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1. PLANTEAMIENTO GENERAL DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  

 

Por su importancia socioeconómica y su contribución al desarrollo y al bienestar de 

la sociedad, el sector agroalimentario, formado por la componente agraria 

(agricultura, ganadería y pesca) y la componente alimentaria (industria de la 

alimentación y bebidas), es un sector considerado estratégico para la economía 

española.  

 

A lo largo de los últimos años este sector ha sufrido un proceso de transformación 

dirigido a poder afrontar los cambios del entorno en el que sus empresas 

desarrollan su actividad. Dicho proceso de transformación ha afectado tanto a las 

estructuras productivas de las empresas agrarias, como de la industria 

transformadora y de las empresas de comercialización.  

 

El objeto de hacer un estudio estadístico sobre el sector de la industria 

agroalimentaria, nace de la necesidad de reflejar la situación real de las diferentes 

industrias y  empresas que confluyen en este sector, disponer de información 

sectorial directa,  veraz y actualizada sobre los actores y agentes afectados, dar a 

conocer los  resultados y, a partir de ellos, poder proponer y articular las políticas 

más beneficiosas a acometer para los intereses generales de los sectores.  

 

Se han  llevado a cabo varias actualizaciones del Fichero Coordinado de Industrias  

Alimentarias, siendo ésta la tercera revisión del mismo, Teniendo como objetivo la 

obtención de datos e información, en relación con la producción, empleo, comercio 

e inversiones, así como las tendencias de la  distribución ; en definitiva, una 

síntesis de los principales  indicadores del sector, que permita posteriormente 

analizar su problemática actual y, plantear posibles acciones a emprender para 

mejorar su competitividad.  

 

2. ANTECEDENTES  

 

El Fichero Coordinado de Industrias Agroalimentarias es un proyecto del  Ministerio 

de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino  

 

Para la conformación del Fichero Coordinado se han tenido en cuenta los  trabajos 

realizados en los ejercicios anteriores:  

 

• Creación del Fichero entre los años 2001 y 2002 

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS Y MERCADOS ALIMENTARIOS. MARM                                

 



Fichero coordinado de industrias Agroalimentarias. 2007 

 

• 2003, año en el que tuvo una primera actualización y  su inclusión en el Plan 

Estadístico Nacional 2005-2008, lo que la  convierte en una estadística obligatoria 

amparada por el secreto estadístico.  

• 2004, actualización de los datos del fichero. 

• 2007 última actualización de datos. 

 

Para acometer el trabajo ha sido necesario contar con la colaboración de las  

Comunidades Autónomas, así como de las principales asociaciones empresariales 

del sector, siendo especialmente determinante, la colaboración activa de las  

empresas colaboradoras que cumplimentaron los cuestionarios.  

 

3. METODOLOGÍA GENERAL  

 

Este apartado aborda los aspectos especialmente relevantes que definen y  

sintetizan el desarrollo de los trabajos, el alcance, contenidos y productos finales,  

así como los medios humanos y materiales, las herramientas informáticas de  

gestión y los procedimientos de seguimiento y control de calidad aplicados para la  

actualización del Fichero Coordinado.  

 

3.1. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN  

 

El Fichero Coordinado de Industrias Agroalimentarias puede delimitarse a través de 

diferentes ámbitos o medios que han sido recogidos en los anteriores  procesos de 

actualización:  

 

-Ámbito espacial o territorial de actuación. Desde el punto de vista geográfico todo 

el trabajo se ciñe al conjunto del territorio nacional correspondiente  a las 17 

Comunidades Autónomas y a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.  

 

A los efectos de su explotación estadística, el estudio está diseñado para  permitir 

ofrecer resultados tanto a nivel nacional como a nivel de Comunidades  Autónomas.  

 

-Ámbito funcional de actuación. Delimitándose la información a las empresas y 

establecimientos industriales  cuya actividad principal se encuentra incluida en el 

Sector 15 (“Industrias de  productos alimenticios y bebidas”) y el grupo 51310 

(“Comercio al por mayor de frutas y verduras que realicen manipulación”) de la 

Clasificación Nacional de  Actividades Económicas de 1993 (CNAE-93), del Real 

Decreto 1560/1992, de 18 de  diciembre, adaptando la nomenclatura sectorial a la 
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nueva clasificación de  Actividades Económicas CNAE-2009, cuya aplicación está 

regulada en el Real  Decreto 475/2007. Así mismo, se ha utilizado la Clasificación 

Nacional de Productos por Actividades (CNPA-96).  

 

Todo ello ha permitido la desagregación sectorial en 23 categorías o sectores  

agrupados, aplicadas a la actividad principal de la empresa, desglosándose en la  

tabla que sigue a continuación.  

 

Se considera establecimiento industrial a una planta o instalación de carácter fijo y 

permanente, provisto de maquinaria y equipos, donde se realiza una actividad 

económica de manera regular, de forma continuada o en temporadas determinadas 

dentro del año, destinada a la manipulación, tratamiento y transformación de 

productos, pudiendo complementarse con el envasado o embalaje de los mismos.  

 

Es preciso puntualizar que el Fichero Coordinado incluye única y exclusivamente a 

empresas que tengan, al menos, un empleado asalariado.  

 

El Fichero Coordinado de Industrias Agroalimentarias 2007 se ha diseñado 

excluyendo del mismo a las Industrias puramente agrarias y forestales. Igualmente 

no se consideran objeto del fichero aquellas que sólo elaboran productos para 

autoconsumo.  El sector de la miel, si que está incluido. 

 

En relación con la manipulación de frutas y hortalizas realizada en las centrales 

hortofrutícolas, se acordó incluirla en el estudio del Fichero al tener en cuenta su 

infraestructura y las operaciones que realiza (clasificación, limpieza, preparación y 

envasado), factores que las aproxima más al sector industrial que al comercial (en 

donde se encuentran clasificadas algunas de ellas en la clasificación CNAE).  

 

No se ha excluido del censo ninguna empresa que se conociera tuviera actividad 

agroalimentaria, aunque ésta sea su actividad minoritaria, si bien siempre se 

registra el porcentaje que ésta representa respecto a la facturación, de forma que, 

salvo incidencias no registradas, de haber realizado una elevación final de 

resultados y dado el alto nivel de respuesta que se ha logrado (un 55,80 %), la 

encuesta representa el global de la actividad del sector con un nivel muy alto de 

fiabilidad.  
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- Ámbito temporal. En cuanto al período de referencia de la información, los datos solicitados 

se refieren al año natural objeto de la encuesta, es decir, año 2007; incluyendo las empresas 

que llevan menos de un año trabajando, las cuales se han ceñido al año 2007.  

 

3.2. FASES DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  

 

La realización de los trabajos se ha estructurado en tres apartados: 

 

Trabajos previos y de revisión: Consistente en la planificación general del trabajo, 

elaboración de un listado o censo de empresas conforme a las fuentes 

seleccionadas y la preparación de las labores de campo.  

 

Trabajos de campo: Preparación del envío y remisión de cuestionarios a empresas 

por correo; apoyo telefónico continuo a la respuesta mediante atención de 

consultas en teléfonos gratuitos (línea 900); reclamación telefónica de cuestionarios 

y apoyo en la contestación; recepción de respuesta por correo, fax, mail y página 

Web; desarrollo y gestión de la aplicación informática para poder gestionar los 

datos; depuración previa de cuestionarios, incluso con contactos con informantes; 

grabación de datos; codificación de textos; validación de cuestionario y hojas de 

ruta, con llamadas de verificación; Tratamiento de la información y obtención de 

resultados. Explotación  estadística de los resultados del estudio y su volcado según 

las estructuras y formatos acordados, edición de fichas y guías, elaboración de los 

informes. Así mismo, instalación y adaptación de la aplicación de gestión para que 

pueda ser utilizada.  

 

Por resumirlo de una manera extrema, las operaciones básicamente consistieron en 

confeccionar un listado de empresa utilizando para ello diferentes fuentes 

documentales o informativas, se les envió los cuestionarios y además, se diseñó y 

facilitó a las empresas la posibilidad de colaborar en el fichero a través de la página 

Web para la cumplimentación del cuestionario por Internet, con medidas para 

preservar la confidencialidad.  

 

Seguidamente los formularios se grabaron, codificaron y validaron, o bien se 

procedió a solventar errores. 

 

Posteriormente se procedió a la explotación estadística de los resultados.  
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3.3. VARIABLES DE CLASIFICACIÓN PRINCIPALES  

 

En el análisis de los datos, se han manejado diferentes criterios o variables de 

estratificación.  Así, al generarse toda la información estadística a partir de un 

mismo marco y de acuerdo a unos mismos criterios metodológicos y de elevación 

de resultados, se garantiza la coherencia entre los datos obtenidos para cada una 

de las distintas Comunidades Autónomas, lo que hace posible la comparación de 

datos, tanto entre distintas comunidades, como entre cada una de ellas y el 

correspondiente apunte nacional.  

 

Dichos criterios se pueden desglosar en:  

 

ACTIVIDAD PRINCIPAL de las empresas, desglosándose en 23 sectores; y dentro de 

los mismos al agrupar a empresas con una alta casuística de actividades específicas 

se procedió a generar igualmente varios subsectores, con el objetivo perseguido de 

obtención de una muestra más homogénea.  

 

UBICACIÓN DE LA SEDE SOCIAL, en el territorio nacional.  

 

NATURALEZA JURÍDICA de las empresas, agrupándose en:  

• Empresas individuales: Autónomos, Sociedad Civil, Sociedad Irregular, 

Comunidades de Bienes.  

• Sociedades mercantiles.  

• Sociedad Agraria de Transformación (S.A.T.): 

• Sociedades Laborales (S.A.L.).  

• Otras figuras como, por ejemplo, las Cooperativas.  

 

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS,  donde se han tomado las 

cifras sobre personal asalariado; resultando así  

la siguiente segregación:  

 Microempresas, de 1 a 9 asalariados 

 Pequeñas Empresas, de 10 a 49 trabajadores 

 Medianas, de 50 a 249 empleados  

 Grandes Empresas, con un total de 250 o más trabajadores.  

 

Para dicha definición se han utilizado los parámetros de definición de las PYME y, 

concretamente, los dimensionales utilizados según la Recomendación de la 

Comisión Europea 2003/361.  
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3.4. SIGNIFICACIÓN DEL INFORME  

 

El enfoque de los trabajos trasciende de una mera finalidad descriptiva, intentando 

servir como elemento de reflexión y referencia para el sector.  

 

Con carácter global, el Fichero Coordinado de Industrias Agroalimentarias ha 

afectado a un total de 34.171 empresas, implicando a un total de 36.624 

establecimientos. Esto supone, con respecto al Fichero anterior de 2004, un 

crecimiento del sector en 2.539 empresas y 3.922 establecimientos. En este total 

que conforma el presente Fichero, se encuentran incluidas igualmente 434 

empresas inactivas y 467 establecimientos inactivos, esto es, aquellas unidades 

que, por motivos coyunturales, muchas veces ajenos a la propia empresa, no 

tuvieron actividad durante el ejercicio del año 2007, pero que pretenden continuar 

su actividad industrial en años posteriores. De todas ellas se ha obtenido 

información de 18.991 empresas y de 17.238 establecimientos.  

 

Atendiendo a este resultado es preciso matizar que los datos obtenidos se muestran 

suficientes para desglosar los resultados por Comunidades Autónomas y por 

Sectores Agrupados de actividad principal.  

 

Por otra parte, es preciso puntualizar que los resultados, sobre todo aquellos que 

reflejan cantidades (consumos, capacidades, producción, etc.) están influidos de 

una manera clara y determinante por el tamaño de las empresas.  

 

Con todo ello se dispone de suficiente información para conocer la situación real de 

las diferentes empresas que conforman este sector.  

 

Es oportuno resaltar el grado alto de adecuación del tejido industrial obtenido a 

nivel nacional, situándose el margen de error en el ±0,4% para las empresas, 

margen que coincide con el señalado en el Fichero 2004.  

 

A continuación se desglosan los datos estructurales referentes a los resultados 

obtenidos a nivel territorial, expresándose en términos tanto absolutos como 

relativos. Dichos datos se reflejan atendiendo tanto a las empresas como a los 

establecimientos.  
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Es importante puntualizar que los totales del universo mostrados en las tablas 

siguientes no incluyen aquellas empresas y establecimientos tomados como 

incidencias incluidas o inactivas.  

 

 

El margen de error más alto corresponde a las empresas de la Ciudad Autónoma de 

Melilla, superando el ±30 y de la Ciudad Autónoma de Ceuta, con prácticamente el 

±23; sin embargo estos datos no son comparables al resto de las comunidades. 

Son las Islas Baleares las que obtienen un margen de error bastante alto con un 

±4,34, mientras que desde la perspectiva inversa, se sitúan las de las Comunidades 

de Andalucía, con un ±1,16, seguida de Cataluña con ±1,31, la Comunidad 

Valenciana así como la Comunidad de Castilla y León, compartiendo ambas el 

margen del ±1,46 y ±1,49 respectivamente.  
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En el caso de los establecimientos, el margen de error a nivel general del sector 

(total nacional) se sitúa en el ±0,55. Enfocando el análisis territorial, destacan las 

Islas Baleares, un ±4,86; Cantabria, con un ±4,28 y Canarias, un ±4,04. Es 

Andalucía la que presenta un margen menor, situado en el ±1,31.  

 

La distribución de los sectores según la actividad principal define igualmente una 

presencia que cumple las expectativas fijadas, con un margen de error del ±0,47. 

El grado de adecuación de la muestra es igualmente muy alto en la mayoría de las 

empresas de los sectores agrupados de actividad, destacando unos márgenes de 
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error bajos en los sectores del “Pan, bollería, pastelería y galletas” y “Preparados y 

transformados de frutas y hortalizas”, con ±0,94 y ±1,10 respectivamente. El 

porcentaje más alto se concentra con un ±18 en el sector de “Cerveza y malta de 

cerveza”.  

 

Igualmente se han desglosado los datos relativos a los márgenes de errores en los 

establecimientos atendiendo a los sectores principales de actividad, situándose en 

un ±0,55.  

 

Destacan los sectores de “Pan, bollería, pastelería y galletas”, con un ±1,05, 

seguido con un ±1,45 del sector del “Preparados y transformados de frutas y 

hortalizas”. La cifra más alta se encuentra en el sector de “Otros productos 

alimenticios”, un ±25,29.  

 

 

Atendiendo a la variable del tamaño de las empresas y establecimientos, el margen 

de error global se sitúa en el ±0,47 en las primeras y en el ±0,53 en los segundos. 
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Analizando aquellas unidades que han proporcionado información, son, las 

empresas grandes , empresas de más de 249 empleados, las que presentan 

mayores niveles de error, situándose, por el contrario, en el extremo opuesto, las 

microempresas ,de menos de 5 asalariados y las medianas de 50 a 249 asalariados.  

 

 

La mayor variación, se presenta en las empresas y establecimientos de sociedades 

laborales, con un componente de error de ±4,28, siendo las empresas de tipo 

limitado, las anónimas y las unipersonales, presentando márgenes de ±0,68, de 

±1,03 y ±1,16 respectivamente, las que tienen los márgenes de error más bajos.  
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4. CONTENIDOS DEL INFORME  

 

El trabajo se ha estructurado en 12 capítulos.  

 

4.1.- Principales resultados y conclusiones  generales.  

4.2.- Principales características y  se ofrece una panorámica general del sector 

agroalimentario. En él, además de  ofrecerse una primera aproximación global al 

sector, se justifica la importancia relativa de los distintos subsectores, productos 

y/o factores que se desarrollan de  forma pormenorizada en el resto de los 

capítulos, en los que se ha estructurado este documento.  

4.3.- Situación de las Empresas (número, naturaleza jurídica, actividad principal, 

capital social y situación).  

4.4.-Situación de los establecimientos (ubicación, actividad, antigüedad, tamaño).  

4.5.-Datos de empleo.  

4.6.-Capacidades instaladas del establecimiento industrial en cuanto al 

almacenamiento, y tratamiento de las materias primas y del producto acabado.  

4.7.-Funcionamiento del establecimiento.  

4.8.-Producción, consumo y suministro de materias primas y la elaboración de 

productos acabados; con un apartado especial a la producción a maquila.  

4.9.-Consumo, procedencia, tratamiento y uso del agua, así como potencia 

instalada y consumos energéticos. 

4.10.-Comercialización. 

4.11.-Residuos.  

4.12.- I+D+i.  
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4.1. PRINCIPALES RESULTADOS E IMPRESIONES GENERALES  

 

Tras las labores de actualización del Fichero Coordinado de Industrias 

Agroalimentarias, y teniendo en cuenta la exclusión de los sectores contemplados 

en las anteriores revisiones, es decir, las Industrias Agrarias y Forestales, se han 

registrado un total de 34.171 empresas y 36.624 establecimientos, incluyendo las 

unidades inactivas, cifras que con respecto al contenido del Fichero Coordinado de 

2004 representa un saldo neto positivo de 2.539 casos en las industrias y un 

aumento muy significativo de establecimientos, con 3.922 nuevos casos.  

 

En estas 34.171 empresas que conforman el actual Fichero Coordinado 2007, están 

incluidas las 434 que han estado inactivas durante el 2007 por motivos 

coyunturales diversos, inclusión motivada en previsión de su posible actividad en 

años sucesivos. Sin estas sociedades sin actividad durante el ejercicio 2007, 

agrupando exclusivamente, por tanto, las empresas colaboradoras y las no 

colaboradoras, se cuentan un total de 33.737 industrias.  

 

El estudio de las empresas y establecimientos industriales del sector se enfocó en 

aquellos cuya actividad principal se encuentra incluida en la División 15 (“Industrias 

de productos alimenticios y bebidas”) y en el Grupo 51310 (“Comercio al por mayor 

de frutas y verduras que realicen manipulación”) de la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas de 1993 (CNAE-93), adaptando la nomenclatura sectorial a 

la nueva clasificación de Actividades Económicas CNAE2009.  

 

El CNAE 93 es un código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas que 

permite identificar y clasificar las diferentes sociedades según la actividad 

económica ejercida. Los dos primeros dígitos hacen referencia a la actividad 

genérica de cada empresa y los siguientes especifican dicha actividad.  
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Es importante destacar las variaciones interanuales, es decir, los cambios graduales 

en la estructura de las correspondientes poblaciones de referencia como por 

ejemplo, cambios de actividad en determinadas empresas que traen como 

consecuencia su asignación a un sector de actividad distinto del de origen.  

 

El cambio en la actividad principal en dichas empresas lo constituye el producto 

acabado, ya que estamos hablando, en todo caso, de elaboraciones a partir de las 

mismas materias primas. Estos cambios pueden ser debidos a distintas causas:  

 

• Empresas que hayan cambiado de línea de negocio o producción por intereses 

particulares, pasando así de un sector de actividad principal agroalimentaria a otro 

diferente.  

• Empresas que, en años anteriores, ya se dedicaran a las dos actividades (la del 

CNAE de origen y la del CNAE Fichero 07), ya hayan variado los porcentajes medios 

de facturación de todas las actividades, de manera que en 2007 obtuvieron 

ingresos más altos con la actividad del CNAE actual, convirtiéndose ésta en su 

actividad principal.  

• El dato de origen no fuera el correcto, y, durante los trabajos de campo de la 

presente actualización se haya corregido dicha actividad. Dichas labores arrojan 

como dato acentuado que 709 empresas han cambiado de código CNAE respecto 

del origen del Fichero de 2004.  
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Como incidencias en el 2007 más esgrimidas por las empresas se sitúan:  

 

• 6.051 empresas, lo que supone un 63,70 % del total, utilizaron como motivo de 

la cumplimentación del formulario el encontrarse fuera de ámbito de la encuesta, al 

no delimitarse su actividad principal en las 23 categorías resultantes según la 

Clasificación Nacional de actividades Económicas de 1993, o tratarse de Centrales 

Hortofrutícolas que no manipulan. En el directorio original se incluyeron las 

empresas que tienen como CNAE el 51310, correspondiente a “Comercio mayor de 

frutas y hortalizas”, con el fin de detectar aquellas empresas que manipularan de 

algún modo las materias primas, para que constaran en el Fichero 2007.  

 

• Cierre definitivo (en el caso de que la empresa ya no exista y se disponga de 

algún documento justificativo que acredite esta situación) o Cierre temporal 

(predefinitivo, cuando la empresa esté cerrada, pero no por motivos ocasionales o 

estacionales, y no exista previsión de reapertura). Estas dos causas de inactividad 

fueron esgrimidas por 898 empresas, lo que representa un 9,45 % de las 

incidencias registradas. 
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• Las empresas duplicadas igualmente han registrado un porcentaje ligeramente 

inferior al 6 %, con 531 industrias. Esto responde a problemas de grabación en las 

que aparecía la misma razón social, pero distinto NIF, o bien variaba la razón 

social. En ambos casos se han verificado los datos en el trabajo de campo.  

 

• Inactividad con intención de reapertura (cuando la empresa carezca de actividad 

por motivos estructurales, como falta de contratación, con previsión de reapertura), 

opción esgrimida por 434 empresas, representando, pues, un 4,57 % del total de 

incidencias, y siendo las únicas incluidas en el Fichero 2007.  

 

• El resto de las incidencias, menos significativas, se reparten entre  

fusiones y/o absorciones, industrias sin asalariados y otras razones diversas.  
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La recepción de los cuestionarios se realizó por correo, por fax, recibido en las 

oficinas de trabajo, y por Internet.  

 

 

 

Como forma de remisión más utilizada por las empresas se sitúa el correo ordinario 

(lo mismo ocurre si desglosamos los datos por Comunidades Autónomas), con 

10.838 cuestionarios, representando un porcentaje del 57,07 %. Le sigue, con una 

tasa bastante significativa, un 30,61 %, la acogida de la página Web, demostrando 

ser éste un medio rápido y cómodo para que el informante cooperase y asimismo 

facilitar una mínima depuración de los datos al guiar a los informantes en la gestión 

del formulario, mejorando notablemente la calidad y fiabilidad de los cuestionarios 

recibidos. En tercer lugar se sitúa la recepción por fax, con 2.306 cuestionarios 

recibidos; y, por último, es el correo electrónico el que ha contado con una 

participación menor, dato bastante similar en todas las comunidades españolas. En 

cuanto al teléfono como vía de recepción, ha tenido una presencia meramente 

testimonial, empleándose en dos ocasiones.  
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Uno de los enfoques analíticos más interesantes es la posibilidad de ofrecer 

información desagregada geográficamente. Así, podemos conocer la estructura 

industrial de cada Comunidad Autónoma y analizar su evolución y caracterización 

de los distintos sectores industriales de las mismas. 

 

La localización geográfica se ha efectuado atendiendo al criterio de ubicación de 

la Sede Central de cada empresa. 

 

Del total de empresas incluidas en el Fichero, excluyendo las 434 incidencias de 

empresas inactivas, se han recibido 18.991 cuestionarios, siendo el porcentaje de 

colaboración del 56,29 %, superando el 50 % en la mayoría de las Comunidades. 

Un total de 14.746 no enviaron el cuestionario. En el mapa autonómico que se 

presenta aquí se muestran el número de empresas y establecimientos 

colaboradores por cada una de las comunidades españolas. 

 

Respecto a las plantas industriales, el porcentaje de cuestionarios recibidos alcanza 

un número sensiblemente inferior al de empresa, con 17.238 unidades, suponiendo 

un porcentaje del 47,68 %, destacando aquí igualmente la comunidad autónoma de 

Aragón, con el 61,24 % de los cuestionarios recibidos.  
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Pero aún siendo relevante todo este conjunto de información, la encuesta aporta, 

además, un valor añadido adicional que es importante definir: al generarse toda la 

información estadística a partir de un mismo marco y de acuerdo a unos mismos 

criterios metodológicos, se garantiza la coherencia entre los datos obtenidos para 

cada una de las distintas comunidades autónomas, lo que hace posible la 

comparación de datos, tanto entre distintas comunidades, como entre cada una de 

ellas y el correspondiente apunte nacional.  

 

El estudio actual permite disponer de información básica para el conocimiento de la 

realidad industrial y para el análisis de sus principales características estructurales. 

Y, al mismo tiempo, ofrece un enfoque analítico adecuado a la realidad industrial 

que trata de reflejar.  

 

La consideración de la empresa como eje central y su desagregación geográfica, 

satisface el interés creciente en disponer de cifras fidedignas de las diferentes 

ramas de actividad, así como la demanda de obtención de datos a nivel 

autonómico.  

 

Un primer enfoque analítico del sector nos indica que en el sistema agroalimentario 

español se distinguen los siguientes tipos de empresas:  

 Empresas de pequeña dimensión, de carácter familiar.  

 Empresas intermedias que generalmente tienen su origen en empresas 

familiares y que, en unos casos, mantienen ese carácter o han evolucionado 

a formas societarias.  

 

Tras realizar un análisis de las empresas que conforman el Fichero, llegamos a la 

conclusión de que el sector está altamente fragmentado, ya que coexisten un gran 

número de microempresas, las cuales representan el 67,86 % del estudio, con un 

número reducido de empresas con 50 empleados o más, suponiendo el 5,49 % del 

total del Fichero; y de éstas, si se tienen presente solamente las grandes empresas, 

se cuenta un porcentaje insignificante del 0,87 %.  

 

En cuanto a la personalidad jurídica mayoritaria de las empresas, es de especial 

relevancia la presencia de las sociedades mercantiles, representando un 62,68 % 

del total de las empresas del Fichero. De éste grupo, el 12,95 % corresponde a 

Sociedades Anónimas y un 49,73 % a Sociedades Limitadas.  
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Una de las principales conclusiones derivadas del análisis detallado de los 

resultados del estudio es la alta representatividad de las industrias incluidas dentro 

del sector del Pan, bollería, pastelería y galletas, con 11.288 empresas, 

constituyendo así un 33,46 % respecto del total del Fichero. Le sigue en relevancia 

el sector Cárnico, con un total de 4.960 empresas, representando, por tanto, el 

14,70 % de las industrias del estudio.  

 

Otras industrias importantes son las de “Preparados y transformados de frutas y 

hortalizas”, suponiendo un 12,40 % con un total de 4.185 sociedades, y el de la 

“Industria vitivinícola”, con 3.174 entidades, representando un 9,41 %.  

 

En cuanto al número de establecimientos, siendo éstos 36.624 con las 467 

incidencias inactivas, y tomando como referencia el dato global de las empresas 

(34.171), correspondería, en datos absolutos, una proporción de 1,07 

establecimientos por empresa, subrayándose la Comunidad de Andalucía como la 

de mayor número de plantas industriales por empresa.  

 

Parece que estamos ante sectores con una considerable dispersión territorial, aún 

dándose una cierta concentración en Andalucía, que acapara el 20,17 % de las 

empresas, seguida de Cataluña, donde se ubica un 12,76 % de las unidades 

observadas. Es también representativa la presencia en autonomías como la 

Comunidad Valenciana y Castilla y León, con porcentajes del 10,10 % y del 8,08 % 

respectivamente.  

 

Teniendo en cuenta el número de empresas y el total de trabajadores ocupados, no 

es difícil imaginar que el sector se caracteriza por el reducido tamaño de sus 

empresas y por su elevada atomización, estando el tamaño medio de la empresa 

agroalimentaria, el 90,35 % de las mismas, en industrias de menos de cincuenta 

empleado.  

 

Cabe comentar respecto al empleo que éste se cifra en un número de 562.263 

trabajadores asalariados en las empresas y 518.740 asalariados en los 

establecimientos. De esta forma, resulta un promedio de 17,39 trabajadores por 

empresa y 14,84 asalariados por cada establecimiento o planta industrial.  

 

Respecto al apartado de producción y adquisición de las materias primas, sigue 

siendo la propia Comunidad Autónoma el territorio de procedencia de las mismas 

más frecuente, comprándolas mayoritariamente según las necesidades sin acuerdos 
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previos, pagando mayoritariamente estos aprovisionamientos mediante la fórmula 

de pago al contado.  

 

En el capítulo de las ventas, se verá cómo lo habitual es la venta de los productos 

preferentemente dentro de las fronteras del territorio nacional, seguido, en una 

relativa importancia, por las ventas a otros países de la Unión Europea. El canal de 

comercialización más utilizado por las empresas del Fichero es la venta directa al 

consumidor, favoreciendo, consecuentemente, el pago al contado.  

