
R A Y M O N D T O R R E S 

¿Una renta básica 
para todos? 

La garantía de un ingreso mínimo universal 
no solucionará la desigualdad social 

S
egún el Fondo Monetario Inter-
nacional, la economía mundial 
está dando señales positivas de 
crecimiento sostenido, superan-
do los anteriores pronósticos. 
Para este año se prevé un creci-

miento mundial del 3,5%, frente al 3,1% en 
el 2016. Parece que la economía china es-
tá consiguiendo absorber el estallido de la 
burbuja de endeudamiento, América La-
tina sale poco a poco de la recesión, y Eu-
ropa se va recuperando de las secuelas de 
la crisis. España destaca por la solidez de 
su crecimiento, el más elevado de los paí-
ses desarrollados que participan en el G20. 

Sin embargo, el FMI considera que estos 
resultados, por esperanzadores que sean, 
mejorarían notablemente si los frutos del 
crecimiento se repartieran de forma menos 
desigual. Otras organizaciones internacio-
nales como la OCDE o la OIT también ad-
vierten que las personas con rentas altas 
son las que más ganan con la expansión, 
lo que intensifica las desigualdades y pola-
riza la sociedad. Buena prueba de ello se-
rían los resultados de los recientes comicios 
electorales en EE UU y el Reino Unido, y la 
fragmentación del escenario político en va-
rios países europeos, lo que aboca a los diri-
gentes políticos a gobernar con coaliciones 
complejas e inestables. 

Para aliviar la brecha social, y así conso-
lidar el crecimiento, algunos analistas han 
recomendado la creación de una renta bá-
sica universal. Esta renta consiste en una 
transferencia monetaria que se otorgaría 
a cada persona, sin condiciones de renta. 

El objetivo es aportar un ingreso míni-
mo que acabe con situaciones de vulnera-
bilidad económica (por eso la renta es "bá-
sica") y a la vez facilite la participación en 
el mercado laboral. Al tratarse de una ren-
ta para todas las personas, el sistema es de 
gran sencillez, fácil de administrar y erra-
dica algunos de los defectos de los siste-
mas tradicionales de protección social (por 
ejemplo, cuando la prestación desincentiva 
la búsqueda de empleo). Sin duda, la idea es 
especialmente atractiva ante la perspectiva 
de una rarefacción del empleo como conse-
cuencia de la robotización de la economía. 

Alaska ofrece una renta básica universal 
desde el 1982 y Finlandia está experimenta-
do un dispositivo para jóvenes desemplea-
dos que se inspira en la renta básica. En Es-
paña también se están considerando varias 
propuestas al respecto. 

Con todo, la renta básica universal no 
parece ser la respuesta adecuada en países 
que, como los europeos, ofrecen una amplia 
gama de prestaciones sociales. Si la renta 
básica sustituyera a toda la protección so-
cial (paro, pensiones, contingencias fami-
liares, etcétera) salvo a sanidad, su nivel 
alcanzaría 365 euros mensuales en Espa-
ña. Una cantidad que no llega al umbral de 
la pobreza —y lo mismo ocurriría en otros 
países desarrollados (ver gráfico)—. Por lo 
tanto, para que la renta básica cumpliera 
con sus promesas, sería necesario aumen-
tar significativamente las dotaciones pre-
supuestarias y la presión fiscal, algo irrea-
lista y que podría debilitar el crecimiento. 

Existen alternativas. Los sistemas tradi-
ciones de protección social deberían estar 
mejor focalizados para contener las des-
igualdades. En países como España no cu-
bren adecuadamente algunos colectivos, 
como las familias monoparentales, los jó-
venes sin estudios o los trabajadores en sec-
tores en reestructuración. 

Además, tal y como reconoce el FMI, las 
rentas del trabajo crecen por debajo de la 
productividad, lo que explica en gran medi-
da el aumento de las desigualdades. Crear 
empleos de calidad y restablecer el víncu-
lo entre salarios y productividad son tareas 
impostergables que requieren de un mayor 
protagonismo de los actores sociales. 

Mientras que esto no se consiga, la re-
ducción de la brecha social se deberá sus-
tentar en la redistribución, es decir la pro-
tección social y la presión fiscal. Según los 
datos de la OCDE, cuatro de cada 10 espa-
ñoles ganan con su trabajo menos del 60% 
de la renta mediana (lo que representa un 
aumento importante con respecto a la si-
tuación anterior a la crisis). Lo mismo ocu-
rre en todos los países desarrollados. Gra-
cias a las transferencias sociales y a los im-
puestos, dos de cada 10 españoles tienen 
un nivel de ingresos inferior a ese umbral. 

