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Presentación

Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria S.A. publica la primera           
edición del informe anual “El Sector Agrario en Castilla y León 2015”, conscientes de 
la importancia que el sector tiene en la Comunidad Autónoma, tanto en términos de 
producción, de empleo, y de sostenibilidad del territorio, como en lo que se refi ere a 
su papel como proveedor e impulsor de la industria agroalimentaria. El sector agrario y 
la industria agroalimentaria aportan, conjuntamente, en torno al 9 por ciento del VAB, 
al 12 por ciento del empleo, y al 11 por ciento de las exportaciones de Castilla y León.

La fortaleza del sector agroalimentario castellano y leonés radica tanto en la 
diversidad de productos que ofrece, desde cárnicos, lácteos o vinos, como en 
la calidad de los mismos, algunos de ellos de reconocido prestigio mundial. Al       
mismo tiempo, la especialización provincial permite que la excelencia del sector se        
extienda a todas las provincias de la Comunidad Autónoma.

Este informe pone a disposición de los agentes económicos un conjunto de           
información sistemática, estructurada y rigurosa, contribuyendo a ampliar y            
difundir el conocimiento del sector agrario y la industria alimentaria de Castilla 
y León. En este sentido, merece una mención especial el esfuerzo realizado por 
estimar la renta agraria, atendiendo a sus distintos componentes (entre ellos la 
Producción Vegetal y la Producción Animal) y a su distribución provincial.

Desde Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria S.A., nos complace 
presentar este trabajo, que acredita el compromiso de la entidad con el desarrollo 
económico y con el sector agroalimentario de nuestra tierra, convencidos de que será 
un instrumento útil para todas las personas e instituciones interesadas en el sector.



Introducción

El sector agrario en Castilla y León desempeña un papel fundamental en la cohesión 
territorial de la región y en la supervivencia de la vida rural y del paisaje tradicional, y 
se enfrenta a múltiples desafíos, tales como la creciente competencia en los mercados, 
la volatilidad de los precios, los costes crecientes de los insumos, el envejecimiento de 
los titulares de las explotaciones o los cambios en los hábitos de los consumidores. 
Estos retos son trascendentes por la relevancia del sector para la economía regional, 
dada su aportación a la producción, al empleo, y a la balanza comercial. El sector 
agrario castellano y leonés representa el 9,8% del VAB agrario nacional y el 8,8% de 
los ocupados del sector en el contexto nacional, situándose en cuarto lugar entre las 
Comunidades Autónomas españolas.

En 2014, el sector agrario ha mostrado un peor comportamiento en Castilla y León 
que en España, de tal modo que el VAB agrario ha descendido un 2,3% mientras que 
el empleo lo ha hecho un 2%. No obstante, para la economía de Castilla y León, el 
sector agrario aporta alrededor del 8,3% del empleo y del 4,7% del VAB regional en 
2014, participación más signifi cativa que la estimada para el promedio de España (2,5% 
del VAB y 4% del empleo).  

La producción de la rama agraria en Castilla y León representa en torno al 12% del 
valor de la producción en España, aunque se ha reducido casi un 11% en 2014, según 
nuestras estimaciones, más del doble de lo observado en España (-4,1%). Del total de la 
producción agraria, más de la mitad corresponde a la producción animal, segmento que 
supone el 16,5% del total nacional, y que ha registrado un crecimiento anual del 1,5% 
en 2014 (0,5% en España). La caída de la producción señalada se ha traducido en un 
descenso de la Renta Agraria superior al 20%, más intenso que el retroceso observado 
en España (-7,5%), al tiempo que la aportación de la Renta Agraria castellano y leonesa 
al conjunto nacional ha descendido casi 2 p.p. en 2014, hasta situarse en el 8,5%. 

Especial mención merece la trayectoria de las exportaciones agroalimentarias que, en 
2014, alcanzaron los 1.436,1 millones de euros, lo que representa un crecimiento anual 
del 3,1%, que ha propiciado un saldo positivo de la Balanza Agroalimentaria de 496,3 
millones de euros. Los productos cárnicos representan una cuarta parte del valor de 
las exportaciones de Castilla y León, aunque es el vino el producto agroalimentario de 
referencia en el panorama nacional e internacional. Junto al vino, la región destaca por 
sus exportaciones de productos de panadería y pastelería, fundamentalmente galletas, 
así como por los citados cárnicos y las ventas de quesos y requesón.

El informe “El Sector Agrario en Castilla y León 2015”, elaborado por Analistas 
Económicos de Andalucía (Sociedad de Estudios del Grupo Unicaja Banco), ofrece, 
en esta primera edición, un análisis preciso del sector en 2014, tanto en el ámbito 
agregado de la Comunidad Autónoma como para las nueve provincias de la región. 
El trabajo recoge, en primer lugar, un análisis de la situación del sector agrario de la 
región, abordando factores relativos al entorno (macroeconómico, global y del sector), 
así como aspectos relevantes de carácter legislativo (Política Agraria Común).



El segundo capítulo recoge la aportación más relevante del informe, consistente en las 
estimaciones, a escala provincial y para el conjunto de la Comunidad Autónoma, de las 
principales Macromagnitudes Agrarias en 2014. En síntesis, las estimaciones realizadas, 
tanto en términos nominales como reales, se centran en la Renta Agraria de Castilla 
y León y su distribución territorial, detallando sus componentes (Producción Vegetal, 
Producción Animal, consumos intermedios,...). En los casos de la Producción Vegetal y la 
Producción Animal se ofrece un análisis detallado de su evolución, por provincias, desde 
la perspectiva de los diferentes cultivos y cabañas ganaderas. 

La metodología empleada para estimar las macromagnitudes agrarias se sustenta, 
en la medida que la información lo permite, en la consideración del marco de las 
Cuentas Económicas de la Agricultura. No obstante, existen algunas diferencias con 
las estimaciones de otros organismos, tanto por la no disponibilidad o acceso limitado 
a la información que se requeriría para la realización de las estimaciones, como por el 
diferente tratamiento que se realiza a veces en las distintas estimaciones, o la propia 
fecha de cierre de estas estimaciones.

En el capítulo tercero se analizan la industria agroalimentaria, el comercio exterior, y el 
consumo alimentario. La industria agroalimentaria representa el vínculo principal entre 
la producción agraria y los procesos de transformación industrial, y realiza una notable 
contribución a la producción y al empleo regional, concentrándose en torno a la misma 
una parte muy signifi cativa del tejido empresarial de la región. Esta, además, juega un 
papel clave en la balanza agroalimentaria, cuestión a la que se dedica especial interés 
en este documento. 

Por último, se agradece expresamente a todos aquellos organismos e instituciones 
que han prestado su colaboración para la realización de este trabajo, y al equipo de 
economistas que han participado en la elaboración de este informe.



CAPÍTULO 1 

RASGOS GENERALES 
DEL SECTOR 

AGRARIO 
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I.1. Entorno económico e importancia relativa del 
sector agrario

En 2014, el Fondo Monetario Internacional (FMI) apunta que la economía 
mundial registró un crecimiento del 3,4%, similar al de 2013, y algo inferior al 
pronosticado para 2015 (3,5%). La debilidad del crecimiento en las economías 
avanzadas y el menor dinamismo de las emergentes han sido el escenario que 
sustenta estas previsiones. En concreto, para el conjunto de las economías 
emergentes se estima un aumento de la producción del 4,6%, sostenido por 
el impulso de China e India (por encima del 7% en ambos casos) y frenado 
por el escaso ritmo de avance en Rusia (0,6%) y Brasil (0,1%), mientras que 
en 2015 el crecimiento previsto rondará el 4,3%. 

En las economías avanzadas el Producto Interior Bruto (PIB) ha crecido en 
torno al 1,8% en 2014, mejorando la tasa alcanzada el año anterior (1,4%), 
aunque se espera avance a mejor ritmo en 2015 (2,4%). La trayectoria de la 
Unión Europea en 2014 (1,4%) y prevista en 2015 (1,8%) apoya la mejora del 
escenario económico de este grupo, si bien, la fortaleza de Estados Unidos, 
con un crecimiento del PIB del 2,4% en 2014 y una previsión del 3,1% en 
2015, se confi gura como el elemento sustancial de la recuperación de las 
economías avanzadas.

Crecimiento económico por grandes áreas y 
países (cuadro I.1)

2013 2014
Proyecciones

Tasas de variación anual del PIB real en % 2015 2016 

Producto mundial 3,4 3,4 3,5 3,8

   Economías avanzadas 1,4 1,8 2,4 2,4

      EE.UU. 2,2 2,4 3,1 3,1

      Unión Europea 0,1 1,4 1,8 1,9

        ZONA EURO -0,5 0,9 1,5 1,6

          Alemania 0,2 1,6 1,6 1,7

          Francia 0,3 0,4 1,2 1,5

          Italia -1,7 -0,4 0,5 1,1

          ESPAÑA -1,2 1,4 2,5 2,0

      Japón 1,6 -0,1 1,0 1,2

      Reino Unido (1) 1,7 2,6 2,7 2,3

   Economías de mercados emergentes y en desarrollo 5,0 4,6 4,3 4,7

      Brasil 2,7 0,1 -1,0 1,0

      Rusia 1,3 0,6 -3,8 -1,1

      China 7,8 7,4 6,8 6,3

      India 6,9 7,2 7,5 7,5

(1) Según las estadísticas del Banco de España, el crecimiento de este país en 2014 ha sido del 2,8%.

Fuente: Perspectivas de la economía mundial, abril 2015, FMI.
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La economía española, tras cinco años de declive de la producción, ha 
retornado a la senda de crecimiento del PIB en 2014 (1,4%), aunque con 
algunas sombras que pueden incidir en la trayectoria del crecimiento a medio 
plazo. En concreto, los principales desequilibrios están relacionados con el 
paro y los elevados niveles de endeudamiento público y privado, sin cuya 
solución la salida de la crisis no será defi nitiva. Para 2015, las expectativas de 
crecimiento se mueven entre el 2,5% y el 3%, en función de los analistas que 
las elaboran.

Fuente: Eurostat.

Gráfico I.1. Crecimiento económico en la UE-15
Tasas de variación 2014/2013 en %

1,4

-1 0 1 2 3 4 5 6
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Irlanda

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional, Ministerio de 
Economía y Competitividad.

Gráfico I.2. Aportación de la demanda al crecimiento del
PIB en España. Tasas de variación anual y aportación en puntos 

porcentuales al crecimiento del PIB

* Aportación en p.p. al crecimiento del PIB.
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Analizando con más detenimiento lo acaecido en la economía española en 
2014, se observa que el aumento de la producción se ha sustentado en la 
contribución de la demanda interna, que aportó 2,2 puntos al crecimiento del 
PIB frente a los 2,7 puntos que restó en 2013, aunque entre los componentes 
de la demanda nacional contribuyeron de manera diferenciada el gasto en 
consumo de los hogares (2,4%), la formación bruta de capital (4,2%), y el 
consumo de las Administraciones Públicas (0,1%), si bien este último invierte 
el fuerte descenso experimentado en 2013 (-2,9%). La demanda externa, 
que en 2013 había aportado 1,5 p.p. al crecimiento del PIB, ha detraído 0,8 
p.p. en 2014, debido al mayor incremento de las importaciones en relación 
con las exportaciones (7,6% y 4,2%, respectivamente).

Por el lado de la oferta, a excepción de la construcción, cuyo VAB ha 
retrocedido un 1,2% (-8,1% en 2013), el resto de sectores mostraron una 
trayectoria positiva en 2014, destacando el aumento de la agricultura (3,3%), 
seguido de los servicios (1,6%) y la industria (1,5%), todos, a excepción de la 
agricultura, con mejor comportamiento que en 2013.

La trayectoria de recuperación señalada para España se ha visto acompañada 
por lo acaecido en Castilla y León, cuya producción registró un crecimiento 
anual del 1,4% en 2014, frente a lo sucedido en 2013 (-1%). Al mismo 
tiempo, aunque con menor intensidad, el empleo vuelve a crecer (0,4% 
según la Encuesta de Población Activa), no sufi cientemente para recuperar la 
destrucción sufrida desde 2008, aunque sí para contribuir a la reducción de los 
parados (-5,3%) y de la tasa de paro (-1 p.p.). Por otro lado, la productividad 
aparente del factor trabajo ha seguido creciendo en 2014 (en torno al 1,1%), 
en consonancia con el cuatrienio anterior en el que mantuvo una evolución 
positiva, apoyada en la mayor destrucción del empleo que de la producción.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional, INE.

Gráfico I.3. Valor Añadido Bruto por sectores en España
Índices de volumen encadenados 2010=100
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Por componentes, la demanda interna aporta 0,4 p.p. al crecimiento regional 
en 2014, invirtiendo la situación del ejercicio anterior (-2,2 p.p.), apoyada en 
el crecimiento del consumo de los hogares (1,5%) y lastrada por el descenso 
del consumo de las Administraciones Públicas (-2,6%). La demanda exterior 
neta, por su parte, conserva su fi rmeza en la economía regional en 2014, 
aportando 1 p.p. al crecimiento del PIB (1,2 p.p. en 2013), con un aumento 
de las exportaciones (1,8%) superior al de las importaciones (0,6%).

Producto Interior Bruto a precios de mercado y sus 
componentes (cuadro I.2)

Volumen encadenado referencia 2000 para Castilla y 

León y 2010 para España. Tasas de variación anual en %

CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA

2013 2014 2013 2014

Gasto en consumo fi nal -1,3 0,6 -2,4 1,8

     Hogares  e ISFLSH -0,4 1,5 -2,3 2,4

     AA.PP. -4,3 -2,6 -2,9 0,1

Formación bruta de capital -6,1 -0,4 -3,7 4,2

Demanda interna (1) -2,2 0,4 -2,7 2,2

Exportaciones 1,9 1,8 4,3 4,2

Importaciones 0,4 0,6 -0,5 7,6

Producto Interior Bruto a precios mercado -1,0 1,4 -1,2 1,4

Agricultura, silvicultura, ganadería 5,0 -2,3 15,6 3,3

Industria -3,3 3,0 -1,8 1,5

Construcción -5,9 -1,6 -8,1 -1,2

Servicios -0,4 1,4 -1,0 1,6

Impuestos netos sobre productos -0,1 2,5 -1,5 0,6

(1) Aportación en p.p. al crecimiento del PIB.
Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE) y Contabilidad Regional de Castilla y León (Junta de Castilla y León).

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional de Castilla y León, Dirección 
General de Presupuestos y Estadística, Junta de Castilla y León.

Gráfico I.4. Evolución del PIB, empleo y productividad
laboral en Castilla y León

Tasas de variación anual en %
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Por el lado de la oferta, destacan la fortaleza de la industria con un crecimiento 
anual del 3%, el buen tono de los servicios (1,4%), y el retroceso de la 
construcción (-1,6%) y la agricultura (-2,3%), esta última en claro contraste 
con la trayectoria de 2013 (5%).

Gráfico I.5. Aportación de la demanda al crecimiento del
PIB en Castilla y León. Tasas de variación anual y aportación en

puntos porcentuales al crecimiento del PIB

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional de Castilla y León, Dirección 
General de Presupuestos y Estadística, Junta de Castilla y León.

* Aportación en p.p. al crecimiento del PIB.

Gráfico I.6. Trayectoria del VAB por sectores en 
Castilla y León. Tasas de variación anual en %

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional de Castilla y León, Dirección 
General de Presupuestos y Estadística, Junta de Castilla y León.
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Por lo que se refi ere al empleo, según datos de la EPA (Encuesta de Población 
Activa), la evolución registrada es coincidente con la señalada para los 
sectores, aunque con distintas intensidades. Así, industria (5,8%) y servicios 
(0,5%) muestran una mejora del empleo en 2014, mientras que construcción 
(-9,4%) y agricultura (-2%) destruyeron empleo en este ejercicio. Los parados, 
por su parte, descendieron en todos los sectores, caso de la agricultura 
(-10,5%), industria (-18,4%), construcción (-4,3%) y servicios (-14,3%). Las 
tasas de paro se estiman en el 7,6% (-2 p.p. respecto a 2013) en la industria, 
el 8,5% (-1,3 p.p.) en los servicios, el 19% (+0,8 p.p.) en la construcción, y el 
12,4% (-1 p.p.) en la agricultura.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE.

Gráfico I.7. Evolución de las tasas de paro por sectores
en Castilla y León

Porcentajes

VAB y empleo por sectores productivos en Castilla y León 
y España (cuadro I.3)

Tasas de variación en %
CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA

2014/2010 2014/2013 2014/2010 2014/2013

VAB
 
 
 

AGRICULTURA -2,4 -2,3 8,5 3,3

Industria 0,2 3,0 -4,1 1,5

Construcción -18,0 -1,6 -32,1 -1,2

Servicios 1,9 1,4 1,9 1,6

PIB pm -0,1 1,4 -2,6 1,4

EMPLEO (EPA)

AGRICULTURA -0,7 -2,0 -6,4 -0,1

Industria -7,0 5,8 -10,2 1,0

Construcción -38,6 -9,4 -39,8 -3,5

Servicios -8,7 0,5 -2,9 1,7

Empleo total -9,5 0,4 -7,4 1,2

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional de España (INE), Contabilidad Regional de Castilla y León (Junta de Castilla y 

León) y Encuesta de Población Activa (INE).
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Desde una perspectiva temporal más amplia, 2010-2014, se constata que la 
industria (0,2%) y los servicios (1,9%) han mostrado una mejor trayectoria 
del VAB que la construcción (-18%) y la agricultura (-2,4%), mientras que 
en el empleo, con caídas en todos los sectores, es la agricultura (-0,7%) el 
que refl eja un descenso más moderado y menos negativo que lo observado 
para el VAB, circunstancia que no sucede en el resto de sectores en los que 
el empleo se ha deteriorado con mayor intensidad que el VAB, circunstancia 
que también se produce en España.

La diferente evolución del VAB y del empleo agrario en Castilla y León y 
España ha deparado ciertas diferencias en el progreso de la productividad 
aparente del factor trabajo (o VAB por ocupado). En 2014, se estima en 
43.234,5 euros por ocupado en Castilla y León, y se reduce en 260,5 euros 
respecto de 2010, mientras que en España con una productividad estimada 
de 32.683,3 euros se incrementa en 557,9 euros. En cualquier caso, el VAB 
por ocupado del sector agrario en Castilla y León es 10.551 euros superior 
al calculado para España, por lo que supone el 132,3% del obtenido en el 
conjunto nacional, representando en torno al 66,4% del VAB por ocupado 
regional frente al 58,7% en el caso de España.  

La importancia del sector agrario en Castilla y León resulta incuestionable, 
no sólo en términos de su aportación a la economía y al empleo (en torno 
al 8,3% y al 4,7% del empleo y del VAB regional, respectivamente, en 2014, 
según datos de la Contabilidad Regional), que es más signifi cativa que en el 
promedio de España (2,5% del VAB y 4% del empleo) y la UE (1,6% del VAB 
y 5% del empleo), sino que también estas actividades desempeñan un papel 
fundamental en la cohesión territorial de la región y en la supervivencia de la 
vida rural y del paisaje tradicional. Sin duda, esta afi rmación también resulta 
válida para el conjunto de los países de la Unión Europea, que desde hace 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional de España (INE), Contabilidad 
Regional de Castilla y León (Dirección General de Presupuestos y Estadística, Junta de Castilla y 

León) y Encuesta de Población Activa (INE).

Gráfico I.8. VAB por ocupado en el sector agrario
en Castilla y León

Euros (eje izquierdo) e índice 100=España (eje derecho)
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décadas mantiene una política de intervención en el sector agrario, a fi n 
de afrontar los desafíos y retos de un entorno cambiante: la competencia 
mundial, las crisis económicas y fi nancieras, el cambio climático o los precios 
de los insumos (por ejemplo, combustibles y fertilizantes). 

Gráfico I.9. Participación relativa del VAB y el empleo agrario 
en Castilla y León

Porcentajes sobre VAB y empleo total de la región

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional de Castilla y León (Dirección 
General de Presupuestos y Estadística, Junta de Castilla y León) y la Encuesta de

Población Activa (INE).

Evolución e importancia relativa del VAB agrario por CC.AA. en 2014 
(cuadro I.4)

Porcentajes
Tasas de variación

Sector Agrario PIB

s/VAB total
s/VAB agrario 

nacional
2014/2013 2014/2010 2014/2013 2014/2010

Andalucía 4,9 26,4 -0,7 1,2 1,3 -3,3

Aragón 5,2 6,6 4,0 0,1 1,7 -3,8

Asturias 1,4 1,2 2,1 2,4 0,8 -5,7

Baleares 0,4 0,4 1,3 61,2 1,9 1,2

Canarias 1,6 2,5 4,1 -5,5 2,2 -0,2

Cantabria 1,7 0,8 4,0 3,2 1,0 -4,6

CASTILLA Y LEÓN (1) 4,8 9,8 2,7 1,2 1,4 -3,2

Castilla-La Mancha 7,5 10,7 3,1 4,7 1,2 -4,4

Cataluña 1,1 8,3 4,4 16,5 1,4 -3,3

Com. Valenciana 2,2 8,3 7,6 19,1 2,1 -3,0

Extremadura 6,4 4,2 9,5 16,9 2,2 -3,2

Galicia 4,9 10,1 5,7 2,3 0,5 -4,3

Madrid 0,1 0,7 4,5 36,5 1,0 -0,4

Murcia 4,4 4,5 7,0 62,1 2,0 -1,8

Navarra 3,5 2,4 4,0 18,1 2,0 -1,2

País Vasco 0,7 1,8 4,5 3,5 1,2 -2,7

Rioja, La 4,9 1,4 1,7 -0,2 2,5 -3,0

ESPAÑA 2,5 100,0 3,3 8,5 1,4 -2,6

(1) Estos pesos y variaciones difi eren de las obtenidas por la Contabilidad Regional de Castilla y León.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional de España (INE).
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En cualquier caso, según la información de la Contabilidad Regional del INE, 
en Castilla-La Mancha (7,5%), Extremadura (6,4%), Aragón (5,2%), Andalucía, 
La Rioja y Galicia (todas con el 4,9%) el porcentaje de VAB agrario sobre el 
total supera el peso obtenido por Castilla y León, donde el peso del VAB 
agrario se estima en el 4,8% (una décima más que la información ofrecida 
por la Junta de Castilla y León).

En el contexto de la Unión Europea, resulta igualmente relevante el peso 
del sector agrario castellano y leonés, siendo el VAB agrario en torno al 1,4% 
del VAB de la UE-28 (cuadro I.5), lo que la sitúa por delante de 12 de los 28 
países de la Unión, entre otros Bélgica o Irlanda. En el empleo, España es el 
quinto país de la Unión, con el 6,5% del empleo agrario total, participación 
que se estima en torno al 0,6% de la UE para Castilla y León, por delante de 
6 de los países de la UE-28, lo que se traduce en una mayor productividad 
aparente media del sector que en 24 de los 28 países de la Unión (sólo 
superada por Países Bajos, Suecia, Bélgica y Finlandia).

Por otro lado, en relación con el sector agrario español, Castilla y León se 
posiciona como una de las Comunidades Autónomas de mayor relevancia 
en el contexto nacional, con una aportación del 9,8% al VAB agrario nacional, 
según datos de la Contabilidad Regional del INE (este porcentaje asciende al 
11,6% según las cifras de la Contabilidad Regional de Castilla y León, como 
se aprecia en el gráfi co I.11), sólo por detrás de Andalucía (26,4%), Castilla-La 
Mancha (10,7%) y Galicia (10,1%). Mientras que en el empleo, la aportación 
de Castilla y León (8,8% de los ocupados según la EPA) sólo es superada 
por Andalucía (30%), Murcia (9,4%) y Galicia (9%). Sin embargo, la evolución 
que ha experimentado el VAB desde 2010 muestra un menor dinamismo en 
Castilla y León, donde crece un 1,2% en el acumulado del periodo (según 
la Contabilidad Regional del INE), que en España (8,5%) y la mayoría de las 

VAB y empleo en el sector agrario en 2014 en la UE-28 (cuadro I.5)

 

VAB Empleo

Millones de € % s/total VAB % s/UE-28
Miles 

ocupados
% s/total 
Empleo

% s/UE-28

UE-28 198.697,8 1,6 100,0 11.208,2 5,0 100,0

UE-15 161.776,1 1,4 81,4 5.225,3 2,9 46,6

Italia 31.550,7 2,2 15,9 907,1 3,7 8,1

Francia (1) 29.893,0 1,6 15,0 769,0 2,8 6,8

ESPAÑA 24.050,0 2,5 12,1 732,1 4,0 6,5

CASTILLA Y LEÓN 2.792,9 4,7 1,4 71,3 8,3 0,6

Alemania 20.096,0 0,8 10,1 656,0 1,5 5,9

Polonia 12.425,7 3,4 6,3 1.807,6 11,5 16,1

Reino Unido 11.998,2 0,6 6,0 427,5 1,4 3,8

Países Bajos 11.747,0 2,0 5,9 212,0 2,4 1,9

Rumanía 7.107,1 5,4 3,6 2.536,1 29,2 22,6

Grecia 5.987,2 3,8 3,0 488,4 12,5 4,4

Suecia 5.318,8 1,4 2,7 103,0 2,2 0,9

(1) Dato de empleo en 2013.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional de Castilla y León (Dirección General de Presupuestos y Estadística, Junta de 

Castilla y León) y Cuentas Nacionales (Eurostat).
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comunidades, entre las que destacan los crecimientos del VAB en Murcia 
(62,1%) y Baleares (61,2%).

Por último, una breve mención a la actividad exportadora agroindustrial 
en Castilla y León. En 2014, se contabilizaron 1.436,1 millones de euros 
en exportaciones de alimentos procedentes de la región, apreciándose un 
aumento anual del 3,1% (3,7% en España). Esta cifra de las exportaciones 
agroalimentarias de Castilla y León supone en torno al 3,9% del total español, 
y el 11,2% del valor total de las exportaciones de la región. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional de Castilla y León, Dirección 
General de Presupuestos y Estadística, Junta de Castilla y León.

Gráfico I.11. Evolución del VAB agrario en Castilla y León
Millones de euros (eje izquierdo) y % sobre VAB agrario nacional (eje derecho)

* Esta variación difiere de la estimada por la Contabilidad Regional de Castilla y León (-2,4%).
Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional de España, INE.

Gráfico I.12. Evolución del VAB agrario por CC.AA.
Tasas de variación acumulada en el periodo 2010-2014
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El mercado de trabajo del sector agrario de Castilla y León ha dado 
muestras de falta de pulso en 2014. En concreto, según la Encuesta 
de Población Activa (EPA), el número de activos del sector alcanzó en 
promedio las 73.800 personas, registrando una caída anual del 3,2%. 
Los activos estimados en el sector agrario representan en torno al 6,4% 

I.2. Trayectoria reciente del mercado de trabajo

Fuente: Elaboración propia a partir de la Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de 
Economía y Competitividad (DataComex).

Gráfico I.13 . Participación relativa de las exportaciones 
agroalimentarias en Castilla y León

Millones de euros (eje izquierdo) y porcentajes (eje derecho)

Gráfico I.14. Evolución de las exportaciones agroalimentarias 
en Castilla y León y España

Tasas de variación anual en %

Fuente: Elaboración propia a partir de la Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de 
Economía y Competitividad (DataComex).
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del total de activos de la Comunidad Autónoma, participación que 
ha descendido en la última década 1,5 p.p. En España, los activos del 
sector agrario representan en torno al 4,4% de los activos totales y su 
participación, aunque desciende (-0,9 p.p.), lo hace más moderadamente 
que la señalada para Castilla y León. 

La composición de los activos (ocupados más parados) resulta trascendente 
para analizar la evolución del mercado de trabajo del sector en el último 
decenio, ofreciendo una trayectoria condicionada por la persistencia en la 
reducción del empleo y, al mismo tiempo, por el incremento de los parados, 
de tal modo que el empleo se ha reducido en 21.900 ocupados entre 2005 y 
2014 y el paro se ha incrementado en 7.100 desempleados en este periodo. 
En el último año, 2014, se contabilizan 64.600 ocupados, un 2% menos que 
en 2013 (-0,1% en España), mientras que los parados ascienden a 9.200 
personas, variable que disminuye en tasa anual un 10,5% (-3,2% en España).  

La trayectoria descendente del empleo en el sector agrario tiene cierto 
paralelismo con lo observado para el conjunto de la ocupación en Castilla y 
León que, desde que alcanzara su máximo en 2007, se ha reducido en todos 
los ejercicios con la excepción del leve repunte en 2014. No obstante, en los 
últimos cinco años el empleo agrario y el total sólo han mantenido el mismo 
perfi l en 2010 y 2013 (ver gráfi co I.16). 

La importancia que el empleo agrario tiene en Castilla y León asciende al 
7% del empleo regional, y sólo en cuatro Comunidades Autónomas (Murcia, 
Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha) la participación del empleo 
agrario en su propio mercado laboral es superior a la que registra Castilla y 
León. Al mismo tiempo, el número de ocupados en el sector agrario regional 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE.

Gráfico I.15. Población activa en el sector agrario de 
Castilla y León: Empleo y paro (1)

Miles de personas

(1) La serie no es estrictamente comparable por los cambios de la EPA.
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representa el 8,8% del empleo agrario nacional, participación que gana 
protagonismo al comprobar que resulta superior a la que se alcanza en la 
industria (6,3%), construcción (6%) y servicios (4,9%).

En el caso de los parados, el sector contabiliza, en el promedio de 2014, unos 
9.200 desempleados, lo que apenas representa el 3,5% del total nacional, 
poniendo de relieve la fortaleza del mercado de trabajo agrario en Castilla 
y León, con una participación del desempleo notablemente inferior a su 
dimensión en otras magnitudes (los activos y el empleo suponen el 7,4% y el 
8,8% del sector en España). La trayectoria de los parados ha sido muy positiva 
en 2014, dada la pérdida de población activa, con un descenso del 10,5%, 
unos 1.100 desempleados menos, y notablemente mejor que la observada 
en España (-3,2%). No obstante, con una visión temporal más amplia, se 
constata que desde 2005 el número de parados se ha multiplicado por más 
de cuatro, pasando de 2.100 a los 9.200 desempleados señalados en 2014. 

Principales indicadores del mercado de trabajo en Castilla y León 2014 (cuadro I.6)

 Miles de personas, 

tasas de variación

y porcentajes

Activos Ocupados Parados Tasa de paro (%)

2014
Variación 

anual 
2014

Variación 
anual 

2014
Variación 

anual 
2013 2014

Agricultura 73,8 -3,2 64,6 -2,0 9,2 -10,5 13,5 12,4

Industria 161,4 3,5 149,2 5,8 12,2 -18,4 9,6 7,6

Construcción 73,7 -8,5 59,7 -9,4 14,0 -4,3 18,2 19,0

Servicios 706,6 -1,0 646,5 0,5 60,1 -14,3 9,8 8,5

Resto (1) 145,7 0,7 -- -- 145,7 -- -- --

Total 1.161,0 -0,9 920,0 0,4 241,1 -5,3 21,7 20,8

(1) Parados que buscan primer empleo o lo han dejado hace más de 1 año.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE.

Gráfico I.16. Trayectoria del empleo agrario y total en 
Castilla y León

Tasas de variación anual %

(1) La serie no es estrictamente comparable por los cambios de la EPA.
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Por otra parte, la tasa de paro del sector agrario en Castilla y León se 
estima en el 12,4% en 2014, notablemente inferior a la alcanzada por el 
conjunto nacional (26,5%), si bien, en ambos casos se ha reducido respecto 
del año precedente, 1 p.p. y 0,6 p.p., respectivamente.  Además, la tasa de 
paro agraria en Castilla y León es notoriamente inferior a la del conjunto 
de la economía regional, unos 8,4 puntos menos, cifrada esta última en el 
20,8%. En la última década, la evolución de las tasas de paro del sector ha 
sido poco favorable, en consonancia con la evolución señalada para los 
parados, de tal modo que se ha producido un incremento de 10,1 puntos 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE.

Gráfico I.17. Peso del empleo agrario por CC.AA. en 2014
% de ocupados en la agricultura sobre el empleo total

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE.

Gráfico I.18. Importancia del empleo agrario en 
Castilla y León (1)

Miles de ocupados (eje izquierdo) y % sobre el empleo agrario en España
y el empleo total en Castilla y León (eje derecho)

(1) La serie no es estrictamente comparable por los cambios de la EPA.
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porcentuales en Castilla y León, aunque inferior al registrado en España 
(16,8 p.p. más que en 2005).

En relación con otras Comunidades Autónomas, Castilla y León se posiciona 
entre las diez con menor tasa de paro en el sector agrario (la séptima), 
aunque lejos de las más bajas que exhiben Asturias (3,6%), Cantabria 
(4,2%) y País Vasco (4,5%). En cualquier caso, los niveles de paro de Castilla 
y León son reducidos si se compara con el extremo superior del intervalo, 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE.

Gráfico I.19. Tasa de paro en la agricultura en Castilla y León: 
Comparativa España y total sector
Tasa de paro en % sobre la población activa

(1) La serie no es estrictamente comparable por los cambios de la EPA.

Evolución del mercado de trabajo en el Sector Agrario (1) (cuadro I.7)

 Miles de personas y 

porcentajes

CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA

Activos Ocupados Parados
Tasa de 

paro (%)
Activos Ocupados Parados

Tasa de 
paro (%)

2005 88,6 86,5 2,1 2,4 1.108,2 1.000,7 107,5 9,7

2006 87,7 84,7 3,0 3,4 1.035,0 944,3 90,8 8,8

2007 82,1 79,7 2,4 2,9 1.022,4 925,5 96,9 9,5

2008 83,1 80,7 2,4 2,9 960,5 828,2 132,3 13,8

2009 73,4 68,1 5,4 7,3 981,6 788,1 193,4 19,7

2010 72,0 65,0 7,0 9,7 1.001,6 786,1 215,5 21,5

2011 72,1 67,2 5,0 6,9 985,7 755,3 230,5 23,4

2012 77,8 70,2 7,6 9,8 1.021,1 743,4 277,7 27,2

2013 76,2 65,9 10,3 13,5 1.010,5 736,6 273,9 27,1

2014 73,8 64,6 9,2 12,4 1.000,9 735,9 265,0 26,5

Variación en % 
2014/2013,

salvo tasa de paro
(diferencia en p.p.)

-3,2 -2,0 -10,5 -1,0 -1,0 -0,1 -3,2 -0,6

(1) Serie no estrictamente comparable por cambios metodológicos EPA-2005 y CNAE 2009. Los datos desde 2008 corresponden a la nueva 
CNAE 2009.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE. 
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lugar que ocupan Andalucía (41,4%), Extremadura (29,8%) y Castilla-La 
Mancha (27,3%). 

Una de las características estructurales del empleo en el sector agrario es la 
reducida presencia femenina. En concreto, en 2014, de los 64.600 ocupados 
en el sector agrario de Castilla y León, sólo 11.800 son mujeres, el 18,2% del 
total del sector, y aunque en el caso de España este porcentaje tampoco es 
muy elevado (24,1%) supera la participación de Castilla y León en 6 p.p. En 
relación con 2013, la evolución del empleo femenino ha sido poco halagüeña, 
reduciéndose la ocupación en un 9,1% frente al crecimiento observado 
para las mujeres en España (1,1%), mientras que en el caso de los hombres 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE.