 

La antigüedad media de los establecimientos es de 21,08 años, ubicándose la 

mayoría de ellos dentro del núcleo urbano de las localidades, ya que la gran 

mayoría de estos establecimientos son panaderías y pastelerías. En cuanto a su 

funcionamiento suelen estar operativos todo el año, con una media de 9,59 horas 

por día, disponiendo casi el 70 % de un tipo de certificación, verificación o sistema 

normalizado, siendo el de los Certificados de Calidad (UNE-EN ISO 9000-2000 y 

similares) el de mayor implantación.  

 

En lo que respecta al agua, la inmensa mayoría de los establecimientos 

colaboradores en el presente Fichero la toman principalmente del cauce público o 

de la red de suministro, con algunas excepciones que lo hacen mediante sondeos.  

 

La energía eléctrica es la mayoritaria utilizada por las empresas y establecimientos 

colaboradores, mientras que en un porcentaje menor de unidades, como se verá en 

el apartado correspondiente, utilizan otros medios de aprovechamiento energético 

como el fuel-oil, gasóleo y gasolina. Por otra parte, muy pocas empresas dicen 

hacer cogeneración.  

 

Teniendo en cuenta que estamos ante un tipo de industria cuya capacidad de 

inversión es muy diferente entre unas empresas y otras, motivado, en gran 

medida, por la diferencia de tamaños de las empresas, observamos como dato 

general que el 9,43 % de las empresas participan en algún proyecto de 

investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).  
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4.2. ANÁLISIS O CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL SECTOR  

 

Pese a ser la empresa la unidad central de la encuesta, los múltiples objetivos que 

se pretenden alcanzar con esta investigación, en particular, la necesidad de ofrecer 

datos territoriales y por ramas de actividad, han conducido a configurar un sistema 

de unidades múltiples en el que, conjuntamente con la empresa, se toman en 

consideración otras unidades o variables que complementan el sistema de 

información.  

 

Estas unidades son el establecimiento industrial, como unidad de observación, y la 

unidad de actividad económica, como unidad de análisis, principalmente.  

 

En este capítulo se presenta una visión general de las características de las 

empresas, atendiendo a diferentes criterios o variables:  

 

Distribución territorial de las empresas y establecimientos  

 

Complementariamente a la desagregación por sectores que detallaremos 

posteriormente, se ha elaborado la distribución de las empresas de cada uno de 

ellos según ámbitos territoriales autonómicos.  
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Así, la Comunidad Autónoma de Andalucía reúne el mayor número de empresas, un 

20,17 % del total de empresas, seguida de Cataluña, donde se sitúa el 12,76 % en 

número. Otras autonomías como la Comunidad Valenciana y Castilla y León 

constituyen también el emplazamiento de un número significativo de industrias, con 

porcentajes individuales en el entorno del 10,10 % y del 8,08 % del total. 

Comunidades como la Región de Murcia y Castilla-La Mancha tienen cifras 

medianamente significativas, con porcentajes situados entre el 6,99 % a 6,82 %.  
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El número de establecimientos alcanza un nuevo máximo, 36.624, 

incrementándose en 3.922 respecto a los datos obtenidos en el 2004, destacando la 

Comunidad Autónoma de Andalucía como aquella que cuenta con una mayor 

presencia, seguida de Cataluña y, en tercer lugar, la Comunidad Valenciana.  

 

El estudio detenido de estos datos absolutos da una proporción de 1,07 

establecimientos por empresa. Un primer análisis arroja como dato significativo, el 

alto grado de homogeneidad de los promedios de las distintas comunidades, todos 

ellos muy próximos al valor nacional, concentrándose los mayores promedios en las 

Islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha y Castilla y León, con dos décimas por 

encima de la media nacional. En el extremo opuesto se encuentra el País Vasco, 

con el promedio más modesto, de 1,3 establecimientos por empresa.  

 

Si comparamos los datos con los resultados obtenidos en el Fichero 2004, podemos 

constatar, que a nivel nacional, el promedio ha alcanzado un incremento de 0,04 

puntos, situándose en el 1,07 actual, frente al de 1,03 establecimientos por 

empresa del fichero anterior.  
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Atendiendo a las plantas industriales, es preciso puntualizar que la mayoría de las 

empresas son titulares de un único establecimiento, alcanzando un porcentaje del 

94,64 %, siendo, por tanto, menos significativo el número de empresas que poseen 

dos establecimientos, representado por un porcentaje del 4,43 %. En el extremo 

opuesto y con una presencia más testimonial se sitúan las que cuentan con siete o 

más establecimientos. Estos datos guardan gran similitud con los obtenidos en el 

2004.  

 

Desglosando los datos por comunidades autónomas, se obtienen unos resultados 

muy similares, concentrándose los mayores porcentajes en las industrias con un 
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único establecimiento, siendo en todas las comunidades la proporción de empresas 

con una planta industrial superior al 88 %.  

 

Desde esta perspectiva se alcanza un promedio general de 1,07 locales industriales 

por cada empresa registrada, lo que supone un incremento de cuatro décimas 

respecto al Fichero de 2004, incrementándose también el número de empresas con 

dos establecimientos.  

 

 

En la presente tabla se puede observar claramente que la gran mayoría de los 

establecimientos o plantas industriales se localizan en la misma comunidad 

autónoma donde se registra la sede social de la empresa a la que pertenece dicho 

establecimiento, alcanzando un porcentaje global del 98,12 %, con porcentajes 

similares a éste en casi todas las comunidades autónomas. Por el contrario, tan 

sólo el 1,88 % de las empresas poseen sus establecimientos fuera de la comunidad  

donde se domicilia su sede central.  
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En este sentido, es la Comunidad Autónoma de Andalucía la que presenta mayor 

tasa de acumulación de empresas con todas sus plantas industriales en la misma 

comunidad, con un 99,40 %, seguida de Extremadura y las Islas Baleares, con 

porcentajes de 99,25 % y 99,10 %, respectivamente.  

 

El caso más representativo es la Comunidad de Madrid, donde sólo el 90,75% de 

las empresas cuentan con todos sus establecimientos en la misma comunidad 

donde tienen su sede social, mientras que el 9,25 % tienen alguna o algunas de sus 

plantas fuera de esa Comunidad, la mayoría ubicadas en comunidades cercanas o 

próximas geográficamente, como Castilla-La Mancha y Castilla y León. Le sigue 

Cataluña, con el 97,09 % de sus establecimientos en la misma comunidad y sólo el 

2,91 % de ellos fuera de aquella donde se localiza oficialmente la sede social.  

 

Esta distribución de las empresas en función de la localización de los 

establecimientos de los que es titular, alcanza proporciones similares respecto al 

estudio llevado a cabo en 2004, con una ligera variación respecto a las que tienen 

alguna de sus plantas fuera de la comunidad donde está ubicada la sede, pasando 

del 1,20 % en el Fichero de 2004 al 1,88 % del actual Fichero.  

 

En este punto es preciso resaltar la Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco, 

localizaciones en las que se ha experimentado un repunte al alza, pasando la 

proporción de empresas con sus establecimientos localizados fuera de la 

Comunidad donde tienen radicada la sede social, de 1,6 y 1,4 en el anterior 

estudio, a los 3,22 y 2,54 actuales, respectivamente.  

 

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS Y MERCADOS ALIMENTARIOS. MARM                                

 



Fichero coordinado de industrias Agroalimentarias. 2007 

 

 

Partiendo de la categorización según sectores agrupados, es oportuno reseñar la 

abundante representatividad de las industrias del sector agrupado del “Pan, 

bollería, pastelería y galletas”, con un porcentaje situado en el 33,17 %, es decir, 

un tercio del total de industrias, siguiéndole en relevancia el sector agrupado de la 

industria “Cárnica”, agrupando a un 14,73 % de las empresas, y, con un 12,50 % 

de ellas, se encuentra el sector agrupado de “Preparados y transformados de frutas 

y hortalizas”, igualmente bastante representativo de todo el sector agroalimentario 
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en España. La “Industria vitivinícola”, adquiere también una presencia también 

significativa, con un 9,41 % del total de las empresas que componen el Fichero 

2007. El resto de los sectores agrupados no alcanzan el 5 %, siendo, por tanto, 

algo secundarios dentro de todo el sector a nivel nacional.  

 

Si nos centramos en los sectores que presentan un mayor número de 

establecimientos, los datos obtenidos son similares. Es, igualmente, el sector 

agrupado del “Pan, bollería, pastelería y galletas” el que ostenta una mayor 

concentración, dándose un porcentaje del 32,46 % de las plantas industriales.  

 

Es significativa la cifra del sector Cárnico con un porcentaje del 14,50 %. Le sigue 

el sector de “Preparados y transformados de frutas y hortalizas”, con 4.460 plantas 

industriales, es decir, el 12,18 % del total del Fichero.  

 

En la comparativa correspondiente con el informe de 2004, lo más significativo es el 

aumento en número de empresas en todos los sectores agrupados, registrándose 

una menor participación en industrias con menos peso o importancia específica 

dentro del sector agroalimentario en España, debido principalmente a que varios de 

estos sectores agrupados han pasado durante las labores de codificación a ser 

imputados a otros sectores, estrechamente relacionados, experimentado éstos un 

repunte significativo al alza; siendo los sectores agrupados con menor presencia 

respecto al anterior estudio los de “Otros aceites y grasas”, “Productos de 

molinería, almidones y productos amiláceos”, “Sopas preparadas, extractos y 

condimentos”, “Preparados para regímenes, dietéticos y/o especiales” y “Otros 

productos alimenticios”. El análisis de todos estos datos se abordará posteriormente 

al analizar detenidamente la distribución de empresas en función de la actividad 

específica y la localización geográfica.  

 

Por otra parte, al analizar el número de establecimientos por empresa, se observa 

que el sector agrupado que presenta la media más alta es la industria de la 

“Cerveza y malta de cerveza”, con una media de 1,60, seguido de “Otros productos 

alimenticios”, con 1,53 plantas por empresa, el del “Arroz”, con 1,46 

establecimientos por empresa y el del “Azúcar”, con 1,45.  

 

En el extremo contrario, la actividad con menor número de plantas industriales por 

empresa es la de “Productos de molinería, almidones y productos amiláceos”, con 

un promedio de 1 establecimientos por empresa, un sector agrupado que ha visto 

reducir drásticamente su número de empresas.  
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En el gráfico que se presenta a continuación, se muestra específicamente el número 

de establecimientos incluidos en el actual Fichero 2007 por cada uno de los 

distintos sectores agrupados de la industria agroalimentaria.  
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Dentro de esta categorización hay 1.570 empresas de las que no se ha podido 

determinar el sector agrupado al que pertenecen, englobadas en el campo de S/D, 

pero que sí se pueden clasificar por sectores no agrupados, tal como se ve en la 

tabla superior, con los tres primeros dígitos de los códigos CNAE-93.  

 

La mayoría de ellas se han ubicado en el sector de “Fabricación de otros productos 

alimenticios”, muchas del sector de la panadería, aunque sin ser posible su 

agrupación por falta de información.  

 

Asimismo, hay que precisar que la actividad principal de la empresa es aquella que 

genera el mayor valor añadido de facturación. Si no se dispone de esta información, 

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS Y MERCADOS ALIMENTARIOS. MARM                                

 



Fichero coordinado de industrias Agroalimentarias. 2007 

 

se considera aquélla que proporcione el mayor valor de producción, o en su 

defecto, la que emplee un mayor número de personas ocupadas.  

 

Normalmente las empresas tienen actividad exclusiva en el sector al que están 

asignadas. Sin embargo, una empresa del sector analizado puede tener al mismo 

tiempo alguna actividad industrial clasificable en otros sectores y, desde la 

perspectiva inversa, una empresa asignada a otro sector agrupado puede también 

tener algún tipo de actividad productiva en esta industria.  

 

El sector industrial español se caracteriza por una gran heterogeneidad, no sólo en 

lo que se refiere a la diversidad de actividades económicas ejercidas por las 

distintas empresas, sino también en relación al propio tamaño de las unidades 

productivas.  
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Otro aspecto a tener en cuenta es la información cruzada entre la ubicación 

territorial y los sectores agrupados de empresas, resultando una alta 

especialización en las actividades principales de algunas comunidades.  
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Teniendo en cuenta, por tanto, que las actividades industriales no se reparten de 

forma homogénea en el territorio, se observa que el primer puesto en orden de 

importancia al igual que sucedía en el Fichero de 2004, lo ocupa el sector de “Pan, 

bollería, pastelería y galletas”, sector mayoritario en todas las comunidades, 

exceptuando Castilla y León y La Rioja. El aumento neto con respecto al estudio 

anterior es de 726 nuevos casos, aumentando así el número de empresas. Es 

preciso puntualizar que en este sector mayoritario de la industria 

agroalimentaria, se ha incluido un alto número de microempresas con 

elaboración propia.  

 

La segunda actividad industrial con mayor peso dentro del sector es la “Industria 

cárnica”, con 5.033 entidades en el Fichero, adquiriendo un porcentaje del 14,73 

%, cifra bastante parecida a la obtenida en el Fichero de 2004, incrementándose el 

número de empresas con un saldo neto positivo de 195 nuevas unidades. Andalucía 

y Cataluña son las comunidades autónomas en las que se concentran mayor 

número de empresas de este sector agrupado. Sin embargo, es en Castilla y León 

donde adquiere un porcentaje mayoritario, convirtiéndose en esta comunidad, por 

tanto, en la primera industria del sector agroalimentario.  

 

En cuanto al sector agrupado de “Preparados y transformados de frutas y 

hortalizas”, contiene éste un número de empresas altamente significativo, con 

4.271 sociedades incluidas en el actual Fichero, 505 nuevos casos con respecto al 

anterior estudio de 2004. Es, como ya se ha comentado, el tercer sector agrupado 

en representatividad dentro del Fichero 2007, siendo el segundo sector agrupado 

en número de empresas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con 940 

empresas, en la Comunidad Valenciana, con 876 industrias; y en la Región de 

Murcia, con 465 entidades.  

 

Es preciso subrayar varias puntualizaciones respecto al Fichero 2004: hay varios 

sectores que han experimentado diferentes fluctuaciones en su número de 

empresas. El sector de “Otros productos alimenticios” ha pasado de 701 empresas 

en el anterior estudio a solamente 17 en el actual. Ello es debido, en su mayor 

parte, al cambio de CNAE respecto al origen, al haber especificado la mayoría de 

ellas su actividad en la pregunta correspondiente del cuestionario, situándose así en 

otros sectores agrupados más concretos, como en el “Cárnico” en muchos casos, o 

en el del “Pan, bollería, pastelería y galletas”.  

 

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS Y MERCADOS ALIMENTARIOS. MARM                                

 



Fichero coordinado de industrias Agroalimentarias. 2007 

 

Igualmente significativa es la disminución con respecto al Fichero de 2004 de 

empresas, en prácticamente todas las comunidades, del sector de “Productos de 

molinería, almidones y productos amiláceos”, variando de 450 a 35 empresas, 

reduciéndose el número, por tanto, en 415 entidades., debido a un cambio de CNAE 

como actividad principal de estas empresas, las cuales se incluyen en otras 

actividades. El sector agrupado en el que se suelen incluir es, principalmente, al de 

“Alimentación animal”. Otro sector agrupado que ha sufrido una disminución en sus 

empresas es el de “Otros aceites y grasas”, derivando muchas de sus empresas a 

otros sectores, como el “Lácteo”.  

 

En cuanto a los establecimientos, y al igual que lo sucedido y ya comentado con las 

empresas, se ha elaborado su distribución por cada uno de los sectores agrupados 

según ámbitos autonómicos.  

 

Los datos obtenidos no difieren sustancialmente de los obtenidos para las 

empresas, experimentando notables aumentos en la mayoría de los sectores 

respecto al 2004, excepto en los de “Cerveza y malta de cerveza”, “Otros productos 

alimenticios” (con presencias netamente testimoniales en todas las comunidades), 

el sector agrupado de “Producción de molinería, almidones y productos amiláceos”, 

“Aperitivos, frutos secos y snacks”, el de “Sopas preparadas, extractos y 

condimentos”, en los cuales se han registrado un menor número de unidades 

locales. Las tablas que siguen a continuación muestran los datos al respecto.  
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Como ya se ha señalado, las distintas actividades industriales no se reparten de 

forma homogénea en el territorio. Algunas comunidades presentan una clara 

concentración en torno a una actividad principal:  

 

• En el sector agrupado del “Aceite de oliva y orujo de oliva”, Andalucía acapara el 

54,98 % del total de las empresas de esta actividad, así como el 54,68 % del total 

de los establecimientos de esta industria de todo el territorio nacional.  

• El 29,41 % de las empresas, así como el 23,08 % de las unidades locales 

incluidas en el sector agrupado de “Otros productos alimenticios” se concentran en 

Cataluña.  

• En el sector agrupado del “Arroz”, la Comunidad Valenciana posee el 48,57 % de 

las industrias y el 39,22 % de los establecimientos de esta actividad en España.  

• El sector de “Preparados para regímenes dietéticos y/o especiales” supone en 

Cataluña el 37,04 % del total de las industrias del sector, así como el 35 % de las 

unidades locales.  

• La industria de “Otros aceites y grasas” se concentra sobre todo en Cataluña y 

Andalucía, situándose en ambas comunidades el 28,13 % del total de las empresas 

españolas de este sector agrupado.  

• En el caso de las “Pastas alimenticias”, adquiere porcentajes cercanos al 30 % en 

Cataluña respecto al total del sector agrupado en España.  

• En el sector de “Cerveza y malta de cerveza”, Andalucía acapara el 25% del total 

de las empresas y el 25 % de los establecimientos de todo el sector agrupado en el 

territorio nacional.  
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4.3. SITUACIÓN REAL DE LA EMPRESA  

 

En el presente apartado se aborda la caracterización principal de las empresas y los 

establecimientos del total del Fichero de 2007, incluyendo las unidades inactivas. 

De esta forma, las variables que se tratan aquí son el tramo correspondiente de 

cada sociedad y establecimiento, utilizándose los tramos DIRCE, la naturaleza 

jurídica y el número de socios, todo ello puesto en relación con la ubicación 

territorial y los sectores agrupados de las unidades del Fichero.  

 

 

 

 

Dentro del tejido empresarial español, las pequeñas y medianas empresas son las 

más importantes en cuanto a número. En el sector industrial agroalimentario, la 

importancia de este tipo de empresas es aún mayor ya que, las empresas con 

menos de 50 asalariados, representan el 90,35 % de las empresas  
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EMPRESAS SEGÚN SU NATURALEZA JURÍDICA 

Tipo de Empresa Número de 
Empresas 

Porcentaje de 
Empresas 

Autónomo, Comunidad de Bienes 7.448 21,80 

Ayuntamiento 183 0,54 

Compañía 16 0,05 

Junta Administrativa 3 0,01 

Organismo Público 33 0,10 

Sociedad Agraria de Transformación 

(S.A.T.) 

687 2,01 

Sociedad Anónima 4.433 15,69 

Sociedad Civil 677 1,98 

Sociedad Cooperativa 2.910 8,52 

Sociedad Iregular 307 0,90 

Sociedad Laboral (S.A.L., S.L.L.) 485 1,35 

Sociedad Limitada 16.989 49,33 

TOTAL 34.171 100 

 

El sector agroalimentario es muy heterogéneo en cuanto a las formas jurídicas de 

las empresas que lo componen. Las empresas del sector agroalimentario se 

agrupan en las siguientes naturalezas jurídicas:  

 

• Empresas individuales: autónomos, sociedades civiles, sociedades irregulares y 

comunidades de bienes.  

• Sociedades mercantiles, es decir, agrupaciones de personas cuyo contrato de 

sociedad están documentados en escritura pública y ésta, a su vez, esté inscrita en 

el Registro Mercantil: sociedades anónimas, con responsabilidad limitada, colectiva 

y comanditaria; sociedad agraria de transformación (S.A.T.), sociedad civil de 

finalidad económico-social para la producción, transformación y comercialización de 

productos agrícolas, ganaderos o forestales, debidamente inscrita en su 

correspondiente registro); sociedades laborales (S.A.L.) y otras figuras como, por 

ejemplo, las sociedades cooperativas.  

 

Son las sociedades mercantiles las que tienen un mayor peso entre las empresas 

del Fichero, representando un 62,69 % respecto del total, desglosándose tanto en 

sociedades anónimas, alcanzando éstas un 12,97 %, como en sociedades limitadas, 

suponiendo un 49,72 %. Por otro lado, es en la figura jurídica de la persona física, 
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englobando a los autónomos y comunidades de bienes, donde se registran un 21,80 

% de las empresas del actual Fichero.  

 

En el siguiente gráfico aparecen con claridad la distribución porcentual de los 

establecimientos del Fichero 2007 en función de su naturaleza jurídica.  

 

% EMPRESAS SEGÚN SU NATURALEZA JURÍDICA 
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Complementariamente a dicha extrapolación y cruzando la variable de figura 

jurídica con la variable de distribución territorial por Comunidades Autónomas, se 

observa que la naturaleza jurídica más extendida entre las empresas 

agroalimentarias es la de sociedad limitada, con un 49,33 % del total del Fichero, 

seguido de los autónomos y comunidades de bienes, con un 20,67 % de los casos, 

y las sociedades anónimas, con un 15,69 % del total.  

 

Si tenemos en cuenta las sociedades limitadas, podemos decir que las comunidades 

que más empresas de este tipo tienen son Madrid y Canarias, con el 57,49 % y el 

56,49 % respectivamente.  

 

Si tenemos en cuenta las sociedades anónimas, vemos que es en la Comunidad de 

Madrid y en Cataluña donde se registra un mayor número de empresas registradas 

bajo esta forma jurídica, con valores del 27,79 % y 26,50 % respectivamente.  

 

La forma de autónomos y comunidades de bienes aparecen con mayor frecuencia 

en Asturias y en Galicia, con el 33,97 % y el 30,33 % de las empresas 

respectivamente.  
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En cuanto a las Sociedades Cooperativas, las comunidades con mayor porcentaje 

de empresas con esta naturaleza jurídica son Castilla-La Mancha y Extremadura, 

con 19,32 % y 16,34 % respectivamente.  

 

 

 

Por otro lado, analizando la naturaleza jurídica por sectores, se observa que es en 

los sectores agrupados del “Azúcar” y el “Lácteo” donde se concentran el mayor 

número de sociedades anónimas, siendo de este tipo el 75 % y el 52,94 % 

respectivamente de las empresas de estos sectores.  

 

En cuanto a las sociedades limitadas, los sectores que más concentran este tipo de 

empresas son el de “Aguas minerales, gaseosas y bebidas refrescantes” y el sector 
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de “Arroz”, con el 71,43 % y el 68,83 % de las empresas de su sector 

respectivamente.  

 

Si tenemos en cuenta las empresas de autónomos y las comunidades de bienes, 

podemos decir que este tipo de empresas se agrupan principalmente en los 

sectores “Cárnico” y el de “Aperitivos, frutos secos y snacks”, con el 23,65 % y el 

22,95 % respectivamente. Las sociedades cooperativas se dan principalmente en 

las empresas de los sectores agrupados del “Aceite de oliva y orujo de oliva” y 

“Productos de molinería, almidones y productos amiláceos”, con un 47,99 % y un 

24,13 % respectivamente.  

 

Las sociedades agrarias de transformación son menos frecuentes en el sector 

agroalimentario, dándose principalmente en el sector agrupado de la “Industria 

vitivinícola” y en la industria de “Productos de molinería, almidones y productos 

amiláceos”, con el 8,47 % y 5,44 % de las empresas de estas industrias. El resto 

de las naturalezas jurídicas apenas existen en las empresas del sector 

agroalimentario español, ya que tan sólo el 0,74 % de las empresas tienen estos 

tipos de naturaleza jurídica.  

 

 

En cuanto al número de socios de las empresas agroalimentarias incluidas en el 

estudio, tal como se muestra en la tabla que sigue a continuación, cuentan con una 

media de 103 socios, siendo aquellas empresas que cuentan con entre 100 y 499 

socios, las más frecuentes, ya que suponen el 36,04 % del total de las empresas 

del Fichero 2007.  
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4.4. SITUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

 

Dentro de este apartado hay que apuntar dos fenómenos de relevancia: por un 

lado, el año de puesta en marcha o entrada en servicio del establecimiento o planta 

industrial, que determinará su antigüedad, puesta en relación con las distintas 

comunidades autónomas y los diferentes sectores agrupados del Sector 

Agroalimentario; y por otro lado, la ubicación del mismo, atendiendo igualmente a 

estas mismas variables.  

 

 

 

Los resultados concluyentes del año de puesta en marcha de los establecimientos, 

expresados en porcentajes sobre el número total de ellos, aportan información 

valiosa acerca de los períodos de mayor crecimiento del sector, tanto en cuanto se 

pueda medir este por el número absoluto de plantas industriales o establecimientos 

que abren en cada periodo establecido en este punto. Para las conclusiones que 

seguirán a continuación, se ha contado con una tasa de respuesta ciertamente 

elevada del 86,79 % del total de los establecimientos del país.  

 

En este sentido, se puede establecer que el periodo más productivo para el Sector 

Agroalimentario en España fue el delimitado entre los años 1995 y 2004, ya que el 

19,40 % de los establecimientos colaboradores se abrieron entre los años 1995 y 
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1999, y el 17,64 % se pusieron en marcha entre el 2000 y 2004. Se concluye, por 

tanto, que fue sobre todo durante la década de 1990 cuando las empresas pusieron 

en marcha más lugares de producción para elaborar sus productos. En cambio, a 

partir de 2005 se aprecia una disminución en la creación de nuevos 

establecimientos que alcanza incluso la mitad que en el periodo anterior. 

Concretamente, el 7,50 % de los establecimientos que han contestado se pusieron 

en marcha en años posteriores al 2004. 

 

 

 

Respecto a la antigüedad de los establecimientos, hay que mencionar, en principio, 

el promedio total de los años de funcionamiento de las plantas industriales del 

sector en España, llegando a los 21 años y algo más de un mes de antigüedad, 

21,08 en el cuadro.  

 

Respecto a esta misma variable, se muestra aquí una comparativa por 

comunidades autónomas, la cual permite conocer qué comunidades poseen los 

establecimientos más antiguos, aunque sin poder relacionarlo directamente con sus 

capacidades, rendimientos o, incluso, infraestructuras o novedades en el ámbito 

tecnológico e industrial, ya que cualquier planta de producción con bastante 
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antigüedad podría haber sido reformada o se le podría haber añadido elementos de 

innovación.  

 

A este respecto, y exceptuando la mayor longevidad del caso de Melilla, la 

comunidad que cuenta con las plantas productivas más antiguas es Cataluña, 

registrándose un promedio de 25 años y medio por establecimiento. Le sigue la 

Comunidad Foral de Navarra, con un promedio muy similar de prácticamente 25 

años. La tercera comunidad autónoma en número de años de antigüedad es Islas 

Baleares, con un promedio de casi 24 años.  

 

En cuanto a lo contrario, es decir, las comunidades autónomas que cuentan con los 

establecimientos más recientes, cabría destacar el caso de Galicia, registrando un 

promedio de 17,71 años, o la Comunidad Autónoma de Madrid, con una antigüedad 

media de poco más de 18 años.  
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En lo referente a la misma variable pero estableciendo la comparativa entre los 

Sectores Agrupados, se concluye que es en “Productos de Molinería” donde se halla 

un promedio mayor de años de antigüedad de las plantas de producción, contando 

algo más de 36, seguido de otros sectores, como es el caso de los correspondientes 

al Sector Agrupado de la Cerveza o al de Otros productos alcohólicos, ambos por 

encima de los 31 años.  

 

Otro Sector Agrupado que cuenta con un promedio alto de antigüedad de sus 

establecimientos es el del Aceite de oliva, o el de la Industria Vitivinícola. En la 

primera de ellas se registra un promedio de algo más de 31 años, mientras que en 

la segunda industria se cuenta con un promedio de algo más de 25 años.  
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Los Sectores Agrupados que cuentan con establecimientos más recientes son los de 

Productos de la Pesca y acuicultura, con una antigüedad media de unos 16,21 años, 

y el de Transformados de Frutas y hortalizas, con un promedio de casi 17 años de 

antigüedad.  

 

 

 

El punto que se comenta a continuación, el referido a la ubicación de los 

establecimientos en función de su tamaño. Para poder interpretar correctamente 

los datos presentados en la tabla, se analizará la distribución de los 

establecimientos teniendo muy presente los distintos tramos DIRCE, ya que, en 

cierto modo, se puede llegar a suponer el tipo de establecimiento del que estamos 

hablando en función de su tamaño. Asimismo, se parte en todos los casos de unas 

tasas de respuesta muy altas, por encima del 90 % en todos los tramos.  

