ingresos, el 
40 % intermedio y el 10 % con más renta (Figura 4). El 

FIGURA 3

LA CONCENTRACIÓN DE LA RENTA 
(Renta del top 0,01 %, como porcentaje del total)
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FUENTE: Alvaredo y Saez (2009).
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principal cambio en estas dos últimas décadas ha tenido 
como protagonista al 50 % más pobre, cuya participación 
en el total de la renta ha descendido de forma sostenida 
(del 18 % al 14 %). Las razones de este cambio se rela-
cionan, fundamentalmente, con el ciclo económico. La 
renta de este grupo se vio impulsada durante los años 
1999-2007 gracias al aumento de los ingresos salariales 
en el contexto de boom inmobiliario. Después, el cam-
bio de ciclo económico provocó un fuerte aumento del 
desempleo y el recorte de los ingresos salariales, por lo 
que este grupo experimentó una pérdida muy fuerte en 
su posición relativa hasta el año 2014. La recuperación 

de la economía durante los siguientes cinco años per-
mitió mejorar su posición relativa, pero, y es un hecho 
muy importante, sin que llegara a recuperar los niveles 
previos a la crisis inmobiliaria de 2008.

Parece entonces que la creación o destrucción de 
empleo es el principal mecanismo que afecta a la posi-
ción relativa del 50 % más pobre de la sociedad espa-
ñola y son varios los estudios que detallan como son 
los asalariados con contratos a tiempo parcial, o que 
encadenan distintos trabajos a lo largo del año, los 
que soportan el ajuste en tiempos de crisis (Anghel 
et al., 2014; Ayala y Cantó, 2018). Si este mecanismo 

FIGURA 4

LA DESIGUALDAD DURANTE EL SIGLO XXI 
(Renta del 50 % más pobre, 40 % intermedio y 10 % más rico, como porcentaje del total)
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es tan decisivo, hay razones para pensar que, aunque 
la crisis del COVID-19 produjo un aumento puntual en la 
desigualdad de la renta (Martinez-Bravo y Sanz, 2021), 
sus efectos habrían sido menos duraderos que en cri-
sis anteriores y potencialmente habrían sido superados 
con la recuperación de 2021.

Sin embargo, también hay razones para pensar que 
la desigualdad es un proceso más complejo que la ame-
naza de desempleo que amenaza al 50 % más pobre 
de la sociedad. La pérdida de renta relativa de los sec-
tores más pobres, en buena medida, es el reverso de 
otro proceso: la fortaleza de aquellos con más ingre-
sos, principalmente del 1 % con mayor renta. En otros 
trabajos hemos analizado las razones que explican la 
mejor evolución de los grupos con mayores ingresos 
(Artola Blanco et al., 2022), principalmente porque el 
fuerte incremento en los dividendos y, por extensión, 
de los beneficios empresariales, tiene como protago-
nista a este grupo. La importancia de este factor incide 
en la necesidad de estudiar la desigualdad en su tota-
lidad, si bien, también, debería hacernos conscientes 
de que el top 1 % no son simplemente grandes rentis-
tas o capitalistas, como podía ocurrir a principios del 
siglo pasado. La desigualdad actual en las economías 
avanzadas es más compleja (Milanović, 2019; Smith 
et al., 2019), porque en la parte más alta de la distribu-
ción se combinan las rentas del capital, pero también 
del trabajo (en este caso, salarios o rentas mixtas de 
autónomos). En este sentido, la desigualdad es hoy en 
día más difícil de abordar que hace 100 años.

3. Una fuerte reducción en la concentración de 
la riqueza

Mientras que en la desigualdad de la renta existen 
importantes dificultades para establecer estimaciones fia-
bles en el largo plazo, en la desigualdad de la riqueza sí es 
posible ofrecer una perspectiva mucho más precisa. Esta 
ventaja se debe, principalmente, a que desde inicios del 
siglo XX, las estadísticas del Impuesto sobre Sucesiones 
(denominado en la época Impuesto de derechos reales 

y transmisión) registraban de manera precisa los activos 
que legaban las personas fallecidas, con independen-
cia de si finalmente sus herederos pagaban el impuesto 
(Alvaredo y Artola Blanco, 2016). Estos registros deja-
ron de publicarse en 1958 y, desafortunadamente, desde 
entonces ninguna institución pública ha vuelto a propor-
cionar a la ciudadanía una estadística sobre Sucesiones 
digna de tal nombre. Como alternativa, en época más 
reciente, la desigualdad de la riqueza puede computarse 
acudiendo al Impuesto sobre el Patrimonio (Alvaredo y 
Saez, 2009) o capitalizando los flujos de rentas de la 
propiedad (intereses, dividendos, alquileres, etc.) que se 
registran en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (IRPF) (Martínez-Toledano, 2020). En este tra-
bajo reflejamos los resultados según esta estimación, si 
bien utilizar las estadísticas de Patrimonio apenas alte-
rarían las tendencias observadas.