Gráfico I.20. Tasas de paro en el sector agrario por CC.AA.
% en el promedio de 2014

Ocupados por edades y sexo en el sector agrario (cuadro I.8 )

 Miles y tasas de

variación en %

Año 2014 Tasas de variación 2014/2013

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

CASTILLA Y LEÓN

de 16 a 19 0,5 0,5 -- 35,7 35,7 --

de 20 a 24 2,3 2,1 0,2 6,9 21,7 -57,8

de 25 a 54 43,4 36,1 7,2 -6,3 -3,7 -17,7

55 o más 18,4 14,1 4,3 7,7 5,6 15,3

Total 64,6 52,9 11,8 -2,0 -0,3 -9,1

ESPAÑA

de 16 a 19 7,7 7,0 0,9 -3,8 16,7 -54,4

de 20 a 24 33,7 26,3 7,4 -10,6 -14,3 5,3

de 25 a 54 551,0 419,4 131,6 1,3 0,5 3,9

55 o más 143,5 105,8 37,7 -2,5 -1,3 -5,4

Total 735,9 558,4 177,4 -0,1 -0,5 1,1

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE. 
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el empleo se ha reducido moderadamente en Castilla y León (-0,3%), en 
consonancia con lo acontecido en España (-0,5%). 

Por edades, cabría destacar la participación del colectivo femenino de 55 
o más años, con un 23,5% del empleo total en ese segmento (26,3% en 
España), siendo además este grupo el único que ha registrado un crecimiento 
del empleo en 2014 (15,3%), a diferencia de España, donde los segmentos 
de 20 a 24 años y de 25 a 54 años mostraron un trayectoria más dinámica 
en el periodo. 

El colectivo mayoritario entre los ocupados en el sector agrario de Castilla 
y León, atendiendo a su situación profesional, son los empresarios y/o 
miembros de cooperativas con 41.900 trabajadores, el 64,8% de los ocupados, 
de los que 34.100 son hombres y 7.800 mujeres. La excepcionalidad de 
esta estructura de la ocupación se constata al observar que en España los 
empresarios/miembros de cooperativas del sector sólo suponen el 38,8% de 
la ocupación. En relación con el año anterior, este colectivo ha disminuido un 
2,5% (-5,4% en España), siendo especialmente signifi cativo el descenso de las 
mujeres (-11,9%).

El siguiente colectivo en orden de importancia son los asalariados, que 
aportan 19.300 empleos, el 29,8% de los ocupados del sector en Castilla 
y León (58,3% en España). Por su parte, casi 9 de cada 10 asalariados son 
hombres (88,1%), en concreto 17.000 asalariados, y el resto, 2.300 asalariados, 
mujeres. Respecto de 2013, el colectivo de asalariados ha descendido en 
la Comunidad Autónoma un 6,2%, a diferencia del crecimiento observado 
en España (5%), siendo igualmente negativa la trayectoria de los hombres 
(-3%) y de las mujeres (-22,5%), frente al incremento de España (3,4% y 
10,5%, respectivamente).

Ocupados por situación profesional y sexo en el sector agrario (cuadro I.9)

 Miles y tasas de

variación en %

Año 2014 Tasas de variación 2014/2013

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

CASTILLA Y LEÓN

Empresario o 
miembro de cooperativa

41,9 34,1 7,8 -2,5 -0,1 -11,9

Ayuda familiar 3,4 1,8 1,6 38,4 29,1 54,8

Asalariado 19,3 17,0 2,3 -6,2 -3,0 -22,5

Otra situación -- -- -- -- -- --

Total 64,6 52,9 11,8 -2,0 -0,3 -9,1

ESPAÑA

Empresario o 
miembro de cooperativa

285,2 217,3 67,9 -5,4 -4,6 -8,0

Ayuda familiar 21,5 13,0 8,5 -18,6 -19,3 -17,5

Asalariado 428,8 327,8 101,0 5,0 3,4 10,5

Otra situación 0,9 0,7 0,3 88,9 55,6 --

Total 735,9 558,4 177,4 -0,1 -0,5 1,1

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE. 
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Desde la óptica de la afi liación a la Seguridad Social en la actividad agraria, 
la trayectoria del sector ha sido algo más positiva que la observada en la 
ocupación según la EPA. En concreto, en el promedio de 2014 se contabilizan 
en Castilla y León 62.359 afi liados, registrándose un crecimiento anual del 
0,2%, similar al de España (0,4%). Los afi liados del sector representan el 
5,8% del total nacional, participación que se mantiene estable en los últimos 
cinco ejercicios, aunque entre 2010 y 2014 la caída acumulada de la afi liación 
asciende al 8,4% en Castilla y León, algo más negativa que la sufrida en España 
(-7,5%). Por otro lado, del total de afi liados al sector, en torno al 73% se 
adscriben al Sistema Especial Agrario.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE.

Gráfico I.21. Tasa de asalarización en el sector agrario en 2014: 
Comparativa hombres y mujeres
% de asalariados sobre ocupados totales

Total sectores

Agricultura

Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería, Junta de Castilla y León.

Gráfico I.22. Afiliados a la Seguridad Social en la actividad 
agraria en Castilla y León

Nº de trabajadores en alta y tasas de variación anual en %
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En el ámbito provincial, regresando de nuevo a la información que proporciona 
la EPA, los mercados de trabajo de mayor dimensión en el sector agrario se 
localizan en Salamanca (12.500 activos), León (10.100) y Valladolid (9.500), 
mientras que Soria (4.000 activos) es el de menor dimensión. No obstante, 
en relación con 2013, los activos en el sector sólo han crecido en Palencia, 
Segovia y especialmente Salamanca (35,5%), mientras que disminuyeron 
en el resto de provincias, siendo los descensos de Burgos (-21,7%) y León 
(-16,9%) los más destacados.

Desde la óptica del empleo, Salamanca (11.700 ocupados) y León (9.200) 
son las provincias más destacadas, si bien, en relación con el empleo total, 
la mayor aportación del empleo agrario al total provincial se localiza en 
Palencia, Zamora y Segovia, por encima del 11%, mientras que en Burgos y 
Valladolid no alcanza el 4%. Respecto a 2013, la ocupación ha aumentado 
en Segovia (9,2%), Palencia (9,9%) y Salamanca (33%), frente al descenso 
experimentado en el resto de provincias, con caídas relativas notables en 
algunos casos, como en Burgos y León.

Por último, los parados alcanzan su mayor número en Valladolid (2.400), 
seguida de Burgos (1.700), y en seis provincias se contabilizan menos de 
1.000 parados. Sólo en Ávila, Salamanca y Soria han crecido los parados 
en el promedio de 2014. Medido en tasas de paro, los mayores niveles de 
desempleo corresponden también a Burgos (24,1%) y Valladolid (24,7%), y 
los más bajos a Palencia (5,9%) y Salamanca (6,6%). En relación con 2013, se 
observan algunos cambios sustanciales en las tasas de paro, caso de Segovia 
con un descenso de 5,2 p.p., y de Ávila con un crecimiento de 4 p.p., que 
junto a Salamanca y Soria son las tres provincias donde ha crecido la tasa de 
paro en 2014.

Mercado de trabajo en el sector agrario por provincias (cuadro I.10 )

 Miles, tasas de 

variación y porcentajes

Activos Ocupados Parados Tasa de paro (%)

2014
Variación 

anual 
2014

Variación 
anual 

2014
Variación 

anual 
2013 2014

Ávila 6,9 -5,2 5,7 -9,6 1,2 22,5 13,8 17,8

Burgos 6,9 -21,7 5,2 -20,6 1,7 -25,0 25,1 24,1

León 10,1 -16,9 9,2 -14,8 0,9 -33,3 11,1 8,9

Palencia 7,7 9,3 7,2 9,9 0,5 0,0 6,4 5,9

Salamanca 12,5 35,5 11,7 33,0 0,8 83,3 4,9 6,6

Segovia 8,3 3,1 7,8 9,2 0,6 -41,0 12,1 6,9

Soria 4,0 -0,6 3,7 -1,3 0,3 10,0 6,3 6,9

Valladolid 9,5 -12,0 7,2 -11,7 2,4 -13,0 24,9 24,7

Zamora 7,8 -12,1 7,1 -11,8 0,7 -15,2 9,3 9,0

Castilla y León 73,8 -3,2 64,6 -2,0 9,2 -10,5 13,5 12,4

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE.

Gráfico I.23. Importancia del empleo agrario por provincias 
% de empleo agrario sobre el total de ocupados

Provincias por debajo 
de la media de
Castilla y León

Provincias por encima
de la media de Castilla y León

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE.

Gráfico I.24. Evolución por provincias del empleo y
paro en el sector agrario

Tasas de variación anual, 2014/2013
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Antecedentes

La importancia del sector agrario en Castilla y León resulta incuestionable, 
no sólo en términos de su aportación a la economía y al empleo, sino que 
también estas actividades desempeñan un papel fundamental en la cohesión 
territorial de la región y en la supervivencia de la vida rural y del paisaje 
tradicional. No obstante, las especiales características de Castilla y León 
hacen aún más relevante la significación del agro en la región. Cabe recordar 
que las zonas rurales de Castilla y León representan el 96% de la superficie 
total de la Comunidad Autónoma (84,5% en España). En concreto, las zonas 
rurales de Castilla y León engloban alrededor de 90.564 km2, es decir, el 21% 
de la superfi cie rural de España1, mientras que el resto de la superfi cie de la 
región se considera de naturaleza intermedia o urbana. 

La abundancia de municipios y el pequeño tamaño medio de éstos también 
es otro rasgo singular. Castilla y León cuenta con unos 2.224 municipios con 
menos de 10.000 habitantes, lo que supone casi el 99% de los municipios 
de la región. Además, en torno a una cuarta parte de la población de 
Castilla y León reside en zonas rurales, proporción muy superior al 7,3% de 
habitantes residentes en las zonas rurales del conjunto de España. De este 
modo, la densidad de población en las zonas rurales de la región es de 17,1 
habitantes por kilómetro cuadrado, una media considerablemente inferior a 
la densidad promedio de las zonas rurales en el ámbito nacional (23 hab./
km2) y comunitario (51,1 hab./km2). 

Sin duda, esta reducida densidad poblacional en el medio rural de la región se 
encuentra, en gran parte, explicada por el fenómeno del éxodo rural, que se 
ha convertido en estructural, ya que comenzó en el siglo pasado y continúa 
prolongándose. A tenor de la encuesta sobre condiciones de vida en Castilla 
y León, realizada en 2010, el 19,1% de las personas consultadas residentes 
en municipios de hasta 5.000 habitantes y el 16,8% de las residentes en 
municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes declararon que les gustaría 
abandonar su localidad, la mayor parte de ellos para instalarse en una capital 
de provincia. En su mayoría, entre las razones señaladas para justifi car este 
deseo de cambiar de domicilio estaban los motivos laborales y la búsqueda 
de una mayor calidad de vida. Adicionalmente, otro rasgo demográfi co 
destacado que atañe a los fundamentos económicos a medio y largo plazo 
tiene que ver con el elevado grado de envejecimiento de su población 
que supera al del conjunto de las zonas rurales de España. En concreto, el 
24,7% de la población del medio rural castellano y leonés tiene 65 o más 
años y únicamente el 11,9% tiene menos de 15 años. Además, a diferencia 
de la media nacional, en los municipios rurales pequeños de Ávila, Burgos, 

1.    Clasifi cación según la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural que clasifi ca como 
municipios rurales a aquellos con una población menor a 30.000 habitantes y una densidad menor de 
100 habitantes por kilómetro cuadrado.

I.3. La PAC y su incidencia en el sector agrario de 
Castilla y León
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Segovia y Soria existe un número superior de hombres que de mujeres. 
Este desequilibrio de género puede explicarse por la mayor tendencia de 
abandono de la mujer de estos municipios para trasladarse a otros donde 
existen mayores posibilidades de progreso socioeconómico, pudiendo llegar 
a ser un factor limitante del desarrollo futuro en el ámbito rural de la región. 

En términos similares al éxodo demográfi co, también en los últimos años se 
ha venido observando un cierto abandono de la actividad agraria tradicional, 
dada su escasa rentabilidad. Esta situación puede mermar la diversidad de 
paisajes del agro regional, provocando una cierta homogeneización, aumento 
de peligro de incendios, así como una intensifi cación de otras actividades, 
que podría derivar en un descenso de la biodiversidad, el incremento de 
la erosión de suelos y la contaminación difusa por un mayor aporte de 
fertilizantes y productos fi tosanitarios. Estos cambios en las prácticas agrarias 
se comprueban con la comparativa de los dos últimos censos agrarios (1999 
y 2009), así como también fueron objeto de atención en el anterior Programa 
de Desarrollo Rural de Castilla y León para el periodo 2007-2013. 

Todos estos aspectos y refl exiones subyacen en la política agraria de Castilla 
y León, que como es sabido se enmarca en el contexto de la Política Agraria 
Común (PAC), y se han contemplado en el Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León 2014-2020, así como en las negociaciones de las instituciones 
regionales en defensa de los intereses de la Comunidad Autónoma en la 
adaptación a los criterios de la última reforma de la PAC, que son consistentes 
con los objetivos y referencias de la Estrategia Europea 2020. 

Breve referencia al marco institucional del sector agrario de Castilla 
y León

Conviene recordar que el actual marco de la PAC (Política Agraria Común) 
fue aprobado a fi nales de 20132, después de tres años de intensos debates y 
negociaciones, considerándose 2014 un año de transición entre la anterior y 
la nueva PAC, por lo que la reforma ha entrado en vigor en 2015. 

Como es sabido, los objetivos principales que justifi can la nueva PAC son 
reforzar la competitividad del sector agrícola, promover la agricultura sostenible 
y la innovación, así como apoyar el empleo y el crecimiento en las zonas 
rurales. Para ello, la PAC sigue apoyándose en tres grandes ejes de actuación: 
el apoyo al mercado, el apoyo a la renta y el desarrollo rural. Además, estas 
tres dimensiones están conectadas entre sí, ya que la sostenibilidad general 
debe ser el resultado del éxito de los tres ejes de actuación. Al mismo tiempo, 
el diseño de la nueva PAC se encuentra muy infl uido por los criterios que 
subyacen en la Estrategia u Horizonte Europa 2020. En este sentido, se trata 
de afrontar los retos en el ámbito económico (variabilidad de los precios, 
desequilibrios en renta,…), en el ámbito medioambiental (degradación de 
suelos, aire, hábitats,…), así como en el plano territorial (mantenimiento de 
las zonas rurales, diversidad agraria,…). 

2.    Reglamento (UE, EURATOM) nº 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que 
se establece el marco fi nanciero plurianual para el periodo 2014-2020. 
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Una de las cuestiones de interés, no exenta de polémica, se refi ere al papel de 
la PAC en “apoyo del mercado”, recordándose por parte de los responsables 
públicos que la agricultura resulta mucho más susceptible de sufrir oscilaciones 
en los precios y producciones (por inclemencias climatológicas) que el 
resto de sectores productivos. Además, en la actividad agraria hay un lapso 
de tiempo inevitablemente más largo entre las señales de demanda y la 
posibilidad de respuesta de la oferta, pudiendo justifi carse así algunas medidas 
y actuaciones para compensar estos periodos. Por último, hay que tener en 
cuenta que pequeños cambios en las cantidades producidas pueden tener 
consecuencias bastante más signifi cativas en los precios, en comparación 
con otros mercados, puesto que el consumo de alimentos es más regular y 
constante en comparación con el de otros productos (la demanda es muy 
inelástica). Todas estas incertidumbres justifi can el importante papel que 
desempeña el sector público para garantizar la estabilidad de los agricultores, 
utilizando para ello varios instrumentos que tratan de proporcionar redes de 
seguridad para el mercado. 

En cuanto a la segunda dimensión, “la ayuda a la renta”, los pagos directos no 
solo proporcionan a los agricultores unos ingresos básicos, sino que también 
garantizan la prestación de bienes públicos medioambientales. Para refl ejar 
esta situación, se puede ofrecer un dato muy indicativo del nivel de renta en 
la agricultura, y es que, en el promedio de la UE, la renta empresarial en la 
agricultura por unidad de trabajo anual no asalariado representa el 40% de 
los salarios medios a tiempo completo de los europeos. 

Por último, la tercera dimensión, “el desarrollo rural”, se fundamenta en los 
programas nacionales, y en algunos casos también regionales (como es el 
caso de Castilla y León), dirigiéndose a las necesidades y retos específi cos de 
las zonas rurales para el avance y desarrollo de éstas. De este modo, todos 

Fuente: Guía práctica PAC 2014-2020. Martínez Arroyo, F. y Palacios Agreda, A.M.
Editorial Agrícola, 2014.

Retos Objetivos estratégicos
Objetivos operativos

EUROPA 2020

Producción alimentaria viable

Ambientales

Económicos

Territoriales
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competitividad

MejoraMejora
de la de la 

sostenibilidad

Mayor eficacia

Gestión sostenible de los Gestión sostenible de los
recursos naturales yrecursos naturales y

cambio climático

Desarrollo territorial esarrollo territor
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Esquema 1.1. Comunicación de la Comisión
“La PAC en el horizonte Europa 2020”
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los países y regiones de la UE comparten los principios básicos y objetivos, y 
en ningún país miembro éstos podrían alcanzarse sin ayuda económica a la 
agricultura y las zonas rurales. Y aunque los Estados miembros elaboran sus 
programas a partir de la misma lista de medidas, tienen fl exibilidad para tratar 
las cuestiones que más les preocupan dentro de sus respectivos territorios 
con sus particulares condiciones económicas, naturales y estructurales. Como 
parte integrante de los programas de desarrollo rural, el que podría llamarse 
“enfoque Leader” permite que los agentes sociales de una determinada 
región o zona se ocupen de los problemas y aspectos locales. 

Uno de los aspectos más importantes de la PAC es su fi nanciación, para la 
cual se asigna un presupuesto máximo predeterminado (como con todas 
las políticas de la UE) para un periodo de siete años. Así se garantiza un 
límite de gastos y al mismo tiempo los agricultores pueden conocer los 
importes de los que disponen. Sin duda, las sucesivas reformas de la Política 
Agrícola Común han mejorado la efi cacia de los instrumentos existentes. 
Los menos efi caces se han ido sustituyendo gradualmente por otros más 
efi cientes que han permitido a la PAC responder mejor a las necesidades 
de los agricultores, así como a las exigencias y deseos de los consumidores. 
Las dos primeras dimensiones -el apoyo al mercado y el apoyo a la renta- 
se fi nancian únicamente gracias al presupuesto de la UE, mientras que la 
dimensión de desarrollo rural se basa en la programación plurianual y está 
cofi nanciada por los Estados miembros. 

Para 2015, el presupuesto de la Unión, adoptado en diciembre de 2014, 
prevé un total de 145.300 millones de euros a precios corrientes en créditos 
de compromiso. El primer pilar de la PAC representa el 29,9% de los créditos 
de compromiso para 2015 (43.450 millones de euros) y el segundo el 
9,5% (13.820 millones de euros). Por tanto, en 2015, la PAC representa en 

Esquema I.2. ¿Con qué instrumentos cuenta la PAC para
cumplir sus objetivos?

AUMENTO DE LA 
COMPETITIVIDAD

- Mejores herramientas Mejores herramientas 
económicas frente a la económicas frente a la 
evolución de los mercados

-
evolución de los mer
Reserva de crisis / Reserva de crisis / 
Instrumentos para la Instrumentos para la
gestión de riesgos

-
gestión de riesgos
Mejora de la posición de Mejora de la posición d
los agricultores en la los agricultores en la
cadena alimentaria

-
cadena alimentaria
Investigación, innovación Investigación, innova
y transferencia de y transferencia de 
conocimientos y mejora conocimientos y 
del sistema de del sistema de 
asesoramiento a las asesoramiento 
explotaciones

Segundo pilar

MEJORA DE LA 
SOSTENIBILIDAD

- Nuevo pago “verde” en el Nuevo pago 
primer pilar

-
primer pilar
Refuerzo de la Refuerzo de la 
condicionalidad en condicionalidad en
relación con el cambio relación co
climático

-
climático
Dos prioridades Dos prioridades 
medioambientales para el medioambientale
desarrollo rural

-
desarrollo rural
Investigación, innovación Investigación, innova
y transferencia de y transferencia de 
conocimientos y mejora conocimientos y 
del sistema de del sistema de 
asesoramiento a las asesoramiento 
explotaciones

MAYOR EFICACIA

Primer pilar FLEXIBILIDAD

- Rediseño de los pagos Rediseño
directos

-
directos
Marco estratégico común Marco estratégico común
para los fondos de la UE

-
para los fondos de la U
Redistribución de los Redistribución de los
pagos directos entre y pagos directos entre y 
dentro de los Estados dentro de lo
Miembros

-
Miembros
Redistribución de las Redistribución de las
dotaciones para el dotaciones para 
desarrollo rural

-
desarrollo rural
Simplificación de la Simplifica
política

Fuente: Guía práctica PAC 2014-2020. Martínez Arroyo, F. y Palacios Agreda, A.M.
Editorial Agrícola, 2014.
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total el 39,4% del presupuesto de la UE, es decir, menos que los gastos 
relativos a la cohesión económica, social y territorial, y la competitividad 
para el crecimiento y el empleo (45,9% en total). Dicho presupuesto (en 
términos corrientes) se enmarca en el programa previsto por la PAC para el 
periodo 2014-2020 (gráfi co I.25), esperándose reducir de forma progresiva 
y moderada la dotación fi nanciera de las políticas de apoyo a lo largo del 
periodo contemplado, para los dos pilares. 

Esquema I.3. Estructura PAC 2014-2020

PAC 2014-2020

PRIMER
PILAR

SEGUNDO
PILAR

Pagos directos y medidas 
de mercado

Desarrollo rural: programas 
plurianuales cofinanciados

Hasta 15% de los límites máximos
anuales 2014-2020. Tasa de
cofinanciación del 100%.

Hasta un 25% en el 
periodo 2015 - 2020.

Fuente: Jornada “El desarrollo rural y la reforma de la PAC”, junio 2014. Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Fuente: Jornada “El desarrollo rural y la reforma de la PAC”, junio 2014. Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Esquema I.4. Política de Desarrollo Rural
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La PAC para el periodo 2014-2020 mantiene los dos pilares, pero aumenta 
los vínculos entre ellos, con lo que proporciona un enfoque más global e 
integrado del apoyo a la política. En concreto, introduce una nueva arquitectura 
para los pagos directos con un enfoque más específi co, y que resulta más 
equitativa y ecológica. 

Sin duda, puede afi rmarse que 2014 ha sido de adaptación a los reglamentos 
de base de la nueva PAC, que habían sido publicados en diciembre de 2013, 
por lo que resulta de interés hacer un repaso a las actuaciones y decisiones 
acometidas a lo largo del pasado ejercicio. Así, atendiendo a los principales 
desarrollos en marzo de 2014, la Comisión adoptó una primera tanda de 
actos delegados, que se remitieron al Consejo y al Parlamento para su 
examen. Los actos delegados solo podían entrar en vigor si, en un plazo de 
dos meses (renovable una vez), ni el Parlamento ni el Consejo expresaban 
objeciones. En abril de 2014, a petición del Parlamento, la Comisión adoptó 
una declaración en la que se comprometía a evaluar la aplicación de las 
obligaciones asociadas a las superfi cies de interés ecológico (SIE) tras un año 
de aplicación. También se han adoptado algunos actos delegados más, y otros 
se encuentran en fase de preparación. 

Asimismo, el Parlamento y el Consejo se pusieron de acuerdo sobre la 
reforma de la política europea de información y promoción de los productos 
agrícolas en el mercado interior y en terceros países [Reglamento (UE) nº 
1144/2014]. El presupuesto anual disponible para esas acciones pasará de 
forma progresiva de 61,5 millones de euros en 2014 a 200 millones de euros 
en 2020. En particular, podrán benefi ciarse de ayudas las organizaciones de 
productores. La contribución de la UE a los programas de promoción se 
escalonará del 70% al 90% de los gastos admisibles, dependiendo del tipo 
de programa. 

Fuente: Fichas técnicas sobre la Unión Europea 2014, Parlamento Europeo.

Gráfico I.25. La PAC en el Marco Financiero 2014-2020
para la Unión Europea

Millones de euros a precios constantes de 2011
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En el ámbito nacional, esta labor de divulgación y promoción de los productos 
agrícolas ha sido aprovechada para difundir los principales aspectos de esta 
última reforma de la PAC, a fi n de hacerlos llegar a la ciudadanía, en general, y 
a los agentes del sector a través de diversas campañas de las Administraciones 
Públicas implicadas. 

Por otra parte, la Comisión adoptó un “paquete” de medidas dirigido a 
renovar la legislación de la UE relativa a todos los eslabones de la cadena de 
producción de productos alimenticios: sanidad animal, sanidad vegetal, material 
de reproducción vegetal (incluidas las semillas) y controles ofi ciales. El 15 de 
abril de 2014, el Parlamento Europeo adoptó su posición en primera lectura 
sobre la sanidad animal (P7_TA(2014)0381), las medidas de protección contra 
las plagas de los vegetales (P7_TA(2014)0382) y los controles ofi ciales (P7_
TA(2014)0380). En cuanto al Reglamento sobre materiales de reproducción 
vegetal, el 11 de marzo de 2014 el Parlamento aprobó en el Pleno una 
resolución legislativa en la que rechazaba la propuesta de la Comisión y le 
pedía que la retirase y presentara una nueva (P7_TA(2014)0185). Al término 
del primer semestre de 2015 aún continúan las negociaciones sobre este 
conjunto de medidas. 

Igualmente, se encuentra en fase de debate una propuesta legislativa 
relativa a los programas para el consumo de frutas y leche en la escuela 
(2014/0014(COD)), que prevé, en particular, reforzar la dimensión 
educativa de estos dos programas, unifi car su marco fi nanciero y jurídico, 
y aumentar la efi cacia del gasto efectuado por la Unión en los mismos. El 
marco presupuestario debería ser el mismo previsto por la nueva PAC (150 
millones de euros al año para las frutas y hortalizas, y 80 millones de euros 
para la leche). 

En marzo de 2014, la Comisión Europea publicó un informe sobre la 
aplicación del régimen de las frutas y hortalizas (COM(2014)112), en el que 
examina en particular el grado de organización de los productores en la 
Unión Europea. Se están celebrando debates acerca de la oportunidad de 
modifi car las normas de la PAC relativas a este sector. El Parlamento prepara 
un informe de iniciativa sobre el sector (2014/2147(INI)). 

En junio de 2014, la Comisión Europea presentó al Consejo y al Parlamento 
un informe sobre la situación del mercado de los productos lácticos y la 
aplicación del “paquete de la leche” (COM(2014)354). En concreto, la 
perspectiva del fi n de las cuotas lecheras en abril de 2015 ha dado pie a 
numerosos debates. El Parlamento prepara un informe de iniciativa sobre el 
futuro del sector de la leche (2014/2146(INI)). 

Ya en enero de 2015, la Comisión recibió las opciones elegidas por los 
Estados miembros en cuanto a la aplicación de la nueva PAC. Se establece 
que el balance neto de transferencias entre los dos pilares debería ascender 
a unos 3.000 millones de euros del P1 al P2, para todo el periodo. La mayoría 
de países, entre los que se encuentra España, optaron por la “Ayuda asociada 
voluntaria” y el “Régimen para pequeños agricultores”. 
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En la campaña 2015 entra en vigor el nuevo régimen de Pago Básico, 
vinculado a nuevos derechos de pago, pero que exige la solicitud de admisión 
a este régimen para poder recibir la asignación relativa a estos derechos. En 
cuanto al proceso de asignación de derechos, aún están pendiente de defi nir 
por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente los 
criterios objetivos y no discriminatorios a tener en cuenta para el cálculo del 
valor inicial de los derechos que correspondan a cada agricultor.

Con respecto al segundo pilar, en febrero de 2015, la Comisión aprobó 27 
programas de desarrollo rural de los 118 que, en el periodo 2015-2020, 
ejecutarán los Estados miembros en toda la Unión. La Comisión indicó que 
el resto de programas deben aprobarse antes de fi nalizar 2015. Por tanto, es 
demasiado temprano para completar un análisis detallado de las opciones de 
los Estados miembros en materia de desarrollo rural. 

La nueva PAC y el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León

En el caso de Castilla y León, el proceso de programación de la política 
agraria se encuentra refl ejado en la versión preliminar del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 (de mayo de 2014) que se 
ajusta a los criterios establecidos por la PAC, y tras un concienzudo análisis 
DAFO3 de la situación del agro castellano y leonés, describiendo su estrategia 
de adecuación a los tres objetivos de PAC: 

• 1) fomentar la competitividad de la agricultura;

• 2) garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y la 

acción por el clima;

• 3) lograr un desarrollo territorial equilibrado de las economías 

y comunidades rurales incluyendo la creación y conservación 

del empleo. 

La fi nalidad última de la estrategia del PDR es la consecución de un medio 
rural más viable, sostenible y competitivo, en línea con lo establecido en la 
Estrategia Europa 2020. 

Como es sabido, la nueva estrategia se apoya en las cuatro prioridades de 
fi nanciación en las que se centra el “Position Paper” de los servicios de la 
Comisión para España, es decir, la creación de empleo con especial atención 
a los jóvenes agricultores y emprendedores rurales, la modernización de las 
explotaciones agrarias, y la mejora y modernización de las infraestructuras 
de apoyo (concentración parcelaria y regadíos), que permitirán dinamizar, 
rejuvenecer y modernizar el sector agrario y por consiguiente el medio rural 
en Castilla y León. El uso más efi ciente de los recursos naturales, mediante 
la aplicación de las medidas de agroambiente y clima, agricultura ecológica, 
las zonas con limitaciones naturales y el paquete de medidas forestales, será 
también prioritario en este periodo. Y por último, pero no por ello menos 

3.     Para llegar a determinar las necesidades se han considerado las debilidades, amenazas, forta-
lezas y oportunidades identifi cadas.
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importante, la innovación se plantea como un objetivo transversal que 
debe colaborar en la creación de valor añadido, creando sinergias con los 
distintos eslabones de la cadena en el complejo agroalimentario, mejorando 
la conexión entre la investigación y la agricultura y la ganadería. 

Esta estrategia de actuación se traduce fundamentalmente en la consideración 
de prácticamente la totalidad de las necesidades (cifradas en 29) derivadas 
del Diagnóstico de la situación de contexto y del análisis DAFO4, prestando 
una especial atención a los sectores estratégicos de la región (ovino-caprino, 
vacuno de leche, patata, remolacha, cultivos hortícolas, herbáceos de alto 
valor añadido y producción ecológica), que por su relevancia económica y 
social deben ser apoyados. Asimismo, se atenderá especialmente al colectivo 
femenino, ya que se observa una menor incorporación de la mujer al trabajo 
remunerado durante estos últimos años en Castilla y León, especialmente 
en sectores como el agrario o la industria, en los que el peso de las mujeres 
ocupadas en dichas actividades resulta notablemente inferior al de los 
hombres en esos mismos sectores. 

En defi nitiva, se llega a la conclusión que, junto con las medidas de mercado 
(primer pilar), la política de desarrollo rural (segundo pilar) se ha convertido 
en un componente fundamental de un modelo agrícola europeo basado 
en la multifuncionalidad de la actividad agrícola. Su principal objetivo es 
crear un marco coherente y sostenible que garantice el futuro de las zonas 
rurales, basado sobre todo en su capacidad para proporcionar un abanico 
de servicios públicos que van más allá de la mera producción de alimentos 
y en el potencial de las economías rurales para generar nuevas fuentes de 
ingresos y nuevos empleos, preservando al mismo tiempo la cultura, el medio 
ambiente y el patrimonio de las zonas rurales. En este punto, cabe recordar 
que la Comisión Europea efectúa unas previsiones sobre el contexto en 
el que se desarrolla la actividad agraria en los próximos años, previendo la 
trayectoria que seguirán los principales indicadores de los que depende la 
renta de los agricultores europeos, en comparación con la del promedio de 
los años 2012-2014. De acuerdo con estas proyecciones, se espera que, en 
términos reales, la renta agraria por unidad de trabajo (dado que se prevé 
una reducción del factor trabajo en el sector) experimente un incremento 
en 2016, manteniéndose bastante estable hasta 2024. 

El montante de fondos para la política de Desarrollo Rural en el conjunto 
de la UE para el periodo 2014-2020 es de 95.577 millones de euros, lo que 
supone un incremento del 2% respecto al periodo 2007-2013. El reparto 
anual entre los países miembros se hace en base a criterios objetivos y la 
“rentabilidad histórica”, ascendiendo la asignación para España en el periodo a 
8.291 millones de euros. Además, el 7% del montante de fondos del FEADER 
asignados a España debe reservarse y su reparto se realizará en 2019 en 
función de la evaluación del cumplimiento de los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020. 

4.     Dichas 29 necesidades identifi cadas en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-
2020, se presentan de forma esquematizada en la página 268 de dicho ejercicio de programación, por 
si quiere ser consultada por el lector.
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En 2013, la cuantía destinada al segundo pilar para el agregado nacional 
fue de 1.038,3 millones de euros, un 17,3% menos que en 2012, una caída 
ligeramente más acusada que la observada en el conjunto de la UE (-11,2%). 
Por lo que se refi ere al primer pilar, España se situó entre las principales 
receptoras -junto con Francia y Alemania- de las ayudas, con 5.237,2 millones  
de euros destinados a Pagos directos y 698,2 millones de euros para medidas 
de mercado. Estos importes, junto a los adjudicados por el FEADER (segundo 
pilar) ascienden a 6.973,7 millones de euros, lo que convierte a España en 
receptora del 12,1% de los fondos de la PAC en dicho ejercicio. 

Fuente: Prospects for agricultural markets and income in the EU 2014-2024.
Comisión Europea, Diciembre 2014.

Gráfico I.26. Previsiones de renta agraria en la UE, 2015-2024
2012-2014  media=100

Principales países receptores de fondos de la PAC en 2013 (cuadro I.11 )

Millones de euros 

y %
Pagos directos

(1er pilar FEAGA) 
Medidas de mercado 

(1er pilar FEAGA)
FEADER (2º pilar) TOTAL % s/ UE-27 

Alemania 5.254,0 101,1 1.267,4 6.622,5 11,4

Grecia 2.282,3 63,9 225,8 2.572,0 4,4

ESPAÑA 5.237,2 698,2 1.038,3 6.973,7 12,1

Francia 7.967,5 634,3 998,8 9.600,6 16,6

Irlanda 1.250,9 7,1 257,0 1.515,0 2,6

Italia 3.959,6 702,7 1.275,1 5.937,4 10,3

Hungría 1.203,4 68,6 491,2 1.763,2 3,0

Polonia 2.769,5 415,0 1.821,0 5.005,5 8,6

Portugal 648,7 120,7 656,4 1.425,8 2,5

Rumanía 1.086,8 120,0 1.191,7 2.398,5 4,1

Reino Unido 3.286,0 45,3 763,5 4.094,8 7,1

UE-27 41.658,3 3.303,6 12.951,4 57.913,3 100,0

Fuente: Fichas técnicas sobre la Unión Europea 2015, Parlamento Europeo. 
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Con los datos aún provisionales del Fondo Español de Garantía Agraria 
(FEGA), para 2014, el presupuesto para España se sitúa en 5.594,8 millones 
de euros, lo que representaría un 12,9% del total presupuestado para la 
Unión Europea. Como puede comprobarse gráfi camente, la mayor cuantía 
está dedicada a las “Ayudas directas disociadas”, que en la UE acaparan el 
88,4% del presupuesto europeo. Mientras, en el caso de España, aunque 
también es el concepto que concentra una mayor dotación presupuestaria, 
un 79,2%, también cabe destacar el volumen de fondos destinados a “otras 
ayudas directas” (un 11,9% del total), así como al “sector vitivinícola” y a 
“frutas y hortalizas” (3,8% y 3,3%, respectivamente). 