 

Siguiendo, pues, estos parámetros, se puede constatar que, en el caso de los 

microestablecimientos, abundan aquellos que están ubicados dentro de los núcleos 

urbanos de las localidades, con un porcentaje que asciende al 60,65 %, frente al 

21,69 % referido a la periferia. Se puede pensar correctamente que la mayoría de 

los establecimientos correspondientes a este tamaño pertenecen al Sector 

Agrupado del Pan y bollería, tal como se verá en una de las siguientes tablas. Es el 

tramo con más presencia en el centro urbano de las poblaciones.  

 

En el siguiente tramo se produce casi una paridad entre aquellas plantas de 

producción situadas en el centro de las localidades y aquellas ubicadas en los 

polígonos industriales. Estas últimas alcanzan un porcentaje del 38,69 % frente al 

33,80 % del anterior.  
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Conforme aumenta el número de trabajadores, y consecuentemente el tamaño 

establecido por el DIRCE a nivel europeo, se incrementa notablemente el 

porcentaje de establecimientos situados en los polígonos industriales, 

concretamente hasta un 47,19 % en el caso de los grandes establecimientos. Estos 

suelen corresponder frecuentemente a fábricas con una plantilla considerable cuya 

producción se centra principalmente en la elaboración de productos para la venta al 

por mayor o su comercialización por medio de supermercados, hipermercados u 

otras superficies, muy pocas veces ejerciendo la venta directa al consumidor, como 

en el caso de las pequeñas panaderías ubicadas en el centro de las poblaciones.  

 

La notable importancia de estas últimas en todo el sector agroalimentario a nivel 

nacional hace que el porcentaje global de establecimientos situados en los centros 

urbanos alcance prácticamente el 50 % sobre el total, como se puede ver en el 

gráfico siguiente.  
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La comparativa según comunidades autónomas es, por tanto, muy similar a la 

mostrada anteriormente, estableciéndose en todas las comunidades el predominio 

de los establecimientos, generalmente del primer tramo, ubicados en los núcleos 

urbanos. En el caso de la distribución regional que se hace en el presente cuadro, 

es primordial tener en cuenta el índice de industrialización y el carácter rural de 

cada comunidad española. En este sentido, en comunidades como Castilla-La 

Mancha, Extremadura o Galicia se registran los mayores porcentajes de 

establecimientos situados en las localidades, la mayoría de ellos panaderías. Estas 

mismas comunidades, junto a otras como el Principado de Asturias, Castilla y León 

o la Región de Murcia, presentan, asimismo, muy pocos establecimientos ubicados 

en los polígonos industriales.  

 

En cambio, en otras comunidades que muestran un mayor índice de 

industrialización, como la Comunidad de Madrid, País Vasco, Cataluña y la 

Comunidad Valenciana, con plantas industriales grandes, se establecen porcentajes 

importantes de establecimientos localizados en estas zonas industriales. Así, en 

Madrid se registra un 50,26 % del total, siendo la más alta de todo el país, y en el 

País Vasco, un 35,53 % sobre el total de establecimientos colaboradores.  
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En la distribución según Sectores Agrupados, se dan las mismas circunstancias que 

en las tablas anteriores, ratificando las conclusiones mencionadas hasta ahora. El 

Sector Agrupado del Pan, bollería, pastelería y galletas, presenta una mayor 

atomización, en su mayor parte derivada a su gran heterogeneidad, con un altísimo 

porcentaje de pequeñas y medianas empresas localizadas en el interior de las 

poblaciones, al incluirse sobre todo el subsector de los Productos de Panadería 

fresca, con una presencia significativa de las tahonas y hornos de pan, alcanzando 

un 80,18 %. 
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Las cifras correspondientes a la misma variable en los demás sectores agrupados 

no son comparables con el caso de las panaderías, realmente alto. Cabría 

mencionar, en todo caso, los establecimientos del Sector Agrupado del Cacao, 

chocolate y confitería, alcanzando un valor relativo del 61,42 %.  

 

Los establecimientos situados preferentemente en la periferia aislada, entendiendo 

ésta un amplio espectro geográfico relativo al tamaño de cada localidad que, en 

todo caso, nunca se refiere al centro urbano mismo, suelen corresponderse con 

Sectores Agrupados como el Vitivinícola, suponiendo un porcentaje del 44 % y 

representado sobre todo por bodegas y cooperativas; Alimentación animal, con un 

porcentaje del 49,61 % y representado por grandes plantas industriales, y Molinería 

o Arroz, este último con un 40 % del total de los establecimientos, situados 

habitualmente al lado de las tierras de cultivo de la materia prima.  

 

Respecto a las plantas de producción, en este caso fábricas, localizadas en 

polígonos industriales, suelen pertenecer a Sectores Agrupados tales como Café, té 

y otras infusiones o Preparados para dietéticos, ambos con más del 65 % de sus 

establecimientos ubicados en zonas industriales más o menos grandes y 

organizados.  

 

Conforme las empresas de alimentación y bebidas han ido pasando de realizar 

simples transformaciones de los productos agrícolas a basar sus productos en 

segundas o posteriores transformaciones, la agroindustria se ha ido concentrando 

en las cercanías, tanto de las zonas metropolitanas, como en puntos próximos a 

plataformas o potentes centros de distribuciones logísticas, incluso en zonas 

portuarias, por ejemplo. La importación de materias primas, así como el incremento 

de las exportaciones, junto con la importancia del sector de la distribución, son los 

motivos principales de este cambio de localización.  
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4.5. EL EMPLEO  

 

A la hora de medir la importancia de cualquier industria o actividad económica, uno 

de los aspectos más importantes es el empleo generado por esa actividad. Al ser la 

industria agroalimentaria un sector estratégico de la economía nacional, es 

destacable la importancia del mismo en relación con el empleo.  

 

Dentro de la Industria Agroalimentaria se engloban un conjunto muy diverso de 

empresas y organizaciones productivas. Existen, en este sentido, un reducido 

número de industrias y establecimientos con una dimensión y unos niveles de 

productividad muy elevados. Frente a esto, la mayoría de las plantas industriales se 

caracterizan por poseer una dimensión mucho más reducida.  

 

En el sector de la industria agroalimentaria el trabajo presenta características 

variadas y peculiares, derivadas de las condiciones y circunstancias que concurren 

en la actividad productiva laboral, y varían mucho según las dimensiones y el tipo 

de la industria en cuestión.  

 

Las condiciones de trabajo en la industria agroalimentaria son diferentes en función 

de la dimensión de la propia industria, la actividad realizada por la misma, los 

medios de producción empleados, la maquinaria y otros factores.  

 

Es necesario puntualizar la enorme relación existente entre el tamaño de la 

empresa y el número de empleados, constatando que, en el actual entorno social, 

los primeros puestos en el ranking de las principales empresas de la Industria 

Agroalimentaria tanto a nivel nacional, como mundial, vendrán ocupados por las 

empresas de “mayor dimensión” que, en términos globales, suelen ser las que 

tienen más empleados. Esta reflexión ha de ser interpretada con bastante 

precaución, y no debe deducirse que un aumento en el número de empleados 

conduzca directamente a un aumento de facturación, únicamente muestra que 

ambas variables están directamente relacionadas.  

 

Cabe comentar como dato significativo en el análisis del mercado de trabajo en el 

sector agroalimentario español que, a la hora de la conformación del fichero, se han 

incluido únicamente a las empresas que tengan al menos un empleado asalariado, 

excluyendo a los propietarios y socios, que no se encuentran en el régimen de 

asalariados, por lo que si en la muestra se introdujesen, habría que incrementar en 
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un porcentaje próximo al 5%, aunque la cifra de empleo total podría aumentar aún 

más en función del número de propietarios o socios que se considerasen por 

establecimiento.  

 

Una de las principales características del empleo en el sector agroalimentario es la 

importancia que tiene en este sector el trabajo estable y la pluriactividad; una parte 

importante de los activos ejerce su actividad principal en otros sectores y la 

actividad agroalimentaria sería para algunos casos, por tanto, un complemento a la 

fuente de ingresos más importante. Contabilizar, tanto las personas empleadas a 

tiempo completo como parcial, permite una medida más exacta del empleo en este 

sector. Los datos sobre el tiempo de trabajo permiten la posterior conversión del 

número de personas empleadas en unidades equivalentes a trabajadores con 

jornada completa, y de este modo poder conocer el volumen de trabajo 

efectivamente dedicado a la actividad agroalimentaria.  

 

Los asalariados se clasifican según el tipo de contrato o relación laboral en 

indefinidos y temporales.  

 

En cuanto a la temporalidad es preciso comentar que existen razones estructurales 

que, en una primera impresión, podrían contribuir a dar cuenta del alto nivel de 

eventualidad laboral que caracteriza el mercado de trabajo en el sector 

agroalimentario español: unos sectores muy potentes y con fuerte estacionalidad 

productiva. La temporalidad se estudia analizando independientemente el empleo 

en empresas con actividad continuada durante todo el año y empresas con sólo 

actividad temporal. Cuando la empresa sólo opera en temporadas, se convierten a 

equivalentes/año, multiplicando el número medio de empleados por las horas 

operativas realizadas por la empresa a lo largo del año y, posteriormente, 

convertido a equivalentes persona/año.  

 

Por otra parte y como es conocido, la estacionalidad de la transformación y la 

considerable proporción de mano de obra eventual, son características inherentes a 

la industria agroalimentaria, sobre todo en lo que concierne a las actividades de 

primera elaboración, que la distinguen de una buena parte de los subsectores 

industriales. Ello es debido, fundamentalmente a la falta de regularidad en 

cantidades, calidades y precios en el suministro de las materias primas.  
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Englobando los datos sobre el empleo de las empresas del actual Fichero, 

excluyendo las incidencias inactivas, se aprecia que son 562.263 personas los 

trabajadores asalariados, si se toma como dato de referencia la cifra de 

trabajadores de la empresa en su conjunto. Asimismo, el promedio total de 

empleados en este caso se sitúa en 17,39 personas, 2,55 por encima del promedio 

que se mostrará luego en los establecimientos. Si se realiza la oportuna 

comparativa con los datos obtenidos en el Fichero 2004, la cifra actual de 

trabajadores supone un incremento de 23.944 empleados, teniendo en cuenta 

también que existe un aumento en el número de empresas de 2.105 unidades 

activas. Esto representa un incremento del empleo del 4,26 % en estos 3 años de 

diferencia entre un Fichero y otro. En el promedio total de empleados por cada 

empresa, la variación ha sido mínima, concretamente de 0,39 puntos.  

 

El tramo que más trabajadores asalariados acoge es el de la gran empresa, con un 

total de algo más de 164.171 personas, lo que representa un porcentaje del 29,20 

% con respecto al total de empleados. En relación al informe de 2004, este 

porcentaje no supone apenas variación alguna en su tramo, donde por entonces se 

contaba con un 29,10 % del empleo total. Por el contrario, el empleo en la mediana 

empresa aumenta ligeramente, variando de un 25,2 % del total de empleados que 

cubría este tramo en 2004 al actual 28,26 % del presente estudio.  

 

En cuanto al tramo anterior, el de la pequeña empresa, es importante destacar 

algunos cambios notables. Por un lado, en las pequeñas empresas del primer 

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS Y MERCADOS ALIMENTARIOS. MARM                                

 



Fichero coordinado de industrias Agroalimentarias. 2007 

 

subtramo, es decir, aquellas que cuentan entre 10 y 19 asalariados, se ha visto 

disminuido el porcentaje de empleados, variando de un 15,9 % en el anterior 

estudio al actual 10,23 %, lo que supone una merma importante de algo más de 5 

puntos y medio. Por otro lado, en las pequeñas entidades correspondientes al 

siguiente subtramo, se ha producido un aumento del porcentaje de trabajadores en 

algo más de 2 puntos, alcanzando en el presente Fichero un 18,13 % del total de 

empleados.  

 

Los tramos de empresa más beneficiados por el crecimiento del número de 

empleados corresponden a los de la pequeña y la mediana empresa, concretamente 

aquellas que poseen entre 20 y 249 asalariados, aunque estos tramos no 

constituyan, ni mucho menos, la mayoría de entidades incluidas en el Fichero 2007.  

 

Igualmente, de esta tabla se puede desprender la caracterización general de la 

empresa tipo en España en relación a las variables del empleo por tramos. En este 

sentido, esta resulta ser una microempresa de entre 2 a 5 trabajadores asalariados, 

cuyo promedio de empleados se sitúa en 3,14 personas, caracterización que va a 

predominar en todas las Comunidades Autónomas.  

 

 

 

En la presente tabla se analiza el empleo de los establecimientos que componen el 

esta actualización del Fichero, excluyendo aquellos inactivos durante el 2007, en 
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donde, en primer lugar, se aprecia un promedio existente total de 14,84 

asalariados por cada establecimiento o planta industrial. Asimismo, el número total 

de personas asalariadas asciende a algo más de 518.740 trabajadores. 

Estableciendo una comparativa entre estos datos mostrados aquí y los presentados 

en el anterior Fichero 2004, se observa que no se produce variación alguna en 

cuanto al promedio de asalariados, igualmente de 14,80 en aquel estudio. En 

cambio, sí existe una variación significativa en el número absoluto de personas 

asalariadas. Mientras que en el anterior fichero se contaban con 494.254 

trabajadores en establecimientos, en el presente Fichero 2007 ascienden a 

518.740, lo que supone un incremento de 24.486 personas empleadas en un 

intervalo de 3 años, aun teniendo en cuenta que el aumento de los 

establecimientos con actividad en este tiempo es de 3.455 unidades.  

 

El tramo que más trabajadores asalariados acoge es el del mediano 

establecimiento, con un total de 165.371 personas, lo que representa un porcentaje 

del 31,88 % con respecto al total de empleados en establecimientos. En este 

sentido, aquellas empresas que poseen 250 trabajadores o más, acogen el 21,55 % 

del empleo total de las plantas industriales a nivel nacional. En la correspondiente 

comparativa con el informe de 2004, estos índices suponen un incremento en sus 

correspondientes tramos (mediana y gran empresa) de unos 2 puntos. Por el 

contrario, el empleo en los pequeños establecimientos disminuye ligeramente, 

variando de un 34,5 % del total de empleados que cubría este tramo al actual 

30,56 %, manifestándose de forma llamativa en el subtramo representado por 

establecimientos que tienen contratados entre 20 a 49 personas. El gráfico que se 

presenta a continuación muestra la distribución del empleo total de los 

establecimientos por tramos.  
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Las tablas que se muestran a continuación aportan información del número de 

empresas y establecimientos del territorio nacional distribuidos en las distintas 

comunidades autónomas y según tramos, y de la distribución del empleo nacional 

por dichas comunidades. Así, con un total de 33.737 empresas incluidas en el 

Fichero 2007, sin contar las inactivas, y un promedio total, como se mencionó 

anteriormente, de 17,39 trabajadores por empresa, se pueden extraer las 

conclusiones que siguen a la tabla de la página siguiente.  
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En primer lugar, las dos Comunidades Autónomas que cuentan con un mayor 

número de empresas dedicadas a la industria agroalimentaria, Andalucía y 

Cataluña, son, asimismo, las que aportan un mayor porcentaje de personas 

asalariadas en todo el territorio nacional. Así, en la Comunidad Andaluza se 

concentra un 19,07 % del empleo total del país en empresas, mientras que en 

Cataluña se recoge un 17,90%, seguida por la Comunidad Valenciana, con un 

porcentaje del 13,89 % sobre el total del país.  

 

De manera general, aquellas comunidades autónomas que poseen un mayor 

número de medianas y grandes empresas, contienen un promedio de trabajadores 

mayor, aunque, como se podrá ver, existe alguna excepción que se escapa de la 

regla. Conforme a esto, se deben destacar la Región de Murcia y la Comunidad 

Valenciana, las cuales cuentan con promedios de asalariados de 23,33 personas en 
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la primera comunidad, y de 23,72 en esta última. Por el contrario, la Comunidad 

Foral de Navarra, con un número muy elevado de pequeños establecimientos, 

cuenta con un promedio de 23,02 empleados, siendo también de los más altos del 

país.  

 

El Fichero anterior de 2004, al no incluir una tabla con estas mismas variables en el 

caso de las empresas, no nos puede servir esta vez como modelo comparativo con 

los datos presentados aquí. En el informe de 2004, tan sólo se incluyó el análisis 

según estas variables en el caso de establecimientos, por lo que la correspondiente 

comparativa se realizará a partir de la tabla que se muestra a continuación.  
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La presente tabla, acompañada del correspondiente mapa territorial, aporta, la 

misma información que la anterior, refiriéndose, en este caso, a los 

establecimientos de las distintas comunidades autónomas. De este modo, con un 

total de 36.157 establecimientos activos incluidos en el Fichero 2007 y un promedio 

total de 14,84 trabajadores por establecimiento, se pueden glosar unas 

conclusiones similares a las referidas anteriormente.  

 

También en este caso, las comunidades autónomas con mayores promedios de 

asalariados son la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, la Comunidad Foral 

de Navarra y Cataluña. Al igual que ocurre con las empresas, estos promedios 

responden a una mayor cantidad de entidades correspondientes al tramo de la 

pequeña y mediana empresa. Como es lógico, la distribución del empleo está 

directamente relacionada con el número total de empresas de cada comunidad.  

 

Respecto a la comparativa con el informe del Fichero 2004, hay, ciertamente, 

algunos datos reseñables, como la disminución del promedio de asalariados en la 
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Región de Murcia en 8 personas. Aun manteniéndose alto en el actual Fichero, varía 

de 28,8 trabajadores en 2004 a 20,55 en el presente estudio. Otras comunidades 

autónomas cuyo promedio se ha visto reducido son Cantabria, pasando del 

entonces 16,5 al actual promedio de 14,16 asalariados, o Cataluña, cuya cifra baja 

de 19 personas al actual promedio de 17,92 trabajadores.  

 

Por el contrario, si se atiende a los porcentajes más pequeños a nivel nacional 

(exceptuando los datos referentes a Ceuta y Melilla), habría que mencionar 

comunidades como Aragón, Principado de Asturias, Extremadura o Islas Baleares 

en cuanto a la distribución de empleo, con porcentajes muy bajos que oscilan entre 

el 1,11 % en el caso de esta última comunidad y el 2,81 % en el caso de la 

comunidad aragonesa.  

 

Respecto al promedio de personas asalariadas por comunidades, se podrían 

mencionar, atendiendo también a los índices más bajos, las 8,95 presentes en las 

Islas Baleares, o las 9,21 personas que aporta la comunidad autónoma de 

Extremadura.  

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS Y MERCADOS ALIMENTARIOS. MARM                                

 



Fichero coordinado de industrias Agroalimentarias. 2007 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS Y MERCADOS ALIMENTARIOS. MARM                                

 



Fichero coordinado de industrias Agroalimentarias. 2007 

 

En las tablas, se proporcionan datos acerca de la distribución de empleo y el 

promedio de empleados asalariados, en empresas y en establecimientos, en función 

de los distintos sectores agrupados del Sector Agroalimentario. De esta manera, y 

siguiendo con la misma forma de análisis que en las anteriores tablas, se constatan 

un total de 33.737 empresas activas en todo el territorio nacional, con un promedio 

total de asalariados de 17,39 personas por entidad, tal como se mencionó 

anteriormente. Asimismo, es interesante indicar el total de empresas por tamaños y 

la importancia de cada sector agrupado a nivel nacional para poder interpretar más 

correctamente los índices de empleo en cada uno de ellas.  

 

Respecto a la primera variable, es decir, el total de empresas en función de los 

tramos DIRCE a nivel europeo, sobresalen la gran cantidad de microempresas, esto 

es, sociedades que cuentan con un máximo de 9 trabajadores. Estos suponen un 

67,86 % respecto del cómputo total de empresas en todo el país, contando 

concretamente con 22.896, lo que representa la gran mayoría de todo el total. Le 

sigue en número de empresas, el siguiente tramo, contando con un total de 7.583 

unidades, menos de la tercera parte de los anteriores, por lo que la diferencia es 

ciertamente notable. Entre los medianos y grandes establecimientos suman 1.854 

unidades, mientras que se cuentan con 1.404 de los que no se disponen datos 

acerca del número de trabajadores que determine el tramo correspondiente.  

 

En cuanto a la segunda de las variables referidas con anterioridad, se puede 

determinar la importancia de cada sector por el número total de empresas que 

poseen por cada uno de los tramos. Así, el sector con más presencia en todo el 

territorio español, siendo, además, el predominante en prácticamente todas las 

comunidades, es el Sector Agrupado del Pan, bollería, pastelería y galletas, el cual 

cuenta con un total de 11.291 empresas activas en España incluidas en este 

Fichero 2007. El segundo sector agrupado de la industria agroalimentaria española 

lo constituye la industria cárnica, con 4.960 empresas, mientras que el tercero lo 

conforma el de Productos y Transformados de frutas y hortalizas, con 4.185 

unidades. Otros sectores significativos, tal como se vio en el apartado 

correspondiente, son el de la Industria Vitivinícola y el Lácteo, con 3.174 y 1.373 

establecimientos respectivamente.  

 

Una vez establecidos los parámetros más significativos de las empresas 

agroalimentarias del país, se pueden interpretar los datos referentes al empleo con 

un mayor acierto, teniendo en cuenta, pues, la sobreabundancia de las 

microempresas en todas las comunidades y los sectores agrupados con más 
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presencia en el sector. En este sentido, como cabe suponer, estos sectores 

agrupados que se mencionaron como los principales, son asimismo los que mayor 

índice de empleo acaparan en todo el país. Así, la Industria de Transformados de 

Frutas y Hortalizas aporta el 27,14 % del total del empleo de todo el sector en 

España, por encima del registrado en el Sector Agrupado del Pan y bollería, del 

16,90 %, quizá por la inclusión, por parte de los informantes, de los jornaleros 

contratados en épocas de recolección.  

 

Otro sector agrupado importante e influyente en la distribución del empleo es el 

Cárnico, con una aportación del 16,67 %. Sin embargo, no siempre se da esta 

relación entre la importancia de un sector y la distribución del empleo. Así, en el 

caso de la Industria Vitivinícola, siendo la cuarta del país en número de empresas, 

la primera en producción y facturación en La Rioja, se ve tan sólo un porcentaje del 

5,39 % del total de los asalariados en las sociedades a nivel nacional, debido 

seguramente al peso de las cooperativas en dicha industria, las cuales cuentan 

socios, no trabajadores, y al gran número de jornaleros contratados únicamente 

durante la vendimia.  

 

En cuanto al promedio de personas asalariadas, se produce el efecto contrario, no 

correspondiéndose las cantidades más altas con los sectores principales. Estas 

cifras de empleados medios por empresa están directamente relacionadas con la 

presencia de los tramos más altos de empresa. De esta forma, los sectores que 

aportan los promedios más altos son el de la Cerveza y malta de cerveza, contando 

con unos 401 trabajadores por entidad, debido al alto número de grandes empresas 

que conforman este sector, o los 85 del Sector Agrupado del Arroz.  
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La presente tabla, referente a las mismas variables, pero en el caso de los 

establecimientos, contiene datos muy similares a la anterior. Así, se repiten las 

mismas relaciones directas entre número, en este caso, de establecimientos por 
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sector agrupado y distribución del empleo de todo el sector a nivel nacional. De 

hecho, los porcentajes son casi los mismos que en el caso de las empresas.  

 

Donde se aprecian algunos cambios significativos es en el campo del promedio de 

asalariados por establecimiento, como es lógico, por otra parte, si se piensa que en 

el caso de las empresas se debe contar el cómputo global entre trabajadores de la 

sede social de la empresa y los de sus establecimientos. En este sentido, el sector 

agrupado que mayor promedio registra por establecimiento (al igual que en 

empresa) es el de la Cerveza, ya que las dos terceras partes de sus empresas 

pertenecen a los mayores tramos DIRCE, es decir, el de la mediana y gran 

empresa, contando con un promedio total de 169 personas asalariadas.  

 

Si bien en la anterior tabla donde se mostraba la estadística en empresas no era 

posible establecer una comparativa con los datos de 2004, al no ser presentados 

estos en el correspondiente informe, la estadística en el caso de los 

establecimientos sí brinda la posibilidad de realizar algunas comparaciones. En el 

Sector Agrupado, por ejemplo, de Transformados de frutas y hortalizas, actividad 

que cuenta con un gran número de trabajadores eventuales, se apuntaba un 

porcentaje en la distribución del empleo más alto en el Fichero 2004, 

concretamente de un 28,4 %, ya que por entonces los informantes contarían, 

igualmente, a la gran cantidad de jornaleros contratados en época de recolección y 

mayor manufacturación de la fruta. Respecto a la comparativa de la distribución en 

el Sector Agrupado del Pan, se produce un incremento de algo más de 1 punto en 

el actual Fichero, reflejando el incremento de dicho sector agrupado en España.  

 

Respecto al promedio total de trabajadores contratados asalariados en todo el 

sector agroalimentario, no ha cambiado con respecto al estudio realizado en 2004, 

el cual era también de 14,8. En el siguiente gráfico se muestra detalladamente la 

distribución porcentual del empleo en las distintas actividades del sector 

agroalimentario.  
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En el cuadro anterior, se muestra la distribución del empleo a nivel nacional en 

función del tipo de contrato y el tamaño de empresa, teniendo en cuenta, como se 

mencionó en la parte introductoria de este apartado, las características específicas 

en cuanto al empleo eventual se refiere en el Sector Agroalimentario.  

 

Como apreciación general, se ve un predominio del trabajo fijo o indefinido en todo 

el territorio nacional, con porcentajes de empleo fijo que llegan, en no pocas 

comunidades autónomas, al 75 % en algunos de los tramos. Respecto al cómputo 

global, un total del 94,01 % de las empresas posee regularmente empleados fijos, 

mientras que se registra un porcentaje del 61,44 % de empresas con trabajo 

eventual añadido, independientemente del número de trabajadores fijos 

contratados.  

 

El promedio de personas contratadas por empresa favorece, por tanto, a los 

contratados de forma fija o indefinida, con un número de personas de más del 

doble del promedio de eventuales. Así, en los primeros se cuentan unas 17,09 

personas asalariadas por empresa, mientras que se cuenta con un promedio de 

8,56 trabajadores eventuales. Estas cifras representan un peso relativo de casi el 

70 % de empleados fijos en las empresas nacionales del sector, frente a poco más 

de un 30 % de asalariados con contrato eventual. Estos datos están muy próximos 

a los aportados por la Encuesta de Población Activa de 2007 referidos a los 

trabajadores fijos continuos y a los eventuales.  

 

A pesar de que los tres tramos de empresas presentan cifras de contratación 

eventual muy similar, son las pequeñas empresas las que registran un porcentaje 

algo más alto, concretamente del 30,58 %, representado con un promedio de 6,97 

personas asalariadas de manera eventual.  

 

En la comparativa correspondiente al informe de 2004, lo más significativo a 

mencionar es la disminución de los porcentajes de empleo eventual. Así, el peso 

relativo de trabajo temporal varía del 36,2 % en aquel estudio al actual 30,11 % 

del presente Fichero 2007, produciéndose una importante desvalorización del 

empleo temporal en 6 puntos, incrementándose consecuentemente el índice de 

trabajo fijo o indefinido. Este cambia de un 63,8 % presente en 2004 al casi 70 % 

actual.  

 

El incremento del empleo fijo o indefinido es apreciable en todos los tramos de 

empresa. De esta forma, en las microempresas se produce un aumento del peso 
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relativo de trabajadores fijos en 5 puntos, alcanzando un porcentaje del 73,80 % 

sobre el total de empleados en el Fichero 2007 en este tramo. En los mismos 

puntos aumenta el índice de asalariados fijos en las pequeñas empresas. Sin 

embargo, el incremento más notable se produce en las medianas y grandes 

empresas, que han visto incrementar su porcentaje de personas contratadas de 

manera fija o indefinida en 7 puntos, alcanzando el 69,50 % actual.  

 

 

 

En el cuadro superior, se muestra la distribución del empleo de todo el sector a 

nivel nacional en función del tipo de contrato y el tamaño de establecimiento, 

teniendo en cuenta que los datos que se comentarán a continuación son 

prácticamente idénticos a los presentados en el cuadro anterior, el cual mostraba 

las mismas variables pero referidas a empresas.  

 

Lo más reseñable en cuanto a los tipos de contratación en los establecimientos que 

lo diferencia de su estadística análoga de empresas, es el peso relativo algo menor 

de empleo fijo. De esta forma, se aprecia un porcentaje global de empleo fijo del 

68,72 %, 1,17 puntos por debajo del mismo dato en el caso de las empresas. No 

obstante, el índice de establecimientos con empleo eventual es asimismo algo 

menor, alcanzado en este caso el 60,75 %.  