La Figura 5 recoge los resultados en este largo 
periodo y confirman el enorme vuelco ocurrido. Durante 
la primera mitad del siglo XX, la sociedad española se 
caracterizaba por un extraordinario nivel de concentra-
ción de la riqueza, en donde el top 1 % más rico poseía 
en torno al 55-60 % de la riqueza (Alvaredo y Artola 
Blanco, 2016). De hecho, si se amplía el foco hasta 
incluir al top 10 % se comprueba que este grupo poseía 
prácticamente el total de la riqueza del país. Como tam-
bién muestra la figura, estos resultados no eran, en 
absoluto, exclusivos de España, y en todos los países 
con registros se observan tendencias parecidas. Existe, 
sin embargo, una pequeña y notable diferencia en que, 
en España, la elevada concentración del patrimonio 
no se estaba reduciendo durante este periodo, algo 
que sí estaba ocurriendo en otros países del mundo. 
La diferencia se explica porque las dos guerras mun-
diales propiciaron una pérdida significativa de riqueza 
para los grupos con mayor patrimonio, mientras que 
en España todo apunta a que la Guerra Civil fortaleció 
el poder de los grupos con mayor riqueza. Asimismo, 
como más adelante se detallará, en España el desarro-
llo de la fiscalidad progresiva no se produjo hasta una 
época muy posterior, en los años 70 y 80 del siglo XX.
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Existe una laguna muy importante en los datos refe-
ridos a la desigualdad de la riqueza en las décadas 
de 1960 y 1970, un hecho realmente desafortunado al 
ser un momento crítico en la modernización de la eco-
nomía española, la rápida expansión de las ciudades 
y la posterior crisis industrial. El lector podrá compro-
bar que existe un abismo entre la última estimación 
disponible sobre la riqueza del top 1 % en 1958 (en 
torno al 45-48 % del total) y las primeras series disponi-
bles a inicios de 1980 (en torno al 25 %). Una caída de 
20 puntos en la riqueza del top 1 % indicaría que estas 
dos décadas configuraron un momento excepcional de 

reducción de la desigualdad. De hecho, hay dos fuer-
zas que empujaron en esta dirección. Primero, en esta 
época, se produjo una notable expansión en el porcen-
taje de familias propietarias de su vivienda (Naredo y 
Montiel Márquez, 2011), a la par que crecía la inversión 
inmobiliaria y se revalorizaban los precios con una nota-
ble fuerza (Artola Blanco et al., 2021). Segundo, en la 
década de 1970 se produjo la que posiblemente fuese 
la mayor caída bursátil jamás vivida en nuestro país, 
como resultado primero de una crisis industrial, seguida 
después por una crisis bancaria. En tanto que los más 
ricos tienden a concentrar una parte desproporcional 

FIGURA 5

LA RIQUEZA DEL 1 % MÁS RICO. 
ESPAÑA, FRANCIA, PORTUGAL Y REINO UNIDO (1895-2020)
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de las acciones de empresas, resulta obvio que este 
factor contribuyó a la reducción en las desigualdades. 
En suma, las fuertes diferencias en la composición del 
patrimonio de la clase media propietaria y del top 1% 
explican la mayor parte de este proceso de nivelación 
social. España dejaba de ser un país en donde la riqueza 
era patrimonio de una pequeña minoría.