La región de Castilla y León ha sido una de las benefi ciarias en materia 
vitivinícola, y en 2014 la Consejería de Agricultura y Ganadería convocó 
ayudas para la reestructuración y reconversión del viñedo (destinado 
únicamente a la producción de uvas de vinifi cación), para la campaña 
2014/2015 en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, con la fi nalidad 
de aumentar la competitividad de los productores vitivinícolas. Así como 
“Ayudas a la suscripción de pólizas de seguro” para cobertura de daños 
producidos en las producciones agrícolas para explotaciones de cultivos 
herbáceos extensivos que garanticen los daños ocasionados por los riesgos 
cubiertos, además del seguro con coberturas crecientes para explotaciones 
hortícolas al aire libre de ciclo otoño-invierno. También el seguro con 
coberturas crecientes para explotaciones frutícolas, el seguro con coberturas 
crecientes para explotaciones de cereza, el seguro con coberturas crecientes 
para explotaciones de uva de vinifi cación y seguro con coberturas crecientes 
para explotaciones de cultivos industriales no textiles (remolacha), dirigidas a 
todos aquellos titulares de explotaciones agrarias de Castilla y León. 

Fuente: Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.

Gráfico I.27. Distribución del Presupuesto del FEGA por 
grandes conceptos para 2014. Comparativa España vs. UE

Porcentajes
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En el agregado nacional, con la campaña 2014, se ha cumplido el noveno año 
de aplicación del Régimen del Pago Único. Tal como venía sucediendo en años 
anteriores, en esta campaña la Comisión Europea aprobó también el pago 
de un anticipo del 50% de los pagos correspondientes al Régimen de Pago 
Único. Finalmente, durante la campaña 2014, se ha mantenido y continuado 
el proceso de mejora del complejo sistema de control y gestión, mediante 
la implementación de nuevos desarrollos en las bases de datos nacionales 
coordinadas por el FEGA: Base de Datos de Ayudas (BDA); Base de Datos 
de asignación de Derechos (BDD); y Base de Datos de Gestión de Derechos 
de Pago Único (GDR), para una realización más efi ciente de procesos, el 
cobro y utilización de los derechos, la constitución de la reserva nacional de 
pago único, o la tramitación de cesiones de derechos. Adicionalmente, cabe 
destacar la consolidación de la aplicación de Regularización Individualizada, 
que se considera una herramienta esencial para la solución de problemas 
puntuales en la gestión de los derechos de pago único por las Comunidades 
Autónomas. 

Con la información que proporciona el FEGA (Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente), el Régimen de Pago Único, en la campaña 
2014, ha superado la cifra de 17 millones de derechos asignados, por un 
importe total que se aproxima a los 4.470 millones de euros, y en el que han 
participado cerca de 870.000 titulares de explotación; cifras muy signifi cativas 
que resaltan la importancia del trabajo realizado por las Comunidades 
Autónomas, en coordinación con el FEGA, para la consolidación del Régimen 
de Pago Único en España. 

Presupuesto estimado del FEGA por grandes conceptos 
para 2014 (cuadro I.12 )

Millones de euros y % Total Presupuesto UE España % España s/UE

Cereales 0,0 0,0 0,0

Restituciones por productos no incluidos en Anexo I 4,0 0,0 0,0

Programa de ayuda alimentaria 0,0 0,0 0,0

Azúcar 0,0 0,0 0,0

Aceite de oliva 45,3 0,0 0,0

Plantas textiles y gusanos de seda 6,2 6,1 98,9

Frutas y hortalizas 676,7 184,5 27,3

Sector vitivinícola 1.085,0 210,3 19,4

Promoción 61,4 6,4 10,4

Otros prod. veget. y medidas varias 240,4 83,6 34,8

Leche y productos lácteos 81,1 1,0 1,2

Carne de vacuno 1,0 0,0 2,4

Carne de porcino, huevos y aves de corral, apicultura y 
otros productos de origen animal

32,1 5,5 17,1

Ayudas directas disociadas 38.252,0 4.432,1 11,6

Otras ayudas directas 2.770,2 665,3 24,0

Total 43.255,3 5.594,8 12,9

Fuente: Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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En el informe del FEGA se señala que, con los datos de derechos defi nitivos 
consolidados de la campaña 2013, el número de benefi ciarios totales del 
régimen y el número de derechos totales se han reducido en 2014, como 
consecuencia de la retirada de derechos por no utilización. El valor medio 
por derecho nacional se sitúa en 261,3 euros (195,8 euros en Castilla y 
León), mientras el importe medio recibido por benefi ciario es de 5.164,3 
euros (9.185,8 euros por benefi ciario en Castilla y León). 

Informe sobre la aplicación del Régimen de Pago Único en España - Campaña 
2014. Derechos defi nitivos consolidados en la campaña 2014 (cuadro I.13)

Benefi ciarios e importes 

por tipo de derechos

en euros

Nº de 
benefi ciarios 

(a) 

Códigos de 
derechos (b) 

Nº de 
derechos (c)

Importes (€)
(d)

Valor medio 
UN derecho

(d/c)

Importe 
medio UN 

benefi ciario 
(d/a)

CASTILLA Y LEÓN

Derechos Especiales 644 1.416 1.414,2 4.775.747,1 3.376,9 7.415,8

Derechos Normales 84.919 4.086.026 3.993.071,7 777.170.328,0 194,6 9.151,9

Derechos 
Excepcionales 5 5 3,2 1.405,5 439,2 281,1

Total 85.126 4.087.446 3.994.489,1 781.947.480,5 195,8 9.185,8

ESPAÑA

Derechos Especiales 12.115 21.387 21.339,1 60.597.123,6 2.839,7 5.001,8

Derechos Normales 861.219 17.786.840 17.087.858,3 4.409.208.419,8 258,0 5.119,7

Derechos 
Excepcionales 157 176 137,9 154.805,6 1.122,6 986,0

Total 865.554 17.808.394 17.109.335,4 4.469.960.349,1 261,3 5.164,3

% Castilla y León s/ 

España-Dchos. Totales
9,8 23,0 23,3 17,5 -- --

Fuente: Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Principales CC.AA. españolas perceptoras de Fondos Europeos Agrícolas 
(FEAGA Y FEADER). Ejercicio 2014* (cuadro I.14)

 Millones de euros, tasas de 

variación anual y porcentajes

FEAGA FEADER**

Millones 
de €

% s/
España

Variación 
anual en % 

Gasto 
Público (1)

Previsión 
GPT 2014 (2) 

Previsión
GPT/Esp.

(1)/(2)*
100

Andalucía 1.597,3 28,6 -2,5 264,8 408,4 19,6 64,8

CASTILLA Y LEÓN 892,6 16,0 -1,9 137,3 279,5 13,4 49,1

Castilla-La Mancha 757,6 13,6 -4,5 226,7 260,3 12,5 87,1

Extremadura 519,4 9,3 -1,1 205,1 186,9 9,0 109,7

Aragón 439,9 7,9 -1,1 99,6 162,6 7,8 61,3

Cataluña 295,5 5,3 -4,1 121,1 151,2 7,2 80,1

Canarias 267,9 4,8 -6,3 33,0 47,6 2,3 69,3

Galicia 166,5 3,0 -5,1 121,4 216,7 10,4 56,0

Total 5.586,9 100,0 -4,1 1.492,5 2.087,3 100,0 71,5

(*) Los importes del ejercicio son provisionales, correspondiendo al periodo comprendido entre el 16 de octubre de 2013 y el 15 de octubre de 2014.
(**) Estos pagos incluyen los pagos del FEADER (en este ejercicio 984,6 millones de euros) y pagos del Estado (507,9 millones de euros).
Fuente: Fondos Europeos Agrícolas FEAGA y FEADER. Informe mensual de pagos. Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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Siguiendo con el análisis regional, Castilla y León es la segunda región en el 
ranking por CC.AA. españolas receptoras de los Fondos europeos agrícolas, 
ascendiendo a 892,6 millones de euros el montante recibido por el FEAGA 
en 2014 (un 16% del conjunto nacional). Asimismo, conviene hacer notar 
que en el último ejercicio se observó un descenso del 1,9%, aunque menor 
al observado en el agregado nacional (-4,1% respecto al ejercicio anterior). 
Por su parte, según los fondos FEADER, para el desarrollo rural, en relación 
con el Gasto Público Total (GPT), Castilla y León contempla una previsión de 
gasto de 279,5 millones de euros, lo que supone el 13,4% del total nacional, 
también la segunda región a nivel nacional. De este modo, a través de estas 
magnitudes, se evidencia el peso de la agricultura de Castilla y León en el 
conjunto de España. 

Dentro de este apartado, conviene recordar que Castilla y León dispone de 
un documento muy avanzado (versión preliminar extensa y compacta) en el 
que expone la estrategia de desarrollo rural establecida a nivel europeo para 
el periodo 2014-2020 (que cuenta con la contribución del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural, FEADER). Se trata del Programa de Desarrollo 
Rural. A través de esta programación, que ya se ha mencionado anteriormente, 
tras diagnosticar la situación actual (identifi car las necesidades) y establecer 
las medidas y actuaciones a implementar, se incorpora un Plan Financiero 
desglosado por prioridades y medidas, así como el grado de aportación 
fi nanciera de cada una de las Administraciones. De este modo, las instituciones 
europeas a través de los FEADER serán las colaboradoras más importantes, 
con 969 millones de euros. También la Consejería de Agricultura de Castilla y 
León está previsto que aporte 435,5 millones de euros a lo largo del periodo 
2014-2020, mientras la Administración Central española contribuirá en este 
periodo con 418,4 millones de euros. En total, en el Plan se dispone de una 
dotación prevista cercana a los 1.823 millones de euros. 

Desde el punto de vista de los contenidos, las medidas irán encaminadas 
a conseguir los objetivos y las prioridades recogidas en la tabla siguiente, 
destacando el fomento de la transferencia de conocimientos innovadores 
a las actividades productivas en los ámbitos rurales; al tiempo que mejorar 
la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de dichas 
actividades. Otro eje prioritario, consistente con los criterios de la PAC, se 
centra en el fomento de la organización de la cadena alimentaria, incluyendo 
la transformación y comercialización de los productos agrarios, el bienestar 
animal y la gestión de riesgos en el sector agrario. Asimismo, en relación con 
la sostenibilidad, se pretende restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas 
para el sector y promover la efi ciencia de los recursos, fomentando el paso 
a una economía baja en carbono, que sea capaz de adaptarse al cambio 
climático en los sectores agrario, alimentario y forestal. Por último, en línea 
con los objetivos de la Estrategia Europa 2020, se recuerda la necesidad 
de fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo 
económico en las zonas rurales. 

Para atender estos objetivos, en el último cuadro se recogen los pagos 
efectuados y transmitidos por los Organismos pagadores en los ejercicios 
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FEADER correspondientes al periodo 2008-2014. Dichos importes son 
consecuentes con los pagos efectuados y transmitidos por las entidades 
pagadoras de Castilla y León (a diferencia de lo presentado en otro cuadro 
anterior, que son importes disponibles o presupuestados, aunque aún no se 
hayan aplicado). De este modo, la región castellano y leonesa concentraría 
74 millones de euros de importe total adjudicado. Por su parte, en el 
conjunto de España se habrían aplicado 984,6 millones de euros, si bien el 
gasto público total para el agregado nacional asciende a 1.492,5 millones de 
euros (137,3 millones de euros en Castilla y León). Considerando la serie 
histórica disponible 2008-2014, puede comprobarse que Castilla y León 
habría perdido peso dentro de las regiones españolas en las ayudas FEADER 
recibidas en los últimos años. 

El desglose por destinos de estas ayudas FEADER para el caso de Castilla 
y León revela que, de los 137,3 millones de euros de importe total del 

Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020. Plan fi nanciero 
desglosado por prioridades y medidas (cuadro I.15)

Euros FEADER
Admón Gral. del 

Estado (AGE)
Junta de 

Castilla y León
TOTAL

Prioridad 1

Fomentar la transferencia de 

conocimientos e innovación en los 

sectores agrario y forestal y en las 

zonas rurales

11.420.000 3.790.000 3.790.000 19.000.000

Prioridad 2

Mejorar la viabilidad de las explotaciones 

agrarias y la competitividad de todos 

los tipos de agricultura en todas las 

regiones, y promover las tecnologías 

agrícolas innovadoras y la gestión 

forestal sostenible 

238.820.000 112.129.446 139.950.554 490.900.000

Prioridad 3

Fomentar la organización de la 

cadena alimentaria, incluyendo la 

transformación y comercialización de 

los productos agrarios, el bienestar 

animal y la gestión de riesgos en el 

sector agrario 

113.985.000 50.157.500 50.157.500 214.300.000

Prioridad 4

Restaurar, preservar y mejorar los 

ecosistemas relacionados con la 

agricultura y la silvicultura

348.729.657 138.101.289 140.017.464 626.848.409

Prioridad 5

Promover la efi ciencia de los recursos 

y fomentar el paso a una economía 

baja en carbono y capaz de adaptarse 

al cambio climático en los sectores 

agrario, alimentario y forestal

119.250.000 83.364.446 68.885.554 271.500.000

Prioridad 6

Fomentar la inclusión social, la 

reducción de la pobreza y el desarrollo 

económico en las zonas rurales

109.600.000 19.700.000 19.700.000 149.000.000

Asistencia Técnica 3.080.343 456.404 2.275.221 5.811.968

Gastos de transición Cese anticipado (Marco 2007-2013) 24.115.000 10.692.500 10.692.500 45.500.000

Total PDR 2014-2020 969.000.000 418.391.585 435.468.793 1.822.860.377

Fuente: Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 (Versión preliminar). Junta de Castilla y León.
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ejercicio, las destinadas al medio ambiente y al entorno rural (agroambientales, 
principalmente) acaparan la porción más importante de estos fondos (47,8% 
en 2014), con 65,6 millones de euros. También, las medidas vinculadas a 
incrementar la competitividad de las explotaciones y de la actividad agrícola 
reciben 51,5 millones de euros (el 37,5% del total de fondos FEADER 
disponibles para la región en 2014). Por último, mencionar la dotación 
destinada al eje 4 (LEADER), que supone el 12,6% del total de estos fondos.

 

La agricultura es el sector económico más expuesto a la climatología, ya que su 
actividad depende en gran medida de las precipitaciones y las temperaturas, 
estando las tareas propias del sector supeditadas a dichas variables. Tanto 
es así que las características climáticas infl uyen en las producciones y los 
rendimientos obtenidos en los distintos cultivos, siendo por tanto un factor 
clave a la hora de evaluar las campañas agrícolas.

En este sentido, resulta fundamental impulsar y ampliar la normativa 
relacionada con el cambio climático, al tener éste consecuencias en la esfera 
económica, ambiental y social, siendo incuestionable la necesidad de avanzar 
hacia una economía baja en carbono que sustituya progresivamente el uso de 
energías fósiles por energías renovables y apueste por la efi ciencia energética.

La Unión Europea se comprometió, en el marco del Protocolo de Kioto, a 
la reducción global del 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero 
en el periodo 2008-2012 en relación a los niveles de los noventa, siendo el 
límite en el caso de España del 15%. En un horizonte más amplio, la UE tiene 
previsiones aplicables hasta 2020, materializadas en el conjunto de Directivas 
y Decisiones que forman el “paquete energía y clima”, con el objetivo de 
reducir en 2020 las emisiones en un 20% respecto a las de 1990, diseñando 
incluso una ruta de mitigación de emisiones hasta 2050.

Ayudas FEADER y Gasto Público Total (GPT) para Castilla y León y España.
Serie 2008-2014 (cuadro I.16)

 Millones 

de euros

Castilla y León España Castilla y León s/ España %

Importe Total 
ejercicio

Importe total 
GPT ejercicio

Importe Total 
ejercicio

Importe total 
GPT ejercicio

Importe Total 
ejercicio

Importe total 
GPT ejercicio

2008 72,2 180,4 497,3 1.077,8 14,5 16,7

2009 94,0 235,1 590,5 1.229,8 15,9 19,1

2010 106,6 260,9 803,1 1.563,4 13,3 16,7

2011 113,3 263,6 1.041,8 1.891,5 10,9 13,9

2012 94,8 211,9 826,3 1.464,3 11,5 14,5

2013 120,1 222,0 1.034,9 1.632,3 11,6 13,6

2014 74,0 137,3 984,6 1.492,5 7,5 9,2

Fuente: Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

I.4. Climatología, superficies y producciones agrícolas
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La Comunidad Autónoma de Castilla y León ha desarrollado, en este 
contexto, la Estrategia Regional de Cambio Climático 2009-2012-2020, 
con el objetivo de mitigar las emisiones de gases causantes del efecto 
invernadero durante este periodo. Este documento se estructura en tres 
bloques relacionados con el marco normativo, los objetivos generales y el 
plan de seguimiento, con un sistema de indicadores que permite evaluar y 
controlar la efi cacia y el grado de implementación de las distintas medidas 
contempladas en la Estrategia.

En lo que se refi ere a la situación climática en 2014 en Castilla y León, 
y según la información publicada por la Agencia Estatal de Meteorología 
(AEMET), el mes de enero se caracterizó por la presencia de bajas presiones, 
que dejaron abundantes precipitaciones en la región, temperaturas muy 
suaves y mucha nubosidad, con algunos episodios de fuertes vientos. Es 
por ello que enero fue un mes muy cálido, con temperaturas por encima 
de su promedio, mientras que en cuanto a las precipitaciones el mes fue 
muy húmedo.

En el mes de febrero continuaron las bajas presiones y un sucesivo paso de 
frentes que dejaron abundantes precipitaciones y mucha nubosidad, llegando 
con el mes de marzo el predominio de una situación de estabilidad, si bien en 
los primeros días y al fi nal de este mes las entradas de bajas presiones desde 
el Atlántico mantuvieron las precipitaciones en sus valores normales, algunas 
de ellas en forma de nieve.

Durante el mes de abril, la alternancia de bajas y altas presiones en el Atlántico, 
con entradas de masas de aire cálidas en superfi cie y bajas presiones relativas 
en la Península, confi guraron un mes de altas temperaturas y de numerosos 
chubascos, que facilitaron un desigual reparto de las precipitaciones, con un 
promedio inferior a lo normal. De este modo, abril fue un mes muy cálido 
y seco.

El mes de mayo se caracterizó por altas presiones, con entradas de masas 
de aire muy cálido desde el Sur, cambiando esta situación en el último tercio 
del mes, con mayor inestabilidad y descenso térmico, considerándose mayo 
como un mes cálido y, en general, muy seco. La situación de inestabilidad 
de fi nales de mayo se trasladó al mes de junio, con algunas entradas de 
aire cálido del Sur y Sureste, y de aire frío por el Norte. En cuanto a las 
precipitaciones, el valor medio de éstas tuvo un défi cit del 30% con respecto 
a lo normal, pero con un reparto desigual puesto que la inestabilidad que 
caracterizó al mes provocó que las precipitaciones se produjesen en forma 
de chubasco, con numerosas tormentas y, en ocasiones, con granizo.

La presencia de bajas presiones relativas en el mes de julio y algunas entradas 
de frentes desde el Oeste, así como la persistencia de situaciones en las que 
predominó la componente Norte, dejaron un mes ligeramente lluvioso, con 
numerosas tormentas y temperaturas más bajas de lo normal, considerándose 
un mes frío y lluvioso. En el mes de agosto, la presencia permanente de bajas 
presiones en las cercanías de las Islas Británicas y las altas presiones atlánticas, 
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con entrada de aire frio en altura por el Norte y Nordeste de la Península, 
confi guraron un mes normal o ligeramente frio en cuanto a temperaturas, y 
muy seco en cuanto a precipitaciones.

La permanencia durante las tres primeras semanas de septiembre de una 
borrasca en el Atlántico y las bajas presiones en altura de los últimos días del 
mes provocaron importantes situaciones de inestabilidad, con numerosos 
chubascos y altas temperaturas. A comienzos de octubre, por el contrario, se 
registró una situación de estabilidad atmosférica, fi nalizando el mes de forma 
similar, si bien en un intervalo intermedio las bajas presiones se impusieron 
dejando en algunas zonas importantes precipitaciones. Lo más relevante de 
este mes, sin embargo, fueron los valores de temperatura superiores a sus 
valores medios, considerándose octubre un mes extremadamente cálido.

El mes de noviembre se caracterizó por situaciones de bajas presiones e 
inestabilidad, con predominio de vientos de componente Oeste y Sur, que 
dejaron un mes con altas temperaturas y abundantes precipitaciones. Todo lo 
contrario sucedió en el mes de diciembre, que cerró 2014 con un clima frío y 
seco. En este último mes del año predominaron las situaciones de estabilidad 
con fl ujos de componente Norte, favoreciendo la inversión térmica, con 
escasas precipitaciones, persistentes y extensas nieblas y temperaturas más 
bajas de lo normal.

Superfi cies y producciones agrícolas

En el conjunto europeo, España ocupa un lugar destacado en cuanto a 
superfi cies de cultivo se refi ere, y tras Francia e Italia, concentra el mayor 
número de hectáreas de la UE-28, con un 11,2% de la superfi cie comunitaria. 
Igualmente reseñable es el peso de otros países como Alemania, Polonia, 
Rumanía o Reino Unido, que representan conjuntamente algo más de un 
tercio de la superfi cie de cultivo en la UE-28. Especial protagonismo toma la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, que supone el 3,1% de la superfi cie 
de cultivo comunitaria, por delante de la signifi cación de otros países como 
Bulgaria, Suecia, República Checa o Dinamarca (gráfi co I.28).

Esta relevancia de la agricultura regional en el contexto nacional y europeo en 
términos de superfi cie es también muy signifi cativa en cuanto a producciones. 
De hecho, Castilla y León es una referencia nacional en varios productos 
agrícolas. En cereales, por ejemplo, más del 40% de la producción de trigo en 
España se concentra en la región, más del 70% de la de centeno y cerca de 
un tercio de la de cebada (gráfi co I.29). En el caso de la remolacha azucarera, 
el 70% de la producción nacional corresponde a Castilla y León, así como 
el 30% de la de girasol. Por su parte, la producción de veza para forraje en 
la región representa en torno al 60% del total nacional, mientras que la de 
patata se acerca al 40%.



51

Respecto a la información que se extrae del avance de superfi cies y 
producciones que publica la Consejería de Agricultura y Ganadería, 
correspondiente al mes de abril de 2015, en el conjunto de 2014 se ha 
registrado, en términos generales, un descenso de las producciones agrícolas. 
En este sentido, en lo que respecta a los principales cultivos en Castilla y 
León, puede destacarse lo siguiente:

Los cereales son los cultivos más destacados en Castilla y León. En 
el caso del trigo, la producción en 2014 se ha situado en 2.784.477 

Gráfico I.28. Distribución de la superficie de cultivo
en la UE-28. Porcentajes sobre superficie de la UE

Fuente: Eurostat y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería y Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente.

Gráfico I.29. Representatividad de Castilla y León en la 
producción agrícola nacional por cultivos en 2014 

Porcentajes
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toneladas, frente a las 3.443.294 toneladas de 2013, por lo que ha 
disminuido un 19,1% (cuadro I.17). Esta reducción de la producción 
no obedece a una disminución de la superfi cie cultivada, que se ha 
incrementado un 8,1%, por lo que se ha registrado un descenso de 
los rendimientos obtenidos.

Otro cereal de referencia en la región es la cebada. La producción 
ha alcanzado las 2.257.041 toneladas en 2014, lo que supone una 
disminución del 35,5% respecto al año anterior. Este descenso de 
la producción ha venido acompañado de una caída en la superfi cie 
cultivada, aunque menos intensa, lo que ha provocado una disminución 
de los rendimientos obtenidos.

La producción de maíz se ha situado en 1.263.810 toneladas, 
disminuyendo respecto al año anterior un 3,5%. Al mismo tiempo, 
la superfi cie dedicada a este cultivo ha registrado un descenso del 
3% respecto a 2013, permaneciendo prácticamente en los mismos 
niveles los rendimientos obtenidos.

Los cultivos forrajeros tienen también un notable protagonismo en 
la región. La producción de alfalfa ha sido de 2.121.145 toneladas en 
2014, reduciéndose respecto al año anterior un 7,6%, pese a que la 
superfi cie de cultivo se ha incrementado un 4,5%. De este modo, los 
rendimientos obtenidos se han reducido un 11,5%.

La veza para forraje y el maíz forrajero también tienen un peso 
muy signifi cativo en la producción agrícola de Castilla y León. En el 
primer caso se ha constatado una reducción de la producción, pese 
al incremento de la superfi cie, mientras que en el segundo caso ha 
aumentado tanto la producción como la superfi cie, permaneciendo 
prácticamente estables los rendimientos obtenidos.

En cuanto a los cultivos industriales, es muy signifi cativa la producción 
de remolacha azucarera, al concentrar el 70% de la producción 
nacional. Concretamente, esta producción ha superado las 2.500.000 
toneladas en 2014, frente a las 2.047.034 toneladas de 2013. Al mismo 
tiempo, también se ha observado un incremento de la superfi cie 
de cultivo, que pasa a ser de 26.107 hectáreas, incrementándose los 
rendimientos obtenidos un 11,2%. Por el contrario, la producción 
de girasol se ha reducido alrededor de un 20% respecto a 2013, 
disminuyendo a su vez la superfi cie cultivada (-12,5%), así como los 
rendimientos obtenidos.

El sector vitivinícola tiene especial relevancia en la región, mostrando 
la cosecha de vino y mosto en 2014 un buen comportamiento 
respecto al año anterior, al incrementarse un 14,8% y alcanzar las 
2.312.745 toneladas. Al permanecer prácticamente estable el número 
de hectáreas dedicadas a este cultivo, los rendimientos obtenidos se 
habrían incrementado respecto a 2013.
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En lo que respecta a los tubérculos, la producción de patata ha 
aumentado un 11,4% en 2014, alcanzando las 973.504 toneladas, 
que representan, como ya se ha comentado, cerca del 40% de la 
producción nacional. La superfi cie dedicada a este cultivo también se 
ha incrementado (2,1%), aunque al ser menor el avance, en términos 
relativos, que en la producción, se ha observado un aumento de los 
rendimientos obtenidos.

Por otro lado, en cuanto a las hortalizas es muy destacable la 
producción de zanahoria, que se ha reducido ligeramente en 2014, 
hasta las 164.293 toneladas, que representan casi la mitad de la 
producción de esta hortaliza en el conjunto nacional. Sin embargo, 
los rendimientos obtenidos se han incrementado, al ser más intensa 
la disminución de la superfi cie de cultivo (-3,7%). La producción de 
cebolla, por el contrario, se ha incrementado, al igual que sucede con 
la superfi cie, mientras que la producción de puerro y la superfi cie 
cultivada se han reducido respecto a 2013.

Por lo que respecta a otros cultivos de la región, como las leguminosas, 
se ha registrado un descenso de la producción del 25,8%, hasta las 
95.393 toneladas, aumentando la superfi cie de cultivo un 18,3%, hasta 
las 105.179 hectáreas. Por otro lado, la producción de frutales (sin 
uva) se ha situado en 73.847 toneladas en 2014.

El análisis territorial permite conocer en qué productos agrícolas está 
especializada cada una de las provincias de Castilla y León. Esta distribución 
por cultivos (cuadro I.8) pone de manifi esto las siguientes singularidades:

Alrededor de dos tercios de la producción de cereales de Castilla 
y León se concentra en las provincias de Burgos, León, Valladolid y 
Palencia. Por principales cultivos, la signifi cación del trigo producido en 
la provincia de Burgos alcanza el 35,1% del total regional, concentrando 
esta provincia alrededor de la cuarta parte de la producción regional 
de cebada. La otra provincia más representativa en la producción 
de cebada es Valladolid (23%), destacando en la de avena Palencia y 
Burgos, con el 27,9% y 20,7% del total, respectivamente.

Cerca de un tercio de la producción de cultivos forrajeros en 
Castilla y León se concentra en la provincia de Palencia, siendo 
también signifi cativas las aportaciones de Valladolid, Zamora y León, 
con porcentajes superiores al 15%. En el caso de la alfalfa, Palencia es 
la principal productora de la región, al concentrar en 2014 el 37,7% 
del total, seguida por Valladolid, con un 22,3%. En veza para forraje, 
también es Palencia la más representativa, con una cuarta parte del 
total regional, mientras que en maíz forrajero destacan, junto a la 
provincia palentina (23,4%), las producciones de León (30,8%) y 
Zamora (27,2%).
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En cuanto a los cultivos industriales, Valladolid es la provincia más 
representativa, al concentrar algo más del 30% de la producción 
regional en 2014. De este modo, en torno a un tercio de la 
producción de remolacha en la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León corresponde a la provincia vallisoletana (gráfi co I.30), siendo 
también signifi cativa la participación en la producción de girasol 
(15,7%), donde destacan las provincias de Burgos (23,4%), Soria 
(17,7%) y Palencia (16,7%).

La provincia de Valladolid es la principal productora de vino y 
mosto en la región, concentrando en 2014 algo más del 45% de la 
producción regional. Tras ésta, tiene también un peso destacado la 
provincia de Burgos, con casi el del 30% de la producción total de 
Castilla y León, seguida por Zamora (10,2%).

En lo que respecta al cultivo de tubérculos, es también la provincia 
de Valladolid la que tiene un mayor peso, al concentrar alrededor del 
30% de la producción de patata en la región en 2014, destacando 
también la representatividad de Salamanca, con algo más de una 
quinta parte del total.

Entre Valladolid y Segovia concentran alrededor de tres cuartas 
partes de la producción de hortalizas de Castilla y León en 2014. 
La zanahoria es la principal hortaliza cultivada en la región por 
volumen de producción, concentrando las dos provincias anteriores 
alrededor del 90% de la producción total. Otra de las hortalizas de 
referencia, como es el puerro, también se cultiva, principalmente, en 
las citadas provincias, destacando la signifi cación de Segovia (78,5%), 
mientras que en la producción de cebolla es también representativa 
la participación de Ávila, al concentrar el 23,9% de la producción 
regional en 2014.

En lo que respecta a frutales (sin uva), la provincia de León tiene 
un mayor peso relativo en la producción regional, concentrando en 
2014 el 47,2% de la producción total. La otra provincia con mayor 
signifi cación es Soria, que aglutina algo más de la quinta parte del 
total. La manzana es el principal frutal cultivado en la región, y estas 
dos provincias concentran cerca de tres cuartas partes del total.

Junto a la información relativa a producciones y superfi cies que publica la 
Consejería de Agricultura y Ganadería, pueden utilizarse también los datos 
de la Encuesta de Superfi cies y Rendimientos que presenta anualmente el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. A través de esta 
encuesta pueden determinarse los tipos de superfi cie por cultivos, así como 
los sistemas de explotación utilizados, distinguiendo entre secano, regadío e 
invernadero, tanto a nivel regional como provincial.

El desglose de la superfi cie de cultivo por CC.AA. refl eja que Castilla y 
León es una de las principales regiones del conjunto nacional en cuanto 
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a superfi cie cultivada, concentrando algo más de la quinta parte del total 
nacional, concretamente un 20,9% en 2014 (gráfi co I.31), peso muy similar al 
de Andalucía (20,8%) y ligeramente inferior al de Castilla-La Mancha (21,8%). 
Junto a estas regiones, destacan por signifi cación Aragón y Extremadura, sin 
que se hayan producido diferencias signifi cativas en esta distribución desde 
comienzos de la pasada década, cuando comenzó a elaborarse esta estadística.

Si se compara con 2002, primer año de publicación de resultados de esta 
estadística, se observa un aumento de la superfi cie cultivada en Madrid, Galicia, 
País Vasco, Asturias y Cantabria. En Castilla y León, por el contrario, se ha 
registrado una disminución de la superfi cie cultivada, que se ha situado en 
2014 en 3.541.121 hectáreas, algo inferior a la de 2013 (3.550.543 hectáreas) 
y la de 2002 (3.746.725 hectáreas). La disminución en la superfi cie de cultivo 
coincide con un incremento del número de hectáreas dedicadas a superfi cie 
forestal arbolada, que ha pasado a ser de 2.925.018 hectáreas en 2014, frente 
a las 1.601.640 hectáreas del año 2002.

Respecto al modo de explotación, la superficie de secano sigue siendo 
la más significativa, al concentrar en Castilla y León el 87,5% del total, con 
3.099.773 hectáreas en 2014, reduciéndose ligeramente con respecto a 
la superficie del año anterior (gráfico I.32). Además, desde el año 2002 
se ha constatado una disminución de la significación de la superficie de 
cultivo de secano, aumentando, por el contrario, el uso de las tierras de 
cultivo en regadío.

La Comunidad Autónoma de Castilla y León es una de las regiones con una 
mayor extensión de cultivos en regadío, concentrando con 441.145 hectáreas 
(sin incluir invernaderos) el 12,5% de la superfi cie de regadío en España en 
2014 (gráfi co I.33). En este sentido, destacan además por su representatividad 

Gráfico I.31. Distribución de la superficie de cultivo 
por CC.AA. 

Porcentajes

Fuente: Encuesta de Superficies y Rendimientos, Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente.
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Andalucía (28,3%), así como Castilla-La Mancha (14,2%) y Aragón (11,1%). 
Respecto a la signifi cación de las tierras de regadío en cada región, en Castilla 
y León representan el 12,5% de la superfi cie de cultivo, siendo mayor este 
peso en Comunidad Valenciana (44,3%), Murcia (37,3%) o Cataluña (30,3%).

Castilla La Mancha

CASTILLA Y LEÓN

Andalucía

Aragón

Extremadura
Cataluña Com. Valenciana

Murcia
Galicia Navarra

0

5

10
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25
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Gráfico I.33. Importancia de la superficie de regadío en las 
CC.AA. con más superficie de cultivo

Porcentajes  

Fuente: Encuesta de Superficies y Rendimientos, Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente.

Atendiendo al tipo de cultivo, el análisis evidencia una predominancia de 
los cereales, que concentran alrededor del 60% de la superfi cie de cultivo 
en Castilla y León en 2014, con 2.129.704 hectáreas. El trigo y la cebada son 

Gráfico I.32. Evolución de la superficie de cultivo en 
Castilla y León

Hectáreas  

Fuente: Encuesta de Superficies y Rendimientos, Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.
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los cultivos más representativos en cuanto a extensión, concentrando algo 
más de la mitad de la superfi cie de cultivo total en la región. Tras éstas, las 
superfi cies más extensas son las dedicadas a cultivos industriales, destacando 
la de girasol, que supone el 7,5% de la extensión regional. Los cultivos 
forrajeros también son muy representativos, con alrededor de un 7% de la 
superfi cie de cultivo regional, mientras que la superfi cie destinada a viñedo 
supone el 1,8% del total en 2014.