 

Merece también la pena mencionar los porcentajes de empleo fijo algo menores en 

el tramo correspondiente al mediano y gran establecimiento. Así, en el presente 

cuadro se ve un peso relativo del 66,95 % de trabajadores fijos en establecimientos 

pertenecientes a estos tramos, frente al 69,50 % resultante en el caso de las 

empresas. Por lo demás, los porcentajes no presentan, en su mayoría, cambios 

significativos con respecto a sus homólogos en empresas.  
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En las tablas que siguen en las próximas páginas se abordan los datos referentes a 

la distribución del empleo según el tipo de contrato y la ubicación de las empresas y 

los establecimientos en las distintas comunidades autónomas. Se tratarán, como 

siempre, en diferentes tablas, a pesar de que los datos resultantes sean 

prácticamente los mismos.  
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Es importante señalar, en primer lugar, aquellas comunidades que cuentan con un 

peso relativo de empleados fijos bastante alto, concretamente por encima del 80 % 

sobre el total de trabajadores, para después establecer la correspondiente 

comparativa con los datos homólogos del Fichero 2004.  

 

De esta forma, se concluye que en el Fichero 2007 las comunidades con mayores 

porcentajes de asalariados fijos son Cantabria, contando con un porcentaje del 

85,73 %, la Comunidad de Madrid, con un 85,70 %, y Cataluña y el País Vasco, 

ambos porcentajes por encima del 80 %. Estos datos se corresponden con aquellas 

comunidades en las que las empresas del Sector Agroalimentario se concentran 

mayoritariamente en sedes sociales de las entidades, en establecimientos dentro de 

núcleos urbanos grandes o en actividades con un mayor peso de lo industrial.  
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Al establecer la comparativa con el informe anterior de 2004, es bastante 

destacable la gran variación de los porcentajes en algunos casos. Quizá la variación 

más notable es la protagonizada por la Comunidad Autónoma de Cantabria, situada 

en un puesto modesto en el informe 2004 con un índice del 70,2 %, lo que supone 

un aumento del peso relativo de 15,53 puntos en el Fichero 2007, situándose a la 

cabeza de las comunidades peninsulares a este respecto.  

 

 

 

 

Como en todos los demás casos, los datos resultantes de establecimientos no 

difieren mucho con respecto a los de empresas. Por lo tanto, a continuación se hace 

mención de las diferencias más relevantes con respecto a los datos comentados con 

anterioridad referente a las empresas.  
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A este respecto, hay que destacar las importantes variaciones suscitadas en 

algunos porcentajes de establecimientos con empleo eventual habitual, como son 

los de las comunidades de Aragón, descendiendo a un 58,10 % en este caso; el 

Principado de Asturias, ascendiendo en este caso hasta un 53,91 %; las Islas 

Baleares, con un porcentaje del 58,78 %; o La Rioja, asimismo descendiendo hasta 

un 56,52 % en establecimientos.  

 

Respecto a los pesos relativos sobre el total de trabajadores asalariados en las 

distintas comunidades, no se reflejan variaciones importantes con respecto a los 

vistos y comentados anteriormente en el caso de empresas. Quizá el cambio más 

llamativo sería el producido en Castilla-La Mancha, la cual cuenta con un relativo de 

empleados fijos en empresas del 68,16 %, mientras que el mismo dato en 

establecimiento asciende hasta el 71,14 %.  

 

Otras variaciones en la misma variable, aunque esta vez disminuyendo en el caso 

de establecimientos, se producen en Cantabria, cuyo peso relativo de trabajadores 

fijos en estos últimos se sitúa en un 82,05 %, 3,68 puntos por debajo del dato 

equivalente en el caso de empresas; en Galicia, donde asimismo se produce una 

baja de 2,51 puntos en establecimientos hasta el actual 72,94 %; o en la 

Comunidad de Madrid, cuyo peso relativo también desciende en las plantas 

industriales hasta el 82,69 %. Aun así, los pesos relativos globales de empleados 

fijos y eventuales no difieren en gran medida con los de empresas, siendo tan sólo 

1,17 puntos más bajo en el caso de los establecimientos.  

 

En el gráfico de la página siguiente se muestra de manera específica la distribución 

de asalariados fijos y eventuales en las distintas comunidades autónomas 

españolas.  
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En las siguientes tablas se analizan los datos referentes a la distribución del empleo 

según el tipo de contrato y sectores agrupados, tanto en empresa como en 

establecimiento. Siguiendo el procedimiento anterior, donde se comentaban estas 

mismas variables en función de la ubicación geográfica, se señalarán, en primer 

lugar, aquellos sectores que cuentan con un peso relativo de empleados fijos 

bastante alto, concretamente por encima del 85 % sobre el total de trabajadores, 

para después establecer la correspondiente comparativa con los datos homólogos 

del Fichero 2004.  
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Destacan el Sector Agrupado del Café, té e infusiones, con un porcentaje de fijos 

del 92,08 % sobre el total de trabajadores; el de la Cerveza, con un 91,82 %; o los 

Sectores Agrupados de Molinería, Dietéticos, Otros productos alimenticios y Otros 

productos alcohólicos, todos ellos por encima del 88 % de empleados fijos sobre el 

cómputo global de sus trabajadores.  
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En el habitual análisis comparativo, se aprecia un ascenso en prácticamente todos 

los porcentajes de empleo fijo, como se está viendo en todo el apartado. De esta 

forma, han visto incrementarse los relativos de asalariados fijos en el Sector 

Agrupado de Otros aceites y grasas, concretamente en 10,72 puntos, ascendiendo 

en el presente estudio al 84,82 %, así como también el de la Cerveza y malta de 

cerveza, con un aumento en 16,32 puntos. No obstante, el incremento más 

significativo es el protagonizado por el Sector Agrupado del Cacao, chocolate y 

confitería, variando de un 55,8 % en 2004 al actual 75,51 % de asalariados fijos 

sobre el total de los trabajadores.  

 

Los Sectores Agrupados donde se registra un menor porcentaje de asalariados con 

contratación fija corresponden a aquellos donde la actividad predominante está 

estrechamente relacionada con el trabajo agrícola o ganadero, como ocurre con el 

Sector Agrupado del Aceite de Oliva y orujo de oliva, o el del Sector Agrupado de 

Transformados de Frutas y hortalizas. En el caso del primero, con un índice muy 

alto de trabajadores jornaleros en época de recolección de la aceituna, tan sólo el 

46,54 % de los empleados de las empresas están contratados de manera fija o 

indefinida, aunque suman más que en el anterior estudio de 2004, donde se 

muestra un porcentaje notablemente menor del 33,6 %. Por lo tanto, aunque la 

eventualidad sigue teniendo un gran protagonismo en la caracterización del empleo 

en este sector agrupado, se ha regularizado un poco más la contratación fija. En el 

caso del Sector Agrupado de Frutas y hortalizas, también se aprecia un aumento de 

la contratación fija en 5,09 puntos, ascendiendo actualmente al 50,69 % del total 

de trabajadores en todo el territorio nacional.  
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Como en las tablas anteriores del apartado del empleo correspondientes a 

empresas y establecimientos, no se aprecian apenas cambios importantes entre los 
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dos casos en la variable del tipo de contrato por Sector Agrupado. Así, se 

comentarán a continuación las variaciones más significativas que se dan en el caso 

de los establecimientos, tal como muestra la tabla superior.  

 

 

 

En el presente cuadro y los siguientes se analizan los datos extraídos de las 

diferencias de empleo por género, atendiendo a las variables habituales que se 

manejan continuamente, es decir, tamaño de empresa y establecimiento, ubicación 

y sector agrupado. De esta manera se tendrá una visión más completa de los 

factores que pueden intervenir en la disparidad, en algunas comunidades bastante 

significativa, de los puestos de trabajo según el sexo del trabajador.  

 

En la primera de estas estadísticas de empleo según sexo, se analizan las 

diferencias según el tamaño de la empresa. Atendiendo, pues, a los datos que nos 

muestra la tabla superior, se aprecia un promedio de empleados hombres siempre 

superior al promedio de mujeres, es decir, en todos los tramos de empresas 

representadas en el actual estudio. La proporción global resultante es de un 

promedio de casi 14 puestos de trabajo ocupados por hombres a 11,32 puestos 

ocupados por mujeres. La diferencia entre un promedio y otro no ha cambiado 

mucho si establecemos la correspondiente comparativa con los datos 

pertenecientes al estudio de 2004, en el cual se mostraba un promedio de 11,2 

asalariados masculinos frente a casi 8 mujeres.  

 

El peso relativo de un sexo y otro respecto del total de trabajadores asalariados de 

todo el sector sí que presenta variaciones respecto al Fichero 2004 en pro de una 

mayor igualdad. Mientras el anterior estudio presentaba una proporción de 58,4 % 

de hombres a 41,6 % de mujeres, es decir, con una diferencia de 16,8 puntos, en 

el Fichero 2007 esta diferencia se reduce a 12,84 puntos, estableciéndose la 
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proporción en un 56,42 % de empleo masculino a un 43,58 % de empleo femenino. 

La diferencia se ha acortado ligeramente debido, sobre todo, al incremento del 

porcentaje de trabajadoras en las pequeñas empresas, el cual asciende de un 37,9 

% en 2004 al actual 42,04 %. Si ponemos en relación la diferencia de empleo 

masculino y femenino directamente con el tamaño de las empresas colaboradoras, 

se puede concluir que cuanto mayor es la empresa, más contratación femenina 

existe. De esta forma, el porcentaje de trabajadoras en las medianas y grandes 

entidades es del 45,12 % sobre el total de empleados de este tramo, mientras que 

el empleo femenino representa tan sólo un 37,93 % del total de asalariados en las 

microempresas.  
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Los mismos datos que la tabla anterior aplicados al caso de los establecimientos, 

igualmente según los diferentes tramos DIRCE, no presentan cambios sustanciales. 

En todo caso, lo más significativo podría ser la diferencia algo menor entre el 

empleo masculino y el femenino en lo que representan tanto uno como otro sobre 

el total de trabajadores a nivel global. Así, el peso relativo de mujeres asalariadas 

en los establecimientos del sector es levemente superior al mismo porcentaje en las 

empresas, alcanzando aquí el 44,48 %, apenas un punto más alto que en 

empresas.  

 

El tramo de establecimiento que presenta una mayor variación con respecto a su 

homólogo de empresa es el que corresponde al del mediano y gran establecimiento, 

con un peso relativo de empleo femenino del 47,24 %, 2 puntos por encima de la 

misma variable en empresas. Por lo demás, no se registran variaciones dignas de 

tener en cuenta en el caso de establecimientos.  

 

En las tablas que siguen a continuación, se analizan los datos de empleo masculino 

y femenino del Sector Agroalimentario según la localización de las empresas y los 

establecimientos por comunidades, siempre partiendo de los cómputos globales que 

se comentaron anteriormente.  
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Cabe destacar, en primer lugar, la inexistencia de la paridad en los puestos de 

empleo del sector en cualquier comunidad autónoma. Si bien la que más se acerca 

a una igualdad de empleo por sexos es la Región de Murcia, presentando unos 

pesos relativos de un 50,42 % de empleo masculino frente a un 49,58 % de 

femenino.  

 

Las comunidades que presentan una mayor diferencia entre mujeres y hombres en 

sus asalariados, con un mayor peso relativo de estos últimos, son, principalmente, 

la Comunidad de Madrid, el Principado de Asturias y Castilla y León  

 

Aun presentando estas desigualdades, las diferencias se acortan algo con respecto 

a los datos recogidos en el Fichero 2004. En este, el porcentaje de trabajadores 

hombres en la Comunidad de Madrid ascendía al 72,1 %, por tanto 2 puntos más 

alto que en el estudio actual y el de Castilla y León ascendía prácticamente al 70. 
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No obstante, también se constatan comunidades con porcentajes de mujeres 

empleadas ligeramente mayores que el de los hombres. De esta forma, Galicia 

presenta un peso relativo de mujeres en los puestos de trabajo que llega al 

55,49%, debido probablemente al predominio de sectores como el Pan y bollería y  

el de Transformados de la pesca, este último con altos índices de empleo femenino. 

 

La comunidad de Cantabria presenta igualmente un porcentaje de mujeres 

ocupando puestos de trabajo del 53,77 %, tasa relacionada directamente con la 

importancia de sectores como los mencionados en el caso de Galicia. El peso 

relativo de mujeres en el empleo del sector en el caso de la Comunidad Valenciana 

es asimismo importante, concretamente alcanzando el 51,81 %, debido a la 

importancia que la industria hortofrutícola tiene en esta comunidad.  

 

 

Como ocurre con prácticamente todas las estadísticas presentadas en el apartado 

del empleo, las cifras relativas al empleo según sexo y ubicación de los 

establecimientos presentan una similitud muy marcada con sus análogas de 

empresas, anteriormente comentadas. Teniendo en cuenta que existe una pequeña 

variación a favor del empleo femenino en las plantas industriales con respecto a las 
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empresas, se reseñarán seguidamente las comunidades autónomas que 

contribuyen a este leve incremento.  

 

En este sentido, en la Comunidad de Madrid,  se produce un aumento del 

porcentaje de mujeres empleadas en los establecimientos, llegando al 34,65 %, lo 

que supone un incremento en 5,23 puntos respecto a las empresas. Lo mismo 

ocurre, aunque en menor medida, en la Comunidad Valenciana y la Región de 

Murcia, donde el peso relativo de mujeres supera al de hombres en el caso de los 

puestos de trabajo de los establecimientos.  

 

En prácticamente el resto de comunidades el peso del empleo masculino se 

acentúa, llegando al caso curioso de Cantabria, comunidad que presentaba un 

porcentaje mayor de mujeres en empresas, pero algo inferior en establecimientos, 

alcanzando aquí prácticamente la paridad.  
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Como ya se ha anunciado en las estadísticas de la diferencia de empleo por sexo y 

ubicación, la actividad agroalimentaria principal de las empresas colaboradoras 

juega un papel primordial a la hora de buscar posibles causas de las desigualdades 

o paridad presentadas en cada caso.  

 

Los sectores agrupados que presentan un mayor peso relativo de mujeres entre sus 

puestos de trabajo son el de Transformados de la pesca y acuicultura, ascendiendo 

a un porcentaje del 63,85 % de empleo femenino, y el de Transformados de frutas 
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y hortalizas, alcanzando un 56,11 %. De esta forma, la industria agroalimentaria de 

la pesca y sus derivados acaparan la mayor parte de los puestos de trabajo 

ocupados por mujeres en todo el sector en España, alcanzando cotas relativamente 

altas en comunidades como Galicia, Cantabria y el País Vasco  

 

Aun considerando la importancia de este peso relativo en el conjunto del Sector 

Agroalimentario en España, es notablemente inferior al presentado en el informe de 

2004. Entonces el peso relativo era del 70,8 %, prácticamente 7 puntos más alto 

que el actual del Fichero 2007. En el caso del sector agrupado de frutas y 

hortalizas, el porcentaje de mujeres entre los trabajadores de dicho sector no se ha 

visto apenas variado con respecto al 2004, el cual era sólo unas décimas más alto. 

En cambio, una industria como la de alimentos dietéticos, aun teniendo en 2007 un 

peso relativo de empleo femenino algo mayor que el masculino, situado en el 

52,74%, en 2004 contaba con un peso algo más elevado, alcanzando el 55,3 %.  

 

Aquellos sectores agrupados donde se da prácticamente una paridad entre los 

puestos de trabajo ocupados por hombres y los ocupados por mujeres son, sobre 

todo, el del Pan, bollería y pastelería, con un porcentaje del 49,56 % de mujeres 

empleadas en dicha industria, y el del Cacao, chocolate y confitería, con algo más 

del 50 %.  

 

Por el contrario, hay sectores agrupados en los que el peso del empleo femenino es 

muy escaso frente al predominio del empleo masculino. Así ocurre, por ejemplo, en 

industrias ligadas directamente con ciertas actividades agrícolas y sus 

transformados, como la del aceite de oliva, con tan sólo una representación 

femenina del 21,68 %, con un promedio de 2 mujeres frente a casi 7 hombres; o la 

de productos de molinería, con un promedio minoritario de 4 mujeres frente a 16 

hombres en las empresas de dicho sector agrupado. Lo mismo ocurre en sectores 

como el de las bebidas gaseosas y alcohólicas, concretamente del 12,27 % en el 

caso de la industria de la cerveza, o del 18,84 % en el caso de aguas minerales y 

bebidas refrescantes. Sin embargo, la desigualdad era mayor aún en el Fichero 

2004, alcanzando porcentajes de hombres empleados de casi el 92 % en el Sector 

Agrupado de la Cerveza, el 81 % en el de Otros productos alcohólicos y del 85 % 

en el Sector Agrupado de Aguas y bebidas refrescantes.  

 

Se constata, pues, un ligero aumento general en los índices de empleo femenino en 

prácticamente todos los sectores agrupados, si bien la diferenciación sigue 

existiendo en todo el Sector Agroalimentario.  
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La distribución del empleo según sexo y sectores agrupados en los 

establecimientos, según muestra la tabla de la página siguiente, obedece a los 

mismos factores analizados en la anterior tabla referida a las empresas. Cabe 

mencionar, no obstante, algunas variaciones.  

 

En algunos sectores agrupados, su correspondiente predominio de empleo 

masculino o femenino se ve incrementado en el caso de los establecimientos. De 

esta forma, en el Sector Agrupado de Otros aceites y grasas, el peso relativo de 

asalariados hombres en establecimientos sube casi 3 puntos y medio, colocándose 

en el 75,88 %, con un promedio de 29 hombres frente a otro de 9 mujeres 

trabajando en cada establecimiento.  

 

La misma circunstancia se da en el Sector Agrupado de Transformados de frutas y 

hortalizas, pero con el género opuesto. Así, el peso relativo de mujeres empleadas 

en los establecimientos de dicha actividad asciende hasta el 59,18 %, 3 puntos más 

alto que en el caso de las empresas.  

 

Asimismo, suben los porcentajes de los hombres empleados en los establecimientos 

de sectores como Otros productos alcohólicos, Aguas y Cerveza, especialmente en 

este último, donde el peso relativo de hombres asalariados llega hasta el 92,30 %.  
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4.6. CAPACIDADES INSTALADAS  

 

Las industrias que componen el tejido productivo del sector, y concretamente las 

18.991 empresas y 17.238 establecimientos de los que se han recogido datos, 

presentan una gran diversidad subsectorial, caracterizándose por dos fenómenos de 

especial relevancia: procesan unas materias primas muy variadas y elaboran una 

multitud de productos distintos.  

 

Resulta especialmente interesante conocer los datos de las empresas 

agroalimentarias referentes a sus instalaciones de almacenamiento, tanto de 

materias primas como de productos acabados, para conocer así las capacidades 

instaladas por estas industrias encaminadas a mantener un control exhaustivo y, de 

esta forma, poder ofrecer al cliente final unos alimentos y bebidas óptimos en 

cuanto su calidad.  

 

Una de las incidencias más frecuentes que ha surgido a lo largo del proceso de 

recogida de la información, ha sido que los informantes han facilitado sus datos en 

unidades de medida muy dispares. Se ofrecía a los informantes la posibilidad de 

reflejar las cantidades en las unidades de que dispusiesen, para poder facilitar así la 

aportación de datos en el cuestionario; en algunos casos, el proceso de 

transformación de dichas unidades de medida ha sido automático, sin embargo, en 

otras ocasiones, las conversiones han sido dificultosas. Se ha procurado convertir la 

mayor parte de las unidades facilitadas por los informantes a metros cuadrados y 

metros cúbicos.  

 

4.6.1. ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA  

 

Se ha pretendido conocer los almacenes, depósitos, cámaras o silos de materias 

primas. También se ha profundizado en el estudio de las capacidades, intentando 

conocer las materias primas sometidas a tratamiento frigorífico. Este dato ha sido 

facilitado por el 99,9 % de los establecimientos.  
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Para el análisis de las capacidades de los almacenes, se ha optado por cruzar los 

datos aportados con una variable significativa, como es el tamaño de las empresas.  

 

Una característica muy habitual en cuanto a la capacidad de los almacenes es que, 

cuanto mayor tamaño tiene la industria, mayor es la proporción de plantas 

industriales en las que existe una elevada capacidad de almacenamiento, así como 

un tratamiento frigorífico de las materias primas utilizadas.  

 

En el caso de los establecimientos que nos han facilitado su capacidad de 

almacenamiento en metros cuadrados, gran parte de la capacidad se concentra en 

los grandes establecimientos, con un 56 % de la capacidad total, y en las medianos 

y pequeños establecimientos, con un 19 % y un 17 % respectivamente. En los 

microestablecimientos se concentra menos del 3 % de la capacidad total reflejada 

por los establecimientos del sector agroalimentario en España.  

 

Si hacemos el mismo análisis en los establecimientos que nos han facilitado sus 

datos en metros cúbicos, vemos que la principal capacidad de almacenamiento se 

da en los medianos y grandes establecimientos, con un 38,4 % y un 31,1 % de la 

capacidad total. La capacidad de almacenamiento de los establecimientos pequeños 

representa el 30,1 % respecto del total, mientras que las de los 

microestablecimientos suponen menos del 5 % de la capacidad total reflejada por  
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los establecimientos en metros cúbicos.  

 

En cuanto al porcentaje de tratamiento frigorífico aplicado a los productos, 

considerando los establecimientos que nos dieron la capacidad de sus instalaciones 

en metros cuadrados, es en los medianos y pequeños establecimientos donde se da 

el mayor porcentaje tratamiento frigorífico a las materias primas, con un 33,77 % y 

33,66 % respectivamente. En el resto de los tamaños de establecimiento, se dan 

porcentajes algo más bajos, en torno al 27 %.  

 

Si analizamos los establecimientos que nos facilitaron su información en metros 

cúbicos vemos que, cuanto más grande es el establecimiento, cómo es lógico dado 

el gran volumen de materias primas que requieren, mayor es el tratamiento 

frigorífico, así el mayor tratamiento se da en los grandes establecimientos y en los 

medianos, con el 58,3 % y el 51,8 % de los establecimientos que realizan este 

tratamiento respectivamente. En el resto de los tramos, aun siendo similares, son 

algo inferiores. Así, en los establecimientos pequeños, el 45,58 % realiza un 

tratamiento frigorífico de las materias primas, y en los establecimientos pequeños 

el 40,38 % realizan tratamiento frigorífico.  

 

Según la tabla que se muestra en la página siguiente, los sectores que disponen de 

una mayor capacidad de almacenamiento, si tenemos en cuenta los datos 

facilitados en metros cuadrados, son los de “Productos de molinería, almidones y 

productos amiláceos” y la “Industria vitivinícola”, con 64.716,20 m2 y 2.400,85 m2 

respectivamente.  
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Si analizamos la capacidad de almacenamiento, considerando los datos facilitados 

por los establecimientos en metros cúbicos, podemos decir que los sectores 

agrupados que mayor capacidad de almacenamiento disponen son los de “Arroz” y 

“Productos de molinería, almidones y productos amiláceos”, con 872.697,39 y 

84.631,42 m3 respectivamente.  
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En cuanto al tratamiento frigorífico aplicado a las materias primas, podemos decir 

que, si consideramos los datos facilitados en metros cuadrados, los sectores que 

más tratamiento frigorífico aplican a sus materias primas son los sectores 

“Cárnico”, con un 63,96 %, y el de “Transformados de productos de la pesca y 

acuicultura”, con un 59,78 % de los establecimientos que realizan tratamiento 

frigorífico en estos sectores.  

 

Considerando el tratamiento frigorífico de materias primas facilitado por los 

establecimientos que nos dieron sus datos en metros cúbicos, podemos decir que 

los sectores agroalimentarios que cuentan con un mayor tratamiento de este tipo 

son los sectores “Transformados de productos de la pesca y acuicultura”, con un 

88,44 % de los establecimientos que realizan este tratamiento y el sector 

“Cárnico”, con un 79,47 %.  

 

4.6.2. ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO ACABADO  

 

Uno de los objetivos que se persiguen en este estudio es el tratar de conocer la 

capacidad de almacenamiento del producto acabado, es decir, de los almacenes, 

depósitos, cámaras o silos.  

 

En cuanto al almacenamiento de producto acabado, se han obtenido datos del 

99,8% de los establecimientos.  

 

Como ya hemos comentado anteriormente, se repite la norma general en cuanto a 

la capacidad, es decir, cuanto mayor es la dimensión de los establecimientos, 

mayor resulta la proporción de éstos en los que existe una notable capacidad de 

almacenamiento, así como un tratamiento frigorífico de los productos acabados.  
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Si analizamos los datos facilitados en metros cuadrados, vemos que los grandes 

establecimientos cuentan con las mayores capacidades de almacenamiento, ya que 

el 51,07 % de los metros cuadrados dedicados al almacenamiento de los productos 

son concentrados por este tramo de establecimientos. A éstos le siguen los 

establecimientos medianos, con un 22,70% de la capacidad total almacenado por 

las plantas industriales de este tramo, seguido, por último, de las microempresas, 

que son las que presentan una menor capacidad de almacenamiento de entre los 

establecimientos colaboradores, representando tan sólo un 2,09 % de la capacidad 

total.  

 

Teniendo en cuenta los datos facilitados por los establecimientos sobre la capacidad 

de almacenamiento de productos acabados en metros cúbicos, vemos que la mayor 

capacidad de almacenamiento se da igualmente en los grandes establecimientos, 

suponiendo un 45,71 % respecto del total. Con menor capacidad de 

almacenamiento se encontrarían los establecimientos medianos y pequeños, 

representando un 24,96 % y 18,24 % respectivamente.  

 

Al analizar el tratamiento frigorífico, considerando los datos facilitados en metros 

cuadrados, podemos ver que los establecimientos que mayor porcentaje de 

tratamiento realizan son los establecimientos medianos y pequeños, con un 45,48 

% y un 43,51 % respectivamente, aunque seguido muy de cerca por los 

establecimientos grandes y microestablecimientos, con un 39,07 % y 33,93 % de 

los establecimientos que realizan este tipo de tratamiento.  

 

Si consideramos los datos facilitados en metros cúbicos, podemos ver que en este 

caso se da el mayor porcentaje de tratamiento frigorífico en los establecimientos 

grandes y medianos, con un 69,62 % y 68,61 % de los establecimientos que 
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realizan este tratamiento. Según se va reduciendo el tamaño de los 

establecimientos podemos ver que el porcentaje de establecimientos que aplican 

tratamiento frigorífico a los productos acabados va disminuyendo. De esta forma, 

en los establecimientos pequeños tienen este tratamiento el 54,58 %, mientras que 

en los microestablecimientos se aplica este tratamiento en el 43,97% de los casos.  

 

 

Teniendo en cuenta los datos facilitados en metros cuadrados, vemos que los 

sectores de actividad con mayor capacidad de almacenamiento de producto 

acabado son los de “Cerveza y malta de cerveza”, con un 26,18 % de la capacidad 

total facilitada, y el sector de “Productos de molinería, almidones y productos 

amiláceos”, representando un 11,58 % del total.  

 

Si hacemos este mismo análisis con los datos facilitados por los establecimientos en 

metros cúbicos, vemos que el sector de actividad que cuenta con una mayor 
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capacidad de almacenamiento es el sector de actividad perteneciente a “Productos 

de molinería, almidones y productos amiláceos”, con un 42 % y el de “Industria 

vitivinícola”, con un 7,96 % de la capacidad total.  

 

El tratamiento frigorífico más elevado, si consideramos los datos facilitados por los 

establecimientos en metros cuadrados, corresponde al sector “Lácteo” y al de 

“Transformados de productos de la pesca y acuicultura”, con un 78,50 % y un 

67,76 % respectivamente de establecimientos que realizan este tratamiento.  

 

Considerando los datos facilitados en metros cúbicos por los establecimientos, 

podemos decir que los sectores que cuentan con un mayor porcentaje de 

establecimientos que realizan tratamiento frigorífico son el “Lácteo” y el de 

“Transformados de productos de la pesca y acuicultura”, que cuentan con el 87,16 

% y el 85,68 % de los establecimientos que aplican un tratamiento frigorífico a los 

productos acabados.  

 

4.6.3. CAPACIDAD MÁXIMA DE OBTENCIÓN DE PRODUCTO ACABADO  

 

Un punto interesante en cuanto a las industrias agroalimentarias, es el análisis de 

la capacidad máxima de obtención de producto acabado. Para ello se aportan datos 

tanto en Kg/h como en l/h.  