Al poco de iniciarse el actual sistema democrático, las 
estimaciones indican que la desigualdad continuó redu-
ciéndose de forma moderada entre 1980 y 2007 debido 
a mecanismos parecidos. Fundamentalmente porque 

continuó aumentado el porcentaje de hogares con 
vivienda en propiedad a la par que se incrementaba el 
precio de este activo. Este mecanismo tomó, de hecho, 
una fuerza extraordinaria durante la burbuja inmobilia-
ria de principios del siglo XXI hasta que su estallido en 
2008 propició el fin de este ciclo. Comenzó entonces 
una caída inédita en el precio de los activos inmobilia-
rios a la par que la pérdida de renta disponible mer-
maba la capacidad de ahorro de las clases medias y 
bajas. Como resultado, se produjo un cambio de ten-
dencia hacia una mayor concentración de la riqueza 

FIGURA 6

LA RIQUEZA DE LOS HOGARES EN ESPAÑA, 2015. 
Clasificación por tipos de activos y grupos de riqueza
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NOTA: Esta figura muestra la composición del patrimonio en España clasificando a la población por grupos de riqueza en 2015. Debido 
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FUENTE: Martínez-Toledano (2020).
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entre el 10 % más rico de la población que continúa 
hasta el presente.

España presenta hoy en día un nivel de desigual-
dad de la riqueza moderado en el contexto internacio-
nal, similar a la media de la Unión Europea (Blanchet 
y Martínez-Toledano, 2023). Esto se debe, en gran 
medida, a los factores heredados de las décadas ante-
riores, entre ellos la existencia de una elevada pro-
porción de hogares con vivienda en propiedad y un 
mercado inmobiliario que genera precios altos en rela-
ción con la renta disponible. De esta forma, aunque 
la vivienda es el principal activo en el patrimonio de 
las familias, se mantienen las profundas diferencias 
en términos de la tenencia de activos (Figura 6). Los 
hogares más pobres poseen sus mínimos ahorros en 
efectivo o los depositan en un banco, mientras que la 
clase media opta por la compra de la vivienda habitual, 
si bien, generalmente, contratando una hipoteca. En 
cambio, los grupos más ricos (el 10 % más rico y, aún 
más, el 1 %) diversifican su cartera de activos de forma 
que, aunque suelen ser propietarios de su vivienda 
habitual, también invierten en otros inmuebles desti-
nados al alquiler y en activos financieros (acciones y 
fondos de inversión). Incluso con estas diferencias, en 
España, la inversión en vivienda como segunda resi-
dencia y activo de inversión por parte de los hogares 
más ricos es un fenómeno más relevante en compa-
ración con otros países de nuestro entorno.

4. La redistribución: impuestos, cotizaciones y 
prestaciones

La última parte del artículo analiza el efecto de los 
impuestos y transferencias en la reducción (o aumento) 
de la desigualdad. Para este análisis es conveniente 
empezar considerando los grandes agregados de las 
cuentas públicas, diferenciando primero entre los dis-
tintos tipos de impuestos, y después el gasto social, 
principalmente el realizado vía prestaciones moneta-
rias. El análisis más elaborado debe, necesariamente, 
tener en cuenta el efecto combinado de impuestos y 

transferencias. En ese sentido, aunque la evidencia es 
muy limitada para la primera mitad del siglo XX, todo 
apunta a que el Estado apenas cumplía una función 
redistributiva y, de hecho, existen razones fundadas 
para pensar que el sistema era regresivo en múltiples 
dimensiones. En España, el estado de bienestar tuvo 
un desarrollo tardío que coincide aproximadamente 
con la llegada de la democracia. Incluso después de 
este desarrollo, el sistema de impuestos y transferen-
cias mantiene una serie de características que limitan la 
capacidad redistributiva, como se verá a continuación.

La evolución de los principales impuestos y del gasto 
social supone el mejor punto de partida para compren-
der el lento y peculiar desarrollo del estado de bien-
estar en España. En la Figura 7 se recoge la presión 
fiscal sobre el PIB, diferenciando entre impuestos direc-
tos e indirectos. Durante la primera mitad del siglo XX, 
los impuestos directos representaban una parte muy 
pequeña del PIB (3-4 %) y, por extensión, de las cargas 
que soportaban las economías familiares. Además, la 
mayoría de los impuestos directos funcionaban sobre 
bases imponibles a menudo petrificadas o con múltiples 
exenciones, como eran el caso del impuesto sobre los 
salarios, los beneficios empresariales o las rentas del 
capital (Comín y Martorell Linares, 2013). El impuesto 
progresivo sobre la renta fue creado en 1932, pero tuvo 
un papel casi testimonial durante sus primeras décadas 
y solo fue a partir de la reforma fiscal de 1978 que se 
convirtió en la pieza central de nuestro sistema tributario 
(Torregrosa Hetland, 2021). De esta manera, los impues-
tos indirectos (los llamados consumos, o los que gra-
vaban los monopolios del Estado) gravaban una parte 
superior de la renta familiar (en torno a un 5 % del PIB) 
y, de hecho, su peso fue en aumento durante las déca-
das que siguieron a la Guerra Civil. Como resultado, 
hasta la década de 1970, el sistema fiscal español era 
regresivo, tal como apuntan los resultados obtenidos 
de las primeras encuestas a los hogares (Torregrosa 
Hetland, 2015). Los impuestos indirectos suponían una 
mayor carga para los hogares con rentas bajas, espe-
cialmente aquellos que vivían en ciudades, mientras 
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que los impuestos directos se repartían de forma casi 
proporcional, y tenían, además, un peso más limitado.