En la comparativa con 2004, se han observado algunos cambios signifi cativos 
en la estructura de la superfi cie de cultivo de Castilla y León. La mayor 
disminución de la superfi cie de cultivo en estos diez años se ha observado, en 
términos absolutos, en los cereales, que cuentan con 94.718 hectáreas menos, 
disminuyendo también la superfi cie dedicada a leguminosas, tubérculos y 
viñedo. En el extremo opuesto, se ha registrado un aumento de la superfi cie 
dedicada a otros cultivos como industriales o forrajeros, que cuentan con 
78.325 y 71.374 hectáreas más cada uno.

De igual modo, la relevancia del sector agrario en Castilla y León queda 
de manifi esto al analizar la representatividad de los cultivos de la región 
en la superfi cie nacional. De hecho, cerca del 40% de la superfi cie nacional 
dedicada a trigo se localiza en Castilla y León, participación superior a la de 
2004 (gráfi co I.34). Otros cereales de elevada signifi cación en la región son el 
centeno y la cebada, con participaciones del 60,9% y 30,4%, respectivamente, 
aunque esta signifi cación ha disminuido respecto a 2004. La superfi cie 
dedicada a remolacha azucarera en Castilla y León supone en torno al 

                                       

Distribución de la superfi cie de cultivo por 
CC.AA. en 2014 (cuadro I.19)

 Hectáreas Secano Regadío Invernadero Total

ESPAÑA 13.372.839 3.540.066 65.055 16.977.960

Castilla-La Mancha 3.193.947 504.414 27 3.698.388

CASTILLA y LEÓN 3.099.773 441.145 203 3.541.121

Andalucía 2.484.605 1.000.873 47.367 3.532.846

Aragón 1.387.693 394.206 220 1.782.118

Extremadura 820.812 258.848 232 1.079.892

Cataluña 574.982 250.273 797 826.053

Com. Valenciana 357.592 284.669 1.031 643.293

Murcia 292.189 178.052 6.523 476.764

Galicia 356.143 17.278 442 373.863

Navarra 231.935 95.406 554 327.894

Madrid 188.800 18.232 197 207.229

Baleares 154.107 19.057 105 173.269

La Rioja 105.693 52.869 56 158.617

País Vasco 75.801 6.391 294 82.486

Canarias 18.766 17.597 6.834 43.197

Asturias 22.859 456 165 23.481

Cantabria 7.141 302 6 7.449

Fuente: Encuesta de Superfi cies y Rendimientos, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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del 70% del total nacional, mientras que la de girasol ha superado el 30%, 
aumentando su representatividad en los últimos diez años. Dentro de las 
hortalizas, destaca la superfi cie dedicada a zanahoria, si bien su signifi cación 
en el conjunto nacional en el periodo analizado ha disminuido del 68,3% al 
39,5%, mientras que la de alfalfa aumenta hasta el 35,7% y la de patata hasta 
el 37,1% de la superfi cie nacional.

Gráfico I.34. Representatividad de los principales cultivos de 
Castilla y León en la superficie nacional

Porcentajes  

Fuente: Encuesta de Superficies y Rendimientos, Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente.
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II.1. Introducción: Comentarios metodológicos

Las estimaciones de Renta Agraria de Castilla y León para el año 2014 

-atendiendo a sus distintos componentes y su distribución provincial- se 

han ajustado, en la medida de lo posible, a la metodología de las Cuentas 

Económicas de la Agricultura, dentro del marco general que defi ne el 

Sistema Integrado Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95), 

de aplicación en España. No obstante, los resultados obtenidos pueden diferir 

en algunos casos de los publicados por otros organismos, teniendo en cuenta 

la información disponible utilizada para el cálculo de nuestras estimaciones y 

su nivel de desagregación y detalle. 

La Renta Agraria representa el valor generado por la actividad de la producción 

agraria, destacando, entre sus principales agregados, la Producción de la rama de 

la Actividad Agraria, que designa el conjunto de bienes y servicios producidos 

durante un año, valorados a precios básicos, es decir, agregando al valor de 

la “Producción a Precios del Productor” las “Subvenciones a los Productos 

Netas de Impuestos” en cada uno de sus componentes (Producción Vegetal, 

Producción Animal, Servicios agrarios y Actividades secundarias no agrarias 

no separables de la actividad agraria). En concreto, la Producción Vegetal 

recoge el valor de los productos vegetales (cereales, cultivos industriales, 

hortalizas, frutas, etc.) obtenidos en el desarrollo de la actividad agraria de 

las explotaciones y cooperativas, mientras que la Producción Animal recoge 

el valor de los productos derivados del ganado (carne, leche, huevos, etc.).

Siguiendo la metodología de cálculo de las cuentas del sector agrario, cabe 

recordar que debe valorarse como vino y aceite sólo el que elaboran 

agricultores y cooperativas, mientras que se valora como uva y aceituna la 

producción que no se transforma por parte del agricultor. Por este motivo, 

se ha intentado realizar una aproximación a partir de cifras relativas a la 

participación de agricultores y cooperativas en la producción de vino y 

aceite regional. Por otro lado, y respecto al aceite, hay que tener en cuenta 

que para su valoración en un año t (en este caso 2014) hay que considerar 

la producción de la campaña anterior t-1/t (2013/2014), dado que dicha 

producción se comercializa a partir de los meses de enero y febrero del 

año t. Por el contrario, las cifras utilizadas para la valoración de la aceituna 

son las relativas a la campaña 2014/2015.

En lo referente a las subvenciones (pagos corrientes realizados por la 

Administración con el fi n de infl uir en sus niveles de producción, precios o 

remuneración de los medios de producción), la valoración de la producción 

agraria a precios básicos, de acuerdo con la metodología armonizada 

comunitaria, obliga a diferenciar las subvenciones a los productos de aquéllas 

otras asociadas a la producción o explotación. De este modo, las subvenciones 

a los productos se agregan a cada uno de ellos con el fi n de obtener la 
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producción a precios básicos, y el resto de las subvenciones se contabilizan 

como otras subvenciones. Las primeras las recibe el agricultor en función de 

la cantidad producida de un determinado producto vegetal o animal en su 

parte acoplada, mientras que las otras subvenciones a la producción las recibe 

el agricultor por el hecho de participar en el proceso (por ejemplo, el pago 

único de la PAC, las ayudas agroambientales, la indemnización compensatoria, 

los núcleos lecheros, el sacrifi cio obligatorio y fondos operativos).

A este respecto, hay que señalar que el valor de los consumos intermedios 

(gastos de los medios de producción corrientes: semillas/plantas de vivero, 

energía, fertilizantes, alimentos para el ganado, etc.), amortizaciones (valor a 

precios de mercado de los medios de producción consumidos con una vida 

útil superior a un año), otras subvenciones a la producción y otros impuestos 

(impuestos a los productos y otros impuestos a la producción) corresponden 

a las cifras publicadas por la Consejería de Agricultura y Ganadería de la 

Junta de Castilla y León, relativas tanto a 2013 como a 2014. En los casos de 

los consumos intermedios y las amortizaciones, las variaciones en precios 

y cantidades en cada una de las provincias coinciden con la trayectoria 

observada en Castilla y León, dado que se tiene en cuenta la evolución de 

los precios pagados por los agricultores y ganaderos en el conjunto nacional. 

Sin embargo, las variaciones de otras subvenciones a la producción y otros 

impuestos son diferentes, ya que en estos casos se consideran las variaciones 

de los precios en cada una de las provincias.

Además, hay que tener en cuenta que ni la Producción de los Servicios 

Agrarios (actividades que son una prolongación de la actividad agraria, como 

la transformación de leche en mantequilla) ni las Actividades Secundarias no 

agrarias no separables de la actividad agraria (actividades en las que se utilizan 

las explotaciones agrarias y sus medios de producción, como el agroturismo) 

están incluidas en estas estimaciones, por la difi cultad de estimarlas y obtener 

sus variaciones en precios y cantidades, a tenor de la información disponible. 

Por tanto, el valor estimado de la Producción Agraria podría estar en este 

caso infravalorado, teniendo en cuenta además la imposibilidad de valorar las 

plantaciones y plantones de viveros. 

Finalmente, no hay que olvidar que los datos utilizados de producciones 

agrícolas y precios percibidos por los agricultores y ganaderos son 

provisionales, de modo que las estimaciones realizadas pueden registrar 

revisiones posteriores. En concreto, se han tomado las producciones del 

avance de superfi cies y producciones de la Consejería de Agricultura y 

Ganadería correspondiente al mes de abril de 2015. Asimismo, parte de la 

información que se utiliza para estimar el valor de la Producción Animal es 

también provisional o no se encuentra disponible para 2014 en el momento 

de realizar las estimaciones. Este es el caso de la información relativa a carne 

sacrifi cada, producción de huevos o movimiento comercial pecuario, cuyos 

datos se han estimado a partir de la trayectoria de años anteriores o del 

comportamiento observado en otros ámbitos de referencia.
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En 2014, el valor de la Producción Vegetal en España ha descendido hasta 
los 24.409,4 millones de euros, cifra que supone una disminución del 7,4% 
respecto al valor alcanzado en 2013, más acusada que la registrada en el 
conjunto de la UE-28 (gráfi co II.1). Esta caída de la producción se ha debido 
exclusivamente al descenso de los precios agrícolas (-10,3%), ya que la 
producción ha crecido en términos reales en un 3,2%. Una trayectoria similar 
se ha observado en la UE, donde los precios han descendido un 8,5% y las 
producciones han aumentado un 3,9%.

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat y Consejería de Agricultura y Ganadería.

Gráfico II.1. Producción Vegetal en la UE-28 en 2014
Tasas de variación 2014/2013 en valores corrientes
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II.2. Producción Agrícola por grupos de cultivos
y provincias

Producción Vegetal en España y la UE-28 por grupos de cultivos (cuadro II.1)

Valores corrientes a 

precios básicos en millones 

de euros y porcentajes

ESPAÑA UE-28

Valor 2014
Variación en % 2014/2013

Valor 2014
Variación en % 2014/2013

Precios Cantidades Valor Precios Cantidades Valor

Cereales 3.486,0 -2,2 -18,4 -20,1 50.444,1 -9,0 2,9 -6,3

Plantas industriales (1) 896,3 -9,4 4,6 -5,3 18.210,8 -11,3 8,8 -3,6

Plantas forrajeras 1.544,1 -8,7 -3,2 -11,6 27.074,5 -4,3 4,1 -0,5

Hortalizas (2) 7.140,1 -7,7 1,6 -6,2 48.662,7 -3,3 0,1 -3,2

Patata 409,9 -51,5 12,3 -45,5 9.611,1 -27,8 7,4 -22,6

Frutas (3) 6.907,1 -7,5 -2,2 -9,5 22.810,4 -9,2 0,6 -8,7

Vino y mosto 1.072,3 -26,1 -22,3 -42,6 18.835,4 -4,3 -1,4 -5,7

Aceite de oliva 2.700,5 -16,1 171,4 127,5 4.768,2 -17,3 62,6 34,5

Otros 253,1 6,8 0,0 6,8 2.975,0 -0,7 3,2 2,3

Producción Vegetal 24.409,4 -10,3 3,2 -7,4 203.392,2 -8,5 3,9 -5,0

(1) Incluye remolacha, tabaco, algodón, girasol y otros. También se incluyen las leguminosas grano.

(2) Incluye fl ores, plantas de vivero y plantaciones.

(3) Incluye frutas frescas, cítricos, frutas tropicales, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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Los precios agrícolas en España han descendido en todos los cultivos, 
disminuyendo con mayor intensidad en el caso de las patatas (-51,5%), el vino 
y mosto (-26,1%) y el aceite de oliva (-16,1%). Por su parte, el crecimiento de 
la producción en términos reales se ha debido, en gran medida, al aumento 
de la producción de aceite de oliva, que casi se ha triplicado en el último 
año. Además, se han producido aumentos en las cosechas de patatas, plantas 
industriales y hortalizas, siendo signifi cativos, por el contrario, los descensos en 
las producciones de vino y cereales, mucho más intensos que los registrados 
en el conjunto de la Unión Europea, donde la producción de cereales se ha 
incrementado casi un 3% respecto a 2013.

Distribución del valor de la Producción Vegetal en Castilla y León por grupos 
de cultivos (cuadro II.2)

Miles de euros y 

porcentajes

2013 2014 Tasas de variación en %

Valor 
nominal

Porcentajes
Valor 

nominal
Porcentajes Precios Cantidades Valor

Cereales 1.647.101,7 55,7 1.130.321,8 48,8 -11,0 -22,9 -31,4

Plantas industriales (1) 229.673,4 7,8 237.017,7 10,2 9,3 -5,6 3,2

Plantas forrajeras 510.366,5 17,3 492.920,2 21,3 -1,0 -2,4 -3,4

Hortalizas (2) 122.183,6 4,1 102.195,1 4,4 -19,0 3,2 -16,4

Patata 179.372,5 6,1 67.815,6 2,9 -64,5 6,4 -62,2

Frutas (3) 87.435,7 3,0 91.016,8 3,9 -4,8 9,4 4,1

Vino y mosto 178.837,8 6,0 194.837,0 8,4 -2,1 11,2 8,9

Aceite de oliva 2.846,6 0,1 1.404,1 0,1 -14,4 -42,4 -50,7

Producción Vegetal 2.957.817,8 100,0 2.317.528,3 100,0 -10,8 -12,2 -21,6

(1) Incluye remolacha, tabaco, algodón, girasol y leguminosas grano.

(2) Incluye fl ores y plantas de vivero.

(3) Incluye frutas frescas, cítricos, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Consejería de Agricultura y Ganadería y Ministerio de 
Agricultura,  Alimentación y Medio Ambiente. 

Gráfico II.2. Evolución de la Producción Vegetal en
Castilla y León y participación en el total nacional

Millones de euros corrientes y porcentajes
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En el caso de Castilla y León, el valor de la Producción Vegetal se ha situado 
en 2.317,5 millones de euros en 2014, según nuestras estimaciones, lo 
que supone un descenso del 21,6% respecto al año anterior, que se ha 
debido tanto a la caída de los precios (-10,8%) como a la disminución de 
la producción en términos reales (-12,2%). Así, el descenso del valor de la 
Producción Agrícola en Castilla y León ha sido más intenso que el registrado 
en el conjunto nacional (-7,4%), de forma que su participación en el total 
nacional ha disminuido en algo más de 1,5 p.p., hasta representar alrededor 
del 9,5% de la Producción Vegetal en España.

Centrándonos en los distintos grupos de cultivos, las estimaciones 
realizadas refl ejan que el valor nominal de la producción ha descendido en 
los principales cultivos de la región, con especial intensidad en el caso de los 
cereales, aumentando, por el contrario, la valoración de las plantas industriales, 
el vino y las frutas (cuadro II.2). Los precios han registrado un descenso 
generalizado, a excepción de los de las plantas industriales, en tanto que la 
producción ha experimentado un comportamiento más dispar, destacando 
especialmente la caída en términos reales de la producción de cereales, que 
ha condicionado en gran medida los resultados de 2014, ya que este grupo 
de cultivos representa alrededor de la mitad de la Producción Vegetal en 
Castilla y León. En concreto, los principales rasgos que pueden destacarse de 
las estimaciones realizadas son los siguientes:

El valor de la producción de cereales ha descendido en 2014 un 
31,4%, hasta los 1.130,3 millones de euros, lo que supone el 48,8% 
del valor de la Producción Vegetal en Castilla y León, un porcentaje 
que ha disminuido en torno a 7 p.p. respecto al año 2013, debido al 
negativo comportamiento observado por este grupo de cultivos en 
2014. Esta disminución en el valor de la producción cerealista se ha 
debido tanto al descenso de los precios como a la caída de la pro-
ducción en términos reales, aunque ha sido más intensa esta última 
(-11% y -22,9%, respectivamente).

Casi un 43% del valor de la producción de cereales en Castilla y 
León en 2014 corresponde al trigo blando, un porcentaje superior 
en torno a 3 p.p. al que representaba en 2013, dado que su descenso 
en el último año (-26,3%) ha sido algo más moderado que el 
registrado por el conjunto de la producción cerealista, observándose 
un descenso tanto de los precios como de las cantidades (-9,1% y 
-19,1%, respectivamente). Más acusado aún ha sido el descenso en 
el valor de la producción de cebada 2 carreras (-40,4% respecto 
a 2013), que representa el 30,7% del valor de la producción de 
cereales en la región, descendiendo también en este caso tanto los 
precios como las producciones (-9,5% y -34,5%, respectivamente). Al 
contrario que los cereales anteriores, el descenso de los precios del 
maíz (-18,3%) ha sido mucho más intenso que la caída registrada por 
las producciones (-2,3%), aportando su valor de producción casi una 
quinta parte del valor de la producción de cereales en Castilla y León. 
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La valoración de las plantas forrajeras (segundo grupo de cultivos 
de la región por valoración) también ha descendido en 2014, según 
nuestras estimaciones, aunque de forma menos intensa que en el 
caso de los cereales, situándose en 492,9 millones de euros, lo que 
supone una disminución del 3,4% respecto a 2013, debida tanto a la 
caída de los precios como de las producciones (-1% y -2,4%, respec-
tivamente).

Gráfico II.3. Valor de la Producción Vegetal por grupos de 
cultivos en Castilla y León y España

Tasas de variación en valores corrientes 2014/2013

Fuente: Elaboración propia a partir de la Consejería de Agricultura y Ganadería y Ministerio de 
Agricultura,  Alimentación y Medio Ambiente. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Gráfico II.4. Principales cereales en Castilla y León por valor
de producción en 2014

Porcentajes sobre valor nominal de la producción de cereales
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Alrededor de un 70% del valor de la producción de forrajeros en 
Castilla y León corresponde al cultivo de la alfalfa, cuya valoración se 
ha reducido un 4,5% en 2014, debido sobre todo a la reducción de 
los precios (-4,3%), ya que la producción sólo ha descendido un 0,4% 
en términos reales. También ha disminuido el valor de la producción 
de veza forrajera (-8%), que supone el 21,3% de la producción 
de forrajeros en la región, como consecuencia de la caída de la 
producción en términos reales (-17%), ya que los precios de la veza 
han aumentado un 11,6% en el último año. Al contrario que en estos 
dos casos anteriores, la producción de maíz forrajero habría crecido 
notablemente con respecto a 2013, en concreto un 36,2%. 

Tasas de variación 2014/2013
Evolución de los precios de los principales 
cultivos en Castilla y León (cuadro II.3)

Descenso en los precios Aumento en los precios

Patata media estación -76,8 Remolacha azucarera 29,9

Patata tardía -59,2 Veza forrajera 11,6

Cebolla grano y medio -49,3

Zanahoria -39,7

Maíz -18,3

Cebada 2 carreras -9,5

Trigo blando -9,1

Cebada 6 carreras -7,9

Centeno -7,6

Uva -7,3

Avena -6,1

Alfalfa -4,3

Girasol -3,1

Vino y mosto -2,1

Puerro -1,0

Fuente: Elaboración propia a partir de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Tasas de variación 2014/2013
Evolución de las principales producciones 
agrícolas en Castilla y León (cuadro II.4)

Descenso en las producciones Aumento en las producciones

Cebada 6 carreras -46,8 Remolacha azucarera 40,4

Centeno -38,6 Maíz forrajero 36,2

Avena -37,9 Patata tardía 25,1

Cebada 2 carreras -34,5 Triticale 22,6

Girasol -19,8 Cebolla grano y medio 11,3

Patata media estación -19,5 Vino y mosto 11,2

Trigo blando -19,1 Uva 10,8

Veza forrajera -17,0

Maíz -2,3

Puerro -1,2

Zanahoria -0,9

Alfalfa -0,4

Fuente: Elaboración propia a partir de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
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Por su parte, y al contrario que en los grupos de cultivos anteriores, 
el valor de la producción de plantas industriales habría crecido un 
3,2% en 2014, hasta alcanzar los 237 millones de euros, cuantía que 
representa el 10,2% del valor de la Producción Vegetal en Castilla 
y León. Este aumento se ha debido a la evolución favorable de los 
cultivos industriales herbáceos (remolacha, girasol, colza, etc.), cuyo 
valor de producción ha crecido en el último año un 9,1%, como 
consecuencia exclusivamente del repunte registrado por los precios 
(11,4%), ya que la producción habría descendido en términos reales 
un 2%. Sin embargo, en el caso de las leguminosas (veza, guisantes 
secos, judías secas,…), el descenso real de la producción ha sido más 
intenso (-18,8%), en tanto que los precios han crecido ligeramente 
(0,4%), disminuyendo su valor de producción un 18,4%.

Respecto a los cultivos industriales herbáceos, la remolacha azucarera 
es el cultivo más relevante en la región, aportando el 42,2% del valor 
total de la producción de plantas industriales, con una valoración que 
se ha incrementado en 2014 en torno a un 80%, ya que al fuerte au-
mento de los precios (29,9%) se ha unido un crecimiento notable de 
la producción (40,4%). Por el contrario, el valor de la producción de 
girasol, que representa el 36,8% de la valoración de plantas industria-
les en Castilla y León, ha descendido un 22,1%, dado que el notable 
descenso de la producción (-19,8%) ha venido acompañado de una 
caída en los precios (-3,1%).

Asimismo, el valor de la producción de vino y mosto habría au-
mentado en 2014 un 8,9% respecto al año anterior, alcanzando los 
194,8 millones de euros. Esta cuantía representa el 8,4% del valor de 
la Producción Vegetal en Castilla y León, 2,4 p.p. más que en 2013, 
debido a la mejor trayectoria registrada en el último año respecto a 
otros cultivos. En concreto, este aumento obedece a un crecimiento 
de la producción en términos reales (11,2%), algo que no ocurre a 
nivel nacional, ya que los precios han mostrado un descenso del 2,1%, 
según nuestras estimaciones. 

El resto de cultivos (hortalizas, frutas, patata y aceite) no llegan 
a representar el 4,5% del valor de la Producción Vegetal en Castilla y 
León en 2014, especialmente el aceite de oliva, cuya valoración resul-
ta testimonial en el conjunto de la producción agrícola regional. Entre 
ellos, sólo el valor nominal de la producción de frutas se ha incre-
mentado en el último año, en concreto un 4,1%, como consecuencia 
del aumento de la producción en términos reales (9,4%), ya que los 
precios de las frutas han disminuido casi un 5%, observándose una 
trayectoria similar en el caso de las frutas frescas y la uva, aunque, en 
este último caso, la caída de los precios ha sido más intensa (-7,3%).

Por el contrario, el valor de la producción de patatas y hortalizas 
ha descendido notablemente en 2014 (-62,2% y -16,4%, respectiva-
mente), a causa exclusivamente de la caída registrada por los precios, 
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especialmente notable en el caso de las patatas (-64,5%), con una caída 
incluso superior al 70% en el caso de la patata media estación. También 
han disminuido signifi cativamente los precios de las hortalizas (-19%), 
y en concreto los de puerros y zanahorias (-1% y -39,7%, respectiva-
mente), que suponen conjuntamente algo más de un tercio del valor 
de la producción de hortalizas en Castilla y León. Sin embargo, tanto la 
producción de patatas como la de hortalizas se han incrementado en 
términos reales (6,4% y 3,2%, respectivamente), observándose en este 
último caso una trayectoria dispar, y mientras las producciones de zana-
horias o puerros han sido inferiores en 2014, las de cebolla de grano y 
medio o guisantes verdes han aumentado respecto a 2013.

En lo referente a la distribución por provincias de estos resultados, cabe destacar 
que el descenso en el valor de la Producción Vegetal ha sido generalizado en 2014, 
con tasas que oscilan entre el -9,7% de Burgos y el -31,5% de Segovia. Los precios 
agrícolas han disminuido en todas las provincias, al igual que las producciones en 
términos reales, si bien con distinta intensidad, a tenor de la importancia relativa 
de los distintos grupos de cultivos en cada una de las provincias. Alrededor de 
un 40,5% del valor de la Producción Vegetal de Castilla y León corresponde 
a las provincias de Valladolid y Burgos, superando el 10% la participación de 
Palencia y León, mientras que el resto de provincias representa menos del 
9,3% del valor de la producción regional. En este sentido, respecto a cada una 
de las provincias de Castilla y León podrían reseñarse los siguientes rasgos:

El valor de la Producción Vegetal en Valladolid ha descendido un 21,9% 
en 2014, hasta situarse en 473,6 millones de euros, cuantía que repre-
senta el 20,4% del valor de la Producción Agrícola en Castila y León, 
un porcentaje similar al del año anterior. El descenso señalado se ha 
debido tanto a la caída de los precios (-12,8%) como a la disminución 
de la producción en términos reales (-10,4%). El descenso de los pre-
cios ha sido común a los distintos grupos de cultivos, exceptuando las 
plantas industriales, en tanto que las producciones han experimentado 
una trayectoria más dispar.

Distribución del valor de la Producción Vegetal en Castilla y León (cuadro II.5)

Miles de euros y 

porcentajes

2013 2014 Tasas de variación en %

Valor 
nominal

Porcentajes
Valor 

nominal
Porcentajes Precios Cantidades Valor

Ávila 104.586,5 3,5 79.229,0 3,4 -10,8 -15,1 -24,2

Burgos 518.066,8 17,5 467.668,2 20,2 -7,7 -2,2 -9,7

León 391.213,2 13,2 300.079,2 12,9 -11,6 -13,3 -23,3

Palencia 457.763,6 15,5 364.008,6 15,7 -5,0 -16,3 -20,5

Salamanca 195.581,3 6,6 135.454,3 5,8 -23,0 -10,0 -30,7

Segovia 202.646,2 6,9 138.844,4 6,0 -17,5 -17,0 -31,5

Soria 205.299,4 6,9 142.817,8 6,2 -9,4 -23,2 -30,4

Valladolid 606.656,3 20,5 473.629,9 20,4 -12,8 -10,4 -21,9

Zamora 276.004,5 9,3 215.796,8 9,3 -8,1 -14,9 -21,8

Castilla y León 2.957.817,8 100,0 2.317.528,3 100,0 -10,8 -12,2 -21,6

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
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En concreto, el valor de la producción de cereales ha disminuido en 
2014 hasta los 155 millones de euros, en torno a un 40% menos que 
en 2013, lo que representa casi un tercio del valor de la Producción 
Agrícola de la provincia, casi 10 p.p. menos que en al año anterior, 
debido al negativo comportamiento del último año. Así, los precios 
de los cereales han descendido un 9,8%, siendo aún más intenso el 
descenso de los precios del maíz, en tanto que las cantidades han 
descendido un 33,4%, superando el 40% la caída de la producción 
de cebada 2 carreras, mientras la cosecha de maíz se ha reducido 
en menor cuantía (-8,5%). Asimismo, el valor de la producción de 
plantas industriales se ha reducido un 9,3%, como consecuencia de 
la caída de la producción en términos reales (-21%), destacando 
los descensos superiores al 40% en las producciones de girasol o 
guisantes secos, aunque la producción de remolacha ha crecido 
un 44,3% en el último año. Sin embargo, los precios de los cultivos 
industriales han aumentado un 14,7%, aumentando los precios de la 
remolacha un 31,3%.

Por el contrario, los otros dos grupos de cultivos más relevantes de la 
provincia por valor de producción (plantas forrajeras y vino y mosto) 
han experimentado sendos crecimientos en 2014 (38,3% y 1,3%, 
respectivamente), aportando cada uno alrededor de una quinta parte 
del valor de la Producción Vegetal en Valladolid. En ambos casos, el 
crecimiento se ha debido al aumento de la producción en términos 
reales (44,3% en las plantas forrajeras y 1,9% en el vino), ya que los 
precios han descendido (-4,1% y -0,6%, respectivamente), destacando 
el crecimiento superior al 50% en la producción de alfalfa, así como 
la caída en sus precios (-4,6%).

Gráfico II.5. Distribución provincial de la Producción Vegetal
en Castilla y León

Porcentajes sobre el valor nominal regional

Fuente: Elaboración propia a partir de la Consejería de Agricultura y Ganadería.



74

 

Según nuestras estimaciones, la provincia de Burgos ha aportado 
también alrededor de una quinta parte del valor de la Producción 
Vegetal en Castilla y León en 2014, frente al 17,5% del año anterior, 
ascendiendo su valor de producción a 467,7 millones de euros, lo 
que supone un descenso del 9,7% respecto a 2013, el menos acusa-
do del conjunto regional. Esta reducción se ha debido, sobre todo, a 
la caída registrada por los precios (-7,7%), mientras que el descenso 
de la producción en términos reales ha sido más moderado (-2,2%), 
y el menos intenso del conjunto regional. 

El valor de la producción de cereales ha descendido un 20,3% en 
2014, hasta los 274,8 millones de euros, representando el 58,8% 
del valor de la Producción Vegetal de Burgos, un porcentaje 7,8 
p.p. inferior al del año anterior. Este descenso obedece tanto a 
una caída de los precios (-11%) como de las cantidades (-10,5%), 
disminuyendo los precios en más de un 10% en todos los cultivos, y 
aún con mayor intensidad en los casos del centeno y el maíz, en tanto 
que en términos de producción sobresalen las caídas registradas en 
los casos de la cebada o el centeno, mientras que las producciones 
de maíz o triticale han aumentado en el último año. 

Sin embargo, el valor de la producción de vino y de plantas forrajeras 
ha aumentado en 2014 en un 39,8% y 16,5%, respectivamente, hasta 
representar el 15,7% y el 10,7% del valor de la Producción Vegetal 
de la provincia. En el caso del vino, el aumento en el valor nominal 
de la producción se ha debido fundamentalmente al crecimiento 
de la producción en términos reales (33,7%), aunque también los 
precios han crecido en 2014 (4,6%). Asimismo, en el caso de las 
plantas forrajeras, el aumento de su valor de producción obedece en 
mayor medida al crecimiento real de la producción (14,7%), ligado 
sobre todo al aumento de la producción de alfalfa y veza forrajera, en 

Distribución del valor de la Producción Vegetal en Valladolid por grupos de 
cultivos (cuadro II.6)

 Miles de euros

y porcentajes

2013 2014 Tasas de variación en %

Valor 
nominal

Porcentajes
Valor 

nominal
Porcentajes Precios Cantidades Valor

Cereales 257.959,6 42,5 154.998,5 32,7 -9,8 -33,4 -39,9

Plantas industriales (1) 62.255,8 10,3 56.445,8 11,9 14,7 -21,0 -9,3

Plantas forrajeras 69.222,2 11,4 95.761,1 20,2 -4,1 44,3 38,3

Hortalizas (2) 40.601,4 6,7 30.087,0 6,4 -27,0 1,5 -25,9

Patata 61.799,7 10,2 22.531,1 4,8 -65,3 5,0 -63,5

Frutas (3) 20.616,4 3,4 18.586,0 3,9 -9,6 -0,3 -9,8

Vino y mosto 93.457,6 15,4 94.706,8 20,0 -0,6 1,9 1,3

Aceite de oliva 743,6 0,1 513,7 0,1 -14,4 -19,3 -30,9

Producción Vegetal 606.656,3 100,0 473.629,9 100,0 -12,8 -10,4 -21,9

(1) Incluye remolacha, tabaco, algodón, girasol y leguminosas grano.

(2) Incluye fl ores y plantas de vivero.

(3) Incluye frutas frescas, cítricos, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
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tanto que los precios han registrado un crecimiento más moderado 
(1,6%), observándose un crecimiento en el precio de la veza (21,7%), 
mientras que el de la alfalfa se ha reducido un 6%.

La provincia de Palencia representa el 15,7% del valor de la            
Producción Vegetal en Castilla y León, con un valor de producción 
en 2014 que asciende a 364 millones de euros, lo que supone un 
descenso del 20,5% respecto al año anterior. Esta trayectoria ha sido 
consecuencia tanto del descenso de las producciones (-16,3%) como 
de los precios (-5%), registrando éstos una caída más moderada que 
en el conjunto de Castilla y León (-10,8%). Los precios han descen-
dido en la mayor parte de los grupos de cultivos, con excepción de 
las plantas industriales y las plantas forrajeras, con caídas superiores 
al 40% en los casos de las patatas o las hortalizas, mientras que las 
producciones de cereales o plantas forrajeras (principales cultivos de 
la provincia) también habrían descendido en el último año.

En concreto, el valor nominal de la producción de cereales ha 
descendido en 2014 un 33,1%, hasta los 155,7 millones de euros, 
cuantía que representa el 42,8% del valor de la Producción Vegetal de 
la provincia, 8,1 p.p. menos que en 2013, dada la negativa trayectoria 
de estos cultivos en el último año. Los precios de los cereales han 
descendido un 10,7%, siendo superiores al 11% las caídas registradas 
en las cotizaciones del trigo blando, el centeno, la avena y el maíz. 
Por su parte, la producción ha descendido de forma más acusada, un 
25,1%, con disminuciones cercanas al 30% en las cosechas de cebada 
o avena, mientras que las de triticale o maíz han aumentado respecto 
a 2013.

Asimismo, el valor nominal de la producción de plantas forrajeras ha 
descendido en el último año (-4,5%), como consecuencia únicamente 
de la disminución de la producción en términos reales (-6,4%), que 

Distribución del valor de la Producción Vegetal en Burgos por grupos de 
cultivos (cuadro II.7)

 Millones de euros

y porcentajes

2013 2014 Tasas de variación en %

Valor 
nominal Porcentajes Valor 

nominal Porcentajes Precios Cantidades Valor

Cereales 344.908,6 66,6 274.817,4 58,8 -11,0 -10,5 -20,3

Plantas industriales (1) 40.124,8 7,7 36.577,5 7,8 3,0 -11,5 -8,8

Plantas forrajeras 43.008,6 8,3 50.122,8 10,7 1,6 14,7 16,5

Hortalizas (2) 5.247,7 1,0 4.825,5 1,0 -11,9 4,4 -8,0

Patata 17.161,7 3,3 7.789,4 1,7 -54,6 0,1 -54,6

Frutas (3) 14.980,3 2,9 19.961,6 4,3 -0,6 34,1 33,3

Vino y mosto 52.635,1 10,2 73.574,0 15,7 4,6 33,7 39,8

Producción Vegetal 518.066,8 100,0 467.668,2 100,0 -7,7 -2,2 -9,7

(1) Incluye remolacha, tabaco, algodón, girasol y leguminosas grano.

(2) Incluye fl ores y plantas de vivero.

(3) Incluye frutas frescas, cítricos, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
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ha sido especialmente intensa en el caso de la veza (-27,6%). Por 
el contrario, los precios han aumentado un 2,1%, registrándose 
un aumento cercano al 40% en la veza forrajera. De este modo, 
su valor de producción supone el 47% de la Producción Vegetal 
palentina, casi 8 p.p. más que en 2013, dada su trayectoria menos 
negativa respecto a otros cultivos. El otro grupo que ha registrado 
un crecimiento de los precios ha sido el de plantas industriales 
(7,6%), destacando el aumento superior al 30% en la remolacha, si 
bien su valor de producción ha descendido un 10,4% respecto al 
año anterior, hasta representar el 7,8% del valor de la Producción 
Agrícola de la provincia.

En León, el valor de la Producción Vegetal ha sido de 300,1 millones 
de euros en 2014, cuantía que representa un descenso del 23,3% 
respecto al año anterior, que se ha debido tanto a la caída de los 
precios (-11,6%) como a la reducción de la producción en términos 
reales (-13,3%). De este modo, la provincia ha aportado alrededor 
de un 13% al valor de la Producción Agrícola en Castilla y León, un 
porcentaje bastante similar al del año anterior. 