 

Los datos necesarios para este análisis han sido aportados por el 98,4% de los 

establecimientos.  

 

 

En el análisis de la capacidad máxima para la obtención del producto acabado, se 

ha tratado de conocer las posibilidades reales de producción de la maquinaria 

principal existente en los establecimientos agroalimentarios españoles.  
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Según los datos aportados por los establecimientos, la capacidad máxima de las 

instalaciones para la obtención del producto principal acabado se sitúa en un 

promedio de 50.643 kilos/hora y de 1.017.664 litros/hora.  

 

Considerando los datos facilitados en Kg/h, podemos decir que la gran mayoría de 

establecimientos cuentan con una obtención de producto reducida. Así, el 26,78 % 

de los establecimientos tienen una capacidad de 75,1 a 500 Kg/h y el 26,24 % 

tienen una capacidad de hasta 75 Kg/h. Hay que considerar que el 18,15 % de los 

establecimientos cuentan con una capacidad de obtención de producto acabado 

media, esto es, de 1.000,1 a 5.000 Kg/h.  

 

Si realizamos este mismo análisis para los establecimientos que nos han facilitado 

la capacidad máxima de su maquinaria para la obtención de producto en l/h, 

apreciamos que la mayoría de los establecimientos, un 29,50 %, tienen una 

capacidad máxima de entre 1.000,1 y 5.000 l/h, seguido de los establecimientos 

con capacidades de 75,1 a 500 l/h, que son el 17,85 %, y los establecimientos con 

capacidades máximas de 500,1 a 1.000 l/h existentes en el 14,11 % de los 

establecimientos.  

 

 

4.7. FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO  

 

La finalidad de este apartado se centra en el conocimiento detallado de la política 

de funcionamiento de las industrias del sector, mediante el análisis de su régimen 

de actividad y su capacidad de trabajo. Como ya se ha apuntado en apartados 

anteriores, al ser un sector con una fuerte atomización, se presenta una alta 

casuística a la hora de profundizar en la operatividad de las empresas.  
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Sin embargo, al materializar los resultados ofrecidos, se deduce que el 84,68% de 

los establecimientos industriales trabaja durante todo el año, mientras que en un 

11,79 % trabaja parte del año o por temporada, frente al 13,3 % que manifestaba 

en el 2004 funcionar por temporadas.  

 

Es preciso puntualizar que el trabajo durante todo el año no supone que se trabajen 

todos los días del año; sino que normalmente la actividad se desarrolla a lo largo de 

todo el año, con diferentes grados de intensidad.  
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Centrando el análisis en los sectores agrupados de la industria agroalimentaria, 

aquellos con mayor operatividad durante todo el año son los sectores de “Otros 

productos alimenticios”, con todos sus establecimientos operando todos los días del 

año, el de “Café, té y otras infusiones”, con un 96,47 % de sus plantas industriales; 

le sigue el del “Pan, bollería, pastelería y galletas”, con un 95,79 %, y el “Cárnico”, 

con un 94,40 %. Por otra parte, el régimen de funcionamiento por temporada 

alcanza mayores proporciones en los sectores de “Aceite de oliva y orujo de oliva”, 

con un 65,81 %, y en el sector agrupado de “Preparados y transformados de frutas 

y hortalizas”, con un 27,93 %.  

 

En cuanto al tamaño, tiene mayor incidencia la estacionalidad de la actividad en las 

medianas empresas, con un 15,18 %. En cambio, el 63,15 % de las empresas de 

menos de 10 asalariados desarrollan su actividad todos los días del año.  

 

No se reflejan grandes diferencias respecto al Fichero 2004, destacando aquí 

igualmente la alta proporción de empresas del sector de “Aceite de oliva y aceite de 

orujo de oliva” que afirman trabajar frecuentemente por temporadas, seguido del 

del “Azúcar”, sector agrupado que, a diferencia del anterior estudio, en el actual 

Fichero presenta una mayor concentración de industrias que trabajan todo el año.  
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Complementariamente a la desagregación por subsectores y estratos por tamaño, 

se ha elaborado la distribución de las empresas según ámbitos territoriales 

autonómicos.  

 

A nivel global del sector, y excluyendo las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, 

Galicia es la comunidad que reúne mayor número de empresas que desarrollan su 

actividad normalmente todo el año, con un 94,85 %, seguida, con un porcentaje 

muy cercano, del Principado de Asturias, con el 94,15 % de sus industrias.  

 

Desde la perspectiva inversa, la temporalidad es más frecuente en las empresas de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, dado que aquí se concentran la mayoría de 

las industrias del sector agrupado del “Aceite de oliva”, con el 20,09 %. En segundo 

lugar a este respecto, con el 18,08 %, se encuentra la Comunidad Valenciana.  
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Comparativamente con el Fichero 2004, los datos relativos al régimen de 

funcionamiento por temporada no difieren de los obtenidos en el actual estudio, 

repitiéndose la alta proporción de empresas que operan parte del año en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 

Cabe comentar que el primer puesto en las industrias que afirman que sus 

establecimientos funcionan durante todo el año, ha experimentado una ligera 

variación, siendo el Principado de Asturias la comunidad que presentaba mayor 

operatividad durante todo el año en el anterior estudio, frente al actual Fichero, en 

el que el primer lugar le corresponde a Galicia.  
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Analizando los periodos de tiempo de trabajo en los centros, se aprecia que 

Andalucía aparece en la cabeza con más industrias que funcionan por temporada, 

con un promedio de 161,35 días anuales y 11,21 horas al día, seguida de 

Comunidad Valenciana, con 158,87 días al año y 8,88 horas al día, y Castilla-La 

Mancha, con 144,62 días al año y 9,71 horas anuales, siendo poco significativo 

dicho régimen de actividad en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.  

 

Asimismo, es Andalucía la que presenta una mayor tasa de operatividad durante 

todo el año, con promedios de 280,28 días al año y 9,45 horas anuales, seguida de 
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Cataluña, con 265,18 días al año y 10,31 horas anuales. Le sigue Castilla y León, 

con medias de días laborales de 273,99, a razón de 9,36 horas diarias.  

 

Relacionando lo comentado en los párrafos anteriores con el horario del 

establecimiento, se deduce que las empresas que trabajan todo el año tienen una 

mayor cantidad de días al año trabajadas, mientras que las horas al día trabajadas 

no varían significativamente, debido principalmente al trabajo por turnos.  

 

Al estudiar los resultados originados se advierte que el promedio de días anuales 

trabajados por las empresas que operan a lo largo de todo el año es de 276,80 

días/año, frente a la media de 281,4 días al año del anterior Fichero, siendo las 

horas al día trabajadas 9,59 h/día, frente a la media de 9,1 horas al días del 

estudio precedente.  

 

Y, en los centros con actividad por temporadas, el cociente medio de jornadas 

anuales trabajadas es de 160,19 días anuales, media mayor que la del Fichero 

2004, el cual contaba con 139,5 días/año. Por otro lado, las horas al día trabajadas 

son 9,81, frente a la media de 10,9 horas al día del anterior Fichero.  

 

Relacionando el régimen de funcionamiento de los establecimientos según el 

tamaño de las empresas, observamos que el número de días al año trabajados por 

las industrias que trabajan a lo largo del año es mayor en las microempresas, con 

un promedio de 281,47, descendiendo en las pequeñas empresas con 270,96 días 

al año y situándose en 275,39 días/año en las grandes. En este sentido, es preciso 

puntualizar que la jornada laboral aumenta conforme aumenta el tamaño de la 

plantilla.  

 

Así mismo, en las plantas industriales que trabajan por temporadas, los días 

anuales crecen según aumenta el tamaño de las empresas, situándose en 147,42 

los días anuales y en 9,50 las horas al día con actividad en las microempresas, 

incrementándose ligeramente en las pequeñas con unas cifras cercanas a 181,22 

días/año y 10,70 horas/día. Este crecimiento alcanza los 211,46 días al año y 13,69 

horas/día en las grandes empresas.  
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Al analizar la capacidad de trabajo y relacionarla con los sectores agrupados, se 

observa que son las empresas que mantienen su actividad productiva todo el año 

del sector de “Pan, bollería, pastelería y galletas” las que obtienen un promedio 

mayor de 313,12 días anuales y 9,70 horas al día, mientras que el de “Cerveza y 

malta de cerveza” obtienen un promedio de 299,78 días anuales y 20,89 horas al 

día.  
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Asimismo, se observa una fuerte estacionalidad en determinados sectores, siendo 

las empresas del sector de “Pastas alimenticias” cuyo régimen de funcionamiento 

es por temporadas las que presentan un promedio mayor de 223,33 días al año y 

7,75 horas trabajadas al día. Le sigue el sector de “Preparados para regímenes, 

dietéticos /o especiales” con una media de 201,67 días anuales y 9,67 horas al día.  

 

4.8. PRODUCCIÓN  

 

La evolución de los mercados alimentarios y de los hábitos de consumo ha sido y es 

uno de los factores claves que afectan a la industria agroalimentaria. En pocos 

años, y debido a la internacionalización de la empresa, la industria alimentaria ha 

tenido que hacer frente a los cambios sociales. Esto ha supuesto, por un lado, una 

necesaria adecuación de los sistemas productivos y, por consiguiente, importantes 

inversiones; pero por otro lado ha supuesto también el acceso a nuevos mercados.  

 

La industria agroalimentaria se enfrenta a grandes presiones competitivas, que 

fuerzan a los fabricantes a proporcionar una línea de productos más diversificada 

para satisfacer los gustos, en continuo cambio, de los consumidores. Asimismo, 

debe controlar toda la cadena alimentaria, desde sus orígenes (calidades y 

procedencias de las materias primas y componentes) hasta el consumidor final, en 

un esfuerzo permanente por aumentar la satisfacción del cliente y asegurar la 

máxima calidad de los productos elaborados, así como el cumplimiento de los 

requisitos legales y normativos vigentes, tanto a nivel estatal como comunitario.  

 

Se aborda en este capítulo la caracterización tanto de las materias primas utilizadas 

por las plantas industriales del sector agroalimentario, como de los productos 

elaborados en ellas.  

 

Dicha caracterización se ha planteado según distintas variables, como son la 

naturaleza jurídica de las empresas del sector, el tamaño de los establecimientos 

productivos, su ubicación geográfica en el territorio nacional y el sector agrupado al 

que pertenecen de acuerdo a la actividad principal a la que se dedican.  

 

Tal y como se ha comentado en otros apartados del informe, para poder disponer 

de datos homogéneos comparables entre sí, se ha procurado que las empresas, al 

reflejar las cantidades de materias primas y productos acabados, lo expresaran 

utilizando como unidades de medida bien las toneladas bien los metros cúbicos. No 
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obstante, y dada la alta casuística de unidades utilizadas, ha sido necesario realizar 

tanto conversiones directas a dichas unidades como aproximaciones específicas 

para las materias primas y los productos elaborados de cada sector en particular.  

 

En cuanto al número de plantas productivas cuyos cuestionarios aportan 

información aprovechable para los datos de tipología y cantidad de materias primas 

y productos elaborados, es interesante resaltar que predominan aquellas que han 

expresado las cantidades en toneladas, tal y como puede observarse en las bases 

de las siguientes tablas.  

 

4.8.1. CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS  

 

Se analiza en el presente apartado tanto la tipología como la cantidad o volumen de 

materias primas que utilizan las plantas industriales del sector agroalimentario en el 

territorio nacional.  

 

Tras la realización de las conversiones de unidad oportunas para poder disponer de 

datos homogéneos y, por tanto, comparables, se han obtenido las siguientes cifras 

de industrias con información aprovechable sobre el tipo de materias primas que 

utilizan en sus procesos productivos:  

 

-1.605 industrias que facilitan el volumen de sus materias primas principales, en 

metros cúbicos por año.  

-13.136 industrias que facilitan el peso de sus materias primas principales, en 

toneladas por año.  

 

Teniendo en cuenta que en el informe del Fichero de 2004 se aportan 18.806 

establecimientos con datos servibles, se obtienen en el actual fichero 4.065 

unidades menos de estudio a este respecto del consumo de materias primas. Estos 

14.741 establecimientos que se manejan aquí representan un porcentaje del 

85,52% sobre el total de los establecimientos colaboradores, 4,3 puntos por debajo 

del índice del estudio de 2004. Si se descomponen los datos generales y se 

relacionan con el tamaño de los establecimientos, tal y como muestran las dos 

tablas siguientes, queda patente que, como es lógico, a mayor tamaño de empresa 

mayor es también la cantidad de materia prima agroalimentaria utilizada para su 

proceso productivo.  
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Concretamente, más de la mitad de los microestablecimientos consumen menos de 

5 metros cúbicos de sus materias primas principales al año, mientras que estos 

intervalos de volumen experimentan los siguientes cambios según aumenta el 

tamaño de las plantas industriales:  

 

-El 51,45 % de los pequeños establecimientos consumen entre 1 y 200 m³/año de 

sus materias primas.  

 

-El 62,96 % de las industrias de tamaño mediano utilizan un volumen igual o 

superior a 2.501 m³/año.  

-Las tres cuartas partes de las grandes plantas industriales consumen más de 

10.000 m³ anuales.  
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Los datos que se exponen en la tabla anterior refuerzan las conclusiones 

comentadas hasta ahora, ya que la base de la que se han obtenido dichos datos es 

considerablemente mayor. Por tanto:  

 

-Más de la mitad de los micro-establecimientos consumen una cantidad inferior a 

100 toneladas de sus materias primas agroalimentarias al año.  

-El consumo de materias primas del 65,94 % de las industrias de pequeño tamaño 

no supera las 2.500 toneladas anuales.  

-Más del 65 % de los establecimientos medianos utilizan cantidades de materias 

primas comprendidas entre las 2.500 y las 25.000 toneladas.  

-Casi un 60 % de las grandes industrias consumen más de 50.000 toneladas 

anuales de sus principales materias primas agroalimentarias.  

 

Se han analizado también en este apartado las distintas materias primas utilizadas 

por las diferentes industrias que componen el Fichero Coordinado, 

independientemente del número de asalariados que posean los establecimientos 

productivos.  
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Como se ha expuesto en los capítulos anteriores, el sector agroalimentario a nivel 

nacional se encuentra mayoritariamente formado por empresas y establecimientos 

de tamaño micro y pequeño, predominando claramente además el sector agrupado 

del “Pan, bollería, pastelería y galletas”. Debido a esta caracterización general del 

conjunto de industrias que constituyen el Fichero Coordinado, los datos que se 

presentan en el siguiente cuadro (así como los que se muestran en los cuadros 

referentes a productos acabados) quedan influidos de forma evidente por los datos 

que aportan las empresas dichos tamaños y actividades.  

 

Para la clasificación de las materias primas agroalimentarias se ha seguido la 

Clasificación Nacional de Productos por Actividades (CNAPA-96), cuyos códigos 

fueron proporcionados a las empresas para facilitar su cumplimentación; dichos 

códigos fueron recogidos con una desagregación de ocho dígitos.  

 

Dada la alta casuística de materias primas, se ha realizado una agrupación de éstas 

según los seis primeros dígitos de sus códigos, de manera que quedan clasificadas 

en 53 categorías generales según el sector agrupado al que pertenecen las 

industrias que las consuman.  

 

De igual forma, han sido numerosas las unidades en las que se han expresado las 

cantidades de las materias primas, por lo que se ha realizado una conversión a 

metros cúbicos y/o toneladas para aquellos casos en los que era posible, siendo 

estas unidades en las que se reflejan los datos.  

 

Teniendo en cuenta lo comentado hasta el momento, se concreta en la tabla 

siguiente esta diversidad de materias primas agroalimentarias, detallándose y 

cuantificándose.  

 

Respecto a la citada tabla, debe señalarse que los datos varían notablemente según 

se analice la presencia (o porcentaje de establecimientos donde se utiliza un 

determinado tipo de materia prima) o el peso relativo en el conjunto (proporción 

que un tipo de materia prima representa sobre el total utilizado por todas las 

industrias del sector agroalimentario que aportan esta información).  

 

Es conveniente aclarar asimismo que los porcentajes de la columna de “Plantas 

industriales que la utilizan” suman un total mayor de 100 %, ya que se trata de 

situaciones múltiples, es decir, un mismo establecimiento utiliza diversas categorías 

de materias primas agrupadas.  
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Para poder presentar los resultados de las principales materias primas utilizadas de 

una forma sencilla, se utiliza aquí una desagregación a seis dígitos de la 

Clasificación Nacional de Productos Acabados de 1996 (CNPA-96), dato 

originalmente tomado con un nivel de desglose de ocho dígitos. Es preciso señalar 

de cara a la comparativa que se realiza después, que la clasificación de las materias 

primas en el Fichero de 2004 fue desagregado a cinco dígitos, lo que hace que 

hubiera una menor especificación de las mismas y, consecuentemente, unos 

porcentajes generalmente mayores de utilización de dichas materias por parte de 

las plantas industriales.  
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Los resultados presentados en la tabla varían de forma notable según se analice su 

presencia en el sector, es decir, el porcentaje de establecimientos que elaboran un 

determinado producto; o su peso o volumen relativo al conjunto, es decir, la 

proporción o el promedio que un tipo de producto representa sobre el total 

utilizado. Por otra parte, la presente tabla, debido a su tamaño, se ha repartido 

entre varias páginas con el fin de que se pueda ver bien la información que aporta.  

 

En primer lugar, hay que precisar que la tasa de las unidades que han contestado a 

esta pregunta constituye poco más de un 89 % de las colaboradoras, unas décimas 

menor que en el año 2004, el cual conformaba el 89,8 % de los establecimientos 

colaboradores.  

 

Es importante mencionar, como resulta lógico, que la utilización más o menos 

habitual de las diferentes materias primas está directamente relacionada con la 

preeminencia ya conocida de los sectores agrupados del “Pan, bollaría, pastelería”, 

“Cárnico”, “Preparados y transformados de frutas y hortalizas” e “Industria 

vitivinícola” dentro del sector agroalimentario en España.  

 

En este sentido, cabe reseñar que, dentro de las materias primas presentadas aquí, 

destaca como la más utilizada por un porcentaje mayor de plantas industriales, la 

harina, ya sea de trigo o mezclada, la cual es utilizada por el 21,12 % de los 

establecimientos industriales que han contestado a la pregunta, perteneciendo 

estas unidades, en su mayoría, a la industria del pan, bollería y pastelería.  

 

La segunda materia prima más empleada por las plantas industriales del sector en 

España es, como también resulta obvio al tratarse de la misma actividad principal, 

la levadura, utilizada por un 15,81 % de los establecimientos. Asimismo, el azúcar 

y la sal figuran entre las materias más usadas, tanto por este sector agrupado 

como por gran parte de los restantes, ambos con algo más de un 10 % de las 

plantas industriales que dicen emplearlo. Otro ingrediente esencial para la industria 

de la bollería y pastelería son los huevos, utilizados por prácticamente un 9 % de 

los establecimientos que han contestado a esta pregunta.  

 

En relación a otra de las actividades agroalimentarias principales en España, la 

industria vitivinícola, la uva es otra de las materias primas más importantes para 

todo el sector, siendo utilizadas habitualmente por casi un 10 % de los 

establecimientos colaboradores. Otras materias utilizadas con bastante asiduidad 

son las frutas y bayas, la aceituna de mesa y las hortalizas.  
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Si comparamos estas principales materias utilizadas por los establecimientos en 

2007 con los datos presentados en el informe de 2004, encontramos generalmente 

que hay más plantas industriales en el anterior Fichero que utilizaron las principales 

materias, que siguen siendo las mismas. Así, la harina de cereales o legumbres fue 

empleada por el 34,30 % de los establecimientos colaboradoras en 2004, 13,18 

puntos por encima que el actual índice; el azúcar por el 21,5 %, 11,14 puntos por 

encima del presentado en el presente estudio; los huevos por el 11,7 %, 2,72 

puntos por encima del actual informe; y la sal fue utilizada por el 10,6 % de las 

plantas industriales de entonces, índice muy similar, en este caso, con el del actual 

Fichero de 2007. La razón de estas variaciones tan acusadas hay que verla, como 

se explicó un poco más arriba, en la distinta desagregación de las materias primas 

implicadas en el estudio, siendo más específica en el actual Fichero.  

 

La tabla que sigue a continuación, correspondiente a la relación de los productos 

acabados elaborados por las plantas industriales, se presenta asimismo en varias 

páginas, debido igualmente al gran tamaño de la misma.  

 

4.8.2. ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ACABADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS  

 

Para la obtención de los resultados sobre la elaboración de productos acabados en 

los establecimientos se ha procedido del mismo modo que se ha indicado en el 

apartado anterior con respecto a las materias primas.  

 

En cuanto a los productos elaborados, ha sido también notable la mayor tasa de 

respuesta para la cantidad en unidades de peso que en unidades de volumen. En 

concreto, 11.371 industrias han expresado la cantidad que producen de sus 

principales productos agroalimentarios en toneladas anuales, frente a las sólo 1.728 

que lo han hecho en metros cúbicos.  

 

Como ocurría en el caso de las materias primas utilizadas, si descomponemos los 

datos generales sobre productos acabados y los relacionamos con el tamaño de las 

industrias, se comprueba que la relación entre ambas variables es directamente 

proporcional. En las dos tablas que se adjuntan a continuación se refleja la 

distribución de la cantidad anual de productos acabados elaborados según tamaño 

de establecimiento, en metros cúbicos en la primera y en toneladas en la segunda.  
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Queda patente en esta última tabla la relación existente entre el número de 

asalariados de las plantas industriales y la cantidad de los productos elaborados 

que se generan en ellas.  
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-Más del 55 % de las industrias de tamaño micro producen menos de 100 toneladas 

anuales de sus productos agroalimentarios.  

-En el caso de los pequeños establecimientos, el 53,06 % de ellos generan 

cantidades anuales comprendidas entre las 100 y las 2.500 toneladas.  

-Casi el 65 % de los de tamaño mediano elaboran cantidades anuales de producto 

acabado en el intervalo que va desde las 1.000 toneladas hasta las 5.000.  

-Por último, entre las grandes plantas industriales, el intervalo de cantidades de 

producto elaborado que prima es el de 10.000 a 100.000 toneladas al año, 

contando éste con más del 70 % de dichas industrias.  
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Al igual que en el caso de las materias primas, para poder presentar los resultados 

por tipo de producto acabado de una manera simple y concisa, se utiliza aquí una 

desagregación a seis dígitos de la Clasificación Nacional de Productos Acabados de 
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1996 (CNPA-96), dato originalmente tomado con un nivel de desglose de ocho 

dígitos.  

 

Igualmente, los resultados presentados en la tabla varían de forma notable según 

se analice su presencia en el sector, es decir, el porcentaje de establecimientos que 

elaboran un determinado producto, o su peso o volumen relativo al conjunto, es 

decir, la proporción o el promedio que un tipo de producto representa sobre el total 

utilizado.  

 

En primer lugar es preciso comentar la tasa de respuesta y ponerla en relación con 

la del Fichero de 2004 para poder hacer comparaciones reales. Con 15.029 

establecimientos que han contestado a esta pregunta, el índice de participación en 

la misma es del 87,18 % respecto a las unidades colaboradoras, siendo, por tanto, 

2,68 puntos más alto que en anterior estudio de 2004.  

 

Como resulta lógico por la abundancia de establecimientos correspondientes al 

sector agrupado del “Pan, bollería, pastelería y galletas” en toda España, el 

principal producto acabado del sector agroalimentario es el pan fresco, el cual dicen 

producirlo el 24,82 % de los establecimientos que han contestado a esta pregunta. 

Al comparar este índice de establecimientos que lo producen con el dato mostrado 

en el informe de 2004, hay que precisar que en aquel estudio, al contar con una 

codificación de la CNPA-96 con cinco dígitos, se tomaron de forma conjunto el “pan, 

pasteles y productos de pastelería frescos”, suponiendo por tanto un porcentaje del 

28,8 % de los establecimientos que los producían, 4 puntos por encima del actual.  

 

De esta forma, todos los productos pertenecientes al sector agrupado del “Pan, 

bollería y pastelería” se agruparon en los productos frescos mencionados 

anteriormente, y en los mismos, pero de larga duración, no correspondiéndose con 

la clasificación desagregada en el presente informe. Así, el porcentaje de 

establecimientos que declararon producir entonces productos de pastelería de larga 

duración era del 10,9 %, frente al 12,83 % de las plantas industriales que, en el 

2007, dicen producir pasteles y otros productos de pastelería fresca. En todo caso, 

si se suman los índices correspondientes a los establecimientos productores de pan 

fresco y pastelería fresca en el actual estudio, resulta un porcentaje del 37,65 % de 

plantas industriales que elaboran de cualquier producto fresco correspondiente a 

este sector agrupado.  
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Respecto a otro producto totalmente diferente, el vino excluyendo el mosto y los 

espumosos, el índice de establecimientos productores se incrementa en 5,94 

puntos hasta alcanzar el actual 15,34 % de las unidades que contestan a la 

pregunta.  

 

Otro producto importante son las conservas de carne, despojos de carne o sangre, 

extractos y jugos de carne, pescados e invertebrados acuáticos, alcanzando el 

13,71 % de los establecimientos colaboradores en esta cuestión, siendo asimismo 

3,61 puntos más alto que en 2004. 

 

Otros productos representativos del sector en España son los distintos aceites en 

bruto o la carne y  despojos comestibles de carne, salados, secos o ahumados.  

 

4.8.3. SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS  

 

La seguridad alimentaria y el control de la calidad del producto son unas de las 

grandes preocupaciones de la sociedad y, por tanto, de la industria agroalimentaria. 

Sin duda, buena parte de las características en materia de calidad y seguridad de 

los productos alimentarios, vienen limitadas por los condicionantes productivos de 

la materia prima empleada. Igualmente, el sector agroalimentario se ve limitado 

por la estacionalidad en el suministro de materias primas. 

 

4.8.3.1. PROVEEDORES.  

 

De las 18.991 empresas que han colaborado en la presente actualización del 

Fichero Coordinado cumplimentando el cuestionario de empresa correspondiente, 

han ofrecido el dato de número de proveedores el 90,71 %. Al tratarse de 

respuesta múltiple, un mismo establecimiento productivo puede adquirir sus 

principales materias primas en más de un lugar, por lo que los porcentajes de cada 

sector agrupado no suman necesariamente el 100 %.  

 

Si bien como promedio general, las empresas contenidas en el Fichero Coordinado 

tienen casi 75 proveedores anuales para el abastecimiento de las materias primas 

principales que emplean en sus procesos productivos, lo cierto es que la mayor 

parte de ellas poseen como mucho hasta 50 suministradores, existiendo además 

fuertes variaciones tanto por naturaleza jurídica como por tamaño de empresa.  
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En relación al dato obtenido en 2004, se ha experimentado un incremento en el 

promedio de proveedores por empresa y año, ya que para esa última actualización, 

se situaba dicha cifra en 67,6.  

 

 

Si se analizan los datos atendiendo a la naturaleza jurídica de las empresas del 

sector, se observan diferencias significativas entre unos y otros tipos de 

personalidades.  

 

Así, son las sociedades cooperativas las que mayor promedio de suministradores 

poseen, 227,53 por empresa y año. En el polo opuesto se encuentran las empresas 

individuales, con un promedio de 20,86 proveedores anuales por empresa. En esta 

línea, le siguen las S.A.L. y las S.L.L., con un promedio de suministradores de sus 

principales materias primas agroalimentarias por unidad empresarial de 31,99.  
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En cuanto a la relación existente entre número de proveedores con los que trabajan 

las empresas y el tamaño de éstas, ésta es directamente proporcional, de manera 

que el aumento en tamaño supone también un aumento en cantidad de 

proveedores distintos para la adquisición de sus materias primas principales. Dicha 

proporcionalidad queda reflejada en la tabla anterior.  

 

4.8.3.2. PROCEDENCIA DE LAS MATERIAS PRIMAS.  

 

Se analiza en este apartado el lugar de adquisición de las materias primas 

agroalimentarias por parte de las industrias del sector, desde el punto de vista del 

porcentaje de empresas que compra en cada uno de los territorios considerados.  

 

En los formularios utilizados para la realización de la presente actualización del 

Fichero Coordinado de Industrias Agroalimentarias, se daba la oportunidad a las 

empresas de contestar marcando varias procedencias geográficas:  

 

- El territorio nacional, desdoblándose éste en dos: la misma comunidad autónoma 

en la que se ubica la sede social de la empresa o el resto de comunidades.  

- Otros países de la Unión Europea.  