El sistema de cotizaciones y prestaciones sociales 
(Figura 8) evolucionó con una lógica distinta, si bien 
en la práctica también hay razones para pensar en la 
inexistencia de una importante vía redistributiva antes 
de la década de 1970. En el periodo anterior a la Guerra 
Civil, los sistemas de protección social eran casi testimo-
niales y el único que funcionaba con regularidad y con 
objetivos ambiciosos era el que financiaba las pensio-
nes de los funcionarios públicos. Con el franquismo, el 
sistema comenzó a desarrollar un régimen corporativo 
que generó un aumento de las cotizaciones en diversos 

regímenes y amplió la cobertura a los trabajadores de 
la industria y los servicios. No obstante, incluso en este 
sistema, el mismo contaba con fuentes de financiación 
muy limitadas y en el que quedaban todavía importantes 
colectivos sin cubrir (jornaleros en el campo, trabajado-
res autónomos, empleados domésticos) (Comín, 2010). 
Además, el alcance de los diversos programas era muy 
dispar y no es casualidad que el más ambicioso estu-
viera dirigido a la protección a la familia con el objetivo 
declarado de fomentar la natalidad (Espuelas, 2012).

La modernización decisiva de la Seguridad Social 
comenzó en 1967, al homogeneizar el sistema de coti-
zación e incorporar en un mismo régimen el anterior 

FIGURA 7
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sistema basado en diversas mutualidades. De esta 
forma, España transitó de forma relativamente rápida 
a un sistema en donde las prestaciones sociales (pen-
siones, desempleo, indemnizaciones por incapacidad 
laboral, etc.) son financiadas, fundamentalmente, por 
cotizaciones sociales. Este punto, a menudo, se ha des-
tacado como una importante limitación tanto en térmi-
nos de recursos como por su capacidad para cubrir a 
toda la población (Moreno, 2000). La crítica tiene un 
punto de verdad, pero ello no debería ocultar que el 
sistema ha funcionado en gran medida como se espe-
raba, es decir, sosteniendo las rentas de los hogares 
en épocas de crisis. De hecho, como bien puede verse 

en la Figura 8, las prestaciones sociales (fundamental-
mente, de desempleo) se disparan en los momentos de 
crisis (a finales de los 70, entre 1992-1995, en 2008 y 
en 2020), evitando así un mayor aumento de las des-
igualdades. Otro cambio relevante ha sido el desarrollo 
de prestaciones ajenas a las cotizaciones, un proceso 
iniciado con la aparición de las pensiones no contribu-
tivas en la década de 1990, los programas de rentas 
mínimas y las prestaciones por maternidad. Este sis-
tema se ha visto reforzado por la creación del Ingreso 
Mínimo Vital en 2020.

En la actualidad, en la medida que el sistema es más 
complejo y existen registros administrativos detallados, 

FIGURA 8
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es posible hacer una estimación más precisa sobre el 
efecto neto que tiene la redistribución en el bienestar de 
los hogares. Estas estimaciones, desarrolladas para las 
últimas dos décadas dentro del marco de las cuentas 
nacionales distributivas, permiten comprobar que el sis-
tema es progresivo, si bien la capacidad redistributiva es 
menor de lo que cabría suponer si se analizan por sepa-
rado determinados programas. Los impuestos y transfe-
rencias reducen la desigualdad, fundamentalmente por-
que se incrementa la renta del 50 % más pobre a costa 
de los individuos situados en el grupo del top 10 % con 
mayores ingresos. En este proceso, el amplio colectivo 
de población ubicado entre medios (es decir, aquellos 
situados entre la mediana y el top 10), apenas se bene-
ficia en términos netos del proceso redistributivo.