La caída de los precios ha sido aún más acusada en el caso de 
los cereales (-15,2%), grupo que supone el 55,3% del valor de la 
Producción Vegetal de la provincia, y cuyo valor de producción se ha 
reducido un 21% en el último año. El descenso de los precios se ha 
debido, en gran medida, a la caída registrada por las cotizaciones del 
maíz (-19,2%), cultivo que supone alrededor de dos tercios del valor 
de la producción de cereales de la provincia. También ha descendido 
la producción de los cereales en términos reales (-6,8%), aunque con 
menor intensidad que los precios, a diferencia de lo observado en el 
conjunto regional, ya que la cosecha de maíz (principal cereal de la 
provincia) ha sido muy similar a la del año anterior. 

Distribución del valor de la Producción Vegetal en Palencia por grupos de 
cultivos (cuadro II.8)

 Miles de euros

y porcentajes

2013 2014 Tasas de variación en %

Valor 
nominal

Porcentajes
Valor 

nominal
Porcentajes Precios Cantidades Valor

Cereales 232.894,8 50,9 155.726,7 42,8 -10,7 -25,1 -33,1

Plantas industriales (1) 31.785,7 6,9 28.492,1 7,8 7,6 -16,7 -10,4

Plantas forrajeras 179.167,9 39,1 171.183,5 47,0 2,1 -6,4 -4,5

Hortalizas (2) 3.751,1 0,8 2.406,6 0,7 -41,0 8,7 -35,8

Patata 7.714,9 1,7 4.046,4 1,1 -49,0 2,8 -47,6

Frutas (3) 1.528,8 0,3 1.376,7 0,4 -22,0 15,5 -9,9

Vino y mosto 920,4 0,2 776,6 0,2 -13,7 -2,3 -15,6

Producción Vegetal 457.763,6 100,0 364.008,6 100,0 -5,0 -16,3 -20,5

(1) Incluye remolacha, tabaco, algodón, girasol y leguminosas grano.

(2) Incluye fl ores y plantas de vivero.

(3) Incluye frutas frescas, cítricos, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
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Por otro lado, el descenso en el valor nominal de la producción 
de plantas forrajeras se ha debido exclusivamente a la caída de las 
producciones (-39,3%), ya que los precios se han mantenido estables, 
reduciéndose hasta los 64,4 millones de euros, el 21,5% del valor de 
la Producción Agrícola de la provincia. Tanto la producción de alfalfa 
como de veza han descendido más de un 40%, en tanto que los 
precios de la veza han crecido y se han mantenido bastante estables 
los de la alfalfa. Asimismo, el valor de la producción de frutas ha 
disminuido en 2014, aunque no tan intensamente (-3,3%), debido 
sobre todo a la caída de los precios (especialmente de las manzanas 
y peras), en tanto que la producción sólo ha descendido un 0,6% en 
términos reales. Sin embargo, la valoración de las plantas industriales, 
que han representado en 2014 casi el 10% del valor de la Producción 
Vegetal de León, ha aumentado un 25,7%, como consecuencia tanto 
del repunte de los precios (15,5%) como de las producciones (8,8%), 
especialmente de la remolacha azucarera. 

La provincia de Zamora ha aportado el 9,3% del valor de la Pro-
ducción Vegetal de Castilla y León en 2014, con una valoración de 
215,8 millones de euros, una cifra inferior en un 21,8% a la registrada 
en 2013. Este descenso se ha debido, al igual que en el resto de 
provincias, a la caída de los precios y de las producciones (-8,1% y 
-14,9%, respectivamente), afectando el descenso de las cotizaciones 
a la mayor parte de los grupos de cultivos, si bien la disminución de la 
producción en términos reales se ha debido únicamente a la menor 
cosecha de cereales, ya que las producciones del resto de grupos de 
cultivos han aumentado respecto a 2013. 

Concretamente, el valor de la producción de cereales ha disminuido 
un 41,1% en 2014, disminuyendo tanto los precios (-9,4%) como, 
sobre todo, las producciones (-35%), representando este grupo 
de cultivos casi el 42% del valor de la Producción Vegetal de la 

Distribución del valor de la Producción Vegetal en León por grupos de 
cultivos (cuadro II.9)

 Miles de euros

y porcentajes

2013 2014 Tasas de variación en %

Valor 
nominal

Porcentajes
Valor 

nominal
Porcentajes Precios Cantidades Valor

Cereales 209.977,6 53,7 165.935,0 55,3 -15,2 -6,8 -21,0

Plantas industriales (1) 23.477,1 6,0 29.499,3 9,8 15,5 8,8 25,7

Plantas forrajeras 105.987,5 27,1 64.421,0 21,5 0,2 -39,3 -39,2

Hortalizas (2) 4.420,0 1,1 4.151,7 1,4 -1,8 -4,4 -6,1

Patata 12.024,1 3,1 5.736,1 1,9 -62,1 25,8 -52,3

Frutas (3) 23.138,9 5,9 22.382,2 7,5 -2,7 -0,6 -3,3

Vino y mosto 12.187,9 3,1 7.953,8 2,7 -30,6 -6,0 -34,7

Producción Vegetal 391.213,2 100,0 300.079,2 100,0 -11,6 -13,3 -23,3

(1) Incluye remolacha, tabaco, algodón, girasol y leguminosas grano.

(2) Incluye fl ores y plantas de vivero.

(3) Incluye frutas frescas, cítricos, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
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provincia. Los precios del maíz han descendido casi un 20%, mientras 
que los de la cebada 2 carreras han aumentado un 1,1%, lo que ha 
coincidido con un fuerte descenso de las producciones (-19,1% y 
-51,4%, respectivamente). Por el contrario, la valoración de las plantas 
forrajeras, que suponen en torno a un tercio del valor de la producción 
provincial, ha aumentado un 3,6% en 2014, con un incremento de la 
citada participación de 7,8 p.p. respecto al año anterior. Este aumento 
se ha debido al crecimiento de las producciones (11,4%), sobre todo 
de maíz, ya que los precios han descendido (-7%), destacando la caída 
superior al 10% en el caso de la veza. También se ha incrementado 
el valor de la producción de plantas industriales, casi en un 20%, 
creciendo en este caso tanto los precios como las cantidades, en 
especial los de la remolacha azucarera.

El valor de la Producción Agrícola en Soria ha ascendido a 142,8 
millones de euros, lo que supone el 6,2% del valor de la Producción 
Vegetal de Castilla y León en 2014, un porcentaje levemente infe-
rior al del año anterior, a tenor de su trayectoria algo más negativa 
respecto al promedio regional. El valor nominal de la producción ha 
descendido un 30,4% respecto a 2013, siendo más acusada la caída 
de la producción en términos reales (-23,2%) que la registrada por 
los precios agrícolas (-9,4%), y la más intensa del conjunto regional.

Casi las tres cuartas partes del valor de la Producción Vegetal en 
la provincia corresponde a los cereales (frente al 81,4% del año 
anterior), cuya valoración se ha reducido en 2014 un 37,6%, como 
consecuencia igualmente de la caída de los precios (-10,4%) y de las 
producciones (-30,4%). Las producciones de trigo blando y cebada 2 
carreras, que suponen algo más del 90% del valor de la producción 
cerealista soriana, han descendido un 27,1% y 34,4%, respectivamente, 
disminuyendo los precios algo más de un 10% en cada caso. Por 

Distribución del valor de la Producción Vegetal en Zamora por grupos de 
cultivos (cuadro II.10)

 Miles de euros

y porcentajes

2013 2014 Tasas de variación en %

Valor 
nominal

Porcentajes
Valor 

nominal
Porcentajes Precios Cantidades Valor

Cereales 153.584,5 55,6 90.502,6 41,9 -9,4 -35,0 -41,1

Plantas industriales (1) 22.471,5 8,1 26.925,5 12,5 12,3 6,7 19,8

Plantas forrajeras 66.638,5 24,1 69.033,1 32,0 -7,0 11,4 3,6

Hortalizas (2) 8.215,7 3,0 9.805,1 4,5 3,6 15,2 19,3

Patata 7.672,8 2,8 3.747,8 1,7 -51,9 1,5 -51,2

Frutas (3) 7.897,1 2,9 6.373,3 3,0 -23,4 5,3 -19,3

Vino y mosto 9.514,1 3,4 9.377,9 4,3 -16,2 17,7 -1,4

Aceite de oliva 10,4 0,0 31,5 0,0 -14,4 253,8 202,8

Producción Vegetal 276.004,5 100,0 215.796,8 100,0 -8,1 -14,9 -21,8

(1) Incluye remolacha, tabaco, algodón, girasol y leguminosas grano.

(2) Incluye fl ores y plantas de vivero.

(3) Incluye frutas frescas, cítricos, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
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el contrario, el valor de la producción de las plantas industriales 
(segundo grupo de cultivos de la provincia) ha aumentado un 6,3% 
en el último año, dado el aumento real de la producción (7,8%), más 
acusado en los casos de la remolacha o el girasol, ya que los precios 
han descendido (-1,3%), fundamentalmente infl uidos por la caída en 
la cotización del girasol. También se ha incrementado la valoración de 
las frutas o las hortalizas, creciendo las cantidades en ambos casos, así 
como los precios de las hortalizas.

Por su parte, la provincia de Segovia representa el 6% del valor 
de la Producción Vegetal en Castilla y León, con un valor de 138,8 
millones de euros, que supone una disminución del 31,5% respecto 
al año 2013, la más intensa del conjunto regional. En este caso, tanto 
los precios como las cantidades han experimentado un descenso 
similar, en torno al 17%, observándose un descenso generalizado en 
los precios, con excepción de los de las plantas industriales, y una 
caída de las producciones de cereales y, en menor medida, de vino o 
plantas forrajeras. 

Así, el valor de la producción de cereales ha descendido en 2014 
un 44% (la caída más acentuada del conjunto regional), hasta los 
58,6 millones de euros, cuantía que supone el 42,2% del valor de la 
Producción Vegetal de la provincia, 9,5 p.p. menos que en 2013. El 
descenso señalado se ha debido, en gran medida, a la caída de las 
producciones (-41,4%), disminuyendo las cosechas de los principales 
cereales de la provincia (cebada, trigo blando o centeno), aunque 
también han disminuido los precios (-4,4%), con más intensidad 
en el caso de la cebada. También se ha reducido la valoración de 
las hortalizas (-19,8%), que suponen algo más de una cuarta parte 
del valor de la Producción Vegetal segoviana, si bien a consecuencia 
únicamente de la caída de los precios (-22,9%), infl uenciada por 
la caída de los precios de la zanahoria (-45,6%), principal hortaliza 

Distribución del valor de la Producción Vegetal en Soria por grupos de 
cultivos (cuadro II.11)

 Miles de euros

y porcentajes

2013 2014 Tasas de variación en %

Valor 
nominal

Porcentajes
Valor 

nominal
Porcentajes Precios Cantidades Valor

Cereales 167.182,6 81,4 104.264,9 73,0 -10,4 -30,4 -37,6

Plantas industriales (1) 16.755,7 8,2 17.814,5 12,5 -1,3 7,8 6,3

Plantas forrajeras 6.668,3 3,2 5.471,0 3,8 -6,6 -12,2 -18,0

Hortalizas (2) 2.436,8 1,2 4.012,3 2,8 36,4 20,7 64,7

Patata 3.926,2 1,9 1.755,0 1,2 -57,0 4,0 -55,3

Frutas (3) 6.400,2 3,1 7.436,6 5,2 -10,0 29,1 16,2

Vino y mosto 1.929,6 0,9 2.063,6 1,4 -0,4 7,4 6,9

Producción Vegetal 205.299,4 100,0 142.817,8 100,0 -9,4 -23,2 -30,4

(1) Incluye remolacha, tabaco, algodón, girasol y leguminosas grano.

(2) Incluye fl ores y plantas de vivero.

(3) Incluye frutas frescas, cítricos, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
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de la provincia por valor de producción. Igualmente, el valor de la 
producción de plantas forrajeras ha disminuido en el último año 
(-7,5%), por la caída en precios y cantidades, mientras que, por el 
contrario, el de las plantas industriales ha crecido casi un 37%, por 
el aumento de precios y producciones, en especial de la remolacha.

Salamanca aporta también casi un 6% del valor de la Producción 
Vegetal en Castilla y León, con una producción que en 2014 ascien-
de a 135,5 millones de euros, un 30,7% menos que el año anterior. 
En este caso el descenso de los precios agrícolas ha sido bastante 
más intenso que el registrado por las producciones (-23% y -10%, 
respectivamente), afectando la caída de los precios a algunos de los 
principales grupos de cultivos de la provincia, con excepción de las 
plantas industriales o forrajeras.

El valor de la producción de cereales representa algo más de dos 
tercios del valor de la Producción Agrícola salmantina, registrándose 
en este caso un descenso del 24,4%, como consecuencia de la 
reducción observada en precios y cantidades (-12,5% y -13,7%, 
respectivamente). Los precios del maíz (el principal cereal de la 
provincia por valor de producción en 2014) han disminuido algo 
más de un 15% y los del trigo blando casi un 10%, reduciéndose 
también la cosecha de trigo blando casi un 19%, mientas que la de 
maíz ha crecido un 10,5%. También se ha reducido notablemente el 
valor de la producción de patatas (-78,3%), que ha pasado de aportar 
el 20,5% del valor de producción de la provincia al 6,4% en 2014, 
debido, sobre todo, a la fuerte caída de los precios. Sin embargo, en el 
caso de las plantas forrajeras, el descenso en el valor de la producción 
(-14,3%) se ha debido a la disminución de la producción, ya que los 
precios han crecido un 4,4%. Por su parte, la valoración de las plantas 
industriales ha aumentado un 17% en el último año, hasta aportar el 
11,1% del valor de producción de la provincia, tanto por el aumento 

Distribución del valor de la Producción Vegetal en Segovia por grupos de 
cultivos (cuadro II.12)

 Miles de euros

y porcentajes

2013 2014 Tasas de variación en %

Valor 
nominal

Porcentajes
Valor 

nominal
Porcentajes Precios Cantidades Valor

Cereales 104.645,2 51,6 58.569,9 42,2 -4,4 -41,4 -44,0

Plantas industriales (1) 11.017,5 5,4 15.076,0 10,9 5,8 29,4 36,8

Plantas forrajeras 12.408,0 6,1 11.475,6 8,3 -1,1 -6,5 -7,5

Hortalizas (2) 47.108,5 23,2 37.775,8 27,2 -22,9 3,9 -19,8

Patata 18.717,2 9,2 8.882,6 6,4 -62,8 27,6 -52,5

Frutas (3) 1.837,3 0,9 1.732,6 1,2 -17,5 14,3 -5,7

Vino y mosto 6.912,5 3,4 5.331,9 3,8 -13,7 -10,7 -22,9

Producción Vegetal 202.646,2 100,0 138.844,4 100,0 -17,5 -17,0 -31,5

(1) Incluye remolacha, tabaco, algodón, girasol y leguminosas grano.

(2) Incluye fl ores y plantas de vivero.

(3) Incluye frutas frescas, cítricos, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
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en precios como en cantidades, especialmente relevante en el caso 
de la remolacha.

Finalmente, el valor de la Producción Vegetal en Ávila se situó en 
2014 en 79,2 millones de euros, lo que representa el 3,4% del total 
regional. Esta cuantía ha experimentado un descenso del 24,2%, ob-
servándose una caída del 10,8% en los precios, y de la producción del 
15,1% en términos reales. El descenso en la producción de cereales 
ha sido aún más intenso, del 32,7%, lo que unido a la reducción del 
8,6% en los precios ha provocado una disminución del 38,5% en su 
valor de producción, que supone el 41,3% del valor de la producción 
de la provincia, 9,5 p.p. menos que en el año anterior. 

Distribución del valor de la Producción Vegetal en Salamanca por grupos 
de cultivos (cuadro II.13)

 Miles de euros

y porcentajes

2013 2014 Tasas de variación en %

Valor 
nominal

Porcentajes
Valor 

nominal
Porcentajes Precios Cantidades Valor

Cereales 122.744,1 62,8 92.765,3 68,5 -12,5 -13,7 -24,4

Plantas industriales (1) 12.871,4 6,6 15.055,6 11,1 7,6 8,7 17,0

Plantas forrajeras 14.126,1 7,2 12.112,0 8,9 4,4 -17,9 -14,3

Hortalizas (2) 2.177,8 1,1 2.403,1 1,8 -11,2 24,3 10,3

Patata 40.085,1 20,5 8.717,4 6,4 -76,5 -7,3 -78,3

Frutas (3) 2.922,9 1,5 3.757,8 2,8 3,7 24,0 28,6

Vino y mosto 456,0 0,2 512,8 0,4 -30,2 61,2 12,5

Aceite de oliva 197,9 0,1 130,3 0,1 -14,4 -23,1 -34,1

Producción Vegetal 195.581,3 100,0 135.454,3 100,0 -23,0 -10,0 -30,7

(1) Incluye remolacha, tabaco, algodón, girasol y leguminosas grano.

(2) Incluye fl ores y plantas de vivero.

(3) Incluye frutas frescas, cítricos, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Distribución del valor de la Producción Vegetal en Ávila por grupos de 
cultivos (cuadro II.14)

 Miles de euros

y porcentajes

2013 2014 Tasas de variación en %

Valor 
nominal

Porcentajes
Valor 

nominal
Porcentajes Precios Cantidades Valor

Cereales 53.204,7 50,9 32.741,5 41,3 -8,6 -32,7 -38,5

Plantas industriales (1) 8.913,9 8,5 11.131,4 14,0 13,6 10,0 24,9

Plantas forrajeras 13.139,3 12,6 13.340,1 16,8 -2,6 4,2 1,5

Hortalizas (2) 8.224,5 7,9 6.728,0 8,5 -4,9 -13,9 -18,2

Patata 10.270,9 9,8 4.609,8 5,8 -64,1 25,1 -55,1

Frutas (3) 8.113,8 7,8 9.409,9 11,9 19,1 -2,6 16,0

Vino y mosto 824,6 0,8 539,6 0,7 -34,7 0,2 -34,6

Aceite de oliva 1.894,8 1,8 728,6 0,9 -14,4 -55,1 -61,5

Producción Vegetal 104.586,5 100,0 79.229,0 100,0 -10,8 -15,1 -24,2

(1) Incluye remolacha, tabaco, algodón, girasol y leguminosas grano.

(2) Incluye fl ores y plantas de vivero.

(3) Incluye frutas frescas, cítricos, uvas y aceitunas.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
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Sin embargo, el valor nominal de la producción de plantas forrajeras, 
plantas industriales y frutas (grupos que representan más del 10% 
del valor de la Producción Agrícola abulense) ha aumentado en el 
último año, especialmente el de las plantas industriales (24,9%), cuyos 
precios han crecido un 13,6%, incrementándose la producción un 
10% en términos reales, destacando los aumentos de la remolacha. 
Por su parte, el aumento en la valoración de las frutas (16%) se 
ha debido al crecimiento de los precios, entre ellos los de higos o 
cerezas, ya que la producción ha disminuido un 2,6% en términos 
reales. Por el contrario, el moderado aumento del valor nominal de la 
producción de plantas forrajeras (1,5%) se ha debido al crecimiento 
de la producción en términos reales (4,2%), dado el aumento en la 
producción de alfalfa, mientras que los precios han descendido un 
2,6%, disminuyendo los de la alfalfa un 5%.
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Evolución de los principales cultivos por valor de producción en las 
provincias de Castilla y León en 2014 (cuadro II.15)

Tasas de variación 

2014/2013
Precios Cantidades

Tasas de variación 

2014/2013
Precios Cantidades

ÁVILA SEGOVIA

Trigo blando -7,6 -32,4 Trigo blando -1,8 -36,8

Cebada 2 carreras -9,4 -35,5 Cebada 2 carreras -7,8 -43,5

Remolacha azucarera 23,0 42,4 Puerro -3,5 17,5

Alfalfa -5,0 9,7 Girasol -4,0 28,4

Higo 41,3 21,6 Zanahoria -45,6 2,9

Veza forrajera 0,9 -3,0 Cebada 6 carreras -5,1 -47,1

Patata tardía -61,8 33,4 Patata tardía -61,8 32,7

Maíz -11,9 6,9 Veza forrajera -2,2 -6,5

Cebada 6 carreras -10,7 -45,3 Vino y mosto -13,7 -10,7

Centeno -2,2 -44,1 Remolacha azucarera 29,5 35,3

BURGOS SORIA

Trigo blando -10,8 -6,4 Trigo blando -11,0 -27,1

Cebada 2 carreras -11,4 -17,0 Cebada 2 carreras -10,1 -34,4

Vino y mosto 4,6 33,7 Girasol -3,3 12,9

Alfalfa -6,0 15,4 Manzana de mesa -12,6 30,8

Girasol -3,7 -18,1 Alfalfa -9,2 -7,9

Veza forrajera 21,7 14,5 Centeno -8,5 -31,9

Uva 2,4 31,8 Vino y mosto -0,4 7,4

Remolacha azucarera 28,6 30,0 Cebada 6 carreras -10,1 -35,8

Patata tardía -47,4 0,3 Veza forrajera -1,9 -19,1

Avena -11,9 -0,7 Escarolas 4,1 48,1

LEÓN VALLADOLID

Maíz -19,2 -0,1 Vino y mosto -0,6 1,9

Alfalfa -0,4 -43,0 Cebada 2 carreras -9,5 -42,7

Trigo blando -5,1 -17,4 Alfalfa -4,6 56,9

Remolacha azucarera 31,0 24,2 Trigo blando -9,2 -18,0

Veza forrajera 2,3 -47,2 Remolacha azucarera 31,3 44,3

Maíz forrajero 0,0 13,1 Patata tardía -53,9 18,0

Cebada 2 carreras -9,4 -20,0 Uva -10,2 1,9

Vino y mosto -30,6 -6,0 Maíz -15,9 -8,5

Castaña 0,0 9,7 Veza forrajera -1,8 1,0

Judías secas -13,9 9,4 Girasol -3,2 -45,1

PALENCIA ZAMORA

Alfalfa -3,8 -1,6 Alfalfa -7,2 -0,7

Trigo blando -11,0 -21,8 Maíz -19,8 -19,1

Cebada 2 carreras -9,4 -33,5 Trigo blando -1,9 -33,1

Veza forrajera 39,2 -27,6 Cebada 2 carreras 1,1 -51,4

Girasol -3,1 -25,9 Veza forrajera -11,0 -1,9

Maíz -16,3 7,2 Remolacha azucarera 32,3 60,6

Remolacha azucarera 31,3 44,8 Vino y mosto -16,2 17,7

Maíz forrajero 0,0 -9,1 Maíz forrajero 0,0 1.833,3

Centeno -15,2 1,7 Girasol 1,2 -16,2

Avena -11,7 -28,3 Colza 0,0 -25,3

SALAMANCA

Maíz -16,5 10,5

Trigo blando -9,9 -18,7

Cebada 2 carreras -9,4 -34,8

Remolacha azucarera 25,7 58,1

Veza forrajera 15,4 -17,5

Patata tardía -74,6 68,3

Alfalfa -5,9 -19,1

Girasol -4,0 -22,5

Avena -6,2 -40,2

Fuente: Elaboración propia a partir de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
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Según la información que publica Eurostat, el valor nominal de la Producción 
Animal en la UE-28 en 2014 se ha mantenido prácticamente estable, con una 
variación del 0,1% respecto al año anterior, situándose en 169.598,9 millones 
de euros. Esta trayectoria se ha debido al crecimiento de la producción en 
términos reales (1,8%), ya que los precios se han reducido respecto a 2013 
(-1,7%). El 57,5% del valor de la producción corresponde a carne y ganado, 
distribuyéndose el resto entre otros productos animales, como la leche 
(35,8%) o los huevos (5%).

Respecto a 2013, se ha registrado un descenso en el valor de la producción 
de carne y ganado, motivado, principalmente, por la disminución en 
porcino (-5,9%) y bovino (-2,3%). En ambos casos, la caída se ha debido 
exclusivamente al descenso de los precios, aumentando la producción 
en términos reales. Estas producciones de porcino y bovino son muy 
signifi cativas en el conjunto europeo, aportando el 20,7% y 18,9% del valor 
total de la Producción Animal, respectivamente.

II.3. Producción Ganadera por provincias

Producción Animal en España y la UE-28 (cuadro II.16)

Millones de euros

y porcentajes Millones € % s/Producción 
Animal % s/UE-28

Tasas de variación 2014/2013 en %

Precios Cantidades Valor

ESPAÑA

Carne y Ganado 11.930,8 74,0 12,2 -4,3 2,9 -1,5

Bovino 2.399,9 14,9 7,5 -2,0 -2,1 -4,1

Porcino 5.923,5 36,8 16,8 -5,8 3,2 -2,8

Equino 49,1 0,3 5,0 -3,9 -5,9 -9,6

Ovino y caprino 845,8 5,2 15,7 3,0 -4,4 -1,6

Aves 2.475,5 15,4 11,5 -4,5 10,3 5,4

Otros (conejos,…) 237,0 1,5 9,2 -9,2 1,8 -7,6

Productos Animales 4.184,3 26,0 5,8 5,6 1,3 6,9

Leche 3.186,0 19,8 5,2 6,6 5,1 12,0

Huevos 783,2 4,9 9,2 0,8 -10,9 -10,1

Otros 215,1 1,3 7,9 7,9 0,0 7,9

Producción Animal 16.115,1 100,0 9,5 -1,9 2,5 0,5

UE-28

Carne y Ganado 97.603,6 57,5 -- -3,8 1,3 -2,6

Bovino 32.017,2 18,9 -- -3,8 1,6 -2,3

Porcino 35.159,6 20,7 -- -6,2 0,4 -5,9

Equino 981,9 0,6 -- 6,8 0,3 7,1

Ovino y caprino 5.382,5 3,2 -- 3,9 -1,2 2,6

Aves 21.479,8 12,7 -- -2,3 3,2 0,8

Otros (conejos,…) 2.582,6 1,5 -- -0,2 -0,5 -0,7

Productos Animales 71.995,2 42,5 -- 1,2 2,7 4,0

Leche 60.788,8 35,8 -- 2,1 3,4 5,6

Huevos 8.495,6 5,0 -- -2,6 -1,0 -3,5

Otros 2.710,9 1,6 -- -5,8 -0,1 -5,9

Producción Animal 169.598,9 100,0 -- -1,7 1,8 0,1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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La leche continúa siendo la principal producción ganadera en la UE-28, 
representando más de un tercio del valor de la Producción Animal total, 
tras haber registrado un incremento en 2014 del 5,6%, tanto por los precios 
(2,1%) como por las cantidades (3,4%). Otras producciones que se han 
incrementado respecto a 2013 han sido las de carne y ganado ovino y 
caprino, en este caso como consecuencia de un incremento de los precios, 
ya que en términos reales la producción se ha reducido, mientras que el 
valor de la producción de aves se ha incrementado pese a la disminución de 
los precios. Por otro lado, otra de las producciones animales de referencia, 
como son los huevos, ha mostrado una caída de la producción (-3,5%), por 
el descenso tanto en precios (-2,6%) como en cantidades (-1%).

Por lo que respecta a la Producción Ganadera española, es obvia su 
relevancia en el conjunto europeo, aportando con 16.115,1 millones de 
euros en 2014 el 9,5% de la Producción Animal en la UE-28. El aumento 
en el valor la Producción Ganadera en España respecto al año anterior ha 
sido del 0,5%, por encima del avance medio comunitario (0,1%), debido al 
aumento de la producción en términos reales (2,5%), ya que los precios han 
disminuido un 1,9%.

La carne y el ganado tienen un mayor peso en la Producción Animal nacional 
que en la europea, concentrando cerca de tres cuartas partes del valor total 
en 2014, y el 12,2% de la producción de carne y ganado en la UE-28. Esta 
participación es aún mayor en el caso del porcino (16,8%), que representa 
más de un tercio del valor de la Producción Ganadera en España. El principal 
producto animal en España es la leche, al representar alrededor de la quinta 
parte de la Producción Animal nacional, incrementándose signifi cativamente 
su valor (12% respecto a 2013), con un notable avance tanto de las cantidades 
como de los precios. Respecto a los huevos, la caída en su valor de producción 

Gráfico II.7. Producción Animal en la UE-28. Principales países 
por valor de producción

Tasas de variación en valores corrientes 2014/2013

Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería y Eurostat.
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(-10,1%) se debe a la disminución en términos reales, al registrarse un ligero 
avance de los precios.

La ganadería tiene un papel fundamental en Castilla y León. De hecho, la 
Producción Ganadera representa algo más de la mitad de la Producción 
Agraria en la región, según estimaciones de la Consejería de Agricultura 
y Ganadería. Concretamente, el valor de la Producción Animal asciende 
a 2.701,6 millones de euros, lo que supone un incremento respecto a 
2013 del 0,9%. Esta relevancia de la ganadería en la región es también 
signifi cativa en la comparativa con el conjunto nacional, ya que en 2014 la 
Producción Ganadera en Castilla y León ha supuesto alrededor del 17% de 
la producción nacional.

La carne y el ganado son las principales producciones ganaderas en la región, 
fundamentalmente las de porcino y bovino, que representan el 33,5% y 
20,9% de la Producción Ganadera regional en 2014. Estas producciones, 
sin embargo, han registrado una disminución respecto a 2013, al igual que 
sucede en la carne y ganado de ovino y caprino, aumentando un 5% el valor 
de la producción en aves. En lo que respecta a productos animales, en 2014 
se ha registrado un notable incremento en el valor de la producción de leche 
(14,9% respecto a 2013), representando ésta algo más de la cuarta parte de 
la Producción Ganadera en la región. Por el contrario, otro de los productos 
animales de referencia, como son los huevos, han mostrado una disminución 
del 12,1% en el último año.

El desglose territorial, según la última información publicada por la Consejería 
de Agricultura y Ganadería, en este caso el año 2012, muestra que Segovia 
era la provincia más representativa en el valor de la Producción Ganadera 
de Castilla y León, con un 18,8% del total en 2012. Las otras provincias más 
signifi cativas en la producción regional eran Salamanca y Valladolid, con pesos 

Evolución de la Producción Animal en Castilla y León (cuadro II.17)

Millones de euros

y porcentajes
2010 2011 2012 2013 (1) 2014 (1) Porcentajes 

2014

Tasas de 
variación 

2014/2013

Producción Animal 2.246,3 2.504,4 2.654,7 2.676,5 2.701,6 100,0 0,9

Carne y ganado 1.467,0 1.720,7 1.833,2 1.883,8 1.833,7 67,9 -2,7

Bovino 531,9 515,2 578,9 592,4 564,6 20,9 -4,7

Porcino 643,7 797,1 865,0 930,3 906,1 33,5 -2,6

Equino 7,8 10,1 8,8 6,9 6,3 0,2 -8,7

Ovino 118,3 173,5 174,2 153,9 149,9 5,5 -2,6

Caprino 5,0 3,5 3,2 4,8 4,6 0,2 -2,6

Aves 139,5 198,7 176,2 168,0 176,4 6,5 5,0

Otros (conejos, etc.) 20,9 22,5 26,9 27,5 25,7 1,0 -6,5

Productos animales 779,3 783,8 821,5 792,7 868,0 32,1 9,5

Leche 543,2 541,5 563,3 618,2 710,3 26,3 14,9

Huevos 216,5 220,4 237,0 153,9 135,2 5,0 -12,1

Otros 19,5 21,9 21,2 20,6 22,4 0,8 8,6

(1) Datos provisionales.

Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería.
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del 17,1% y 13,9%, respectivamente, mientras que Zamora y León tenían 
también participaciones superiores al 10%.

Por otro lado, y según nuestras estimaciones, que desglosan las variaciones 
en el valor de la producción en precios y cantidades, el valor de la Producción 
Animal en Castilla y León ha registrado en 2014 un incremento del 1,5% en 
términos nominales, debido fundamentalmente al aumento de la producción 
en términos reales (1,4%), ya que los precios apenas aumentan un 0,1% 
respecto a 2013. De este modo, el valor de la producción ha ascendido a 
2.663,6 millones de euros, representando el 16,5% de la Producción Ganadera 
en España. El leve incremento de los precios se ha debido, principalmente, 
al aumento en el censo bovino y en la leche, mientras que la subida de la 
producción en términos reales se debe, en gran medida, al aumento en el 
censo ganadero porcino y bovino.

Evolución de la Producción Animal en Castilla y León 
por provincias (cuadro II.18)

Millones de euros

y porcentajes
2010 2011 2012

Porcentajes

2010 2011 2012

Ávila 195,6 194,1 230,5 8,7 7,8 8,7

Burgos 188,1 255,4 240,1 8,4 10,2 9,0

León 230,6 258,2 271,7 10,3 10,3 10,2

Palencia 143,9 151,3 155,5 6,4 6,0 5,9

Salamanca 404,8 428,4 454,0 18,0 17,1 17,1

Segovia 366,7 458,3 498,5 16,3 18,3 18,8

Soria 108,8 120,6 121,5 4,8 4,8 4,6

Valladolid 363,8 361,8 370,1 16,2 14,4 13,9

Zamora 244,0 276,2 312,8 10,9 11,0 11,8

Castilla y León 2.246,3 2.504,4 2.654,7 100,0 100,0 100,0

Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería.

Gráfico II.8. Representatividad de la Producción Ganadera de 
Castilla y León en el conjunto nacional

Millones de euros y porcentajes

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería y el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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Respecto a los censos ganaderos, y según estimaciones del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el número de bovinos en 
Castilla y León se ha incrementado un 4,8% en 2014, al contrario que en el 
año anterior, cuando se produjo una disminución del 1,4%. Por el contrario, 
el número de cabezas de ovino se ha reducido, aunque la cifra de corderos 
ha crecido casi un 18%, mientras que el censo de caprino se ha mantenido 
estable respecto a 2013. Por su parte, el censo de porcino se ha incrementado 
un 6,9%, disminuyendo únicamente el número de cerdos de 20 a 49 kg.

En lo que concierne a los precios, en 2014 se ha observado, en líneas generales, 
un incremento en los de ganado vivo, siendo mayor la subida, en términos 
relativos, en pollitos de 1 día, con una variación respecto a 2013 del 8,4%. 
Del mismo modo, los precios de ovejas y novillas aptitud leche también se 
han incrementado más de un 5%, aumentando los de vacas aptitud leche un 
1,1%. Únicamente han descendido los precios de los lechones (-2,6%). Por el 
contrario, los precios de la carne sacrifi cada de porcino, así como de chivos, 
vacuno mayor, novillos y terneras, han mostrado los mayores descensos en 
2014 (gráfi co II.9).

Por otro lado, los precios de los huevos han mostrado, al igual que en 2013, 
un descenso (-5,4%), situándose el precio de la docena en 1,02 euros (1,08 
euros en 2013). Por el contrario, el precio de la lana ha mostrado en 2014 
un incremento del 10%, al contrario que en el año anterior, mientras que los 
precios de la leche han mostrado un aumento respecto a 2013, más acusado 
en la leche de cabra (14,6%), repuntando los precios de la leche de oveja y 
de vaca un 7,6% y 6,5%, respectivamente.