- Resto de países.  
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Al tratarse de una pregunta multi-respuesta, se ofrecía también a las empresas la 

posibilidad de expresar el porcentaje, en cada procedencia geográfica, sobre el 

valor de lo adquirido.  

 

Se ha obtenido una tasa de respuesta para esta pregunta del 96,56 %.  

 

En términos globales, es en las propias comunidades autónomas de ubicación de las 

sedes centrales de las empresas, donde la mayoría de éstas se aprovisionan de 

todas o una parte de las materias primas agroalimentarias principales que 

consumen para la elaboración de sus productos. Así, el 91,04 % de las empresas 

del Fichero Coordinado que han aportado información, afirman que compran al 

menos una parte de estos recursos materiales en el territorio de su misma 

comunidad autónoma.  

 

En orden de importancia, le siguen:  

 

-El 56,27 % de empresas que adquieren materias primas en el resto de 

comunidades autónomas nacionales.  

-El 14,66 % que lo hace en otros países comunitarios.  

-El 7,96 % que compra en el resto de países no comunitarios.  

 

Comparando estos datos con los obtenidos en la actualización del Fichero 

Coordinado de 2004, se refleja una reducción del porcentaje de empresas que 

compran todas o parte de sus materias primas en otros países, ya sean éstos 

comunitarios o extracomunitarios. Dichos porcentajes han menguado en 1,64 

puntos para el caso de los países europeos y en 0,56 para el resto de países. El 

porcentaje de empresas que compran en la misma comunidad autónoma de 

implantación de la sede social se mantiene prácticamente igual, mientras que el de 

empresas que compran en otras comunidades autónomas ha experimentado un 

notable aumento, pasando del 48,6 % del año 2004, al actual 56,27 %.  
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Los datos de lugar de procedencia de las compras según la comunidad autónoma a 

la que pertenecen las empresas se encuentran íntimamente relacionados con el 

sector agrupado que predomine en cada una.  

 

Así, en el caso de Andalucía, donde el sector agrupado del “Aceite de oliva y orujo 

de oliva” tiene una importante presencia, es donde un mayor porcentaje de 

empresas se decantan por la compra de sus materias primas en el propio territorio 

autonómico, estando dicho porcentaje por debajo de la media nacional para el resto 

de procedencias geográficas.  

 

Son también factores importantes tanto la extensión superficial de las comunidades 

como la caracterización de los usos del suelo predominantes.  
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En cuanto al primer factor, se observa que cuanto mayor es la superficie de una 

comunidad autónoma, más frecuente es la práctica de las compras directas dentro 

de esa misma comunidad. Véase el caso de Andalucía nuevamente, o el de 

Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha, con porcentajes de empresas que 

compran en sus mismas comunidades del 95,52 %, 93,87 %, 93,37 % y 93, 09 % 

respectivamente.  

 

En el polo opuesto, se encuentran el Principado de Asturias, Galicia, La Rioja y el 

País Vasco, con porcentajes del 80,93 %, 88,09 %, 89,11 % y 82,84 %. Este es 

también el caso de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, evidentemente con 

porcentajes menores.  

 

El caso de la Comunidad de Madrid, con el porcentaje más bajo de empresas que 

adquieren todas o parte de sus materias primas en el mismo territorio autonómico, 

concretamente del 78,47 %, es causado tanto por su limitada extensión geográfica 

como por los usos del suelo que predominan en su territorio, mayoritariamente 

residenciales e industriales, con lo que se destina poca superficie para su dedicación 

a actividades del sector económico primario.  

 

Así, son Cantabria, Asturias y Madrid las comunidades cuyas empresas se decantan 

principalmente por la compra de sus recursos agroalimentarios en otras 

comunidades de España, con unos porcentajes del 79,45 %, 75,49 % y 71,73 % 

respectivamente.  

 

La procedencia de las materias primas externa a España es importante para las 

empresas de las comunidades autónomas de Cantabria, Madrid, Murcia y Navarra, 

con porcentajes de industrias que compran en países extracomunitarios 

sensiblemente superiores al porcentaje global: el 15,81 %, el 14 %, el 12,13 % y el 

11,02 % respectivamente.  
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Analizando los resultados expuestos en la presente tabla, se obtiene que los 

sectores agrupados de “Aceite de oliva y orujo de oliva”, “Pastas alimenticias” e 

“Industria vitivinícola” son en los que mayor número de empresas se decantan por 

comprar todas o partes de sus materias primas en la misma comunidad autónoma 

a la que pertenece la sede social de la empresa.  

 

El sector agrupado del “Arroz” es singular, ya que del estudio de los datos se deriva 

que diversifica mucho la procedencia de sus materias primas, estando los 
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porcentajes de empresas que compran en cada uno de los lugares geográficos 

sensiblemente por encima de los porcentajes globales.  

 

Los sectores agrupados que más se decantan por la importación de materias primas 

de países extranjeros, ya sean o no comunitarios, son el de “Transformados de 

productos de la pesca y acuicultura”, el de “Preparados para regímenes, dietéticos 

y/o especiales”, el de “Alimentación animal” y el de “Cereales en copos o 

expandidos”, si bien es cierto que este último es poco representativo al contar con 

sólo tres empresas que se dedique a él como actividad principal.  

 

El sector agrupado del “Café, té y otras infusiones” es el que, con diferencia, más 

empresas acoge que compren materias primas en los países extracomunitarios. 

 

4.8.3.3. FÓRMULA MÁS HABITUAL DE ADQUISICIÓN A LOS PROVEEDORES  

 

De las 18.991 empresas que han colaborado con la cumplimentación y envío del 

correspondiente cuestionario, el 93,70 % han facilitado la fórmula más habitual que 

usan para la adquisición de sus proveedores de materias primas agroalimentarias, 

pudiendo ser ésta mediante acuerdos previos o sin ningún tipo de pactos, es decir, 

comprando según las necesidades de suministro que vayan surgiendo.  

 

En datos globales, cerca de tres cuartas partes de las empresas colaboradoras 

suelen adquirir las materias primas principales según sus necesidades coyunturales, 

71,95 % concretamente, esto es, no suelen utilizar la opción de acuerdos previos 

con los proveedores. Este porcentaje supone un leve descenso respecto al dato de 

2004 al mismo respecto, el cual era del 72,1 %.  
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Atendiendo a la personalidad jurídica de las empresas, esta situación general tiene 

una clara excepción en los casos de las sociedades de tipo cooperativo y las 

agrarias de transformación, en las que el porcentaje de empresas que acuerdan 

pactos o convenios con sus proveedores se aproxima al 40 %, muy por encima éste 

del dato general.  

 

En el extremo contrario se encuentran los autónomos y comunidades de bienes (el 

84,21 % de las empresas constituidas en estas personas jurídicas compran según 

sus necesidades) y las S.A.L. y S.L.L., en las que este porcentaje alcanza el 81,64 

%.  

 

 

 

La otra variable que más influye en este asunto es el tamaño de la empresa, de 

modo que a medida que aumenta éste, también lo hace el porcentaje de empresas 

que prefieren mantener acuerdos con los proveedores para abastecerse de las 

materias primas necesarias para su producción. En este sentido, el 60,48 % de las 

grandes empresas adquieren frecuentemente sus materias primas para la 

producción mediante acuerdos previos con los proveedores, mientras que tan sólo 

el 16,06 % de las microempresas o el 26,59 % de las pequeñas sociedades hacen 

lo propio.  

 

4.8.3.4. FÓRMULA MÁS HABITUAL DE PAGO A LOS PROVEEDORES.  

 

De las 18.991 empresas que han colaborado con la cumplimentación y envío del 

correspondiente cuestionario, el 90,97 % han facilitado la fórmula más habitual que 

usan para pagar a sus proveedores de materias primas agroalimentarias, pudiendo 

ser ésta con anticipo y liquidación, aplazado a más de tres meses, aplazado hasta 

tres meses o al contado o corto plazo (con un máximo de un mes).  
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En términos generales, es al contado o a corto plazo la fórmula de pago más 

habitual entre las empresas del sector agroalimentario, ya que un 46,72 % de las 

empresas colaboradoras han elegido esta opción. Le sigue el aplazamiento hasta 

tres meses, con un 34,23 % de las empresas. Las dos opciones restantes, con 

anticipo y liquidación y aplazado a tres meses, son los elegidos por unos 

porcentajes de empresas similares, en torno al 5 %.  

 

 

Son las sociedades de tipo cooperativo las que se decantan en mayor proporción 

por el pago a sus proveedores con anticipo y liquidación, dando muestra esto de la 

relación existente entre las empresas que mantienen acuerdos previos para la 

adquisición de sus suministradores y la fórmula de pago que estas eligen.  

 

El 70,91 % de las empresas constituidas como comunidades de bienes y autónomos 

pagan al contado o en el plazo máximo de treinta días a sus proveedores, 

situándose muy por encima del porcentaje global, así como las S.A.L. y S.L.L., con 

un 61,33 %.  
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Se observa en la tabla anterior que el tamaño también influye en el modo de pago 

a los proveedores que realizan las empresas, de modo que cuanto mayor es dicho 

tamaño, más dilatado se ejecuta el pago a los suministradores.  

 

Así, mientras que el porcentaje de microempresas que elijen pagar al contado o 

corto plazo el del 55,57 %, esta proporción va disminuyendo en el resto de 

tamaños:  

 

-El 35,40 % de las pequeñas empresas se decantan por esta fórmula de pago.  

-En las medianas, el porcentaje disminuye hasta el 22,51 %.  

-En las grandes empresas, se sitúa en el 16,94 %, siendo éste muy inferior al dato 

general.  

 

4.8.4. LA MAQUILA  

 

Dentro del conjunto de empresas que forman el Fichero Coordinado de Industrias 

Agroalimentarias, existe un grupo de ellas que trabajan a maquila, sistema 

productivo que las diferencia del resto por sus particularidades en cuanto a enfoque 

de negocio, estructura, producción, comercialización y recursos (materiales y 

humanos).  

 

Se entiende por actividad de maquila toda aquella concerniente al proceso 

productivo de una empresa que se envía a la planta industrial de otra diferente 

para ser llevada a cabo.  
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Se trata de empresas con actividad de tipo industrial, aunque formalmente se 

encuentran más próximas a las empresas de servicios, ya que se dedican a prestar 

un servicio de producción a otras industrias agroalimentarias. Existen diversas 

alternativas en la configuración de este tipo de empresa y en la prestación de sus 

servicios.  

 

Dentro de los trabajos de esta última actualización del Fichero Coordinado, se ha 

pretendido conocer qué proporción de empresas funcionan con dicho sistema 

productivo, obteniéndose una tasa de respuesta del 94,68 % en todo el sector 

agroalimentario, sobre una base de 18.991 empresas que han colaborado 

cumplimentando su cuestionario correspondiente.  

 

En términos generales, tan sólo un 6,41 % de las empresas colaboradoras del 

Fichero trabajan a maquila, proporción que ha aumentado frente al dato obtenido 

en 2004, que suponía un 4,10 % de las empresas que colaboraron en aquel año.  

 

De dichas empresas, casi un 60 % lo hacen en régimen de maquila parcial, es 

decir, compaginan la prestación de este servicio a otras empresas con la 

elaboración de sus propios productos a partir de materias primas que ellas mismas 

adquieren. En resumen, funcionan como planta industrial y como prestadora de 

servicios de maquila al mismo tiempo.  

 

A diferencia de la información recogida en la anterior actualización, en la que existía 

un 36,4 % de las empresas que afirmaban trabajar a maquila que no especificaban 

si lo hacían en régimen total o parcial, en la presente actualización se ha 

conseguido un 100 % de respuesta para este dato  

 

Entre este casi 60 % de empresas que operan a maquila a tiempo parcial, lo más 

habitual es que su actividad como maquila tenga un peso menor que su actividad 

“normal” como industria productora clásica: el promedio generado como maquila 

sobre la producción total anual se sitúa en el 37,94 %. Este promedio ha 

experimentado también un incremento con respecto al dato de 2004, año en el que 

se situaba en el 35,6 %.  
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Si se descomponen los datos concernientes a la maquila según el tamaño de las 

empresas, se obtiene que son las medianas las que funcionan en mayor proporción 

con dicho sistema productivo: un 9,81 % de ellas prestan este servicio de maquila, 

estando repartidos los porcentajes de maquila total y parcial de forma muy 

igualitaria (48,48 y 51,52 % respectivamente).  

 

Entre las que operan a tiempo parcial, son las microempresas las que presentan 

mayor promedio generado como maquila respecto a la producción total anual, 

siendo éste del 42,71 %, casi un 5 % por encima del promedio global.  

 

Por su parte, de las 248 empresas con 250 o más asalariados, únicamente el 7 % 

afirman trabajar a maquila, utilizando el 52,94 % de ellas el régimen parcial.  

 

Es en esta tipología de empresa en la que el promedio generado como maquila 

respecto a la producción total anual es más bajo, situándose tan sólo en el 7,26 %.  
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Del análisis de los datos de maquila según el sector agrupado al que pertenecen las 

empresas, se obtiene que son las del sector agrupado del “Arroz” las que en mayor 

medida utilizan este sistema productivo, ya que de las 19 empresas que colaboran 

cumplimentando el cuestionario y con una tasa de respuesta del 100%, el 26,32 % 
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de ellas funcionan con maquila. De dichas empresas, el 60 % lo hace en régimen 

parcial.  

 

A este sector agrupado le siguen: el “Cárnico”, con un 17,28 % de sus empresas 

que desarrollan la actividad de maquila, el 54,99 % de ellas en régimen parcial y 

con un promedio generado como maquila sobre la producción total anual del 34,83 

%; “Preparados para regímenes, dietéticos y/o especiales” y “Otros productos 

alimenticios”, compartiendo ambos un 16,67 % de empresas con funcionamiento de 

maquila; y el sector agrupado de “Aceite de oliva y orujo de oliva” y el de “Otros 

aceites y grasas”, con unos porcentajes de 12,65 y 12,82 % respectivamente.  

 

 

 

Concluyendo con el análisis de la producción a maquila en las empresas del sector 

agroalimentario, se muestra en la tabla anterior el desglose según la comunidad 

autónoma a la que pertenecen las sedes sociales de las empresas.  
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Es la comunidad autónoma de Castilla y León la que presenta mayor porcentaje de 

empresas con funcionamiento a maquila, un 10,07 % de las 1.699 que existen en 

dicha comunidad. En la actualización del Fichero de 2004 fue también Castilla y 

León la comunidad con mayor porcentaje de empresas que prestaban servicios de 

maquila, si bien es cierto que el porcentaje ha aumentado de manera significativa, 

ya que anteriormente se situaba en el 5,6 %.  

 

Esta mayor presencia de empresas con maquila en Castilla y León está relacionada 

con el sector agrupado “Cárnico” que, tal y como se ha analizado en otros capítulos 

del presente informe, es el más extendido en esta comunidad y, como se ha 

señalado en el apartado anterior, es el que cuenta con más empresas que 

funcionan a maquila. En orden de importancia, son las comunidades de Aragón, 

Cataluña, Extremadura y Andalucía las que siguen a Castilla y León en porcentaje 

de empresas prestadoras de servicios de maquila.  

 

4.9. USO DEL AGUA Y CONSUMOS ENERGÉTICOS  

 

La protección del medio ambiente , debe ser una estrategia empresarial integrada 

en la actividad normal de la empresa, a fin de conseguir un desarrollo equilibrado y 

sostenible desde el punto de vista económico, ambiental y social.  

 

Se hace necesaria, la adopción de políticas de gestión eficiente de los recursos, que 

permitan la optimización tanto del agua como de la energía en las industrias 

agroalimentarias, de forma que se reduzcan los costes económicos y se disminuya 

el impacto ambiental negativo que genera el consumo innecesario de recursos 

naturales  

 

Se analizan en el presente apartado los datos de consumo de agua y energía, tanto 

cualitativa como cuantitativamente.  

 

4.9.1. EL AGUA  

 

El 77,38 % de los 17.238 establecimientos que han colaborado con la 

cumplimentación y envío del cuestionario correspondiente, han ofrecido el dato de 

consumo anual de agua en metros cúbicos.  
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Con esta tasa de respuesta, se obtiene que el promedio de consumo anual de agua 

en las industrias agroalimentarias españolas es de 13.741 m³, sensiblemente 

mayor que el dato obtenido en 2004, el cual era de 10.851 m³/año. Es significativo, 

no obstante, que la tasa de respuesta entre los establecimientos productivos de 

tamaño grande, siendo del 90,96 % en la presente actualización del Fichero, es 

mucho mayor que en el año 2004, la cual era del 63,7 %, por lo que es lógico que 

el promedio anual de consumo de agua sea superior en 2007.  

 

A nivel general, más del 60 % de los establecimientos consumen anualmente 

menos de 2.500 m³ de agua, siendo el intervalo que va hasta los 100 m³ en el que 

se incluye un mayor número de plantas industriales, debido a la significativa 

superioridad numérica respecto al total de establecimientos de los de tamaño 

micro.  

 

Desglosando esta información por tamaño de establecimiento, se obtiene que, 

lógicamente, el consumo anual de agua aumente según lo hace el tamaño de planta 

industrial, resultando los siguientes datos:  

 

-El 51,86 % de los establecimientos colaboradores de tamaño micro consumen 

menos de 500 m³ de agua al año. Es en este tamaño donde se da la tasa de 

respuesta más baja, ya que un 25,66 % de los establecimientos que han enviado 

su cuestionario no han ofrecido este dato.  
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-El 52,89 % de las pequeñas plantas industriales consumen menos de 2.500 

m³/año de agua.  

 

-En el caso de las medianas, el 63,21 % consumen más de 2.500 m³ anuales de 

agua.  

 

-La tasa de respuesta para este dato entre los establecimientos de tamaño grande 

es la más alta en comparación con el resto de tamaños, situándose en un 90,96 %. 

El 71,81 % de estos establecimientos consumen más de 10.000 m³/año de agua.  

 

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS Y MERCADOS ALIMENTARIOS. MARM                                

 



Fichero coordinado de industrias Agroalimentarias. 2007 

 

Por sectores agrupados de actividad, las industrias de “Cerveza y malta de cerveza” 

y “Otros productos alimenticios” son las que informan de consumos más altos de 

agua, con un 85 y un 60 % respectivamente de establecimientos con un gasto 

anual de agua mayor a 2.500 m³. No obstante, es común en ambos sectores 

agrupados el reducido número de plantas industriales que los componen: 20 para el 

caso de “Cerveza y malta de cerveza” y tan sólo 10 para “Otros productos 

alimenticios”.  

 

Tras estos dos sectores, destacan por su elevado consumo de agua las plantas 

industriales del sector agrupado de “Aguas minerales, aguas gaseosas y bebidas 

refrescantes” (casi el 51 % consume más de 2.500 m³), las de “Transformados de 

productos de la pesca y la acuicultura”, con un 41,20 % que consumen más de 

2.500 m³, y los sectores agrupados de “Transformados de frutas y hortalizas” y 

“Otros aceites y grasas”, con porcentajes de plantas industriales con consumos 

anuales de agua mayores de 2.500 m³ cercanos al 30 %.  

 

En el extremo opuesto se sitúan los sectores agrupados de “Café, té y otras 

infusiones”, con un 56,47 % de establecimientos con consumo inferior a 250 m³ 

anuales, y los de “Azúcar”, “Alimentos preparados para regímenes, dietéticos y/o 

especiales” y “Alimentación animal”, con porcentajes de establecimientos del 46,43, 

38,24 y 37,37 % respectivamente para este mismo intervalo de consumo.  

 

 

 

En cuanto a la procedencia del agua que consumen las industrias agroalimentarias 

españolas, cabe destacar que el 73,08 % de ellas se abastecen de la red de 

suministro, es decir, usan el agua potable que proviene de las redes de 

abastecimiento público. Este dato no ha variado respecto a la actualización de 2004 

del Fichero Coordinado, en la que resultaba también que el 73,1 % de los 
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establecimientos utilizaba agua proveniente de la red pública. Las otras dos 

posibles procedencias, pozo o sondeo y cauce público, son usadas por un 

porcentaje similar de establecimientos: el 7,79 y el 6,04 % respectivamente.  

 

 

 

Dependiendo de las exigencias del proceso productivo en que vaya a ser utilizada el 

agua, y de las características químicas, físicas y biológicas de ésta, se hará o no 

necesario un tratamiento previo a su uso, siendo lo más habitual la 

desmineralización para aguas con elevadas concentraciones de sólidos disueltos, 

típicas de extracción de pozo por sondeo, y la depuración para aguas con malas 

características organolépticas, causadas por contaminación química y/o biológica.  

 

Del 82,95 % de los establecimientos de la muestra que han ofrecido información 

sobre este aspecto, se obtiene que más de la mitad no realiza ningún tipo de 

tratamiento previo al agua que consumen, dato lógico teniendo en cuenta que la 

mayor parte de los establecimientos se abastecen a través de la red de suministro, 

de manera que la calidad del agua es aceptable para consumo humano.  

 

En el 22,49 % de las plantas industriales se realiza una depuración previa del agua, 

mientras que este porcentaje experimenta un acusado descenso para el caso de la 

desmineralización (en un 5,74 % de las industrias) y en el de los establecimientos 

que recurren a ambos tipos de tratamiento (tan sólo el 3,70 % de ellos).  

 

En comparación con los datos obtenidos en 2004, se obtienen unos resultados muy 

similares, si bien es cierto que ha aumentado ligeramente el porcentaje de 

establecimientos que llevan a cabo una depuración previa del agua (en 2004 se 

situaba en el 22,3 %), disminuyendo el de industrias que sólo realizan una 

desmineralización (un 8,5 % en 2004) y el de industrias que recurren a ambos 

tipos de tratamiento previo (un 4,3 % en 2004).  
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La práctica de estos tratamientos es notablemente más frecuente entre las 

industrias medianas y grandes, si bien la proporción de ellas que los realizan se 

mantiene en niveles relativamente moderados.  

 

 

Por sectores agrupados, el de “Aguas minerales, aguas gaseosas y bebidas 

refrescantes” es en el que más se realizan ambos tratamientos previos del agua (en 

el 13,64 % de las plantas industriales del sector agrupado), seguido por el de 

“Otros productos alcohólicos” (11,76 %), “Alimentos preparados para regímenes, 

dietéticos y/o especiales” (8,82 %) y “Lácteo” (7,21 %).  

 

El proceso de depuración previa al uso del agua, como se dijo anteriormente, está 

más extendido entre las industrias agroalimentarias que el de desmineralización. En 

concreto, los sectores agrupados en los que más se realiza son el de “Cereales en 
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copos o expandidos” y “Otros productos alimenticios”, si bien es cierto que en 

ambos casos tanto el fichero como la muestra son demasiado bajos como para que 

los datos sean totalmente representativos del sector agrupado. Así, obviando 

ambos sectores, se obtiene que es el de “Aguas minerales, aguas gaseosas y 

bebidas refrescantes” en el que más se realiza tratamiento de depuración previa 

(en el 28,18 % de las plantas industriales), seguido por el “Lácteo” (27,50 %) y el 

“Cárnico” (25,98 %).  

 

En cuanto a la desmineralización del agua anterior a su uso, son las industrias de 

“Cerveza y malta de cerveza” las que en mayor proporción realizan dicho 

tratamiento (el 40 %), seguidas por el de “Otros productos alcohólicos” (22,43 %), 

y “Otros aceites y grasas” (17,78 %).  

 

 

 

De igual modo, resulta interesante observar que la depuración y desmineralización 

es más habitual cuando la fuente principal de toma de agua no es la red pública de 

abastecimiento. Por tanto, la frecuencia con que figuran estos procesos es bastante 

más alta cuando el agua procede de un cauce público (el 33,69 % de los 

establecimientos cuya fuente de abastecimiento del agua es ésta realizan 

depuración previa) o de un pozo o sondeo (donde el porcentaje asciende hasta el 

43,11 %).  
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La recirculación del agua en las industrias es un proceso que aporta considerables 

beneficios económicos para la empresa, al mismo tiempo que se trata de una 

técnica respetuosa con el medio ambiente (optimización de recursos, disminución 

de vertidos, etc.). Debido a ello, cada vez son más las plantas industriales que 

invierten en los equipos e instalaciones necesarios para llevar a cabo una 

reutilización del agua en sus procesos productivos.  

 

Así, se ha experimentado un aumento desde el 6,1 % de industrias del sector 

agroalimentario que hacían recirculación del agua según los datos del Fichero 

Coordinado de 2004, al actual 8,38 %.  

 

Como es lógico, estos procedimientos son más frecuentes conforme aumenta el 

tamaño de los establecimientos: se pasa del 4,99 % en el caso de los 

microestablecimientos al 34,57 % en los grandes.  
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Si el análisis de los datos de establecimientos que hacen reutilización o recirculación 

del agua se realiza en función del sector agrupado de actividad al que pertenecen 

dichos establecimientos, se obtiene que son los sectores agrupados de “Cerveza y 

malta de cerveza”, “Otros productos alimenticios” y “Otros aceites y grasas” los que 

en mayor proporción reutilizan el agua que consumen, con porcentajes del 45, 40 y 

31,11 % respectivamente.  

 

Por el contrario, tan sólo el 1,40 % de las industrias de la muestra del sector 

agrupado del “Pan, bollería, pastelería y galletas”, el 2,44 % de las de “Fabricación 

de productos de molinería, almidones y productos amiláceos” y el 5,29 % de las de 

“Café, té y otras infusiones” realizan estos tipos de procedimientos.  
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4.9.2. ENERGÍA  

 

La “eficiencia energética” es el conjunto de acciones que permiten optimizar la 

relación entre la cantidad de energía consumida y los productos y servicios finales 

obtenidos. Esto se puede lograr a través de la implementación de diversas medidas 

e inversiones a nivel tecnológico, de gestión y de hábitos de consumo en la 

industria agroalimentaria y sus trabajadores.  

 

Las empresas del sector agroalimentario, que son consumidoras directas de 

energía, encontrarían en una adecuada gestión energética la reducción de costes 

económicos, así como la promoción de una sostenibilidad en sus actividades no sólo 

financiera, sino también política y ambiental.  

 

En el presente apartado se analizan los datos aportados por las empresas 

colaboradoras del Fichero Coordinado en relación a sus consumos energéticos, 

tanto cualitativa como cuantitativamente: potencias instaladas, práctica de 

cogeneración, consumos eléctricos y otros tipos de energías utilizadas.  

 

 

 

El 84,33 % de los 17.238 establecimientos productivos que componen la muestra 

ha ofrecido el dato de potencia instalada, es decir, la suma de las potencias de toda 

la maquinaria que poseen instalada.  
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Con dichos datos, se obtiene que el promedio de potencia energética instalada en 

las industrias del sector agroalimentario español es de 557,33 kw, lo que supone un 

descenso respecto al promedio que se obtuvo en 2004, que era de 685 kw.  

 

El 57,60 % de los establecimientos colaboradores tienen una potencia instalada por 

debajo de los 145 Kw, influyendo como es lógico el tamaño de las industrias en el 

aumento de potencia que tienen contratada.  

 

 

 

La actividad principal a la que se dedican las plantas industriales es un factor que 

influye en el promedio de potencia energética instalada, tal y como se muestra en 

la tabla anterior. Así, se obtiene que es el sector agrupado de “Cerveza y malta de 

cerveza” el que presenta un mayor promedio, en concreto 6.224,99 Kw, seguido de 

los sectores de “Azúcar” (1.701,74 Kw), “Otros aceites y grasas” (1.162,63 Kw), 

“Aguas minerales, aguas gaseosas y bebidas refrescantes” (1.022,04 Kw) y 

“Alimentos preparados para regímenes, dietéticos y/o especiales” (1.050,57 Kw).  
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Por el contrario, los sectores agrupados que poseen menor potencia energética 

instalada son los de “Cereales en copos o expandidos” con 97,21 Kw (si bien este 

no es representativo, como ya se ha comentado anteriormente, debido al reducido 

número de industrias que lo componen), “Otros productos alimenticios” (con 

175,05 Kw), “Otros productos alcohólicos” (287,11 Kw) y “Pan, bollería, pastelería 

y galletas” (299,51 Kw).  

 

 

 

Agrupando los datos según la comunidad autónoma en la que se ubican las plantas 

industriales, se obtiene que son la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad 

Valenciana las que mayores promedios de potencia energética instalada poseen, 

con 743,21 y 726,13 Kw, respectivamente. No obstante, no existen grandes 

diferencias entre comunidades autónomas.  
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La cogeneración es el procedimiento mediante el cual se obtiene simultáneamente 

energía eléctrica y energía térmica útil (vapor, agua caliente sanitaria, hielo, agua y 

aire frío, …). La ventaja que presenta la cogeneración es su mayor eficiencia 

energética, ya que se aprovecha tanto el calor como la energía mecánica o eléctrica 

de un único proceso.  