Ni innovaciones como la renta básica 
ni las protecciones tradicionales, por muy 
bien diseñadas que estén, lograrán conte-
ner la brecha social. La solución pasa por 
políticas pre-distributivas. Es decir, un ma-
yor protagonismo de las políticas de em-
pleo y educación, así como la búsqueda de 
un mejor equilibrio en la distribución de la 
renta dentro de las propias empresas. 
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COMERCIO INTERNACIONAL 

El comercio exterior mantiene su dinamismo. En febrero, las exportaciones de bienes 
se incrementaron un 8,3% con respecto al mismo mes del año anterior, mientras 
que las importaciones lo hicieron un 11,4%, fruto del encarecimiento del petróleo. 
Excluyendo los productos energéticos, las exportaciones aumentaron un 6,4% y las 
importaciones un 3,9%. Los productos que más han aportado al crecimiento de las 
exportaciones no energéticas son los automóviles, la confección, los motores y la 
alimentación. Por el lado de las importaciones no energéticas, destacan los bienes 
equipo, aeronaves, hierro y acero. Por destinos geográficos, destaca el crecimiento de 
las ventas hacia China, Italia, Reino Unido y Marruecos. El repunte de las exportacio-
nes es fruto de la recuperación de los mercados emergentes. 

GASTO PÚBLICO 
En % sobre el PIB. 2016 

• Gasto públ ico to ta l 

™ Gasto social sin sanidad 
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RENTA BÁSICA POR PERSONA Y MES 
En euros. Se estima a partir del gasto social 
(excluyendo la sanidad) por habitante. 2016 

EE UU R. Unido Alemania Francia 

Japón España Italia 

España R. Unido Alemania Francia 

Japón Italia EEUU 

Fuentes: Eurostat, OCDE y estimaciones de Funcas. EL PAÍS 

INDICADORES DE COYUNTURA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 

Variación interanual en porcentaje, salvo indicación en contrario 

9niR ormm Penúltimo Último Periodo ¿Ulb ¿U17 (1) .'.u 

Demanda nacional (aportac. al crec. del PIB en pp) 

Saldo exterior (aportac. al crec. del PIB en pp) 

Consumo de los hogares 

Formación bruta de capital fijo (FBCF) 

FBCF construcción 

FBCF equipo y otros productos 

Exportaciones de bienes y servicios 

Importaciones de bienes y servicios 

PMI compuesto (nivel, entre 0 y 100, c.v.e.) (3) 

Ventas totales grandes empresas, deflactadas (4) 

índice producción industrial, filtrado calendario 

Consumo de energía eléctrica (5) 

Consumo aparente de cemento (ajustado de calendario) 

Visados. Superficie a construir. Total 

Pernoctaciones en hoteles 

Dr (ICM), deflact. y ajust. por días hábiles 

Matrin ilarionp<; HP ai itomó\/ilp<; 

Indicador de confianza del consumidor (nivel) 

• Importaciones de bienes de capital, volumen 

Ocupados equiv. tiempo completo, según Cont. Nac. 

Ocupados EPA 

Pnhlarinn artix/a FPA 

Tasa de paro EPA (% s/ población activa, datos c.v.e.) 

Afiliados a la Seguridad Social (6) 

Paro registrado (miles de personas, c 3 737 R 3fi1fi? TSR71 Mar 17 

Dpflartor HPI PIR 

Precios de consumo (IPC). Total 

Precios de consumo (IPC). Subyacente 

Difprpnrial IPCA ron; 

Coste laboral por trabajador (ETCL) 

Coste laboral por unidad producida (CNTR) 

• Exnortación mercancías en volumen 

• Imnortación mercancías en volumen 

B. Paeos. saldo bienes v serv.: - mili, euros, media mensual 9fiQAD R9R n fi9Qñ R9RD Fnp 17 

0/n x/ariarinn intprani lal 

B. Paeos. saldo c/c v capital: - mili, euros, media mensual 9 93R9 SA^n A ?AA O SA^n Fnp 17 

s e c t o r púm.Tno r-n rŝ  

Saldo consolidado Adm. Central. CCAA. See. Soc.: - millardos euros (7) -RR 97 -R RR .ex 07 

Saldo total AAPP (% del P\R) 

BCE. tino nrincinal mínimo de financiación onn nnn Mar 17 

Fi iríhnr a 19 itipcpc 0/n 

Rendimiento deuda pública 10 años. % 

Tino interés crédito v préstamos empresas hasta 1 mili. €. 

Tino interés préstamos a hogares para vivienda. % 

Tipo de cambio, dólares por euro 1 107 1 DfiR 1 DfiA 1 DfiQ Mar 17 

Aportación española a M3 Eurozona (fin de periodo) 

Financiación a hogares v empresas (stock a fin de periodo) 

k a pmnrp<;a<; \/ familiar fQ'l 

r.ot¡7arión arrionpc IRFX3Síim Rnlca MaHriH Q 3R9 1  1DAfi9Q Q RRR R 1DAfi9Q Mar 17 

• Indicadores actualizados la última semana. 
(1) Media del periodo para el que se dispone de datos. (2) Series corregidas de estacionalidad y calendario, a precios constantes. (3) Valor >50 significa crecimiento 
de la actividad y <50, decrecimiento. (4) Ventas en el mercado interior declaradas por las grandes empresas a la AEAT (corregidas de estacionalidad y calendario). 
(5) Corregido de los efectos temperatura y calendario. (6) Afiliados excluyendo cuidadores no profesionales de la Ley de Dependencia y empleados del hogar. (7) 
Cifras acumuladas desde el comienzo del año hasta el final del periodo de referencia. (8) Excluidas ayudas a inst. financieras. (9) Variación interanual del importe de 
las nuevas operaciones de préstamos y créditos a hogares e ISFLSH y a sociedades no financieras. (10) 31-12-89 = 3.000, datos de fin de periodo. 
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