Efectivos ganaderos en Castilla y León (1) 
(cuadro II.19)

Número de animales y porcentajes 2013 2014
Tasas de variación 

en %

Ganado bovino 1.238.133 1.297.567 4,8

Animales menores de 12 meses 431.946 476.828 10,4

Animales de 12 a 24 meses 151.674 158.641 4,6

Animales de 24 meses o más 654.513 662.099 1,2

Ganado ovino 3.112.113 3.065.190 -1,5

Corderos 391.435 461.358 17,9

Sementales 61.070 60.877 -0,3

Hembras para vida 2.659.608 2.542.955 -4,4

Ganado caprino 138.741 138.668 -0,1

Chivos 20.256 23.092 14,0

Sementales 4.246 4.332 2,0

Hembras para vida 114.239 111.244 -2,6

Ganado porcino 3.315.740 3.543.942 6,9

Lechones 1.079.764 1.190.825 10,3

Cerdos de 20 a 49 kg 595.092 519.795 -12,7

Cerdos para cebo de 50 o más kg 1.273.789 1.428.979 12,2

Reproductores 367.095 404.343 10,1

(1) Datos provisionales a noviembre.

Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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Evolución de los precios percibidos por ganado 
vivo en Castilla y León (cuadro II.20)

Euros por unidad

y porcentajes
2012 2013 2014

Tasas de variación en %

2013/2012 2014/2013

Vacas aptitud leche 1.321,89 1.342,62 1.358,03 1,6 1,1

Novillas aptitud leche 1.516,36 1.510,68 1.587,87 -0,4 5,1

Ovejas 65,78 67,37 71,37 2,4 5,9

Primalas 83,85 86,38 88,08 3,0 2,0

Cabras 69,59 69,01 69,54 -0,8 0,8

Lechones 48,60 54,87 53,47 12,9 -2,6

Pollitos de 1 día (ganado vivo) 0,23 0,23 0,24 0,0 8,4

Fuente: Elaboración propia a partir de la Consejería de Agricultura y Ganadería y Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente.

Gráfico II.9. Evolución de los precios ganaderos en
Castilla y León en 2014

Tasas de variación 2014/2013 en %

Fuente: Elaboración propia a partir de la Consejería de Agricultura y Ganadería y Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Evolución de los precios percibidos por otras produ-
cciones ganaderas en Castilla y León (1) (cuadro II.21)

2012 2013 2014
Tasas de variación en %

2013/2012 2014/2013

Leche de vaca 0,32 0,35 0,37 8,3 6,5

Leche de oveja 0,81 0,88 0,94 8,8 7,6

Leche de cabra 0,60 0,67 0,76 11,6 14,6

Huevos de gallina 1,54 1,08 1,02 -29,6 -5,4

Lana 0,53 0,52 0,57 -3,2 10,0

(1) Precio de la leche en euros/litro, de los huevos en euros/docena y de la lana en euros/kg.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Consejería de Agricultura y Ganadería y Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente.
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Según nuestras estimaciones, el desglose territorial de la Producción Ani-
mal en Castilla y León en 2014 muestra un incremento de los precios más 
acusado en Palencia y Soria, descendiendo éstos únicamente en Salamanca y 
Burgos. En términos reales, el aumento de la producción ha sido generalizado 
y más intenso en Soria, Ávila, Burgos y Salamanca. De este modo, todas las 
provincias han mostrado un incremento del valor nominal de la producción 
en 2014, más acusado en Soria, Ávila y Zamora. El análisis detallado por pro-
vincias muestra las siguientes singularidades:

La provincia de Segovia tiene una mayor signifi cación en el valor 
de la Producción Animal de Castilla y León, y en 2014 su valor de 
producción ha alcanzado los 491,2 millones de euros, que representan 
el 18,4% del total regional. Y es que la provincia segoviana concentra 
algo más del 30% del valor del censo porcino en el conjunto regional y 
más de la quinta parte de la producción de huevos. En la comparativa 
con 2013 se ha registrado un incremento en el valor de la producción 
del 1,5%, con un aumento de los precios (0,9%) y de la producción 
en términos reales (0,5%).

Salamanca representa el 17,3% de la Producción Animal de Castilla 
y León en 2014, con 462,1 millones de euros, lo que supone un 
incremento respecto a 2013 del 0,3%. Este ligero avance en el valor 
de la producción se ha debido al aumento de las producciones 
(2,1%), más intenso en el censo ganadero bovino y porcino, ya que los 
precios han disminuido respecto a 2013 un 1,8%, más acusadamente 
en la carne sacrifi cada de porcino. Burgos es la otra provincia que ha 
registrado una disminución de los precios en 2014 (-1,7%), también 
ligada al descenso en la carne sacrifi cada de porcino, si bien el 
incremento de las cantidades ha supuesto que el valor nominal de la 
producción se haya incrementado un 0,4% respecto a 2013.

Gráfico II.10. Evolución de la Producción Animal por
provincias en 2014

Tasas de variación 2014/2013 del valor nominal de la producción 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
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El 14,2% del valor de la Producción Ganadera de Castilla y León 
en 2014 corresponde a la provincia de Valladolid, situándose su 
valor nominal en 377,4 millones de euros, un 1,3% más que en el 
año anterior. Este incremento se ha debido tanto al aumento de 
la producción en términos reales (0,6%) como a la subida de los 
precios (0,7%), especialmente de la leche, disminuyendo los precios 
de los huevos. Precisamente la provincia vallisoletana es la principal 
productora de huevos en Castilla y León, aglutinando cerca de la 
mitad del valor total regional.

Distribución provincial del valor de la Producción Animal en Castilla y León 
(cuadro II.22)

 Miles de euros

y porcentajes

2013 2014 Tasas de variación en %

Valor 
nominal Porcentajes Valor 

nominal Porcentajes Precios Cantidades Valor

Ávila 210.129,6 8,0 216.730,1 8,1 0,7 2,4 3,1

Burgos 254.830,8 9,7 255.884,1 9,6 -1,7 2,2 0,4

León 274.732,3 10,5 276.011,2 10,4 0,1 0,3 0,5

Palencia 159.954,4 6,1 163.135,4 6,1 1,5 0,5 2,0

Salamanca 460.825,1 17,6 462.086,7 17,3 -1,8 2,1 0,3

Segovia 484.060,4 18,4 491.204,7 18,4 0,9 0,5 1,5

Soria 105.770,7 4,0 110.681,4 4,2 1,0 3,6 4,6

Valladolid 372.638,9 14,2 377.447,4 14,2 0,7 0,6 1,3

Zamora 301.984,0 11,5 310.455,3 11,7 0,9 1,9 2,8

Castilla y León 2.624.926,3 100,0 2.663.636,3 100,0 0,1 1,4 1,5

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Gráfico II.11. Distribución provincial de la Producción Animal 
en Castilla y León

Porcentajes sobre valor nominal de la Producción Ganadera regional

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
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Soria y Ávila han sido las provincias que han mostrado un mejor 
comportamiento en 2014, con aumentos en el valor nominal de la 
Producción Ganadera del 4,6% y 3,1%, respectivamente, si bien son, 
junto con Palencia, cuya producción aumenta un 2%, las provincias 
menos representativas en la Producción Ganadera de Castilla y León, 
aglutinando entre ellas algo menos de la quinta parte del total regional.

Zamora y León también tienen un peso signifi cativo en la Producción 
Ganadera de Castilla y León, representando cada una de ellas más 
de un 10% del total regional en 2014. Estas provincias han mostrado 
un incremento de la producción en términos reales, al tiempo que 
se han incrementado los precios, especialmente los de la leche. De 
hecho, el valor de producción de la leche entre ambas provincias 
representa más del 40% del total regional.

La Renta Agraria ha descendido en 2014 en gran parte de los países de 
la UE, según datos de Eurostat, de forma que en el conjunto de la UE-28 
ha experimentado una disminución del 2,3% en términos corrientes. Sin 
embargo, las diferencias por países son signifi cativas, con tasas que han oscilado 
entre el -17,4% de Finlandia y el -3% de Austria. Al mismo tiempo, hay un 
reducido grupo de países en los que se ha registrado un aumento de la renta 
agraria, entre ellos Alemania, Francia o Reino Unido. En el caso de España, la 
Renta Agraria ha alcanzado los 22.015,4 millones de euros, registrándose un 
descenso del 7,5% respecto al año anterior, más intenso que el observado en 
el promedio comunitario.

II.4. Estimaciones de la Renta Agraria: evolución de 
sus componentes y distribución provincial

Principales macromagnitudes agrarias en 2014 
(cuadro II.23)

Valores corrientes a precios 
básicos en millones de euros

Producción 
Agraria

Producción 
Vegetal

Producción 
Animal

RENTA 
AGRARIA

UE-28 392.895,8 203.392,2 169.598,9 147.712,7

UE-15 327.935,6 165.472,7 144.346,2 119.780,0

Francia 70.914,1 39.682,6 26.895,0 21.356,3

Alemania 51.042,7 24.040,2 25.142,5 18.051,3

Italia 48.486,0 26.650,5 16.567,1 17.722,6

ESPAÑA 42.354,0 24.409,4 16.115,1 22.015,4

CASTILLA Y LEÓN 4.981,2 2.317,5 2.663,6 1.871,1

Reino Unido 30.683,5 11.664,5 17.679,4 13.204,9

Países Bajos 26.752,8 12.898,0 11.245,8 6.932,1

Polonia 22.801,2 11.003,0 11.295,7 10.133,2

Rumanía 15.036,0 10.938,4 3.888,2 5.829,2

Dinamarca 10.470,4 3.339,7 6.575,9 1.952,5

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat y Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente.
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Según nuestras estimaciones, la Renta Agraria en Castilla y León ha 
descendido un 23,9% en 2014 en términos corrientes, hasta situarse en 
1.871,1 millones de euros, como consecuencia tanto del descenso de los 
precios (-8%) como de la caída de la renta en términos reales (-17,3%). 
Esta renta supone el 8,5% del total nacional, 1,8 p.p. menos que en 2013, ya 
que la Renta Agraria ha mostrado un descenso más acentuado en Castilla y 
León que en España (-7,5%).

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat y Consejería de Agricultura y Ganadería.

Gráfico II.12. Renta Agraria en la UE-28 en 2014
Tasas de variación 2014/2013 en valores corrientes
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Consejería de Agricultura y Ganadería y Ministerio de 
Agricultura,  Alimentación y Medio Ambiente. 

Gráfico II.13. Evolución de la Renta Agraria en
Castilla y León y participación en el total nacional

Millones de euros corrientes y porcentajes
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Este fuerte descenso de la renta ha coincidido con una disminución del 
número de ocupados en el sector agrario de la región, aunque mucho más 
moderada, del 2%, de modo que la Renta Agraria por ocupado se habría 
situado en los 28.963,7 euros, cuantía que supone un descenso del 22,3% 
respecto al año 2013. En el conjunto de España, y según estimaciones del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Renta Agraria 
por UTA (Unidades de Trabajo Año) también ha descendido en 2014, aunque 
a un ritmo más moderado (-5,5%).

En lo que se refi ere a los distintos componentes de la Renta Agraria, 
cabe señalar que el valor de la Producción Agraria ha disminuido un 
4,1% en España en 2014, una caída más intensa que la registrada en el 
conjunto de la UE-28 (-2,5%), representando la producción nacional algo 
más del 10% de la producción comunitaria. Este descenso se ha debido a la 
reducción que ha experimentado el valor de la Producción Vegetal, que ha 
descendido tanto en España como en el conjunto de la UE-28 (-7,4% y -5%, 
respectivamente), como consecuencia de la caída de los precios, ya que la 
producción habría aumentado en términos reales. Por el contrario, el valor 
de la Producción Animal ha crecido ligeramente (0,5% en España y 0,1% 
en la UE-28), ya que el crecimiento real de la producción ha compensado 
el descenso de los precios. 

En cuanto a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, los resultados de 
nuestras estimaciones refl ejan un descenso en el valor de la Producción 
Agraria del 10,8%, que se ha situado en 2014 en los 4.981,2 millones de 

Estimación de la Renta Agraria en Castilla y León en 2014 
(cuadro II.24)

Valor de la producción
(Miles de euros)

Tasas de variación en %

2013 (Nominal) 2014 (Nominal) Precios Cantidades Valor

PRODUCCIÓN AGRARIA 5.582.744,2 4.981.164,5 -5,3 -5,8 -10,8

Producción vegetal 2.957.817,8 2.317.528,3 -10,8 -12,2 -21,6

Producción animal 2.624.926,3 2.663.636,3 0,1 1,4 1,5

Consumos intermedios 3.367.169,0 3.332.384,3 -3,7 2,8 -1,0

Valor Añadido Bruto 2.215.575,2 1.648.780,2 -8,3 -18,8 -25,6

Amortizaciones 685.020,0 708.994,8 1,5 1,9 3,5

Valor Añadido Neto 1.530.555,2 939.785,4 -14,5 -28,1 -38,6

Otras subvenciones 956.940,0 963.638,3 -0,2 0,9 0,7

Otros impuestos 30.080,0 32.367,8 -0,2 7,8 7,6

RENTA AGRARIA 2.457.415,2 1.871.055,9 -8,0 -17,3 -23,9

Ocupados (miles) 65,9 64,6 -- -- -2,0

Renta Agraria por ocupado (euros) 37.275,9 28.963,7 -- -- -22,3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
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euros, cifra que supone alrededor del 12% de la Producción Agraria de 
España, en torno a 1 p.p. menos que en 2013, dada la trayectoria más negativa 
que se ha observado en la región. Este descenso se ha debido tanto a la 
caída de los precios agrarios (-5,3%) como al descenso de la producción en 
términos reales (-5,8%), registrándose una trayectoria distinta a la observada 
en el conjunto nacional, donde los precios también han descendido, pero las 
producciones se han incrementado en un 2,8%.

Esta caída en el valor de la Producción Agraria se ha debido a la negativa 
trayectoria registrada por la Producción Vegetal, que representa el 46,5% 
de la Producción Agraria en Castilla y León. En concreto, y como hemos 
señalado anteriormente, el valor de la Producción Vegetal se ha situado 

Evolución de la Producción Agraria en 2014 
(cuadro II.25)

Tasas de variación 2014/2013 Castilla y León España UE-28

Producción Agraria

Precio -5,3 -6,8 -5,3

Cantidad -5,8 2,8 2,9

Valor -10,8 -4,1 -2,5

Producción Vegetal

Precio -10,8 -10,3 -8,5

Cantidad -12,2 3,2 3,9

Valor -21,6 -7,4 -5,0

Producción Animal

Precio 0,1 -1,9 -1,7

Cantidad 1,4 2,5 1,8

Valor 1,5 0,5 0,1

Fuente: Elaboración propia a partir de la Consejería de Agricultura y Ganadería, Eurostat y Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Consejería de Agricultura y Ganadería y Ministerio de 
Agricultura,  Alimentación y Medio Ambiente. 

Gráfico II.14. Evolución de la Producción Agraria en 
Castilla y León y participación en el total nacional

Millones de euros corrientes y porcentajes
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en 2014 en 2.317,5 millones de euros, produciéndose un descenso cercano 
al 22%, a consecuencia de la reducción de los precios y del descenso de 
la producción en términos reales. Este descenso de la Producción Vegetal 
ha estado muy condicionado por la fuerte caída que ha experimentado el 
valor de la producción de cereales, que representa casi la mitad del valor 
de la Producción Agrícola en Castilla y León, y se ha producido en todas las 
provincias, con menor intensidad en Burgos (en torno al -10%), y de forma 
más acentuada en Segovia, Salamanca o Soria (donde los descensos han sido 
superiores al 30%).

Por el contrario, el valor de la Producción Animal ha crecido un 1,5% en 
2014, aportando el 53,5% del valor de la Producción Agraria en Castilla 
y León, un porcentaje que supera el 70% en Ávila, Salamanca y Segovia, 
mientras que en Burgos y Palencia la Producción Ganadera tiene una 
participación relativa inferior al 40%. Este crecimiento de la Producción 
Animal se ha debido fundamentalmente al incremento de la producción en 
términos reales, mientras que los precios se han mantenido prácticamente 
estables. Las producciones han aumentado en todas las provincias, con tasas 
que oscilan entre el 0,3% de León y el 3,6% de Soria, en tanto que los precios 
únicamente han descendido en Burgos y Salamanca. 

Por otra parte, y según datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería, 
el valor de los consumos intermedios ha ascendido a 3.332,4 millones de 
euros en términos corrientes en 2014, lo que supone un descenso del 1% 
respecto al año anterior, similar al registrado en España. Este descenso se 
ha debido a la caída de los precios (-3,7%), en tanto que en términos reales 
los consumos intermedios se habrían incrementado en un 2,8%. Casi un 
16,5% del valor de estos consumos corresponde a la provincia de Valladolid, 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Consejería de Agricultura y Ganadería. 

Gráfico II.15. Distribución provincial de los consumos 
intermedios en Castilla y León en 2014

Millones de euros corrientes y porcentajes sobre el total regional
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representando las provincias de Salamanca y Segovia en torno al 14,5%, 
superando también el 10% las provincias de Burgos y León. 

Los precios de los consumos intermedios en España han descendido un 
3,8% en 2014, observándose también una caída cercana al 4% en los precios 
pagados por los agricultores y ganaderos por los bienes y servicios de uso 
corriente, tras mantenerse prácticamente estables en 2013. Este descenso se 
ha debido, sobre todo, a la disminución de los precios de fertilizantes (-4,9%), 
carburantes (-5,9%), y a los menores precios pagados por los alimentos para 
ganado (-8%). Por el contrario, los precios de la electricidad y de las semillas 
y plantones han crecido más de un 10% respecto al año 2013.

En lo que se refi ere a las subvenciones, la partida de otras subvenciones 
ha ascendido a 963,6 millones de euros en 2014, según los últimos datos 
publicados por la Consejería de Agricultura y Ganadería. Esta cuantía 
supone un aumento del 0,7% respecto a 2013, que se ha debido al 
crecimiento de las subvenciones en términos reales (0,9%), mientras 
que los precios habrían descendido ligeramente (-0,2%). Casi un 15% de 
estas subvenciones corresponden a Burgos, siendo inferiores al 10% los 
porcentajes correspondientes a Ávila, Segovia y Soria.

Por otro lado, y en lo que respecta al total de ayudas pagadas en Castilla y 
León con cargo a fondos comunitarios, es decir, aquellas ayudas concedidas al 
sector agrario y al medio rural en aplicación de la PAC, su cuantía ha ascendido 
en 2014 a 1.068,2 millones de euros, de los que un 85,5% corresponden al 
FEAGA y el resto al FEADER. Las ayudas con cargo al FEAGA han crecido 
un 2,1%, mientras que las del FEADER han disminuido un 28,4%, de ahí que 
el total de ayudas se haya reducido casi en un 4%. Dentro de las ayudas 
con cargo al FEAGA, destacan las del Pago Único, que suponen casi las tres 

Gráfico II.16. Índice de precios pagados por los agricultores y 
ganaderos en España

Tasas de variación 2014/2013 en %
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Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.



99

cuartas partes de las ayudas totales de la PAC, con una cuantía de 780,4 
millones de euros, un 2,7% más que en 2013. Por otro lado, entre los pagos 
del FEAGA cabe destacar el crecimiento de las ayudas al sector del vino, así 
como los aumentos de las ayudas por superfi cie y de las destinadas al sector 
de la leche, mientras que en el caso del FEADER sólo han aumentado las 
ayudas agroambientales. 

El número total de benefi ciarios de la PAC ha sido de 88.512 en 2014, 
registrándose 83.948 benefi ciarios de las ayudas del FEAGA y 24.705 de 
las del FEADER. En ambos casos, el número de benefi ciarios ha descendido 
en 2014, de forma más acusada entre los del FEADER (-16,3%, frente al 
-4,7% de los benefi ciarios del FEAGA), de modo que el total de benefi ciarios 
ha sido casi un 10% inferior al del año 2013. El descenso ha sido bastante 
generalizado, aunque en el caso de la ayudas al sector del vino el número de 
benefi ciarios casi se ha duplicado (451 en 2014, frente a los 226 de 2013), 
aumentando también de forma signifi cativa el número de benefi ciarios de las 
ayudas a las industrias agrarias (95, frente a los 57 del año anterior). 

Finalmente, hay que reseñar que el valor de las amortizaciones se ha situado 
en 709 millones de euros en 2014, un 3,5% más que en el año anterior, 
observándose tanto un aumento de los precios como de las amortizaciones 
en términos reales, y correspondiendo unas mayores cuantías a Burgos, León 
y Valladolid, que suponen conjuntamente casi el 47% de las amortizaciones 
de la región. Por su parte, el valor de los impuestos asciende a 32,4 millones 
de euros, un 7,6% más que en el año anterior, registrándose un leve descenso 
de los precios. Casi una quinta parte de estos impuestos corresponde a 
Valladolid, representando una cuantía superior al 10% las provincias de León, 
Burgos, Salamanca y Palencia.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Consejería de Agricultura y Ganadería. 

Gráfico II.17. Distribución provincial de otras subvenciones
en Castilla y León en 2014

Millones de euros corrientes y porcentajes sobre el total regional
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Consejería de Agricultura y Ganadería. 

Gráfico II.18. Distribución provincial de las amortizaciones y 
otros impuestos en Castilla y León en 2014

Porcentajes sobre el total regional

Ayudas concedidas al sector agrario y al medio rural en 
Castilla y León en aplicación de la PAC en 2014 (cuadro II.26)

Euros 
Variación

2014/2013 en %
Benefi ciarios

Variación
2014/2013 en %

FEAGA

Ayudas por superfi cie 4.185.656,7 18,0 2.308 0,2

Sector vacuno 85.156.698,6 -1,3 10.652 -0,6

Sector leche 6.290.556,0 13,3 1.439 -2,3

Sector ovino-caprino 6.317.705,3 -8,9 4.157 -3,2

Pago único 780.400.561,8 2,7 82.224 -4,7

Sector azúcar 18.801.802,7 -17,8 4.484 -13,7

Total FEAGA Directas 901.152.981,1 1,8 83.491 -4,8

Sector leche 7.369,4 -19,4 5 0,0

Sector vino 9.478.326,7 4,1 451 99,6

Sector frutas y hortalizas 701.858,9 -53,2 11 0,0

Otras FEAGA 1.621.963,7 -24,7 228 -6,6

Total Otras FEAGA 11.809.518,7 29,6 695 42,7

Total FEAGA 912.962.499,8 2,1 83.948 -4,7

FEADER

Cese anticipado 10.407.502,73 -20,7 1.586 -18,0

Agroambientales 36.859.492,82 4,9 8.258 -19,5

Forestación 6.659.390,60 -63,5 728 -89,1

Indemnización compensatoria 19.259.239,80 -7,9 14.782 5,6

Infraestructuras 11.239.290,78 -65,7 2 0,0

Industrias agrarias 13.325.513,02 -14,1 95 66,7

Modernización 24.330.324,71 -44,0 714 -21,6

GAL (Grupos de Acción Local) 20.266.671,72 -5,0 44 0,0

Medio forestal 3.378.915,99 -41,6 406 -41,6

Otras FEADER 9.470.846,19 24,9 2.914 -4,9

Total FEADER 155.197.188,36 -28,4 24.705 -16,3

Total PAC 1.068.159.688,13 -3,8 88.512 -9,7

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Portal PAC de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
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En lo referente a la distribución provincial de la Renta Agraria en Castilla y 
León en 2014, Valladolid, Burgos y Palencia aportan conjuntamente la mitad 
de la renta agraria regional, con porcentajes que oscilan entre el 17,6% de 
la provincia vallisoletana y el 15,6% de la palentina. A su vez, León y Zamora 
suponen alrededor del 11,5% de la renta en cada caso, siendo inferior al 
10% la participación del resto de provincias, que en el caso de Ávila y Soria 
no alcanza el 5%. No obstante, respecto al año 2013 se aprecian algunas 
diferencias dependiendo de la trayectoria observada en cada una de las 
provincias en el último año, de modo que las aportaciones de Burgos o 
Zamora se han incrementado respecto a 2013, mientras que, por el contrario, 
las de Soria o León han descendido. 

En concreto, nuestras estimaciones ponen de manifi esto que la Renta Agraria 
ha descendido en todas las provincias castellano-leonesas en 2014. En Burgos, 
Ávila y Zamora, la renta ha experimentado un descenso más moderado 
que el promedio regional (-23,9%), con tasas que oscilan entre el -13,8% 
de la primera y el -19,1% de la última. Este descenso menos acentuado 
se ha debido en los casos de Ávila y Zamora al mayor crecimiento de la 
Producción Animal, mientras que en Burgos se habría producido una caída 
menos intensa de la Producción Vegetal. 

Por otro lado, la Renta Agraria habría descendido en Palencia, Segovia y 
Salamanca a un ritmo bastante más similar al promedio de Castilla y León, 
con tasas entre el -23,4% de la primera y el -24,5% de la última, en tanto que 
en el resto de provincias (Valladolid, León y Soria) la renta ha disminuido en 
mayor medida en términos relativos. Así, la renta habría disminuido casi un 
40% en la provincia de Soria en el último año, tras registrarse un descenso 
de la Producción Vegetal en torno al 30,5%, si bien el valor de la Producción 
Animal habría crecido alrededor de un 4,5%. Asimismo, el descenso de 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería. 

Gráfico II.19. Distribución provincial de la Renta Agraria en 
Castilla y León

Porcentajes sobre el total regional
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la renta en León ha sido cercano al 30%, debido tanto al descenso algo 
más intenso de la Producción Vegetal, como al crecimiento más moderado 
de la Animal. La provincia de Valladolid también habría experimentado un 
descenso superior al 25%, al mostrar una caída más intensa de la Producción 
Agraria en su conjunto.

Los precios habrían descendido en todas las provincias, con excepción de 
Ávila, donde habrían crecido ligeramente (0,6%), con caídas más moderadas 
en Zamora y Palencia (-2,3%), mientras que en León, Valladolid y Salamanca 
han disminuido más de un 10%, superando el 15% en la provincia salmantina. 
Sin embargo, el descenso de la renta en términos reales ha sido generalizado, 
si bien de distinta intensidad, y mientras en Burgos la renta habría descendido 
sólo un 5,6%, en León, Segovia, Palencia y Soria las caídas han superado el 
20%, siendo superior al 30% en el caso de Soria. 

Teniendo en cuenta esta trayectoria de la Renta Agraria, así como la evolución 
del número de ocupados en el sector agrario, los resultados de nuestras 
estimaciones evidencian que la Renta Agraria por ocupado ha disminuido en 
2014 en todas las provincias, exceptuando Burgos, donde el descenso en la 
ocupación (-20,6%) ha sido mucho más intenso que la caída de la renta, de 
ahí que la renta por ocupado haya crecido un 8,6%, hasta alcanzar los 58.220 
euros, el valor más elevado de la Comunidad Autónoma. Igualmente, Valladolid, 
Palencia o Zamora cuentan con valores más elevados que el promedio 
regional, entre los 45.784,8 euros de la provincia vallisoletana y los 30.215,7 
de la zamorana, aunque la renta por ocupado ha descendido en Palencia de 
forma más intensa que en el conjunto regional, ya que al descenso de la renta 
se ha unido un aumento de los ocupados en torno al 10%. El empleo en el 
sector agrario también ha crecido en Salamanca y Segovia, sobre todo en el 
primer caso, situándose en ambos casos la renta por ocupado por debajo del 
promedio regional, mostrando descensos superiores al 30%. De igual modo, 

Gráfico II.20. Evolución de la Renta Agraria en las provincias de 
Castilla y León en 2014

Tasas de variación 2014/2013 de los valores nominales de la renta

-23,9

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería. 
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en Soria, León y Ávila la renta por trabajador se sitúa por debajo de la media 
de Castilla y León, aunque en Ávila el descenso ha sido inferior al 10%, en 
tanto que en Soria ha sido cercano al 40%.  

Estimación de la Renta Agraria en Ávila en 2014 (cuadro II.28)

Valor de la producción
(Miles de euros)

Tasas de variación en %

2013 (Nominal) 2014 (Nominal) Precios Cantidades Valor

PRODUCCIÓN AGRARIA 314.716,2 295.959,1 -2,6 -3,4 -6,0

Producción vegetal 104.586,5 79.229,0 -10,8 -15,1 -24,2

Producción animal 210.129,6 216.730,1 0,7 2,4 3,1

Consumos intermedios 246.586,0 244.038,6 -3,7 2,8 -1,0

Valor Añadido Bruto 68.130,2 51.920,5 2,8 -25,8 -23,8

Amortizaciones 36.709,4 37.994,2 1,5 1,9 3,5

Valor Añadido Neto 31.420,8 13.926,3 6,3 -58,3 -55,7

Otras subvenciones 77.936,9 78.482,5 -0,4 1,1 0,7

Otros impuestos 2.382,2 2.563,3 -0,4 8,0 7,6

RENTA AGRARIA 106.975,6 89.845,4 0,6 -16,5 -16,0

Ocupados (miles) 6,3 5,7 -- -- -9,6

Renta Agraria por ocupado (euros) 17.116,1 15.901,8 -- -- -7,1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Evolución de la Renta Agraria en las provincias de Castilla y 
León en 2014 (cuadro II.27)

Millones de euros 
corrientes, euros

y porcentajes

Renta Agraria 
(millones de €)

Tasas de variación 
2014/2013

Renta por 
ocupado (€)

Tasas de variación 
2014/2013

Ávila 89,8 -16,0 15.901,8 -7,1

Burgos 302,7 -13,8 58.220,0 8,6

León 216,6 -29,1 23.539,6 -16,8

Palencia 292,4 -23,4 40.468,5 -30,3

Salamanca 171,2 -24,5 14.668,1 -43,3

Segovia 168,1 -24,1 21.688,2 -30,5

Soria 87,1 -39,5 23.553,4 -38,7

Valladolid 328,5 -27,6 45.784,8 -18,1

Zamora 214,5 -19,1 30.215,7 -8,3

CASTILLA Y LEÓN 1.871,1 -23,9 28.963,7 -22,3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
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Estimación de la Renta Agraria en Burgos en 2014 (cuadro II.29)

Valor de la producción
(Miles de euros)

Tasas de variación en %

2013 (Nominal) 2014 (Nominal) Precios Cantidades Valor

PRODUCCIÓN AGRARIA 772.897,6 723.552,3 -5,7 -0,8 -6,4

Producción vegetal 518.066,8 467.668,2 -7,7 -2,2 -9,7

Producción animal 254.830,8 255.884,1 -1,7 2,2 0,4

Consumos intermedios 434.884,1 430.391,6 -3,7 2,8 -1,0

Valor Añadido Bruto 338.013,5 293.160,7 -8,4 -5,3 -13,3

Amortizaciones 124.357,4 128.709,7 1,5 1,9 3,5

Valor Añadido Neto 213.656,1 164.451,0 -14,9 -9,6 -23,0

Otras subvenciones 141.540,7 142.531,5 -0,1 0,8 0,7

Otros impuestos 3.938,9 4.238,5 -0,1 7,7 7,6

RENTA AGRARIA 351.257,9 302.744,0 -8,7 -5,6 -13,8

Ocupados (miles) 6,6 5,2 -- -- -20,6

Renta Agraria por ocupado (euros) 53.627,2 58.220,0 -- -- 8,6

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Estimación de la Renta Agraria en León en 2014 (cuadro II.30)

Valor de la producción
(Miles de euros)

Tasas de variación en %

2013 (Nominal) 2014 (Nominal) Precios Cantidades Valor

PRODUCCIÓN AGRARIA 665.945,5 576.090,4 -6,3 -7,7 -13,5

Producción vegetal 391.213,2 300.079,2 -11,6 -13,3 -23,3

Producción animal 274.732,3 276.011,2 0,1 0,3 0,5

Consumos intermedios 366.357,5 362.572,8 -3,7 2,8 -1,0

Valor Añadido Bruto 299.588,0 213.517,6 -10,4 -20,4 -28,7

Amortizaciones 97.946,3 101.374,3 1,5 1,9 3,5

Valor Añadido Neto 201.641,8 112.143,3 -19,0 -31,3 -44,4

Otras subvenciones 108.160,9 108.918,0 -0,2 0,9 0,7

Otros impuestos 4.179,2 4.497,1 -0,2 7,9 7,6

RENTA AGRARIA 305.623,4 216.564,2 -10,9 -20,4 -29,1

Ocupados (miles) 10,8 9,2 -- -- -14,8

Renta Agraria por ocupado (euros) 28.298,5 23.539,6 -- -- -16,8

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
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Estimación de la Renta Agraria en Palencia en 2014  (cuadro II.31)

Valor de la producción
(Miles de euros)

Tasas de variación en %

2013 (Nominal) 2014 (Nominal) Precios Cantidades Valor

PRODUCCIÓN AGRARIA 617.718,0 527.144,0 -3,1 -12,0 -14,7

Producción vegetal 457.763,6 364.008,6 -5,0 -16,3 -20,5

Producción animal 159.954,4 163.135,4 1,5 0,5 2,0

Consumos intermedios 283.378,5 280.451,0 -3,7 2,8 -1,0

Valor Añadido Bruto 334.339,5 246.693,0 -2,3 -24,4 -26,2

Amortizaciones 65.423,8 67.713,5 1,5 1,9 3,5

Valor Añadido Neto 268.915,7 178.979,5 -3,7 -30,9 -33,4

Otras subvenciones 116.111,3 116.924,1 0,0 0,7 0,7

Otros impuestos 3.270,2 3.519,0 0,0 7,6 7,6

RENTA AGRARIA 381.756,8 292.384,6 -2,3 -21,6 -23,4

Ocupados (miles) 6,6 7,2 -- -- 9,9

Renta Agraria por ocupado (euros) 58.061,9 40.468,5 -- -- -30,3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Estimación de la Renta Agraria en Salamanca en 2014
(cuadro II.32)

Valor de la producción
(Miles de euros)

Tasas de variación en %

2013 (Nominal) 2014 (Nominal) Precios Cantidades Valor

PRODUCCIÓN AGRARIA 656.406,5 597.541,0 -7,6 -1,5 -9,0

Producción vegetal 195.581,3 135.454,3 -23,0 -10,0 -30,7

Producción animal 460.825,1 462.086,7 -1,8 2,1 0,3

Consumos intermedios 480.683,9 475.718,2 -3,7 2,8 -1,0

Valor Añadido Bruto 175.722,5 121.822,8 -20,0 -13,3 -30,7

Amortizaciones 67.102,6 69.451,1 1,5 1,9 3,5

Valor Añadido Neto 108.619,9 52.371,7 -37,6 -22,7 -51,8

Otras subvenciones 122.160,2 123.015,3 -0,2 0,9 0,7

Otros impuestos 3.844,9 4.137,3 -0,2 7,8 7,6

RENTA AGRARIA 226.935,2 171.249,6 -15,7 -10,5 -24,5

Ocupados (miles) 8,8 11,7 -- -- 33,0

Renta Agraria por ocupado (euros) 25.861,6 14.668,1 -- -- -43,3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
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Estimación de la Renta Agraria en Segovia en 2014
(cuadro II.33)

Valor de la producción
(Miles de euros)

Tasas de variación en %

2013 (Nominal) 2014 (Nominal) Precios Cantidades Valor

PRODUCCIÓN AGRARIA 686.706,6 630.049,2 -3,8 -4,6 -8,3

Producción vegetal 202.646,2 138.844,4 -17,5 -17,0 -31,5

Producción animal 484.060,4 491.204,7 0,9 0,5 1,5

Consumos intermedios 480.643,2 475.677,9 -3,7 2,8 -1,0

Valor Añadido Bruto 206.063,4 154.371,3 -4,0 -22,0 -25,1

Amortizaciones 61.380,2 63.528,4 1,5 1,9 3,5

Valor Añadido Neto 144.683,2 90.842,8 -7,6 -32,1 -37,2

Otras subvenciones 78.847,3 79.399,2 -0,2 0,9 0,7

Otros impuestos 2.006,0 2.158,6 -0,2 7,8 7,6

RENTA AGRARIA 221.524,5 168.083,4 -4,3 -20,7 -24,1

Ocupados (miles) 7,1 7,8 -- -- 9,2

Renta Agraria por ocupado (euros) 31.200,6 21.688,2 -- -- -30,5

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Estimación de la Renta Agraria en Soria en 2014 (cuadro II.34)

Valor de la producción
(Miles de euros)

Tasas de variación en %

2013 (Nominal) 2014 (Nominal) Precios Cantidades Valor

PRODUCCIÓN AGRARIA 311.070,1 253.499,2 -5,1 -14,1 -18,5

Producción vegetal 205.299,4 142.817,8 -9,4 -23,2 -30,4

Producción animal 105.770,7 110.681,4 1,0 3,6 4,6

Consumos intermedios 192.593,1 190.603,6 -3,7 2,8 -1,0

Valor Añadido Bruto 118.477,0 62.895,6 -9,2 -41,5 -46,9

Amortizaciones 50.211,8 51.969,1 1,5 1,9 3,5

Valor Añadido Neto 68.265,2 10.926,5 -39,7 -73,5 -84,0

Otras subvenciones 77.845,9 78.390,8 -0,3 1,0 0,7

Otros impuestos 2.016,5 2.169,8 -0,3 7,9 7,6

RENTA AGRARIA 144.094,6 87.147,4 -7,8 -34,4 -39,5

Ocupados (miles) 3,8 3,7 -- -- -1,3

Renta Agraria por ocupado (euros) 38.425,2 23.553,4 -- -- -38,7

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
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Estimación de la Renta Agraria en Valladolid en 2014
(cuadro II.35)

Valor de la producción
(Miles de euros)

Tasas de variación en %

2013 (Nominal) 2014 (Nominal) Precios Cantidades Valor

PRODUCCIÓN AGRARIA 979.295,2 851.077,3 -7,3 -6,2 -13,1

Producción vegetal 606.656,3 473.629,9 -12,8 -10,4 -21,9

Producción animal 372.638,9 377.447,4 0,7 0,6 1,3

Consumos intermedios 550.727,0 545.037,7 -3,7 2,8 -1,0

Valor Añadido Bruto 428.568,2 306.039,6 -13,1 -17,8 -28,6

Amortizaciones 97.813,2 101.236,5 1,5 1,9 3,5

Valor Añadido Neto 330.755,0 204.803,0 -18,9 -23,7 -38,1

Otras subvenciones 129.028,3 129.931,5 -0,2 0,9 0,7

Otros impuestos 5.788,2 6.228,5 -0,2 7,8 7,6

RENTA AGRARIA 453.995,1 328.506,1 -12,7 -17,1 -27,6

Ocupados (miles) 8,1 7,2 -- -- -11,7

Renta Agraria por ocupado (euros) 55.876,3 45.784,8 -- -- -18,1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Estimación de la Renta Agraria en Zamora en 2014
(cuadro II.36)

Valor de la producción
(Miles de euros)

Tasas de variación en %

2013 (Nominal) 2014 (Nominal) Precios Cantidades Valor

PRODUCCIÓN AGRARIA 577.988,5 526.252,1 -3,0 -6,1 -9,0

Producción vegetal 276.004,5 215.796,8 -8,1 -14,9 -21,8

Producción animal 301.984,0 310.455,3 0,9 1,9 2,8

Consumos intermedios 331.315,6 327.892,9 -3,7 2,8 -1,0

Valor Añadido Bruto 246.672,9 198.359,2 -1,8 -18,1 -19,6

Amortizaciones 84.075,3 87.017,9 1,5 1,9 3,5

Valor Añadido Neto 162.597,6 111.341,3 -4,2 -28,5 -31,5

Otras subvenciones 105.308,4 106.045,5 -0,1 0,8 0,7

Otros impuestos 2.653,8 2.855,7 -0,1 7,7 7,6

RENTA AGRARIA 265.252,2 214.531,2 -2,3 -17,2 -19,1

Ocupados (miles) 8,1 7,1 -- -- -11,8

Renta Agraria por ocupado (euros) 32.950,6 30.215,7 -- -- -8,3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
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III.1. La Industria Agroalimentaria: principales rasgos 
y subsectores

La Industria Agroalimentaria es la principal actividad de la industria 
manufacturera europea, representando alrededor del 15% de su facturación 
total y un valor de producción superior a los 1.048.000 millones de euros, lo 
que supone un crecimiento del 3,1% con relación al año anterior (Food Drink 
Europa_2013). La UE-27 cuenta con aproximadamente 286.000 empresas 
dedicadas a la Agroindustria, de las que un 99% son Pymes con menos de 
250 trabajadores, que dan empleo a 4,24 millones de personas y representan 
casi el 52% del total de las ventas y el 64% del empleo que genera el sector 
agroalimentario en la UE.