 

Al generar electricidad mediante cualquiera de los métodos convencionales, el 

aprovechamiento de energía no supera el 50 %, disipándose el resto en forma de 

calor. Con la cogeneración se aprovecha una parte importante de la energía térmica 

que normalmente se disiparía a la atmósfera, y evita volver a generarla con una 

caldera convencional. Además de ahorrar recursos económicos, la cogeneración 

disminuye los posibles problemas ambientales generados por el calor no 

aprovechado. Por lo tanto, la aplicación de este procedimiento a la industria 

agroalimentaria permitiría una importante disminución de costes y una mejora de 

las condiciones ambientales, tanto globales como a nivel del entorno de trabajo.  

 

La tasa de respuesta obtenida para el dato de cogeneración entre los 

establecimientos de la muestra ha sido del 89,11 %.  

 

Un 2,11 % de las plantas industriales afirman que realizan cogeneración en sus 

instalaciones, lo que supone una proporción mayor que en 2004, año en el que sólo 

el 1,7 % de los establecimientos aseguraba que llevaba a cabo dicho proceso. Son 

los grandes establecimientos, los que en mayor proporción realizan cogeneración, 

sobrepasando el 10 % de ellos.  
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De los 17.238 establecimientos que han colaborado cumplimentando y enviando su 

cuestionario correspondiente, los porcentajes obtenidos en cuanto a utilización de 

otros tipos de energía diferente a la eléctrica son los detallados en la tabla anterior. 

Las tasas de respuesta para todos ellos son muy semejantes, y oscilan entre el 

64,04 % para los gases licuados del petróleo (G.L.P.) y el 65,60 % para el gas 

natural.  

 

-Biocombustibles: tan sólo el 0,31 % de las plantas industriales aseguran que 

utilizan estos combustibles.  

 

-Biomasa: la usan como fuente de energía el 2,15 % de los establecimientos de la 

muestra.  

 

-Gas natural: se trata de la fuente de energía alternativa a la eléctrica usada por 

mayor porcentaje de industrias, en concreto, por un 8,22 % de ellas.  

 

-Gases licuados del petróleo (G.L.P.): tales como el propano, son consumidos por 

un 5,18 % de los establecimientos de la muestra.  

 

-Solar térmica: se trata de una energía renovable, es decir, respetuosa con el 

medio ambiente. Sin embargo, es la que menor porcentaje de plantas industriales 

afirman utilizar; tan sólo un 0,16 %.  

 

También se ha recabado información acerca del consumo de otros tipos de 

energías, tal como muestran las siguientes tablas. No obstante, hay que tener en 

cuenta los datos ofrecidos en la última tabla, observando que es muy bajo el 

número de plantas industriales que han aportado información sobre estos datos.  
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4.10. COMERCIALIZACIÓN  

 

Parte fundamental en la industria agroalimentaria es la comercialización de sus 

productos, que exige un conocimiento del mercado de destino. Deben contar con 

los medios idóneos para hacer llegar su producto al consumidor final . 

 

La información de este capítulo se ha estructurado en varios bloques, como son la 

utilización de los distintos canales o balanzas de comercialización y el valor 

distribuido de manera directa en cada uno de ellos, el lugar de destino de las 

ventas directas realizadas y la fórmula habitual de cobro de las ventas. Se debe 

tener en cuenta que en todos los casos se trata de preguntas con posible multi-

respuesta.  

 

4.10.1. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN  

 

Se han considerado siete tipos de canales más habituales de comercialización de la 

producción: venta directa a industria transformadora, venta directa al consumidor, 

venta directa a distribución mayorista, desglosándose en venta a mercados 

centrales y venta a hipermercados y supermercados, venta directa a detallistas y 
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comercios especializados, venta directa a hostelería y restauración y venta a otros 

agentes intermediarios (almacenistas).  

 

Esta pluralidad permite recabar informaciones cruzadas comparando las distintas 

variables, como el tamaño de la empresa o el sector agrupado principal de la 

actividad, algunas de los cuales se desglosan en las tablas que a continuación se 

presentan.  

 

 

 

 

El análisis detallado de todos estos datos proporciona, como resultados finales, 

varias conclusiones que, si bien hay que tomarlas con prudencia precisamente por 

el carácter de multi-respuesta de todo el apartado, no dejan de ser indicadoras de 

los modos de comercialización de los productos acabados de las empresas 

colaboradoras del Fichero 2007.  

 

En cuanto a la tabla superior que muestra los porcentajes totales de las empresas 

del sector que utilizan cada canal comercial propuesto en este estudio, la mayor 

concentración de ventas utilizadas por las empresas se sitúa en la venta directa al 

consumidor, representando un 49,19 % sobre las 18.991 entidades colaboradoras. 

Esto es debido principalmente al peso crucial del Sector Agrupado del Pan, bollería 

y pastelería, el cual centra la venta de sus productos en las panaderías y 

pastelerías situadas en el centro urbano de las poblaciones y vendiendo, por tanto, 

directamente al consumidor.  

 

La segunda plataforma comercial más empleada es la correspondiente a la 

hostelería y restauración, con un 38,21 % de las empresas colaboradoras, 

suponiendo asimismo un índice bastante importante. Esto denota la gran 

importancia del Sector Agroalimentario para otros sectores, como el hostelero, 

especialmente en el caso de las medianas y grandes empresas.  
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Igualmente significativos son los promedios que alcanzan las ventas directas a 

detallistas, en contacto directo con el consumidor, alcanzando un porcentaje del 

33,49 %. Esto es indicador de la importancia de muchos productos especializados 

en algunos sectores agrupados y su posterior venta en establecimientos indicados 

para tales especialidades.  

 

Al realizar la correspondiente comparación con los datos presentados en el informe 

de 2004, se aprecia enseguida un cambio en todos los porcentajes. De esta forma, 

aunque la opción de la venta directa al consumidor seguía siendo la más utilizada 

entre las empresas del sector, estas representaban un porcentaje del 55,20 %, es 

decir, 6 puntos más alto que el actual del presente informe.  

 

Igualmente era mayor el índice de empresas que utilizaban habitualmente la venta 

a detallistas, suponiendo entonces un 38,6 %, 5 puntos por encima del actual. En 

cambio, es digno de destacar el incremento del porcentaje de empresas que venden 

al sector de la hostelería, cada vez más en aumento, subiendo algo más de 4 

puntos, concretamente de un 33,9 % al actual 38,21 %. Esta crecida confirma el 

cada vez más importante papel de las empresas agroalimentarias para el sector de 

la hostelería y la restauración, sobre todo en el caso de aquellas sociedades más 

grandes, como se verá en las tablas que siguen.  

 

 

 

En la presente tabla se da información acerca del número medio de canales de 

comercialización por parte de las empresas, según la variable del tramo de las 

mismas. En este sentido, el número medio total de canales utilizados por las 

empresas es de 2,41, con una tasa de respuesta global del 87,76 %.  
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Como resulta lógico, este dato se va incrementando en función del tamaño de la 

empresa, como se ha podido contemplar en los informes territoriales por 

comunidades autónomas. Así, mientras que en las microempresas se registra una 

media de 2,22 canales de comercialización, en las grandes empresas se llega casi a 

los 3, variando, además, de tipos de canales utilizados habitualmente, tal como se 

verá en las tablas siguientes.  

 

En este sentido, resulta crucial poner en relación, come se hará seguidamente, los 

distintos canales de comercialización y los tamaños de las empresas según los 

tramos DIRCE a nivel europeo.  

 

 

 

La presente tabla indica detalladamente los canales de comercialización más 

utilizados por las empresas según tamaño, variable realmente interesante e 

influyente en el apartado de la comercialización. Así, aun teniendo en cuenta el 

carácter de multi-respuesta de la pregunta, se podrán establecer relaciones 

precisas entre las diferentes empresas según su tamaño y sus hábitos más 

frecuentes a la hora de comercializar con el producto acabado.  

 

Así, tomando como principal vía comercial la venta directa al consumidor, se 

aprecia que el porcentaje de empresas que usan con más frecuencia este canal es 

inversamente proporcional al tamaño de las empresas, dándose con más asiduidad 

en las micro, de las cuales el 57,38 % lo utilizan habitualmente como vía principal 

de comercialización. Por el contrario, tan sólo el 14,52 % de las grandes empresas 

tienen esta forma de comercialización como la más importante. Continuando con el 

análisis de las microempresas, cuya tasa de respuesta es del 87,35 %, es asimismo 

destacable la importancia que supone para éstas la venta de sus productos al 
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sector de la hostelería y restauración, representado por un porcentaje del 37,64 % 

de las 11.723 unidades colaboradoras en este tramo de empresas. También es 

importante para las microempresas la venta a detallistas y comercio especializado, 

alcanzando un porcentaje del 30,58 % sobre el total de este tramo.  

 

Comparando estos datos generales correspondientes a las microempresas con los 

reflejados en el anterior informe, se observan algunos cambios importantes, como, 

por ejemplo, la tendencia a la disminución del porcentaje de empresas que venden 

directamente al consumidor, cuyo índice en 2004 era del 63,4 %. Por el contrario, 

como se señaló en la primera tabla de este apartado, la venta al sector hostelero 

gana en importancia también entre las entidades más pequeñas, variando de un 

33,3 % al actual 37,64 %, convirtiéndose de esta forma, en un canal esencial en el 

Fichero de 2007.  

 

En el siguiente tramo de las pequeñas empresas, con una tasa de respuesta un 

poco más alta, ya se produce una variación importante respecto al tramo anterior, 

ya que el porcentaje de empresas que utilizan asiduamente la venta directa al 

consumidor desciende hasta el 40,61 %, además de que, ya en este tramo, no 

resulta el canal comercial predominante. En este caso, se trata de la venta a la 

hostelería, aunque con una ventaje mínima sobre el anterior canal, representando 

concretamente el 41,04 % de las pequeñas empresas. Igualmente es muy 

importante para las empresas de este tramo el comercio directo con supermercados 

e hipermercados, cuya presencia en las prácticas comerciales del Sector 

Agroalimentario se incrementa notablemente conforme al tamaño de la empresa, 

como se comentará a continuación en los tramos más altos. En la pequeña 

empresa, alcanza un porcentaje de prácticamente el 36 % del total de estas 

entidades.  

 

Al realizar la comparación con los datos del informe de 2004 para este tramo, se 

vuelve a registrar un incremento importante en la venta a la hostelería y 

restauración, suponiendo en aquel entonces el 36,6 % frente al 41,04 % actual.  

 

Por parte de las medianas empresas, los datos también cambian sustancialmente, 

incrementándose en gran medida el porcentaje de empresas que utilizan la vía 

comercial de los supermercados e hipermercados, alcanzando un 52,43 % de las 

1.377 entidades de este tramo, convirtiéndose así en el más utilizado por este 

tramo. Asimismo, aumenta el porcentaje de empresas que venden a otros 

intermediarios, usualmente almacenistas, llegando al 46,91 %. Sin embargo, el 
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canal de hostelería, experimenta una baja en las medianas empresas, quedándose 

en el 32,97 %, siendo incluso menor que en las microempresas.  

 

Respecto a las grandes empresas, los supermercados e hipermercados se 

consolidan como el canal de ventas predominante entre las entidades colaboradoras 

de este tramo, llegando al 66,13 % del total de las 248 grandes entidades 

colaboradoras. También el canal de los otros intermediarios se afianza entre las 

grandes empresas, con un porcentaje de las mismas que llega al 50,81 %. La 

tendencia a la baja que se apuntaba antes respecto a la opción de la venta directa 

al consumidor se ratifica entre las grandes empresas, suponiendo tan sólo el 

14,52% del total de las empresas de dicho tramo. En este caso, no se ofrecen 

comparativas debido a que en 2004 se tomaron las medianas y grandes empresas 

como un único tramo, ofreciendo datos conjuntos, sin saber a qué proporción 

obedece cada tramo del actual Fichero 2007.  

 

Como conclusión respecto a los distintos canales de venta o comercialización entre 

las empresas del sector en función de su tamaño, se ven claramente las siguientes 

directrices:  

 

-Aumento de la venta a grandes superficies comerciales según va creciendo el 

tramo de la empresa, llegando a porcentajes muy altos entre las medianas y 

grandes entidades.  

 

-Disminución de la venta directa al consumidor igualmente según crece el tramo de 

la empresa, quedándose en porcentajes muy bajos en los casos de las medianas y 

grandes empresas.  

 

-Incremento de la venta a otros intermediarios, como almacenistas, según aumenta 

el tamaño de la empresa, constituyendo el segundo canal de venta más 

frecuentado entre las medianas y grandes empresas.  

 

-Incremento general de la venta a hostelería en todos los tramos y disminución de 

la venta directa al consumidor con respecto al informe 2004.  
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Respecto a la relación con la variable del sector agrupado al que pertenecen las 

empresas, resulta también muy interesante analizar las conexiones que pueden 
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existir entre la actividad principal agroalimentaria de las entidades y sus hábitos de 

comercialización. Es necesario recordar que se deben tomar los datos con 

prudencia, ya que se trata de una pregunta con multi-respuesta y, además, los 

porcentajes de las tablas corresponden a empresas que han contestado a alguna de 

las opciones presentadas, por lo que los resultados no caracterizan necesariamente 

la actividad comercial de las empresas del sector. Para una mayor comprensión de 

la tabla, se hará el análisis siguiendo los distintos canales de venta establecidos en 

este informe, realizando luego las comparativas pertinentes con los datos extraídos 

del informe de 2004.  

 

De esta forma, se empezará con la venta directa al consumidor. El sector agrupado 

que con más frecuencia comercializa sus productos directamente al consumidor es, 

como se apuntaba al principio del apartado, el del pan, bollería y pastelería, canal 

representado por el 74,31 % de las empresas de dicho sector, índice realmente 

alto, casi 10 puntos por encima del sector que le sigue. Ya se señaló anteriormente 

la razón de esta tendencia en este sector agrupado, que constituye el primero en 

España de todo el sector de la industria agroalimentaria con diferencia, de ahí que 

la opción de la venta directa al consumidor se erija como la primera vía de 

comercialización en todo el país. Es por esto que, teniendo siempre en cuenta el 

peso dominante de la industria del pan y bollería, hay que tomar estos totales con 

relatividad. Otros sectores agrupados cuyo porcentaje de empresas que han elegido 

la venta directa al consumidor es bastante alto son el del aceite de oliva y la 

industria vitivinícola, ambos por la importancia de las cooperativas en sus 

actividades. Siguiendo la tendencia mostrada en las comparativas anteriores con 

respecto a los datos de 2004, se produce una disminución muy notable de este 

canal de venta en todos los sectores agrupados mencionados, con unas variaciones 

que oscilan entre los 6 y 9 puntos.  

 

Otro de los canales imprescindibles para todo el sector, los hipermercados y 

supermercados, se encuentra muy presente en aquellos sectores agrupados cuyo 

producto acabado ocupa puestos predominantes en las grandes superficies 

comerciales, como carnes, lácteos, frutas y hortalizas, pescado, snacks y aguas y 

bebidas refrescantes, todos estos productos con un reparto prácticamente diario a 

estas superficies. En estos dos últimos se dan los porcentajes más altos de 

empresas que emplean este canal comercial, llegando casi al 50 %, mientras en los 

demás se oscila entre el 36 y el 42 %.  

 

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS Y MERCADOS ALIMENTARIOS. MARM                                

 



Fichero coordinado de industrias Agroalimentarias. 2007 

 

La venta al detallista y comercio especializado ocupa ciertamente un lugar 

importante entre las empresas pertenecientes a los sectores agrupados de la 

industria láctea, pudiéndose explicar por aquellos comercios especializados en la 

venta de quesos; la industria cárnica, con un 51,16 % de sus empresas; y, por 

supuesto, las empresas centradas en los preparados dietéticos, con un 55,84 % del 

total de sus empresas escogiendo esta opción. En todos estos sectores agrupados, 

los porcentajes de empresas que eligen preferentemente este canal de ventas se ha 

visto disminuido, excepto en el caso de la industria de alimentos dietéticos, cuya 

comercialización con este canal se ha incrementado en 9 puntos, constituyendo, 

junto con otros intermediarios, la principal opción para las ventas de los productos 

de esta actividad agroalimentaria.  

 

Por último, se analizará la relación entre los distintos sectores agrupados y el canal 

de venta de la hostelería y restauración. En este sentido, cabe destacar los altos 

porcentajes de empresas que utilizan esta vía de comercialización en los sectores 

agrupados del cárnico, otros productos alcohólicos y, sobre todo, el sector agrupado 

del café e infusiones, cuyo 77,44 % del total de empresas de este sector agrupado 

corrobora la importancia esencial de esta actividad agroalimentaria para el sector 

de la hostelería, y viceversa. Otros sectores agrupados que tienen un peso 

importante dentro de este canal de ventas son el lácteo (complementando al 

anterior del café e infusiones), el de aguas minerales y bebidas refrescantes, el de 

aperitivos y el de la industria vitivinícola.  

 

 

 

En las tablas que se presentan a continuación se muestran, por cada uno de los 

canales, los porcentajes sobre la facturación anual total de las empresas, según los 

tramos DIRCE de las mismas, primero, y seguidamente, según los distintos 

sectores agrupados. Se trata, en este caso, de cruzar las respuestas dadas por las 
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empresas con la facturación total que generaron en 2007. Así, aparte de que los 

porcentajes son siempre menores, el lugar ocupado por cada uno de los canales de 

comercialización varía con respecto a las tablas anteriores, ya que ahora se dan 

porcentajes de lo que supone cada canal de comercialización en los ingresos netos 

de las empresas de cada actividad.  

 

En este caso, partiendo de las 11.723 microempresas colaboradoras y con una tasa 

de respuesta del 87,30 %, se corrobora la importancia esencial de la venta directa 

al consumidor en el peso que tiene este sobre la facturación anual total de este tipo 

de sociedades, llegando a alcanzar el 39,58 % del valor vendido, muy por encima 

de otros canales, como otros intermediarios o detallistas y comercio especializado. 

Aun constituyendo la principal vía comercial al igual que en 2004, el porcentaje del 

presente estudio es 2 puntos menor que en aquel Fichero, el cual este canal 

representaba el 42 % sobre las ventas de estas empresas.  

 

En el tramo de la pequeña empresa ya se produce alguna variación considerable. 

En este sentido, el porcentaje que supone la venta directa al consumidor sobre las 

ventas de estas entidades es mucho menor que en el tramo anterior, significando 

tan sólo el 19 % de la facturación, siendo, asimismo, un poco más bajo que el que 

representan otro tipo de intermediarios, como los almacenistas. La industria 

transformadora también ocupa un lugar importante sobre las ventas de las 

pequeñas empresas. Estos datos no presentan variaciones importantes en relación 

a los presentados en 2004, si bien quizá habría que señalar un ligero incremento de 

2 puntos del peso de la hostelería en 2007.  

 

Entre las medianas empresas ya se percibe claramente la importancia que tienen 

las grandes superficies comerciales en el total de la facturación de estas 

sociedades, ya que el porcentaje asciende, en este caso, al 25,90 % sobre la 

facturación. Igualmente, los otros intermediarios suponen un porcentaje muy 

similar sobre lo vendido en las empresas de este tramo. Ambos canales están muy 

por encima de los restantes, los cuales van perdiendo protagonismo según crece el 

tamaño de la empresa.  

 

En el siguiente tramo de las grandes empresas, la importancia de los 

supermercados e hipermercados sobre el índice neto de las ventas se hace aún 

mayor que en el tramo anterior, ascendiendo hasta un porcentaje de algo más del 

39 %, muy lejos ya de los demás canales de venta. De esto se deduce, 

obviamente, que el principal destino de los productos elaborados por las empresas 
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más grandes de todo el Sector Agroalimentario en España es el comercio llevado a 

cabo en las grandes superficies, acaparando éstos casi un 40 % de lo que venden 

estas grandes entidades. En este caso, como se explicó anteriormente, no se 

ofrecen comparativas debido a que en 2004 se tomaron las medianas y grandes 

empresas como un único tramo, ofreciendo datos conjuntos, sin saber a qué 

proporción obedece cada tramo del actual Fichero 2007.  

 

Es importante remarcar el alto porcentaje sobre la facturación que suponen las 

ventas directas al consumidor entre aquellas empresas cuyo número de empleados 

no ha sido definido, resultando un 41,84 %, el más alto, por tanto, de toda la tabla. 

Si se cuenta con que prácticamente el 62 % de las empresas de la muestra 

pertenecen al tramo de la microempresa, y que estas y las pequeñas empresas 

suman casi el 91 % de la muestra, además de que se insistió muchísimo sobre las 

empresas de más de 50 trabajadores, se puede suponer, por probabilidad, que la 

gran mayoría de estas entidades clasificadas aquí como S/D son ciertamente 

microempresas o pequeñas empresas.  

 

Los porcentajes globales se inclinan, por tanto, hacia el canal de venta directa al 

consumidor, debido precisamente al gran peso de las sociedades más pequeñas en 

toda la muestra, representando así el 30,72 % sobre el índice neto de las ventas. El 

segundo canal más importante para las ventas de las empresas del sector son los 

otros intermediarios, como almacenistas, mientras que el resto de canales 

comerciales oscilan entre unos porcentajes muy similares, exceptuando los 

mercados centrales, siendo el que menos acapara en la facturación de las empresas 

del sector en España.  

 

Al comparar estos datos totales con los de 2004, cabría destacar el incremento en 

casi 3 puntos de la presencia de la hostelería sobre la facturación de las empresas y 

también el mismo aumento de la importancia del comercio especializado y detallista 

en el presente fichero. Asimismo, en 3 puntos desciende el peso relativo de la venta 

directa al consumidor sobre la facturación de las empresas del sector.  
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El primero de los canales que se comentan, el de la venta directa al consumidor, 

mantiene una representación sobre las ventas coherente con el porcentaje de 

empresas que contestaron a esta opción. De esta forma, los sectores agrupados del 

pan y bollería, cacao, chocolate y confitería y alimentación animal, poseen índices 

realmente altos, especialmente en el caso de la primera actividad, cuyo peso sobre 

la facturación neta de sus empresas supone el 63,20 %, la primera con diferencia 

en dicho sector agrupado. Dicho porcentaje no ha sufrido variaciones sustanciales 

con respecto al mismo dato en 2004, el cual era del 63,8 %. En cuanto a la 

industria de la alimentación animal, la importancia de este canal de venta sobre las 

ventas se ha visto reducido en casi 5 puntos, representando el 65 % en el anterior 

fichero. Por el contrario, la importancia de la venta directa al consumidor se ha 

visto incrementada en casi 7 puntos en la industria de la confitería.  

 

La industria transformadora ocupa el primer lugar sobre la facturación total en los 

sectores agrupados de otros productos alimenticios, productos de molinería y otros 

aceites y grasas, cuyos porcentajes oscilan entre el 48,74 % de este último y el 

60,56 % del primero. El incremento en estos 3 años es especialmente notable en 

este sector agrupado tan heterogéneo, cuyo porcentaje en 2004 era del 20,30 %. 
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En el cómputo global, el este canal comercial tiene cierta importancia, alcanzando 

un peso relativo sobre las ventas netas del 12,64 %, manteniendo una proporción 

muy similar a la de otros canales de venta e incrementándose en casi 1 punto y 

medio con respecto al 2004.  

 

Respecto al canal de comercialización correspondiente a los supermercados e 

hipermercados, fundamental, como se ha visto, para todo el Sector 

Agroalimentario, hay que reseñar su peso específico en las ventas de las empresas 

pertenecientes a los sectores agrupados de transformados de la pesca, aperitivos y 

snacks y aguas y bebidas refrescantes, con un porcentaje especialmente alto en 

este último del 23,46 %, conformando así el primer sector agrupado cuyas ventas 

se canalizan asiduamente a través de las grandes superficies comerciales. En los 

restantes mencionados, se supera levemente el 20 % sobre la facturación.  

 

El canal comercial representado por los detallistas y el comercio especializado 

también representa un papel crucial en las ventas de algunos sectores agrupados, 

como, sobre todo, el de los alimentos dietéticos, ocupando el 37,12 % sobre las 

ventas, y el del cacao y confitería, suponiendo un porcentaje del 18,17 %. El 

incremento en este último fichero es especialmente alto en el caso de la industria 

de alimentos para regímenes, variando del anterior 27,3 % del informe 2004 al 

actual 37,12, creciendo su importancia para la venta de los productos de dicha 

actividad en casi 10 puntos.  

 

Por último, la opción de la comercialización del producto acabado por medio de 

otros intermediarios, es ciertamente la más representativa en las ventas del sector 

agrupado de la cerveza, llegando a prácticamente el 51 %, siendo con diferencia la 

más alta de todo el sector en España. En este caso, estos otros intermediarios 

están representados, en su mayoría, por distribuidores del producto, ya que puede 

que la empresa no se dedique directamente a la distribución.  

 

4.10.2. LOCALIZACIÓN DE LAS VENTAS  

 

Otro punto que se considera fundamental en el apartado de la comercialización de 

los productos agroalimentarios, es el análisis de la localización geográfica de las 

ventas, estableciendo seguidamente relaciones con las variables frecuentes 

manejadas en todo el informe, es decir, tamaño de empresa, comunidades 

autónomas y sectores agrupados.  

 

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS Y MERCADOS ALIMENTARIOS. MARM                                

 



Fichero coordinado de industrias Agroalimentarias. 2007 

 

 

 

Como se aprecia en esta primera tabla, y contando con tasas de respuesta muy 

altas, el predominio de las ventas dirigidas al territorio nacional es muy claro, 

alcanzando un total del 92,94 %, debido sobre todo al gran peso de este destino 

por parte de las ventas de las empresas más pequeñas, alcanzando el 96,65 % en 

el caso de las sociedades pertenecientes al primer tramo. En cambio, según va 

aumentando el tamaño de la empresa, las ventas se distribuyen por más destinos. 

Así, según muestra el cuadro, las ventas de las medianas empresas destinadas a 

España constituyen el 76,61 %, 20 puntos menos que en el caso de las 

microempresas, y en el caso de las grandes empresas del sector, las ventas al 

territorio nacional constituyen un índice algo menor, concretamente del 74,87 %. 

En el caso de los tramos mayores, se produce una disminución de la importancia 

del espacio geográfico nacional para las ventas de estas empresas, porcentaje que 

constituía el 94,5 % en 2004, si bien hay que tener en cuenta que aquel informe 

anterior se contaban los dos tramos como uno conjunto, por lo que la comparación 

hay que tomarla muy prudentemente.  

 

Como puede resultar lógico, aquellas empresas que suelen comercializar más 

frecuentemente con otros países de la Unión Europea son las empresas más 

grandes, llegando a porcentajes de algo más del 26 % en las medianas y grandes 

empresas, más del doble que lo que supone esta localización geográfica comercial 

para las microempresas. El dato global para las ventas en la Unión Europea, 

excluyendo España, es del 16,61 %, un punto y medio por debajo del total 

aportado por el anterior informe de 2004.  

 

Las ventas a otros países que no pertenecen a la Unión Europea constituyen 

porcentajes mínimos que no son realmente significativos en ninguno de los casos, 

como se pudo ver igualmente en los informes territoriales por comunidades 
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autónomas, oscilando entre el 5,43 % y el 6,97 %, resultando un porcentaje global 

cercano al 6 % en todo las empresas de la muestra.  

 

 

 

La presente tabla relaciona las distintas localizaciones geográficas de las ventas con 

la variable de la ubicación territorial de las empresas dentro del territorio nacional, 

lo que permite sacar conclusiones interesantes acerca de los hábitos de venta por 

cada comunidad autónoma, teniendo en cuenta, como siempre, el carácter de 

multi-respuesta de la pregunta. Es preciso destacar, por otra parte, las elevadas 

tasas de respuesta por parte de las empresas de todas las comunidades 

autónomas, resultando una tasa total del 95,08 %.  
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Según muestra la tabla, las comunidades autónomas que presentan porcentajes 

más altos en sus ventas al territorio nacional son el Principado de Asturias y las 

comunidades de los dos archipiélagos, Islas Baleares y Canarias. La primera de 

ellas, Asturias, cuenta con un índice de ventas a España del 98,66 %, 

constituyendo, de esta forma, el más alto de todo el estudio. Esto puede ser debido 

a la alta comercialización de uno de los productos asturianos señeros del Sector 

Agroalimentario, la sidra, perteneciente al Sector Agrupado de Otros productos 

alcohólicos, el cual, como se puede ver en el informe territorial, ocupa el tercer 

puesto en importancia de todo el sector en esta comunidad. Asimismo, se puede 

comprobar que los productos asturianos del Sector Agrupado del Lácteo, como son, 

en gran medida, los quesos, muchos de ellos con denominación de origen, se 

comercializan preferentemente dentro del país, sin tener apenas presencia en las 

ventas dirigidas a la Unión Europea. En cambio, aunque Canarias posee también un 

porcentaje de ventas a España muy similar al de Asturias, su porcentaje de ventas 

al resto de la Unión Europea no es de los más bajos del país.  