En el actual estado de bienestar, la redistribución 
ocurre fundamentalmente a través de dos vías. En los 
impuestos, existe un consenso generalizado de que el 
IRPF y el Impuesto de Sociedades (IS) son las dos figu-
ras impositivas que incrementaban de manera funda-
mental la progresividad y la recaudación entre los grupos 
con mayor renta. El IVA y el resto de los impuestos sobre 
el consumo tienen un efecto regresivo (López Laborda 
et al., 2018). El hecho fundamental es que la erosión 
en las bases imponibles que ha sufrido el Impuesto 
sobre Sociedades desde 2007, fruto del dumping fiscal 
a escala internacional, ha restringido este mecanismo 
(Zucman, 2014). Ello conduce a que la principal vía 
redistributiva en la actualidad sean las prestaciones no 
contributivas (rentas mínimas y otras) y el gasto social 
en especie (fundamentalmente, en servicios sanitarios). 
Es a todas luces evidente, que estas bases resultarán 
insuficientes para continuar reduciendo las desigualda-
des de mercado. La elaboración de una reforma fiscal 
sistemática sigue siendo una de las asignaturas pen-
dientes de nuestro país.

5. Conclusiones

La evolución de la desigualdad no ha seguido una 
evolución lineal durante los últimos 120 años. En la 

primera mitad del siglo XX, la sociedad española se 
caracterizaba por tener unos niveles de desigualdad 
muy elevados, tanto si se analiza el reparto de la renta, 
la concentración de la riqueza o la capacidad redistribu-
tiva del Estado. Esta situación no era anómala en com-
paración con otros países de nuestro entorno y pone 
de manifiesto que las primeras fases de industrializa-
ción tuvieron un efecto muy dispar en el bienestar de 
las personas. Las condiciones de vida podían estar 
mejorando en términos generales para la mayoría, pero 
los frutos de la modernidad afluían en mayor medida 
a los propietarios del capital y a los grupos con mayor 
renta. Las tensiones sociales que comenzaron a fractu-
rar a la sociedad española a finales de la Restauración 
(1917-1923) y, de forma más clara, durante la Segunda 
República (1931-1936) son un reflejo del conflicto redis-
tributivo latente.

Entre la década de 1920 y principios de los 80, los 
niveles de desigualdad decrecieron de forma notable. 
Las fuerzas que empujaron este proceso de nivela-
ción son diversas. Los factores de producción, empe-
zando por el mercado de trabajo, comenzaron a estar 
más regulados, generando en muchos casos un 
reparto más favorable para los trabajadores. Asimismo, 
se propiciaron unas condiciones para que una capa más 
amplia de la población pudiera tener activos en pro-
piedad, principalmente, la vivienda. Este mecanismo 
ha tenido una importancia decisiva en el caso espa-
ñol, por cuanto permitió reducir la fuerte concentración 
de la riqueza en un periodo relativamente corto. Este 
cambio ha generado que la mayoría de las familias en 
nuestro país canalicen sus ahorros hacia la compra de 
activos inmobiliarios, lo cual ha demostrado sus ven-
tajas, pero, también, sus inconvenientes: condiciona 
la riqueza de millones de hogares a las fluctuaciones 
de un activo ilíquido y obliga a un fuerte recurso a la 
deuda hipotecaria.

Las últimas décadas han sido protagonistas del retorno 
de la desigualdad. Desde 1978 en adelante, en España 
se ha desarrollo un ambicioso estado de bienestar que 
recauda unos niveles considerables de cotizaciones e 
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impuestos, para después redistribuir a través de múlti-
ples vías (pensiones, prestaciones por desempleo, ren-
tas mínimas y prestaciones en especie). Sin embargo, 
en términos netos, la capacidad redistributiva es menor 
que en otras economías avanzadas y mantiene impor-
tantes lagunas. Además, la nota más característica es 
que el sistema de impuestos y prestaciones es inca-
paz de contener el aumento de las disparidades gene-
radas por el mercado. La caída de las rentas salaria-
les de los grupos en la parte baja de la distribución y 
el crecimiento de la desigualdad de la riqueza son los 
principales retos de nuestro siglo.
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