En lo que se refi ere a España, la Industria Agroalimentaria alcanza los 28.448 
millones de euros en términos de VAB y cuenta con 437.300 ocupados, según 
los datos de Contabilidad Nacional que ofrece Eurostat (cuadro III.1), lo que 
representa el 22,5% del VAB y el 20,8% del empleo industrial en el ámbito 
nacional. La aportación de la Industria Alimentaria española es igualmente 
signifi cativa sobre el conjunto de la UE, ocupando el quinto puesto en valor 
de ventas tras Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, y el tercero en volumen 
de VAB, por detrás de Francia y Alemania. 

La Encuesta Industrial de Empresas (INE) también pone de manifi esto que la 
Industria de Alimentación, bebidas y tabaco es una de las principales ramas 
industriales en España. Así, la Industria Agroalimentaria representa el 18,4% 
de los ocupados y el 18,5% de la cifra de negocios del sector industrial 
(cuadro III.2), con lo que lidera la contribución en términos de empleo y 
ocupa el segundo lugar por volumen de facturación, sólo por detrás de la 
industria extractiva. 

En Castilla y León, la Industria Agroalimentaria cuenta con una participación 
en el sector industrial aún más relevante que en el conjunto de España, 

VAB y empleo en la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco en la UE, 2013 
(cuadro III.1)

Millones de euros 

corrientes, miles de 

ocupados y porcentajes

VAB (1) EMPLEO (2)

Millones de 
euros

% s/Ind. 
Manufacturera

% s/VAB 
total

Miles 
ocupados

% s/Ind. 
Manufacturera

% s/Empleo 
total

Francia 44.293,0 20,6 2,3 629,0 22,8 2,3

Alemania 39.306,0 7,0 1,6 925,0 12,5 2,2

ESPAÑA 28.448,0 22,5 2,7 437,3 20,8 2,4

Reino Unido 28.406,5 15,7 1,6 398,0 -- 1,3

Italia 25.735,0 11,9 1,8 447,7 11,2 1,8

Países Bajos 13.316,0 19,0 2,3 127,0 16,5 1,5

Polonia 10.735,3 17,5 3,1 506,5 17,2 3,3

(1) Los datos de Alemania, Francia, Polonia y Reino Unido no están disponibles para el año 2013.

(2) Los datos de Alemania, España y Francia no están disponibles para el año 2013.

Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Nacionales, Eurostat.
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siendo la principal rama de actividad tanto desde la perspectiva del empleo, 
con el 29,4% de los ocupados de la industria, como de la cifra de negocios, 
concentrando el 27,5% del total, muy por encima de la aportación que 
corresponde, en ambos casos, al resto de ramas industriales. 

Principales variables económicas de la industria por agrupaciones de actividad en 
Castilla y León y España en 2013 (cuadro III.2)

CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA

Nº 
Ocupados

Cifra de 
negocios 

(millones de 
euros)

% s/Total industria
Nº 

Ocupados

Cifra de 
negocios 

(millones de 
euros)

% s/Total industria

Ocupados Cifra de 
negocios Ocupados Cifra de 

negocios

Industrias extractivas, energía, 
agua y residuos 11.618 7.120,6 9,6 20,0 223.055 167.669,5 11,4 29,8

Alimentación, bebidas y tabaco 35.476 9.773,1 29,4 27,5 357.846 104.271,3 18,4 18,5

Textil, confección, cuero y calzado 2.375 228,3 2,0 0,6 120.372 13.977,6 6,2 2,5

Madera y corcho, papel y 
artes gráfi cas 10.310 1.337,0 8,5 3,8 153.641 23.458,3 7,9 4,2

Industria química y farmacéutica 3.839 2.186,6 3,2 6,2 118.018 52.227,4 6,1 9,3

Caucho y materias plásticas 8.203 2.516,8 6,8 7,1 88.345 18.229,9 4,5 3,2

Productos minerales no 
metálicos diversos 7.755 1.015,6 6,4 2,9 90.469 14.566,4 4,6 2,6

Metalurgia y fabricación de 
productos metálicos, excepto 

maquinaria y equipo
14.862 2.936,2 12,3 8,3 282.447 55.658,2 14,5 9,9

Material y equipo eléctrico, 
electrónico y óptico 3.110 1.134,6 2,6 3,2 83.203 17.166,1 4,3 3,1

Maquinaria y equipo mecánico 3.571 739,5 3,0 2,1 96.924 17.477,9 5,0 3,1

Material de transporte 13.528 6.258,4 11,2 17,6 172.256 63.068,6 8,8 11,2

Industrias manufactureras 
diversas, reparación e instalación de 

maquinaria y equipo
6.206 305,5 5,1 0,9 162.619 14.579,6 8,3 2,6

Total industria 120.853 35.552,1 100,0 100,0 1.949.194 562.350,7 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Industrial de Empresas 2013, INE.

ESPAÑA

Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Nacionales, Eurostat.

Gráfico III.1. Importancia relativa de la Industria de 
Alimentación, bebidas y tabaco en los países de la UE, 2013 

Porcentajes sobre VAB y empleo industrial
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En este sentido, conviene reseñar que la aportación de la Industria 
Agroalimentaria de Castilla y León al agregado industrial se ha incrementado 
en los últimos años (cuadro III.3). Así, la cifra de negocios de la Agroindustria 
ha pasado de representar el 25,7% del total del sector industrial en 2005 al 
27,5% en 2013 (1,8 p.p. más), mientras que su contribución al empleo ha 
aumentado de forma más intensa, hasta situarse en el 29,4% de los ocupados 
del sector industrial, lo que supone 4,5 p.p. más respecto a 2005 (24,8%). 
En el conjunto de España, la Agroindustria ha registrado una evolución 
más favorable de la participación de la cifra de negocios sobre la industria 
nacional (2,2 p.p. más que en 2005), aunque ofrece un repunte algo inferior 
en términos de empleo, incrementando su peso relativo en 3,7 p.p. en el 
periodo analizado. 

La mayor signifi cación de la Agroindustria de Castilla y León se debe a la 
mejor trayectoria que ha experimentado la actividad del sector respecto del 
conjunto de la industria en los últimos años, sobre todo a raíz del inicio de 
la crisis económica. Así, pese a que la cifra de negocios había registrado un 
crecimiento medio anual del 4,6% en el periodo 2005-2007, inferior al avance 
agregado de la industria (5,4%), en los años sucesivos la Industria Alimentaria 
dio muestras de una mayor fortaleza para afrontar una coyuntura económica 
adversa, constatándose un ritmo de crecimiento medio anual de las ventas 
del 0,5% entre 2008 y 2013, que contrasta con el descenso del 1,4% que 
experimentó el agregado del sector industrial, en promedio, cada año. En el 
caso del empleo, la evolución ha sido desfavorable, si bien ha mostrado una 
caída menos acusada en la Agroindustria regional, descendiendo un 1,1% 

Evolución de la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco en Castilla y León y 
España (1) (cuadro III.3)

CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA

Nº 
Ocupados

Cifra de 
negocios 
(millones 
de euros)

% s/Total industria
Nº 

Ocupados

Cifra de 
negocios 

(millones de 
euros)

% s/Total industria

Ocupados Cifra de 
negocios Ocupados Cifra de 

negocios

2005 37.660 8.318,2 24,8 25,7 387.516 88.543,0 14,7 16,4

2006 38.460 8.498,3 25,3 25,1 386.704 90.590,1 14,7 15,4

2007 38.204 9.097,9 25,7 25,3 381.681 96.560,2 14,8 15,4

2008 37.505 9.512,0 25,2 24,9 385.343 101.272,5 15,3 16,1

2009 36.506 8.490,4 27,0 26,4 368.190 92.443,1 16,7 18,6

2010 35.943 8.584,1 27,2 26,4 366.578 94.581,0 17,2 18,2

2011 36.884 10.353,1 28,6 28,4 361.143 101.856,6 17,6 17,7

2012 35.691 10.101,9 29,8 27,5 355.574 102.858,8 18,5 18,0

2013 35.476 9.773,1 29,4 27,5 357.846 104.271,3 18,4 18,5

Variación media 
en % 2007/2005

0,7 4,6 -- -- -0,8 4,4 -- --

Variación media 
en % 2013/2008

-1,1 0,5 -- -- -1,5 0,6 -- --

(1) Los datos de 2008-2013 corresponden a la nueva Clasifi cación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009), por lo que las series 

no son estrictamente comparables.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Industrial de Empresas, INE.
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anual en el periodo 2008-2013, frente al descenso medio del 4,1% que ha 
experimentado el agregado industrial.

No obstante, esta tendencia se invirtió en 2013, apreciándose un 
comportamiento algo más favorable de los indicadores de la Industria en su 
conjunto que del sector de Alimentación, bebidas y tabaco en Castilla y León. 
Así, la cifra de negocios registró un descenso del 3,3% respecto al año anterior 
(gráfi co III.2), lo que representa una caída algo más intensa que la observada 
en el sector industrial en este periodo (-3,1%). Desde la perspectiva laboral, 
se observó una trayectoria desfavorable a lo largo de 2013, registrándose un 
descenso del 0,6% en la Agroindustria regional con relación a 2012, frente 
al aumento anual que mostró el empleo en el conjunto de la industria (1%).

En lo que concierne al peso sobre el conjunto de la economía regional, la 
Industria Agroalimentaria representa el 4,4% del VAB de Castilla y León, y el 
3,9% del empleo (cuadro III.4), lo que supone una aportación superior a la que 
corresponde al sector en el ámbito nacional (3% y 2,1%, respectivamente). 
Los datos relativos al comercio exterior también corroboran la relevancia de 
la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco para la economía de Castilla y 
León. En este sentido, el peso relativo de las ventas de la Industria Alimentaria 
al exterior alcanza el 10% de las exportaciones totales de la región (9,9% en 
España), con un importe cercano a los 1.223 millones de euros en 2013. Es 
preciso aclarar que estos datos corresponden a los productos relacionados 
con las ramas de alimentación, bebidas y tabaco que han sido sometidos 
a procesos de transformación industrial, ya que al considerar el agregado 
agroalimentario, que incorpora la exportación de productos agrícolas, las 
ventas totales ascienden a 1.393 millones de euros, cifra que representa el 
11,4% de las exportaciones (15,2% en España).

Gráfico III.2. Cifra de negocios y empleo en la Industria 
Agroalimentaria en Castilla y León

Tasas de variación anual en %

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Industrial de Empresas, INE.
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El desglose por Comunidades Autónomas permite constatar que Castilla 
y León es la tercera región con mayor peso en el sector Agroindustrial 
nacional (gráfi co III.3), concentrando el 9,4% de la cifra de negocios y el 9,9% 
del empleo del sector en el conjunto de España, con porcentajes únicamente 
inferiores a Cataluña y Andalucía. A continuación, otras regiones con una 
importancia relativa destacada sobre la cifra de negocios nacional son la 
Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Galicia.

Cabe destacar que otras CC.AA. con una aportación discreta a la Industria 
Alimentaria nacional presentan una mayor dependencia de esta actividad si 
se atiende a la importancia que tiene esta rama sobre su sector industrial. 
Así, en La Rioja y Extremadura la cifra de negocios de la Industria Alimentaria 
representa el 41,7% y 33,6% de la facturación total de la industria en esas 
regiones, respectivamente, mientras que, desde la óptica del empleo, se 
constata una mayor contribución en Extremadura, Canarias, La Rioja y Murcia 
sobre el número de ocupados del sector industrial, con un peso relativo 
superior al 30% en todos los casos.

Principales indicadores de la Industria de Alimentación, 
bebidas y tabaco en 2013 (cuadro III.4)

 
Castilla y León España 

2013 Porcentajes (1) 2013 Porcentajes (1)

VAB (miles €) 2.164.036 4,4 28.448.000 3,0

Población Ocupada 35.476 3,9 357.846 2,1

Exportaciones (miles €) 1.223.463 10,0 23.452.241 9,9

Importaciones (miles €) 641.650 6,0 19.351.108 7,7

(1) Participación sobre VAB, empleo, exportaciones e importaciones totales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional de España Base 2010 (INE), la Encuesta Industrial de Empresas 

2013 (INE), Eurostat, la S. G. de Fomento Industrial e Innovación y la Secretaría de Estado de Comercio (Ministerio de 

Economía y Competitividad).

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Industrial de Empresas 2013, INE.

Gráfico III.3. Cifra de negocios en la Industria Agroalimentaria 
por CC.AA. en 2013

Porcentajes sobre total nacional
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Otro aspecto reseñable es la elevada productividad laboral que presenta la 
Industria Alimentaria de Castilla y León (gráfi co III.4), analizada a partir del 
VAB que se obtiene por ocupado, ya que genera 61.300 euros por trabajador, 
cifra superior al promedio nacional (53.600 euros). De este modo, es la 
tercera Comunidad Autónoma con el valor más alto de esta ratio, únicamente 
superada por Castilla-La Mancha y La Rioja, donde el sector supera los 70.000 
euros por ocupado, regiones que se caracterizan por su mayor dependencia 
de la Agroindustria, si bien Navarra, Comunidad Valenciana, País Vasco, 
Cataluña y Murcia también presentan valores superiores a la media española.
 

Al analizar la composición sectorial de la Industria de la Alimentación y bebidas 
se hace patente la enorme importancia de la Industria cárnica que con unas 
ventas de producto de 2.311 millones de euros en 2013, representa el 25,8% 
del total de la Agroindustria de Castilla y León (cuadro III.6), concentrando un 
peso igualmente relevante en términos de empleo, con el 28,6%. Asimismo, 
destaca la participación sobre las ventas de las Industrias lácteas (16%), los 
Productos de alimentación animal (13,8%) y la rama de Pan, pastelería y pastas 
alimenticias (12%), que también destaca por su contribución al empleo, con 
más de la quinta parte de los ocupados del sector Agroindustrial de Castilla 
y León (22,7%).

La relevancia de estas actividades también puede apreciarse al considerar su 
aportación sobre sus respectivos sectores en el ámbito nacional. Así, desde 
la perspectiva de las ventas, destaca el peso de las Industrias lácteas (16,8% 
del total nacional), Pan, pastelería y pastas alimenticias (15,8%), Productos 
de alimentación animal (13,9%) y la Industria cárnica (11,4%), si bien resulta 
especialmente relevante la aportación de la rama de Azúcar, chocolate y 
confi tería (22,5%). En lo que concierne al empleo, la mayor importancia 
relativa corresponde a las Industrias lácteas, con el 17,1% del total de 
ocupados en esta rama en el conjunto de España, seguida de la elaboración 

Fuente: Subdirección General de Fomento Industrial e Innovación, Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente.

Gráfico III.4. VAB por ocupado en la Industria de Alimentación, 
bebidas y tabaco por CC.AA. 2013
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de Vinos (14,9%), los Productos de alimentación animal (13,8%), la Industria 
cárnica (12,5%) y la rama de Azúcar, chocolate y confi tería (10,1%).

A tenor de estos datos, se ponen de relieve algunas diferencias entre la 
estructura de la Agroindustria de Castilla y León respecto de la que muestra 
el sector en el conjunto de España. En primer lugar, se aprecia un mayor peso 
relativo de la rama de Industrias lácteas en Castilla y León (gráfi co III.6), ya 
que en España representa el 9,3% de las ventas de producto y el 6,9% del 
empleo (6,7 y 5 p.p. menos que en el ámbito regional, respectivamente), de 
lo que puede inferirse que existe una especialización productiva en torno a 
esta rama de actividad. Igualmente, se constata una mayor participación de 
la Industria cárnica (3,8 y 5,8 p.p. más) y de la elaboración de Productos de 
alimentación animal (4,1 y 1,3 p.p. más que en la Agroindustria española). Las 
ramas de Azúcar, chocolate y confi tería y Pan, pastelería y pastas alimenticias 
destacan por su mayor aportación a las ventas en Castilla y León respecto 
de la participación que les corresponde en España (4,9 y 4,6 p.p. más, 
respectivamente) si bien, en términos de empleo, refl ejan un peso similar 
en los dos ámbitos analizados. En cambio, las ramas de Grasas y aceites, 
Conservas de frutas y hortalizas y Aguas y bebidas analcohólicas cuentan con 
una participación más elevada en la Agroindustria española que en la región. 

Profundizando en el análisis por ramas de actividad, el VAB generado por 
ocupado es, en general, más elevado en las actividades de la Industria 
Alimentaria de Castilla y León que en sus ramas homónimas en España, lo que, 
a priori, supone un factor favorable para la competitividad de las empresas 
de Castilla y León (gráfi co III.7). En este sentido, se observan diferencias 
particularmente signifi cativas en la rama Otras bebidas alcohólicas (232.000 
euros más por ocupado en la región) y en la rama de Azúcar, chocolate y 
confi tería (109.000 euros más). Por el contrario, es posible identifi car algunas 

0 5 10 15 20 25 30

Grasas y Aceites
Aguas y Bebidas Analcohólicas

Otras Bebidas Alcohólicas
Transformación de Pescado

Productos Molinería
Conservas de Frutas y Hortalizas

Otros Productos Diversos
Vinos

Azúcar, Chocolate y Confitería
Pan, Pastelería, Pastas alimenticias

Productos Alimentación Animal
Industrias Lácteas

Industrias Cárnicas

Ventas de producto Ocupados

Fuente: Elaboración propia a partir de la Subdirección General de Fomento Industrial e 
Innovación, Ministerio de Agricultura,  Alimentación y Medio Ambiente.

Gráfico III.5. Ventas de producto y empleo por subsectores
de la Industria Alimentaria de Castilla y León en 2013

Porcentajes sobre el total de la Industria Alimentaria
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excepciones en las que se observa una productividad superior en España, 
tales como la rama de Grasas y aceites (48.000 euros más por ocupado 
que en Castilla y León), Aguas y bebidas analcohólicas (35.000 euros más) y 
Productos de molinería (14.000 euros por ocupado más).

La dinámica de la actividad permite constatar que el crecimiento de las ventas 
entre 2010 y 2013 ha sido generalizado en las distintas ramas productivas, 
en un contexto en el que, pese al impacto de la crisis económica, el avance 
registrado por la Industria Agroalimentaria se ha situado en el 7% de media 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Subdirección General de Fomento Industrial e 
Innovación, Ministerio de Agricultura,  Alimentación y Medio Ambiente.

Gráfico III.6. Estructura productiva de la Industria Alimentaria 
en 2013.  Diferencias de participación de Castilla y León respecto a España 

en puntos porcentuales
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Gráfico III.7. VAB por ocupado en los sectores de la Industria 
Alimentaria en Castilla y León y España en 2013
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anual, más intenso que el observado en el agregado del sector industrial 
(2,6%). En concreto, los mayores incrementos de las ventas en este periodo 
(gráfi co III.8) se registraron en la rama de Azúcar, chocolate y confi tería 
(21,1% en promedio anual), Conservas de frutas y hortalizas (12,5%), Vinos 
(11,5%) y Productos de molinería (11,4%), si bien, dado su elevado peso 
sobre el conjunto del sector, conviene reseñar el aumento registrado en la 
Industria cárnica, del 3,5%, en promedio, cada año. En el extremo opuesto, 
las ramas de Aguas y bebidas analcohólicas (-18%) y la Transformación de 
pescado (-3,9%) experimentaron los descensos más signifi cativos de las 
ventas en el periodo 2010-2013.

Desde la perspectiva del empleo la evolución ha sido más desfavorable, 
ya que el avance de la facturación que se ha observado en determinadas 
ramas de actividad entre 2010 y 2013 no se ha traducido en un crecimiento 
del número de ocupados. De este modo, el empleo únicamente se ha 
incrementado en las ramas de elaboración de Vinos (7,7% de media anual), 
Grasas y aceites (7,6%), Industrias lácteas (6,1%) y, de forma más moderada, 
en las de Pan, pastelería y pastas alimenticias (2,6%) y Conservas de frutas 
y hortalizas (2,5%). En las demás actividades se constata un descenso del 
número de ocupados en este periodo, siendo especialmente acusado en 
la rama de Aguas y bebidas analcohólicas (-12,9%) y en los Productos de 
molinería (-9,1%).

Atendiendo al análisis de la demografía empresarial, la Industria 
Agroalimentaria de Castilla y León estaba formada por 3.013 empresas a 1 
de enero de 2014 (cuadro III.7), a tenor de los datos que facilita el Directorio 
Central de Empresas (DIRCE), cifra que supone un descenso del 2% con 
relación al año anterior. De este modo, el tejido productivo de esta rama 
industrial acumula seis descensos anuales consecutivos desde 2009 (la serie 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Subdirección General de Fomento Industrial e 
Innovación, Ministerio de Agricultura,  Alimentación y Medio Ambiente.

Gráfico III.8. Variación del empleo y las ventas de producto por 
sectores en la Industria Agroalimentaria de Castilla y León, 

2010-2013. Tasas de variación media anual en %
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es estrictamente comparable a partir de 2008), una trayectoria en la que ha 
incidido tanto el impacto de la crisis económica como los procesos de fusión 
y concentración empresarial en el sector en los últimos años. En concreto, el 
número de empresas agroalimentarias se ha reducido a un ritmo medio anual 
del 1,4% entre 2008 y 2014, registrándose una tasa inferior a la observada 
en el conjunto de España (-1,6%) y un descenso más moderado que en el 
agregado del sector industrial (-2,5%), si bien se encuentra en consonancia 
con la evolución del total de empresas de Castilla y León (-1,4%).

Estos datos ponen de relieve que la Industria Agroalimentaria continúa 
manteniendo un peso muy signifi cativo sobre el tejido productivo de Castilla 
y León, ya que representa el 25,4% de las empresas industriales y el 1,9% 
del parque empresarial de la región (exceptuando a las empresas del sector 
agrario), con lo que registra una participación superior a la que corresponde 
al sector en el ámbito nacional (14,1% y 0,9%, respectivamente). Asimismo, 
las empresas agroalimentarias de la región representan el 10,6% del sector 

Relevancia de las empresas y establecimientos de la 
Industria de Alimentación y bebidas en Castilla y León 
(cuadro III.7)

Datos a 1 de enero de 2014

Nº Empresas Nº Locales

Castilla
y León España % s/ España Castilla 

y León España % s/ España

Industria Alimentación y bebidas 3.013 28.343 10,6 3.606 33.532 10,8

Sector industrial 11.844 200.835 5,9 14.360 230.159 6,2

Total economía, exceptuando agricultura 159.473 3.119.310 5,1 183.895 3.527.412 5,2

% Alimentación/Sector industrial 25,4 14,1 -- 25,1 14,6 --

% Alimentación/Total economía 1,9 0,9 -- 2,0 1,0 --

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas, INE.

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas, INE.

Gráfico III.9. Evolución del número de empresas de la Industria 
Agroalimentaria en Castilla y León (1)

(1) A partir de 2008 los datos corresponden a la nueva CNAE 2009, por lo que la serie
no es estrictamente comparable.
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en España, cuota que se encuentra por encima del peso relativo que supone 
Castilla y León sobre el total de empresas industriales (5,9%) y sobre el 
conjunto de la economía (5,1%).

La desagregación de las empresas por estratos de asalariados permite 
analizar la dimensión del tejido empresarial de la Industria Agroalimentaria 
de Castilla y León. En este sentido, el sector se caracteriza por contar con una 
estructura menos atomizada que el conjunto de empresas de la economía, 
debido a una presencia más destacada de los segmentos de mayor tamaño, 
como consecuencia de una tendencia cada vez mayor hacia la concentración 
y la reducción del número de operadores en estas actividades.

De este modo, las microempresas (sin asalariados y con menos de 10) 
representan el 82,6% de la Agroindustria en Castilla y León, segmento que, 
siendo mayoritario, se encuentra por debajo del 96,4% que le corresponde 
en el agregado del parque de empresas de la región (gráfi co III.10). Esta 
diferencia radica, principalmente, en que el peso relativo de las empresas 
sin asalariados es signifi cativamente inferior en esta rama industrial (28,4%) 
que en el agregado de todos los sectores económicos (52,7%), diferencias 
que también se aprecian, aunque de forma menos acusada, en el grupo 
de empresas con menos de 10 trabajadores (54,2% frente al 43,7% que 
representa sobre el total de empresas). La situación se invierte en los 
segmentos de mayor dimensión, de manera que las empresas pequeñas 
(entre 10 y 49 asalariados) representan el 14,9% del total en el sector, 
mientras que aglutina el 3,1% de las empresas de la región, y las medianas 
y grandes (más de 50 trabajadores) concentran el 2,5% del tejido 
empresarial agroalimentario, frente al 0,5% que representa en el conjunto 
de la economía. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas, INE. 

Gráfico III.10. Distribución de las empresas agroalimentarias 
en Castilla y León por estratos de asalariados en 2014 

Porcentajes sobre total de empresas
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En los últimos años, el retroceso del tejido industrial agroalimentario ha sido 
generalizado para los distintos tramos en función del tamaño, aunque se 
aprecian caídas más intensas en las empresas medianas, con un descenso 
medio anual del 4,9% entre 2008 y 2014, y en las empresas sin asalariados 
(-2,2%), que son precisamente los grupos donde se han registrado mayores 
descensos que en el ámbito nacional (-3,2% y -1,6%, respectivamente). A 
continuación, las empresas grandes (más de 200 asalariados) se han reducido 
a un ritmo anual del 1,7%, mientras que en las microempresas (-0,9%) y en 
las pequeñas (-0,8%) se han registrado descensos más moderados.

-6 -4 -2 0

Sin asalariados

Microempresas (menos de 10)

Pequeñas (entre 10 y 49)

Medianas (entre 50 y 200)

Grandes (más de 200)

TOTAL

Castilla y León España

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas, INE.

Gráfico III.11. Variación en el número de empresas 
agroalimentarias por estratos de asalariados, 2008-2014 

Tasas de variación media anual en %

Gráfico III.12. Distribución porcentual de las empresas 
agroalimentarias por ramas de actividad en 2014 

Porcentajes sobre el total de las empresas

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas, INE. 
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Respecto a las diferentes ramas de actividad de la Industria de Alimentación 
y bebidas, el mayor número de empresas corresponde a la Fabricación 
de productos de panadería y pastas alimenticias (gráfi co III.12), que con 
1.037 empresas a 1 de enero de 2014 representaba el 34,4% del tejido 
industrial agroalimentario de Castilla y León (cuadro III.8), si bien, refl eja una 
participación algo por debajo de la que le corresponde en España (36,2%). 
A continuación, le siguen en importancia la Industria cárnica (26,2% del 
total) y la Fabricación de bebidas (20,5%), con porcentajes superiores al 
promedio nacional (14% y 17,8%, respectivamente), poniendo de manifi esto 
la especialización productiva de la Industria Agroalimentaria de Castilla y 
León en torno a estas actividades. En cambio, la Industria Alimentaria 
española muestra un mayor peso relativo en otras actividades, encontrando 
las diferencias más signifi cativas en la fabricación de Aceites y grasas, que 
alcanza el 5,6% en España frente al 0,8% en Castilla y León, y en el Procesado 
y conservación de frutas y hortalizas (4,8%; -2,1 p.p. en el ámbito regional).

En lo que concierne a la dinámica de las distintas ramas de actividad, es 
posible constatar un descenso generalizado de las empresas agroalimentarias 
de Castilla y León en los últimos años. Así, los únicos incrementos del número 
de empresas en 2014 se han registrado en las ramas de Fabricación de 
bebidas (3,5% respecto al año anterior) y los Productos de alimentación 
animal (1%), mientras que se ha mantenido estable en las ramas de 
Procesado y conservación de pescado y de Productos de molinería. Por el 
contrario, las demás actividades han reducido su tejido productivo en 2014, 
siendo la Fabricación de otros productos alimenticios la actividad que ha 
experimentado el descenso más relevante del tejido empresarial (-6,3%), 
seguida de la rama de Procesado y conservación de frutas y hortalizas 
(-5,7%). Desde una perspectiva temporal más amplia, puede apreciarse un 
proceso de destrucción de empresas generalizado entre 2008 y 2014, con 

Evolución de las empresas de Alimentación y bebidas 
en Castilla y León por subsectores (cuadro III.8)

Número de empresas y porcentajes. 

Datos a 1 de enero
Nº empresas 

2014
% s/total

Variación en % 
2014/2013

Variación media 
en % 2014/2008

Ind. cárnica 789 26,2 -3,4 -1,5

Procesado y conserv. pescado 14 0,5 0,0 -7,3

Procesado y conserv. frutas y hortalizas 82 2,7 -5,7 1,5

Fab. aceites y grasas 23 0,8 -4,2 -2,6

Ind. lácteas 159 5,3 -1,2 -0,6

Productos molinería 73 2,4 0,0 -6,0

Fab. productos panadería y pastas alimenticias 1.037 34,4 -3,5 -2,6

Productos alimentación animal 99 3,3 1,0 -1,9

Fabricación bebidas 617 20,5 3,5 2,2

Fab. otros productos alimenticios 120 4,0 -6,3 -3,5

Total Industria Alimentaria 3.013 100,0 -2,0 -1,4

Total Industria 11.844 -- -3,2 -2,5

Total empresas 159.473 -- -1,7 -1,4

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas, INE.
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la excepción de la rama de Fabricación de bebidas, cuyo avance medio anual 
se ha situado en el 2,2% en este periodo, y la de Procesado y conservación 
de frutas y hortalizas (1,5%). Así, se han registrado notables descensos del 
número de empresas en el Procesado y conservación de pescado (-7,3% de 
media anual en el periodo 2008-2014), los Productos de molinería (-6%) y la 
Fabricación de otros productos alimenticios (-3,5%), disminuyendo también 
a mayor ritmo que el conjunto de la Agroindustria la rama de fabricación 
de Aceites y grasas y la de Productos de panadería y pastas (-2,6% en cada 
caso), así como también los Productos de alimentación animal (-1,9%) y la 
Industria cárnica (-1,5%).

La actividad que desarrollan las empresas dentro de la Industria Agroalimentaria 
constituye un condicionante de la dimensión de las mismas. En este sentido, 
el tejido productivo de la rama de Procesado y conservación de frutas y 
hortalizas está formado, en términos relativos, por empresas con una cifra de 
trabajadores superior al resto, ya que el 9,8% del total cuenta con más de 50 
trabajadores y, en consecuencia, también presenta una cuota inferior de las 
microempresas (69,5% tienen menos de 10 asalariados). Es preciso reseñar 
que las empresas dedicadas a la Fabricación de otros productos alimenticios y 
las Industrias lácteas también destacan por una mayor importancia relativa de 
las empresas grandes (5% y 1,3% del total, respectivamente). Por el contrario, 
la Fabricación de productos de panadería presenta una estructura más 
atomizada, ya que el 91,5% de las empresas tienen menos de 10 asalariados 
o ninguno, lo que, dado el notable peso relativo de esta rama, representa un 
fuerte condicionante para el agregado de empresas agroindustriales, donde 
las microempresas representan el 82,6% del total.