 

Comparando estos datos de 2007 con los presentados en el informe de 2004, se 

aprecia que las ventas del Principado de Asturias dirigidas a la UE han decrecido en 

casi 4 puntos, variando del anterior 7,2 % al 3,57 % que se muestra aquí, 

creciendo, sin embargo, la representación de las ventas a España. Igualmente es 

importante el aumento del porcentaje de las ventas al territorio nacional por parte 

de Canarias, 5 puntos más alto en el presente informe que en el anterior, siendo así 

las dos comunidades autónomas que presentan un mayor crecimiento de sus 

ventas a España.  

 

Quizá sea más interesante analizar aquellas comunidades en las que se aprecia un 

porcentaje de ventas al resto de Europa realmente alto, ya que esto permite sacar 

conclusiones sobre la importancia de los productos españoles con distintivo de 

calidad en el mercado internacional. En este sentido, es la Región de Murcia la que 

presenta el nivel de ventas a la Unión Europea más alto de todo el sector en 

España, alcanzando un porcentaje del 32,08 % frente al 83,52 % de las ventas 

dirigidas a nuestro país, el más bajo de entre todas las comunidades. Ciertamente, 

el destino de venta de una parte importante de los productos hortofrutícolas 

producidos en Murcia es el resto de los países europeos, lo que supone una fuente 

de ingresos importante para las empresas agroalimentarias de la región. El mismo 

caso se puede extrapolar a la Comunidad Valenciana, cuyos productos de la huerta 

también representan un porcentaje de venta al exterior bastante significativo, 

concretamente del 27,45 %. Otro tanto ocurre con Andalucía, la cual, si bien el 
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porcentaje es algo más bajo, la comercialización de sus productos a los países de la 

UE es igualmente importante. Por lo tanto, de estos datos se desprende que 

aquellas comunidades donde los productos hortofrutícolas y agrícolas, con distintivo 

de calidad y con reconocimiento en toda Europa, tienen una presencia importante, 

son las que presentan los porcentajes más altos de ventas a los países europeos.  

 

Con respecto a los datos presentados en el estudio de 2004, el nivel de las ventas 

dirigidas a la Unión Europea por parte de las empresas murcianas se ha mantenido 

prácticamente sin cambios, siendo asimismo muy notable en 2004, 

incrementándose en el Fichero actual en algo más de 1 punto. En cambio, dicho 

porcentaje correspondiente a las empresas valencianas se ha visto incrementado en 

algo más de 5 puntos, lo que no hace otra cosa que consolidar el mercado europeo 

para este tipo de empresas, en su mayoría medianas y grandes. Por parte de 

Andalucía también ha aumentado el índice relativo de las ventas a la UE en algo 

más de 4 puntos, ocupando un lugar importante en el informe nacional del presente 

Fichero.  

 

Por el contrario, en otras comunidades autónomas se ha reducido el porcentaje de 

las ventas a Europa. Estos son los casos de Asturias, antes mencionado; Castilla y 

León, cuyo porcentaje baja de un 18,60 % al actual 10,17%; Cataluña, variando 

notablemente de un 24,10 % mostrado en 2004 al presente 14,60 %; o 

Extremadura, cuyo porcentaje varía del anterior 22,70 % al actual 14,58 %.  
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En la relación entre la localización de las ventas con la variable de sectores 

agrupados de las empresas colaboradoras, también se pueden extraer conclusiones 

interesantes con respecto a la comercialización de los productos acabados de las 
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empresas. De esta forma, y complementando las conclusiones que se apuntaban en 

el cuadro anterior, es el Sector Agrupado de Transformados de frutas y hortalizas el 

que presenta un mayor porcentaje de ventas a la UE, concretamente del 35,93 %, 

alcanzando, en no pocas medianas y grandes empresas de dicho sector agrupado, 

niveles de más del 80 % de sus ventas dirigidas a los países de la Unión Europea. 

El segundo sector agrupado con más representación de sus ventas en Europa es el 

del azúcar, con un 20,44 %. Otras industrias con porcentajes de ventas a la UE 

significativos son la de productos de la pesca, con un 15,41 %; snacks y aperitivos, 

presentando un 17,69 %; dietéticos, con 15,14 %, o vitivinícola, con un 16,50 %.  

 

 

4.10.3. FORMA DE COBRO DE LAS VENTAS  

 

Otro punto que se considera fundamental en el apartado de la comercialización es 

el análisis de la forma de cobro de las ventas, estableciendo seguidamente 

relaciones con las variables frecuentes manejadas en todo el informe: tamaño de 

empresa y sectores agrupados. En este caso también se ha prescindido del análisis 

de los datos por comunidades autónomas por considerar que no es una variable 

que aporte una información reveladora de la forma de cobro de las empresas del 

sector.  

 

 

 

Para clasificar los distintos datos acerca de la forma de cobro que suelen manejar 

las empresas colaboradoras del sector, se han establecido las siguientes 

modalidades, distintas a las que se manejaron en el Fichero 2004: al contado o a 

corto plazo (máximo un mes), aplazado hasta un máximo de 60 días y aplazado 

hasta más de 60 días. Estos cambios en los parámetros establecidos por el 
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cuestionario a la hora de sacar las diferentes fórmulas de cobro, hace que no se 

puedan realizar comparaciones fidedignas con el informe del Fichero de 2004. Por 

otra parte, es importante señalar la tasa de respuesta conseguida, de un total del  

91,03 %.  

 

Estas distintas fórmulas de cobro se ven estrechamente relacionadas con la 

caracterización de las empresas según su tamaño, como se puede apreciar muy 

bien en la presente tabla. Así, cuanto mayor es la empresa, más plazos suele 

permitir a la hora de cobrar sus ventas, alcanzando un porcentaje del 57,08 % de 

las grandes sociedades que suelen hacerlo así aplazándolo hasta dos meses, o un 

43,36 % de las empresas de este mismo tramo que aplazan alguna vez el cobro 

hasta más de dos meses. Por parte del tramo anterior, los porcentajes que 

contestan de esta forma son asimismo muy parecidos, contando incluso con hasta 

el 48,04 % de estas medianas empresas que aplazan el cobro de las ventas hasta 

más de 60 días.  

 

Respecto a las microempresas, el cobro al contado o aplazado a un periodo máximo 

de un mes es el más utilizado por estas, hasta un porcentaje del 82,45 % de las 

entidades colaboradoras, frente a apenas un 20 % de las empresas de este tramo 

que aplazan alguna vez a más de dos meses el cobro de sus productos. Por parte 

de las pequeñas empresas, ya se ve un incremento importante del peso relativo de 

las empresas que aplazan el cobro de sus ventas hasta un máximo de dos meses, 

concretamente de algo más de 20 puntos con respecto a las microempresas. De la 

misma forma, el porcentaje de empresas que cobran al contado en este tramo es 

muy inferior al de las microempresas, alcanzando solamente el 65,40 %.  

 

Considerando los datos totales, el 74,24 % de las empresas de la muestra utilizan 

normalmente la fórmula de cobro al contado o a corto plazo, prácticamente el 39 % 

aplazándolo hasta dos meses, y algo más del 27 % aplazándolo a más de 60 días.  
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La presente tabla en la que se relacionan las distintas modalidades de cobro con los 

sectores agrupados, tiene una relación directa asimismo con el tamaño de las 

empresas. Así, aquellos sectores agrupados que contienen a las empresas más 

grandes del sector en el Fichero 2007, son los que se acogen con más frecuencia a 

cobros aplazados de sus productos, como por ejemplo el Sector Agrupado de la 

Cerveza, el del Azúcar, el Arroz y el del Sector Agrupado de las Frutas y hortalizas. 
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En este último caso, puede ser debido al alto nivel de comercialización a los países 

de la Unión Europea, favoreciendo así el comercio exterior.  

 

4.11. GESTIÓN DE RESIDUOS  

 

La industria agroalimentaria española está realizando un importante esfuerzo con el 

fin de respetar el Medio Ambiente. Se están llevando a cabo importantes 

inversiones para reducir las emisiones emitidas en sus procesos de producción 

mediante la adecuación de las instalaciones, con la dificultad añadida de la 

contención de costes y del mantenimiento de la competitividad que toda empresa 

requiere.  

 

Es preciso tener en cuenta que, como en anteriores actualizaciones, los niveles de 

respuesta de las empresas colaboradoras han sido bastante bajos, atribuible a la 

falta de información acerca de los residuos y a las reticencias a informar sobre los 

temas relacionados con el medioambiente.  

 

Dados los diferentes tipos de residuos que se producen en las industrias 

agroalimentarias, el presente capítulo se ha estructurado en dos apartados. En el 

primero se informa sobre la presencia, cantidad y tratamiento de los residuos 

sólidos y, en el segundo, se analizarán los datos correspondientes a los residuos 

líquidos y a los controles llevados a cabo sobre las emisiones atmosféricas de efecto 

invernadero.  

 

En primer lugar, antes de analizar los datos obtenidos del estudio, es preciso 

apuntar las unidades colaboradoras en esta pregunta. Los establecimientos que nos 

facilitan información sobre esta cuestión constituyen el 78,46 % respecto al total de 

las unidades colaboradoras en el cuestionario de establecimiento.  

 

4.11.1. RESIDUOS SÓLIDOS  

Tres son los tipos de residuos sólidos generados por las industrias agroalimentarias, 

y de los que se ha intentado obtener información: los residuos peligrosos, los 

residuos de envases y embalajes y otros residuos sólidos.  

 

-Residuos peligrosos Son aquellas sustancias que, debido a su composición química 

y a sus características, como pueden ser inflamabilidad, toxicidad o reactividad 

química, son peligrosas para la salud y/o para el medio ambiente. Muchas de estas 

sustancias tienen el agravante de ser difíciles de degradar directamente por la 
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naturaleza, con lo que se acumulan en el medio y sus daños repercuten durante 

mucho tiempo. Otras, al degradarse, producen sustancias aún más peligrosas que 

las originales. Por todo ello, este tipo de residuos requieren una consideración y un 

tratamiento especial.  

 

 

 

La generación de residuos peligrosos dentro de la industria agroalimentaria no es 

habitual, pues sólo el 6,35 % de las empresas dicen generar este tipo de residuos. 

El promedio de generación de los residuos peligrosos en la industria agroalimentaria 

es de 216,89 toneladas al año.  

 

 

-Residuos de envases y embalajes  

 

Analizando los residuos derivados de los envases y embalajes, se observa que el 

50,84 % de los establecimientos generan este tipo de residuos. El promedio de este 

tipo de residuos generados en la industria agroalimentaria en el 2007 es de poco 

más de 184,03 toneladas por año.  

 

-Otros residuos sólidos  
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Al tratarse del sector agroalimentario, se consideran otros residuos sólidos, en su 

mayoría, a las basuras orgánicas generadas por los establecimientos, es decir, los 

restos de producto desechado. Teniendo en cuenta que los establecimientos que 

nos facilitan información sobre esta pregunta constituyen el 78,46 % respecto a las 

unidades colaboradoras, se puede concluir que el 32,21 % de las plantas 

industriales generan este tipo de residuos, situándose en 2.735 toneladas al año los 

residuos de este tipo generados por establecimiento. Este tipo de residuos son, con 

diferencia, los más abundantes en la industria agroalimentaria en el territorio 

nacional.  
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Otro modo de analizar la generación de residuos en la industria agroalimentaria 

española es considerar los distintos sectores agrupados.  

 

Los sectores agrupados que mayor cantidad de residuos peligrosos generan son los 

de “Cerveza y malta de cerveza”, “Industria vitivinícola” y “Aceite de oliva y orujo 

de oliva”, con unos promedios de 2.090,91, 1.397,41 y 646,39 toneladas al año 

respectivamente, frente a las industrias menos contaminantes, como son la del 

“Arroz”, “Pastas alimenticias” y “Cereales en copos o expandidos”, con promedios 

inferiores a 2 toneladas al año en los tres casos.  

 

Si se analizan los residuos generados de envases y embalajes, se puede concluir 

que las actividades más generadoras de este tipo de residuos son los sectores 

agrupados de la “Cerveza y malta de cerveza”, con un promedio de 1.538,62 
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toneladas al año; la industria de “Aguas minerales, aguas gaseosas y bebidas 

refrescantes”, con 873,41 Tm anuales; y la de “Alimentos preparados para 

regímenes, dietéticos y/o especiales”, con 650,25 toneladas anuales.  

 

Los sectores agrupados que menos envases y embalajes generan en su proceso 

productivo son el de “Pastas alimenticias”, con un promedio de 12,37 toneladas 

anuales; el de “Fabricación de productos de molinería, almidones y productos 

amiláceos”, con 5,55 toneladas al año; y “Cereales en copos o expandidos”, con un 

promedio de 2 toneladas anuales.  

 

En cuanto a la generación de otros tipos de residuos, se observa que las actividades 

que concentran una mayor cantidad de este tipo de residuos son la del “Aceite de 

oliva y orujo de oliva”, “Cárnico” y “Cerveza y malta de cerveza”, con unos 

promedios de 18.740,77, 5.020,07 y 3.624,27 toneladas al año respectivamente. 

Los sectores agrupados que menos generan estos residuos son el ”Azúcar”, con un 

promedio de 39,50 toneladas anuales; “Pastas alimenticias”, con 15,94 Tm 

anuales; y “Cereales en copos o expandidos”, con un promedio de 3 toneladas al 

año.  

 

4.11.2. RESIDUOS LÍQUIDOS  

 

Los vertidos de las aguas residuales, su recogida, su conducción y transporte a las 

plantas de tratamiento, el mismo tratamiento de los lodos obtenidos y su 

recuperación energética tienen un impacto directo en el medio ambiente.  

 

Para contribuir a la sostenibilidad del medio y satisfacer las necesidades de las 

generaciones actuales sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones futuras, se hace necesario recuperar, en lo posible, estos residuos.  

 

La información recogida en este apartado se centra en el volumen, el tipo de 

tratamiento y el lugar del vertido.  

 

-Volúmenes  

Las aguas residuales han sido siempre un problema de los establecimientos 

industriales, pues es difícil regular este tipo de vertidos a los ríos.  
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El porcentaje de establecimientos que reconoce verter aguas residuales, se sitúa en 

un 39,81 %, y el promedio de vertido por establecimiento es de 17.542,15 m./año 

por planta industrial.  

 

 

Si analizamos los vertidos según los sectores agrupados de actividad, vemos que 

los mayores vertidos se producen en los establecimientos industriales de “Cerveza y 

malta de cerveza”, “Aguas minerales, aguas gaseosas y bebidas refrescantes” y 

“Otros productos alimenticios”, con promedios de 674.832,93, 123.204,23 y 

119.509,86 m. al año respectivamente.  
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Las Comunidades Autónomas que mayor cantidad de vertidos realizan en sus 

procesos productivos son Galicia, la Comunidad Valenciana y Extremadura, con 

promedios de vertido de 39.450,72, 28.163,54 y 22.591,20 m. anuales 

respectivamente.  
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Si se considera el tamaño de los establecimientos a la hora de analizar los vertidos 

realizados por los mismos se ve que, hay una relación directa entre el tamaño de 

estos y el volumen vertido por los mismos; así las empresas más grandes tiene un 

promedio de m. vertido muy superior a las empresas de tamaño más reducido.  

 

 Los microestablecimientos y establecimientos pequeños tan sólo vierten unos 

promedios de 2.616,17 y 12.284,44 m./año respectivamente, mientras que, si se 

tienen en cuenta los establecimientos más grandes, se aprecia que se vierte un 

promedio de 257.390,51 m./año.  

 

-Tipo de tratamiento de los residuos  

 

 

 

El 74,15 % de los establecimientos aportaron información sobre el tipo de 

tratamiento de vertidos realizado en sus establecimientos.  

 

Si se tiene en cuenta el tipo de tratamiento llevado a cabo en los establecimientos 

agroalimentarios españoles que han contestado, se puede concluir que más de la 

mitad no aplican ningún tipo de tratamiento a los vertidos que realizan, siendo esto 

así en el 55,67 % de los establecimientos.  

 

Los establecimientos que realizan un tratamiento a sus vertidos son el 21 % del 

total y, de estos, el 16,39 % sólo realiza un tratamiento primario, esto es, filtración 

y decantación, mientras que tan sólo el 0,31 % aplica un tratamiento avanzado, es 

decir, terciario.  
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Desglosando el tipo de tratamiento realizado según sectores agrupados, se observa 

lo que sigue a continuación:  

 

Los sectores agrupados que no realizan ningún tipo de tratamiento son los 

correspondientes al “Arroz”, con un porcentaje del 73,53 % de establecimientos; 

“Pastas alimenticias”, con un 72,22 % de sus plantas industriales; y “Alimentos 

preparados para regímenes, dietéticos y/o especiales”, con el 69,70 % de los 

establecimientos de dicho sector agrupado.  

 

Los sectores agrupados que más tratamiento de tipo primario realizan son los de 

“Cereales en copos o expandidos”, “Aceite de oliva y orujo de oliva” y “Otros 
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aceites y grasas”, con un 50 %, 40,56 % y 33,33 % de las plantas industriales de 

cada una de dichas actividades principales respectivamente.  

 

Respecto a los establecimientos que aplican el tratamiento secundario, se aprecia 

que los sectores agrupados que más lo realizan son el de la “Cerveza y malta de 

cerveza”, con un 50 % de sus establecimientos que sí lo hacen, “Otros productos 

alimenticios”, con un 20 % de sus plantas industriales, y la “Industria vitivinícola”, 

con un 11,74 % de sus establecimientos.  

 

El tratamiento terciario se da en pocos establecimientos agroalimentarios. De esta 

forma, sólo lo aplican en la industria de “Otros aceites y grasas” el 2,22 % de sus 

plantas industriales; en la del “Aceite de oliva y orujo de oliva” el 1,03 % de los 

establecimientos de esta actividad; y en la de “Aguas minerales, aguas gaseosas y 

bebidas refrescantes”, el 1 % de los establecimientos.  

 

 

 

Es interesante conocer el lugar donde los establecimientos realizan los vertidos 

generados en su proceso productivo. El 66,16 % de los mismos han indicado el 

lugar donde vierten sus residuos líquidos.  

 

El lugar más frecuente para realizar los vertidos es la red de saneamiento, ya que 

el 38,86 % de los establecimientos lo vierten a este canal. El siguiente medio al que 

más se vierte es el cauce público, siendo esto así en el 13,33 % de los 

establecimientos que han contestado a esta pregunta.  

 

Analizando los lugares de vertido en función de las comunidades autónomas 

españolas, se puede decir que las comunidades que vierten con más frecuencia al 

cauce público son Cataluña, Castilla y León y La Rioja, con el 16,67 %, el 17,11 % 

y el 18,49 % de sus establecimientos que vierten a este medio.  

 

En cuanto a las comunidades que vierten a una fosa séptica, las que más optan por 

este medio de vertido son Canarias, con el 15,40 % de sus establecimientos, y 
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Galicia, con el 11,05 % de las plantas industriales de esta comunidad vertiendo a 

fosa séptica.  

 

Las comunidades que con más asiduidad vierten a una balsa son Andalucía, con el 

15,23 % de sus establecimientos que así lo hacen, Extremadura, con un 10,42 % 

de sus establecimientos, y Castilla-La Mancha, con el 5,58 % de sus plantas 

industriales.  

 

La red de saneamiento es el lugar de vertido más utilizado en los establecimientos 

de ambos archipiélagos, tanto de Baleares, con el 47,47 % de sus establecimientos, 

como de las islas Canarias, con un 54,87 % de sus plantas industriales; y Galicia, 

con el 44,52 % de los establecimientos.  

 

El vertido a medios distintos a los comentados anteriormente se realiza 

principalmente por los establecimientos situados en Cataluña, con el 6,31 % de sus 

establecimientos, La Rioja, con el 5,63 % de los suyos, y Cantabria, con el 4,13 % 

de los establecimientos que vierten a estos medios.  
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Si consideramos los lugares de vertido en los distintos sectores agroalimentarios, se 

concluye lo siguiente.  

 

Los sectores agrupados que más utilizan el cauce público como medio de vertido 

son “Cerveza y malta de cerveza” y “Otros productos alimenticios”, ambos con el 

30 % de los establecimientos que vierten a este medio, y el sector “Aguas 

minerales, aguas gaseosas y bebidas refrescantes”, con 21,36 % de sus plantas 

industriales que así lo hacen.  

 

En cuanto a las industrias que más asiduamente vierten a una fosa séptica, habría 

que destacar los casos de “Otros productos alimenticios”, “Arroz” y  “Alimentación 

animal”, con un 20 %, un 17,65 % y un 13,29 %, respectivamente, de sus 

establecimientos que lo hacen de esta forma.  
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En cuanto al vertido directo a una balsa, los sectores agrupados que más lo utilizan 

son el del “Aceite de oliva y orujo de oliva”, con el 54,41 % de sus plantas 

industriales; el de “Otros aceites y grasas”, con el 8,89 %; y la industria de 

“Transformados de frutas y hortalizas”, con el 5,54% de los establecimientos que 

vierten a este medio.  

 

El lugar al que se vierte preferentemente en el sector agroalimentario español es la 

red de saneamiento, y las actividades industriales que más vierten a este medio 

son la de “Alimentos preparados para regímenes, dietéticos y/o especiales”, con el 

60,29 % de los establecimientos pertenecientes a este sector agrupado, 

“Aperitivos: frutos secos y snacks”, con el 53,81 %, y “Transformados de productos 

de la pesca y la acuicultura”, con el 53,67 % de las plantas industriales.  

 

Por último, los sectores agrupados que vierten a medios distintos a los descritos 

anteriormente son el de “Otros aceites y grasas”, con el 11,11 % de sus 

establecimientos, “Otros productos alimenticios”, con el 10 %, y la “Industria 

vitivinícola”, con el 8,88 % de sus plantas industriales.  

 

 

 

La ubicación de los establecimientos también influye en cuanto a los lugares de 

vertido utilizados por estos.  

 

La red de saneamiento es el medio de vertido más frecuente en los 

establecimientos que se encuentran ubicados en los polígonos industriales, con un 

49,90 % de los establecimientos que han contestado que así lo hacen. Este medio 

es el más utilizado también en los vertidos de los establecimientos ubicados en el 

núcleo urbano, siendo así en el 42,06 % de los casos.  
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El cauce público es el siguiente medio más utilizado, tanto en los establecimientos 

ubicados en el núcleo urbano como en los que se encuentran en los polígonos 

industriales. De esta forma, este medio de vertido es utilizado por el 14,23 % de 

los establecimientos localizados en el núcleo urbano, y el 13,46 % de los situados 

en el polígono industrial.  

 

En los establecimientos ubicados en la periferia los medios más frecuentemente 

utilizados en sus vertidos son la red de saneamiento, en el 27,11 % de los 

establecimientos, y a una fosa séptica, en el 13,46 % de los casos.  

 

4.11.3. EMISIONES  

 

 

En el sector agroalimentario español no existe una gran percepción de los efectos 

perjudiciales que, para el medio ambiente, tienen las emisiones fruto de sus 

procesos productivos, ya que la tasa de respuesta conseguida para este apartado 

ha sido bastante baja, concretamente del 61,19 %.  

 

El 69,99 % de los establecimientos no hacen ningún tipo de control de las 

emisiones resultantes de su actividad industrial. Del 10,60 % de los 

establecimientos que sí toman medidas en cuanto al control de sus emisiones, el  

 

4,33 % lo hacen tanto sobre las emisiones como sobre los equipos; el 3,57 %  

realiza controles sobre los equipos y el 2,70 % solamente sobre las emisiones.  
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El control periódico sobre las emisiones y sobre los equipos se debe poner en 

relación a los sectores agrupados de la industria agroalimentaria. En términos 

generales, se puede decir que las industrias que más frecuentemente realizan 

controles periódicos sobre las emisiones son la del “Aceite de oliva y orujo de 

oliva”, con un 27,68 % de los establecimientos de esta actividad; la del “Cárnico”, 

en un 10,94 % de los establecimientos; y “Alimentación animal”, con el 9,87 % de 

los establecimientos.  

 

En cuanto a los sectores que más controles realizan sobre los equipos, se concluye 

que son “Pan, bollería, pastelería y galletas”, “Cárnico” y “Transformados de frutas 

y hortalizas”, con un 29,43 %, 16,91 % y 11,06 % de los establecimientos que 

llevan a cabo estos controles de estos sectores agrupados respectivamente.  

 

Los sectores agrupados que realizan más controles tanto sobre las emisiones como 

en los equipos son los de “Aceite de oliva y orujo de oliva”, con el 16,87 % de sus 
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establecimientos, “Cárnico”, con el 14,46 % de los mismos, y “Alimentación 

animal”, con el 10,98 % de sus plantas industriales.  

 

4.12. INNOVACIÓN  

 

Un aspecto muy importante de cualquier sector industrial y económico, y por lo 

tanto del sector agroalimentario español, es su grado de participación en proyectos 

de investigación oficiales (proyectos I+D+i) por parte de las empresas 

colaboradoras del Fichero 2007. Como se viene haciendo en cada uno de los 

apartados del presente estudio, se analiza la implicación de las entidades 

colaboradoras según las variables corrientes de tamaño, naturaleza jurídica, 

comunidad autónoma y sector agrupado de actividad.  

 

 

 

Como se aprecia en la presente tabla, el 9,43 % de las empresas colaboradoras han 

participado en proyectos de I+D+i. Si analizamos la participación de las empresas 

del sector agroalimentario según el tamaño de las mismas, vemos que, cuanto 

mayor es el tamaño de la empresa, mayor es el porcentaje de participación en este 

tipo de proyectos, alcanzando el 53,23 % de las grandes empresas, frente al 5,82 

% de las microempresas.  
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Teniendo en cuenta la participación en proyectos de I+D+i, vemos que el 44 % de 

las empresas que participan son sociedades limitadas, seguidas de las sociedades 

anónimas, con un 32,05 % del total de empresas que participan.  

 

Habría que destacar que el 76,05 % de las empresas que participan en actividades 

de I+D+i son de las naturalezas jurídicas mencionadas anteriormente, esto es, 

sociedades anónimas y limitadas.  
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Por autonomías, cabe destacar que el porcentaje más alto de empresas 

agroalimentarias participantes en proyectos de I+D+i pertenece a la Comunidad 

Foral de Navarra, con un índice de participación del 17,01 % de sus sociedades 

colaboradoras, seguida de las comunidades autónomas de La Rioja, Murcia y 

Cataluña, con porcentajes del 14,13 %, el 12,54 % y el 12,26 % del total de las 

empresas colaboradoras con participación en proyectos I+D+i respectivamente.  

 

En el extremo opuesto, se cuentan las comunidades autónomas con porcentajes 

más reducidos de participación de I+D+i, como Cantabria, Canarias e Islas 

Baleares, con el 6,87 %, el 6,60 % y el 5,99 % del total de las empresas 

colaboradoras que participan en proyectos de I+D+i respectivamente.  
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Los sectores agrupados que más empresas partícipes en proyectos de I+D+i tienen 

son las de la industria de la “Cerveza y malta de cerveza”, el sector agrupado de 

“Otros productos alimenticios” y la industria de “Preparados para regímenes, 

dietéticos y/o especiales”, con el 58,33 %, el 50 % y el 35,06 % de las empresas 

colaboradoras respectivamente del total de empresas agroalimentarias con 

participación en proyectos de I+D+i.  
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Los sectores que menos participación tienen en proyectos de I+D+i son el sector de 

“Cereales en copos o expandidos”, en el que ninguna empresa participa, el sector 

del “Pan, bollería, pastelería y galletas”, en el que participan el 5,26 % de las 

empresas y el sector de “Aceite de oliva y orujo de oliva”, con una participación en 

proyectos de I+D+i del 6,03 % de las empresas colaboradoras.  

 

5. ANEJOS AL DOCUMENTO  

 

Nº 1._ MODELO DE CUESTIONARIO A EMPRESAS 

Nº 1._ MODELO DE CUESTIONARIO A ESTABLECIMIENTOS 

 