Finalmente, la información que proporciona el DIRCE referida al número de 
locales permite analizar la demografía empresarial en las distintas provincias. 

Gráfico III.13.  Empresas medianas y grandes (1) por ramas
de la Industria Agroalimentaria en Castilla y León en 2014 

Porcentajes sobre total de empresas

(1) Medianas: entre 50 y 200 asalariados. Grandes: Más de 200.
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Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas, INE. 
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De estos datos se desprende una mayor concentración de los establecimientos 
dedicados a la Industria Agroalimentaria en Salamanca (cuadro III.10), con 
alrededor de la quinta parte del total regional (20,1%), seguida por las 
provincias de León (17,4%), Valladolid (16,8%) y Burgos (14,1%). Respecto 
a su evolución, el número de locales ha disminuido en la mayor parte de las 
provincias en 2014, con las excepciones de Valladolid, donde se ha registrado 
un avance anual del 1,9%, León (1,1%) y Soria (0,8%). Esta evolución del 
tejido empresarial no hace sino redundar en el comportamiento observado 
entre los años 2010 (primer año disponible con la nueva clasifi cación de 
actividades económicas) y 2014, periodo en el que se ha incrementado el 
número de locales en Valladolid y León (0,6% y 0,2% de media anual), y se 
ha mantenido constante en Soria, mientras que, por el contrario, el número 
de locales ha disminuido en el resto de provincias, principalmente en Ávila 
(-2,4%) y en Segovia (-2,2%).

Distribución de las empresas agroalimentarias por estratos de 
asalariados en Castilla y León (cuadro III.9)

Porcentajes sobre total empresas. 

Datos a 1 de enero de  2014
Sin 

asalariados 
Microempresas 
(menos de 10)

Pequeñas 
(entre 10

y 49)

Medianas 
(entre 50

y 200)

Grandes
(más de 200)

Ind. cárnicas 19,8 55,6 22,1 2,2 0,4

Procesado y conserv. pescado 21,4 28,6 42,9 7,1 0,0

Procesado y conserv. frutas y hortalizas 26,8 42,7 20,7 8,5 1,2

Fab. aceites y grasas 13,0 73,9 13,0 0,0 0,0

Ind. lácteas 26,4 51,6 17,0 3,8 1,3

Productos molinería 24,7 58,9 16,4 0,0 0,0

Fab. productos panadería y pastas alimenticias 36,6 54,9 7,3 0,6 0,6

Productos alimentación animal 17,2 43,4 30,3 9,1 0,0

Fabricación bebidas 29,8 55,9 13,3 1,0 0,0

Fab. otros productos alimenticios 26,7 46,7 17,5 4,2 5,0

Total Industria Alimentaria 28,4 54,2 14,9 1,9 0,6

Total empresas 52,7 43,7 3,1 0,4 0,1

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas, INE.

Locales de la Industria de Alimentación y bebidas por provincias en 
Castilla y León (cuadro III.10)

Número de locales y porcentajes.

Datos a 1 de enero
Nº locales 2014 % s/Castilla y León

Variación en % 
2014/2013

Variación media en 
% 2014/2010

Ávila 205 5,7 -3,3 -2,4

Burgos 510 14,1 -0,2 -0,1

León 627 17,4 1,1 0,2

Palencia 195 5,4 -3,9 -0,6

Salamanca 725 20,1 -0,5 -0,3

Segovia 252 7,0 -2,3 -2,2

Soria 125 3,5 0,8 0,0

Valladolid 605 16,8 1,9 0,6

Zamora 362 10,0 -2,7 -1,4

Castilla y León 3.606 100,0 -0,5 -0,4

España 33.532 -- -0,8 -1,1

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas, INE.



127

Al igual que ocurre en el caso de las empresas, la información relativa a los 
locales también permite constatar un tejido empresarial atomizado, ya que el 
83,6% de los establecimientos tiene menos de 10 asalariados o no tiene ningún 
trabajador. En este sentido, no existen grandes diferencias entre provincias 
en cuanto a la estructura de los locales en función del tamaño, aunque en 
provincias como León (88,4%), Zamora, Ávila y Salamanca (todas por encima 
del 85%) se encuentra más acentuado el peso de las microempresas, mientras 
que en Palencia (76,4%) y Soria (79,2%) se registran las participaciones más 
bajas de la región.

La comercialización de productos agroalimentarios tiene un papel clave en 
el análisis del sector agrario. En este apartado se analiza la comercialización 
exterior por principales productos y destinos del sector agroalimentario de 
Castilla y León, con un desglose territorial que permite conocer cuáles son 
las provincias más representativas en el comercio exterior de la región, en 
un contexto en el que las relaciones con el exterior se confi guran como un 
factor determinante para el crecimiento económico.

A tenor de la información de la base de datos DataComex, de la Secretaría 
de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad, la 
balanza comercial en Castilla y León ha mostrado un superávit de 602,8 
millones de euros en 2014, aunque éste se ha reducido un 59,8% respecto a 
2013, al haberse registrado un mayor incremento de las importaciones que 
de las exportaciones. En lo que respecta al conjunto nacional, se ha registrado 

Gráfico III.14. Locales de la Industria Agroalimentaria 
sin asalariados y con menos de 10 asalariados por 

provincias en 2014
Porcentajes sobre total de empresas
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Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas, INE. 

III.2. Comercio exterior de productos agroalimentarios
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un aumento del défi cit, que alcanza los 24.471,9 millones de euros, por un 
mayor avance de las compras que de las ventas al exterior (cuadro III.11).

Respecto a la balanza comercial agroalimentaria, se ha registrado un descenso 
del superávit en Castilla y León durante 2014, hasta situarse en 496,3 millones 
de euros (gráfi co III.15), un 1% menos que en el año anterior. De este modo, 
la tasa de cobertura (porcentaje de exportaciones sobre importaciones) 

Balanza Comercial en España y Castilla y León en 2014 (cuadro III.11)

 Millones de euros

y porcentajes

ESPAÑA CASTILLA Y LEÓN
% Castilla y León/

España
2014 (1) Tasas de variación 

2014/2013 2014 (1) Tasas de variación 
2014/2013

Balanza comercial

Exportaciones 240.034,9 1,8 12.777,0 4,1 5,3

Importaciones 264.506,7 4,8 12.174,3 13,0 4,6

Saldo -24.471,9 48,0 602,8 -59,8 --

Tasa de cobertura (%) (2) 90,7 -2,7 105,0 -9,0 --

Balanza Comercial 
Agroalimentaria

Exportaciones 37.188,3 3,7 1.436,1 3,1 3,9

Porcentaje sobre el total (2) 15,5 0,3 11,2 -0,1 --

Importaciones 28.362,3 1,8 939,9 5,4 3,3

Porcentaje sobre el total (2) 10,7 -0,3 7,7 -0,6 --

Saldo 8.826,1 10,6 496,3 -1,0 --

Tasa de cobertura (%) (2) 131,1 2,5 152,8 -3,4 --

(1) Datos provisionales.

(2) Las tasas de variación son en estos casos diferencias en puntos porcentuales.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad.

Gráfico III.15. Saldo de la balanza comercial en el sector 
agroalimentario en Castilla y León

Millones de euros

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del DataComex, 
Ministerio de Economía y Competitividad.
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del sector agroalimentario en la región ha alcanzado el 152,8% (131,1% en 
España), 3,4 p.p. por debajo de la de 2013. Esta tasa de cobertura en el sector 
es superior a la observada en el conjunto de la economía.

Las exportaciones agroalimentarias en la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León representan el 11,2% del total exportado por la región (gráfi co III.16). 
Sin embargo, esta importancia relativa es inferior a la de otras Comunidades 
Autónomas como Extremadura (53,7%), La Rioja (39,6%), Murcia (37,6%), 
Castilla-La Mancha (35,8%) o Andalucía (30,9%), situándose la media nacional 
en el 15,5%.

Desde mediados de la pasada década se ha venido observando un 
signifi cativo aumento de las exportaciones agroalimentarias en Castilla 
y León. Concretamente, en el periodo 2005-2014 se ha registrado un 
incremento medio anual en el valor de las ventas del 6,5%, algo superior al 
avance en el conjunto nacional (6,1%). Otras Comunidades Autónomas con 
un elevado crecimiento de las ventas agroalimentarias en este periodo han 
sido Cantabria, Castilla-La Mancha, Navarra o Cataluña, mientras que con 
respecto a 2013 el incremento de las exportaciones agroalimentarias en 
Castilla y León ha sido del 3,1% en 2014 (3,7% en España).

El incremento de las exportaciones agroalimentarias en Castilla y León desde 
el año 2005 no ha supuesto un aumento signifi cativo del peso de éstas en 
las ventas totales de España. Esta representatividad ronda el 4% en 2014, 
porcentaje muy similar al del año anterior. De este modo, el valor de las 
exportaciones agroalimentarias de Castilla y León en 2014 ha ascendido a 
1.436,1 millones de euros, lo que en términos de volumen supone un total 
de 1.122.7 miles de toneladas.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del DataComex,
Ministerio de Economía y Competitividad.

Gráfico III.16. Exportaciones agroalimentarias por CC.AA.
Porcentajes y tasas de variación
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Gráfico III.17. Evolución del valor de las exportaciones totales 
y del sector agroalimentario en Castilla y León

Tasas de variación anual en %

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del DataComex,
Ministerio de Economía y Competitividad.

Fuente: DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad.

Gráfico III.18. Exportaciones del sector agroalimentario 
por CC.AA. en 2014

Millones de euros
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En lo relativo a las importaciones agroalimentarias en Castilla y León, el valor 
de éstas se ha situado en 939,9 millones de euros en 2014, representando 
el 3,3% de las importaciones de productos agroalimentarios en España y el 
7,7% de las compras totales en la región. Esta signifi cación de las compras 
agroalimentarias en el conjunto nacional es muy inferior a la de otras CC.AA. 
como Cataluña (30,9%), Madrid (13,3%) o Andalucía (10,2%).

El desglose territorial de la comercialización exterior de productos 
agroalimentarios en Castilla y León refl eja un aumento del valor de las 
exportaciones en 2014 en Soria, Segovia, Palencia, Salamanca, León y Burgos, 
aglutinando la provincia burgalesa algo más de la quinta parte de las ventas 
totales en la región. Por el contrario, en Ávila, Zamora y Valladolid han 
disminuido las exportaciones, si bien esta última continúa siendo una de 
las principales exportadoras de productos agroalimentarios en Castilla y 
León, concentrando el 16,5% del total (cuadro III.13). En el periodo 2005-
2014, todas las provincias de la región han registrado un incremento de las 
exportaciones agroalimentarias, más intenso en Soria (12,8%), así como en 
Salamanca, Palencia, Zamora y León, con una variación media anual superior 
al 8% en todas ellas.

Respecto a las importaciones agroalimentarias, en 2014 se ha registrado un 
incremento anual del valor de las compras en Ávila, Salamanca, León, Burgos, 
Palencia y Valladolid. En el extremo opuesto, el valor de las importaciones 
ha disminuido en Zamora, Segovia y Soria, constatándose un incremento 
medio anual generalizado entre 2005 y 2014, más intenso en Ávila, Soria 
y Salamanca. En lo que se refi ere a la balanza comercial agroalimentaria, 
sólo Ávila y Soria han registrado un défi cit, aumentando el superávit más 
intensamente, en términos absolutos, en Palencia y Segovia.

La especialización es uno de los aspectos clave en el análisis del comercio 
exterior, mostrando la región una notable heterogeneidad de productos 
comercializados. El vino es el principal producto agroalimentario exportado 
por Castilla y León, destacando además la región por sus exportaciones de 
productos de panadería y pastelería, fundamentalmente galletas, así como 
por las ventas de carne de porcino y bovino, y las de quesos y requesón.

Exportaciones de productos agroalimentarios de Castilla y León
y España (cuadro III.12)

 Millones de euros, miles de 

toneladas y porcentajes

CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA % CASTILLA Y LEÓN/ESPAÑA

Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen

2005 816,8 812,2 21.861,7 19.543,8 3,7 4,2

2010 1.147,6 1.057,7 28.098,0 25.012,3 4,1 4,2

2011 1.223,8 1.053,8 31.063,8 27.713,7 3,9 3,8

2012 1.358,0 1.072,9 34.334,2 28.989,5 4,0 3,7

2013 1.393,0 1.091,3 35.846,4 28.774,4 3,9 3,8

2014 (1) 1.436,1 1.122,7 37.188,3 30.871,6 3,9 3,6

(1) Datos provisionales.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad.
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A través de la base de datos DataComex del Ministerio de Economía 
y Competitividad puede desagregarse la información referida a la 
comercialización por productos según distintas clasifi caciones. En primer 
lugar, se ha utilizado la clasifi cación por sectores, que permite desglosar 
el grupo de alimentos. La carne es el producto más representativo en las 
exportaciones agroalimentarias de Castilla y León, con 368,7 millones de 
euros en 2014, un 3,1% menos que en el año anterior (cuadro III.14). El 
siguiente grupo más signifi cativo es el de preparados alimenticios, con un 
15,7% de las exportaciones agroalimentarias de Castilla y León, seguido por 
las ventas de huevos y lácteos, cuya signifi cación alcanza el 12,5%.

En el periodo 2005-2014 se ha observado un generalizado incremento 
de las ventas agroalimentarias al exterior en Castilla y León, exceptuando 
las exportaciones de tabacos. Los grupos de huevos y lácteos, grasas y 
aceites y cereales son los que mayor incremento medio anual relativo han 
experimentado en este periodo, por encima del 10%. Las ventas de carne 
también han registrado un notable incremento medio anual (6,5%), similar a 
la media regional del conjunto de productos agroalimentarios.

En lo que concierne a las importaciones de alimentos en Castilla y León, 
los grupos de frutas y legumbres, que representan alrededor de la quinta 
parte del total, así como azúcar, café y cacao, pesca y carne son los más 
representativos, concentrando cada uno de ellos más del 10% del total 
(cuadro III.15). Todos estos grupos, excepto el de azúcar, café y cacao, han 
mostrado un notable incremento de las compras respecto a 2013, mientras 
que en el caso de bebidas y grasas y aceites se ha producido una disminución 
de las importaciones superior al 20%. Respecto al periodo 2005-2014, se ha 
registrado un generalizado aumento de las compras, exceptuando la pesca 
(-0,4%), con un avance medio anual más intenso en azúcar, café y cacao.

La información que publica el DataComex permite desglosar la 
comercialización de productos agroalimentarios a través de la clasifi cación 
Taric (Arancel Integrado de las Comunidades Europeas), ofreciendo un 
mayor detalle por productos. El vino es el principal producto agroalimentario 
exportado por Castilla y León, con 143,7 millones de euros vendidos en 
2014, un 6,7% más que en el año anterior, aumentando también las ventas 
en términos de volumen (14,8%).

Los productos de panadería y pastelería (principalmente galletas) son el 
siguiente producto agroalimentario más exportado, con 142,3 millones 
de euros (cuadro III.16), un 10,7% más que en 2013, siendo la subida del 
volumen exportado algo menos intensa (8,6%), lo que implicaría un aumento 
de los precios. Por su parte, la venta de carne de cerdo se ha incrementado 
tanto en valor como en volumen, mientras que las exportaciones de carne 
de bovino se han reducido respecto a 2013 en términos monetarios, más 
intensamente que en términos de volumen.
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La especialización por provincias muestra una mayor representatividad de 
las exportaciones de vino en Valladolid y Burgos (ver cuadro III.17), siendo 
Palencia la principal vendedora de productos de panadería y pastelería, 
principalmente galletas. Otro producto de referencia es la carne de porcino, 
principalmente en Salamanca, León y Burgos, destacando en las exportaciones 
de carne de bovino las provincias de Salamanca, Zamora y Valladolid. En lo 
que respecta a quesos y requesón, la provincia de León concentra cerca de 
tres cuartas partes de las exportaciones de este producto en Castilla y León 
en 2014.

Principales productos del sector agroalimentario 
exportados por Castilla y León (cuadro III.16)

Millones de euros y tasas de variación 2013 2014 (1)

Tasas de variación

Media anual
2014/2005

2014/2013

Vino 134,7 143,7 8,2 6,7

Productos de panadería y pastelería 128,5 142,3 11,0 10,7

Carne de cerdo 82,1 95,1 16,6 15,8

Carne de bovino 104,3 90,5 3,9 -13,2

Quesos y requesón 78,5 87,8 22,9 11,9

Extractos y esencias 66,9 79,1 7,8 18,3

Preparaciones alimentación animal 83,6 78,6 -0,2 -5,9

Carne y despojos comestibles 55,0 54,4 4,9 -1,1

Alcohol etílico 45,3 52,7 68,3 16,2

Azúcar de caña o de remolacha 36,6 40,6 25,8 10,8

(1) Datos provisionales.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad.

Gráfico III.19. Exportaciones agroalimentarias
destinadas a la UE-28

Porcentajes

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del DataComex,
Ministerio de Economía y Competitividad.
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El análisis del comercio exterior puede extenderse por principales mercados 
con los que Castilla y León mantiene relaciones comerciales. La UE-28 
es el principal destino de las exportaciones agroalimentarias de la región, 
representando con 1.141,8 millones de euros casi el 80% del total en 2014. 
Esta representatividad es, sin embargo, inferior a la de mediados de la pasada 
década, cuando la participación comunitaria rondaba el 85% (gráfi co III.19).

Portugal es el principal destino de las exportaciones agroalimentarias de 
Castilla y León, con 382,4 millones de euros en 2014 que representan 
algo más de la cuarta parte del total. Estas exportaciones se han reducido 
respecto a 2013 un 4,8%, siendo el incremento medio anual entre 2005 y 
2014 del 5,8%. Los siguientes destinos más representativos de las ventas 
agroalimentarias de Castilla y León son Francia, Italia, Alemania, Reino Unido 
y Países Bajos, aglutinando entre ellos más del 40% del total. Respecto a 2013, 
estos países han registrado un aumento de las ventas, exceptuando Países 
Bajos (-23,4%) y Reino Unido (-5,2%).

Exportaciones por países de productos agroalimentarios de 
Castilla y León (cuadro III.18)

Millones de euros, tasas de 

variación anual y porcentajes
2013 2014 (1) Porcentajes 

2014

Tasas de variación

Media anual
2014/2005

2014/2013

Portugal 401,8 382,4 26,6 5,8 -4,8

Francia 218,9 238,7 16,6 4,5 9,1

Italia 162,7 179,0 12,5 10,1 10,0

Alemania 89,9 91,6 6,4 6,6 2,0

Reino Unido 77,1 73,1 5,1 7,9 -5,2

Países Bajos 63,2 48,4 3,4 6,1 -23,4

UE-28 1.132,0 1.141,8 79,5 5,8 0,9

Total 1.393,0 1.436,1 100,0 6,5 3,1

(1) Datos provisionales.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad.

Importaciones por países de productos agroalimentarios de 
Castilla y León (cuadro III.19)

Millones de euros, tasas de 

variación anual y porcentajes
2013 2014 (1) Porcentajes 

2014

Tasas de variación

Media anual
2014/2005

2014/2013

Francia 164,9 184,1 19,6 1,7 11,6

Portugal 148,8 140,7 15,0 6,4 -5,5

Países Bajos 87,9 84,0 8,9 4,9 -4,4

Alemania 75,2 80,6 8,6 7,5 7,2

Italia 25,0 30,2 3,2 12,4 20,8

Ecuador 21,2 29,6 3,1 7,0 39,4

UE-28 607,7 668,1 71,1 4,8 10,0

Total 891,8 939,9 100,0 5,1 5,4

(1) Datos provisionales.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad.
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En lo relativo a las importaciones, la UE-28 es también el principal origen 
de las compras de productos agroalimentarios realizadas por Castilla y 
León, representando el 71,1% del total, con 668,1 millones de euros, lo 
que implica un aumento del 10% respecto a 2013, siendo el aumento en 
las importaciones agroalimentarias totales del 5,4%. Francia es el principal 
vendedor de productos agroalimentarios a la región, y con 184,1 millones de 
euros representa alrededor de la quinta parte del total. Otros países europeos 
con mayor signifi cación son Portugal y Países Bajos, destacando fuera del 
ámbito europeo las compras realizadas a Ecuador. Entre 2005 y 2014 se ha 
observado un generalizado incremento de las compras agroalimentarias en 
Castilla y León, más intenso en Italia y Alemania.

Por su parte, el análisis de las exportaciones de productos agroalimentarios 
por países muestra como el vino tiene como principales destinos de las 
ventas a Suiza y Alemania, que concentran entre ellas más de un 30% del 
total. El principal receptor de las exportaciones de productos de panadería y 
pastelería en la región es Portugal, con aproximadamente un tercio del total. 
Este último país lidera a su vez el ranking de compras de carne de porcino 
y de bovino, mientras que en el caso de las ventas de quesos y requesón 
el principal destino de las exportaciones es Italia, aglutinando cerca de dos 
tercios del total regional.

Los factores determinantes del consumo alimentario son de muy diversa 
índole, destacando, desde una perspectiva socioeconómica, el nivel de renta 
de las familias, la situación del mercado laboral o las nuevas tendencias en los 
hábitos de consumo de los hogares. No obstante, en la actualidad, la evolución 
del consumo alimentario se muestra especialmente sensible a factores 
demográfi cos, como la disminución de la población española consumidora y 
del número de hogares, y a las variaciones de los precios.

Los últimos datos disponibles de la Encuesta de Presupuestos Familiares, que 
elabora el INE, ponen de manifi esto la relevancia del consumo de alimentos 
sobre el gasto total de los hogares. Así, en 2014, el 16,3% del gasto realizado 
por las familias en Castilla y León se ha destinado a la compra de productos 
alimentarios y bebidas no alcohólicas, manteniéndose un peso relativo similar 
al del año anterior (16,2%). En España, la representatividad de esta partida es 
inferior, situándose en el 14,9%, por debajo del 15,1% que había registrado 
en 2013.

Por otra parte, la información que facilita el Panel de Consumo Alimentario 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente revela que el 
consumo alimentario en Castilla y León ha alcanzado los 1.742,6 millones de 
kilogramos en 2014, lo que representa un descenso del 2,8% con relación 
al año anterior, mientras que en España (29.686,5 millones de kilogramos) 
el consumo se ha reducido en un 2,4%. El gasto total en alimentación 

III.3. Consumo y distribución alimentaria
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ha disminuido con mayor intensidad que el consumo en este periodo, a 
un ritmo del 4,7% en Castilla y León, situándose en 3.901,9 millones de 
euros, frente al descenso del 3,5% observado en el conjunto de España. En 
términos per cápita, el gasto en alimentación en Castilla y León ha sido de 
1.569,5 euros (gráfi co III.20), lo que representa un 5,6% menos que en 2013, 
pese a lo cual continúa siendo superior al promedio de España, que se ha 
situado en 1.482,3 euros por persona, tras reducirse un 2,4% con relación 
al año anterior.

Profundizando en el ámbito nacional, la ratio gasto per cápita en alimentación 
sobre el PIB per cápita permite establecer comparaciones entre las distintas 
CC.AA. En este sentido, Castilla y León es la quinta región con mayor 
valor de este indicador en 2014 (7,2%), situándose por encima de la media 
nacional (6,5%) y únicamente por detrás de Extremadura (8%), Asturias 
(7,9%), Andalucía (7,6%) y Galicia (7,6%). En general, las regiones con menor 
PIB per cápita registran valores más elevados de esta ratio, mientras que se 
observa lo contrario en aquéllas con mayor renta per cápita, como sucede 
en la Comunidad de Madrid (4,8%), Navarra (5,7%) y País Vasco (6,1%).

Para conocer la estructura y la evolución del consumo alimentario en Castilla 
y León conviene hacer un análisis más detallado del peso de los distintos 
alimentos a partir de la desagregación por productos. Así, la Fruta fresca es el 
producto más consumido en Castilla y León, en términos de cantidades, ya 
que representa el 17,5% de los alimentos consumidos en 2014 (gráfi co III.22), 
seguido de la Leche líquida (14%), las Hortalizas frescas (8,6%) y la Carne 
(8,6%). También cabe reseñar la importancia relativa sobre el consumo total 
del Agua mineral (6,7%), el Pan (6,5%), las Gaseosas y bebidas refrescantes 
(5,3%) y los Derivados lácteos (4,7%). Esta estructura de consumo es similar 
a la observada en el conjunto de España, aunque es posible constatar, como 

Fuente: Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente.

Gráfico III.20. Gasto per cápita en alimentación en Castilla y 
León y España
Euros por persona
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diferencias más signifi cativas, un peso relativo inferior del consumo de Fruta 
fresca y Leche líquida a nivel nacional (2,1 y 2,9 p.p. menos que en Castilla 
y León, respectivamente), y una participación más elevada en Gaseosas y 
bebidas refrescantes (1,5 p.p. más) y Agua mineral (1,2 p.p.).

Respecto a la distribución del gasto, la Carne es el producto que aglutina la 
mayor parte del gasto alimentario en Castilla y León (24,6% en 2014), por 
delante del Pescado (14,9%) y la Fruta fresca (9,5%). A continuación, le siguen 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional (INE) y el Panel de Consumo 
Alimentario (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente).

Gráfico III.21. Porcentaje del gasto en alimentación sobre
el PIB per cápita en 2014
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Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de Consumo Alimentario, 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Gráfico III.22. Alimentos que representan un mayor
consumo en 2014
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los Derivados lácteos (6,9%), el Pan (6,8%) y las Hortalizas frescas (6%), 
mientras que los demás productos representan una cuota inferior al 5%. En 
el ámbito nacional, la Carne, el Pescado y la Fruta fresca también concentran 
el gasto más relevante, aunque con un peso inferior al que corresponde a 
Castilla y León. En cambio, otros productos suponen un mayor peso relativo 
sobre el gasto total en el ámbito nacional, como los Derivados lácteos 
(1,5 p.p. más que en Castilla y León), los Platos preparados (0,7 p.p.) y las 
Hortalizas (0,6 p.p.).

El análisis de la evolución del consumo de productos alimentarios en 2014 
revela un descenso signifi cativo en el consumo de Otras leches (-29,9% 
respecto a 2013), que engloba las no líquidas como la leche condensada, en 
polvo y evaporada, en Miel (-10,4%) y Pescado (-8,8%). Asimismo, también 
se ha reducido el consumo de productos básicos como los Huevos (-7,6%), 
el Aceite (-7%), las Frutas frescas (-5,3%), el Pan (-4,9%), el Arroz (-3,9%) 
y la Leche líquida (-2,1%), así como la Carne (-7,2%) y Hortalizas frescas 
(-2,7%). Por el contrario, conviene reseñar el crecimiento en el consumo de 
Edulcorantes (25,9% con relación al año anterior), si bien su peso relativo 
sobre el consumo total es muy reducido, siendo también signifi cativo el de 
Platos preparados (7,5%), Gaseosas y bebidas refrescantes (5,5%), Azúcar 
(4,1%), Bollería (2,5%) y Vino (2,4%), observándose un crecimiento más 
moderado de Legumbres (1,3%), Patatas (0,7%) y Pastas (0,4%). 

En el caso de España, el aumento del consumo se ha concentrado en los 
Edulcorantes (3,3%) y el Azúcar (0,6%), en consonancia con lo acontecido en 
Castilla y León, y también en la Cerveza (0,9%) y los Chocolates (0,5%). En 
cambio, el consumo ha disminuido en el resto de los productos alimentarios, 
destacando el descenso que se ha registrado en el consumo de Miel (-10,8%), 
en las Legumbres (-6,1%) y en Otras leches (-5,4%).

Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de Consumo Alimentario, 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Gráfico III.23. Alimentos que representan un
mayor gasto en 2014
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En lo referente a la evolución del gasto por productos en Castilla y León 
en 2014, cabe destacar el mayor aumento registrado en el gasto realizado 
en Platos preparados (8,2% con relación al año anterior) y en Arroz 
(8%), siendo también reseñable el incremento observado en Gaseosas y 
bebidas refrescantes (5,3%), Pastas (3,7%) y Vino (2%). Otros productos han 
experimentado un repunte más contenido del gasto en este periodo, es el 
caso de productos básicos como las Legumbres (1,2%) y la Leche líquida 
(0,8%), bebidas como los Zumos (1,3%) y la Cerveza (1,1%) y también Bollería 
(1,3%), Chocolates (1,2%) y Edulcorantes (0,9%). Entre los productos en los 
que disminuye el gasto, conviene reseñar el fuerte retroceso en Otras leches 
(-45,3%), Patatas (-19,2%), Aceite (-17,1%), Miel (-12,3%) y Huevos (-11,8%). 
Resulta particularmente signifi cativo el descenso del gasto en los productos 
con mayor peso sobre el gasto total en alimentación, como sucede en el 
Pescado (-7,4%), la Carne (-7,2%) y las Frutas frescas (-10,3%).

Por su parte, en el conjunto de España únicamente se ha registr ado un 
incremento del gasto en Cerveza (2,3%), en Edulcorantes (0,7%), Platos 
preparados (0,5%), Leche líquida (0,5%) y Chocolates (0,4%). Respecto a los 
productos con mayores caídas, puede apreciarse una evolución similar a la  
registrada en Castilla y León, con importantes descensos del gasto en Patatas 
(-16,3%), Otras leches (-14,2%), Aceite (-10,5%), Miel (-9,3%), Azúcar (-9%) 
y Frutas frescas (-8,6%).

En cuanto al análisis de precios, según la información que facilita el Panel 
de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, el precio medio total de los alimentos se ha reducido en 
2014 (gráfi co III.25), disminuyendo a mayor ritmo en Castilla y León (-2% 
respecto a 2013) que en el conjunto de España (-1,2%). La desagregación 
por productos revela un fuerte descenso del precio de Otras leches (-22%), 

Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de Consumo Alimentario, 
Ministerio de Agricultura,  Alimentación y Medio Ambiente

Gráfico III.24. Gasto alimentario por principales productos
Tasas de variación anual 2014/2013
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los Edulcorantes (-19,9%) y las Patatas (-19,8%), siendo también signifi cativos 
los descensos observados en el precio del Aceite (-10,9%), el Azúcar (-9,3%) 
y las Frutas frescas (-5,3%). Por el contrario, las mayores subidas se han 
registrado en el precio del Arroz (12,4%), de las Pastas (3,3%), del Pan (3,2%) 
y de la Leche líquida (3%).

El comportamiento de los precios en el conjunto nacional ofrece bastantes 
similitudes con relación al registrado en Castilla y León, observándose un 
descenso más acusado en el precio de las Patatas (-14,7%), el Azúcar (-9,5%), 
Otras leches (-9,3%) y el Aceite (-8,6%) y aumentos en el precio de la Leche 
líquida (2,8%), las Pastas (1,9%) y el Pan (1,7%). No obstante, es posible 
apreciar algunas diferencias, tales como el menor crecimiento del precio del 
Arroz en España, del 0,3% (12,1 p.p. menos que en Castilla y León) y una 

Consumo y gasto alimentario en los hogares, 2014
(cuadro III.20)

CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA

Consumo 
(millones
 kg/litros)

Gasto 
(millones
de euros)

Precio 
medio 
(euros)

Consumo 
(millones
kg/litros)

Gasto 
(millones
de euros)

Precio 
medio 
(euros)

Carne 149,7 959,3 6,4 2.287,2 14.573,0 6,4

Pescado 79,7 579,5 7,3 1.183,6 8.943,3 7,6

Leche líquida 243,8 171,3 0,7 3.286,8 2.365,7 0,7

Otras leches 1,2 8,8 7,1 29,5 213,3 7,2

Derivados lácteos 81,6 271,1 3,3 1.584,9 5.599,2 3,5

Aceite 40,4 89,5 2,2 594,2 1.346,5 2,3

Huevos 23,6 47,9 2,0 379,5 826,0 2,2

Pan 113,3 263,4 2,3 1.608,7 3.812,1 2,4

Bollería 37,6 155,5 4,1 618,8 2.760,0 4,5

Chocolates 9,4 59,8 6,3 163,6 1.073,4 6,6

Arroz 8,1 13,4 1,7 173,8 248,8 1,4

Pastas 9,0 14,0 1,6 180,5 316,0 1,8

Azúcar 14,3 12,9 0,9 194,4 183,1 0,9

Miel 1,2 6,2 5,1 18,1 97,7 5,4

Edulcorantes 0,2 2,1 10,5 3,8 53,4 14,0

Legumbres 7,3 13,0 1,8 140,9 238,5 1,7

Patatas 67,1 43,5 0,6 1.365,1 999,4 0,7

Hortalizas frescas 150,3 235,0 1,6 2.794,6 4.370,7 1,6

Frutas frescas 305,8 370,3 1,2 4.593,4 5.912,5 1,3

Frutas y hortalizas transformadas 31,0 65,0 2,1 587,4 1.237,8 2,1

Platos preparados 27,2 105,9 3,9 554,3 2.285,6 4,1

Vino 19,8 47,7 2,4 400,4 1.027,9 2,6

Cerveza 28,7 37,0 1,3 814,7 946,9 1,2

Zumos 20,9 18,9 0,9 458,7 418,4 0,9

Agua mineral 117,5 20,5 0,2 2.357,0 483,3 0,2

Gaseosas y bebidas refrescantes 93,2 71,0 0,8 2.045,6 1.584,6 0,8

Otros 60,8 219,4 3,6 1.266,8 4.526,5 3,6

Total alimentación 1.742,6 3.901,9 2,2 29.686,5 66.443,5 2,2

Fuente: Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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caída más moderada del precio de los Edulcorantes y de Otras leches, del 
2,6% y 9,3%, respectivamente (17,3 y 12,7 p.p. menos que en Castilla y León). 
Asimismo, cabe reseñar el distinto comportamiento que ha experimentado 
el precio de la Miel y del Vino, que se han reducido un 2,1% y 0,4% en Castilla 
y León frente al aumento del 1,7% y 2,4% en España.

Un análisis más exhaustivo permite abundar en los precios en origen y en 
destino para el caso de España, a partir de la información que facilita el 
Observatorio de Precios de los Alimentos del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, que publica los precios registrados de 
origen, mayorista y destino de una relación de los 34 productos frescos más 
signifi cativos en la alimentación. Las diferencias que existen entre ambos 
recogen la incorporación de valor añadido a los productos en las operaciones 
que tienen lugar a lo largo de la cadena de comercialización, así como en los 
distintos mercados e intermediarios hasta que llegan al consumidor fi nal, los 
costes asociados que conllevan y los benefi cios generados. 

Respecto a los precios medios en origen, los mayores aumentos 
registrados en España se observan en el precio de algunos pescados como 
la Bacaladilla (15,3%) y la Dorada (13,6%), así como el Cordero (9,5%) y 
el Tomate (8,5%). No obstante, se constata un descenso generalizado del 
precio medio en origen, destacando la Patata (-48,8%), la Manzana Golden 
(-37,3%), el Calabacín (-31,1%), el Pimiento verde (-18,4%) y la Naranja 
(-17,5%). Especialmente reseñable es el descenso que ha experimentado el 
precio de la carne, con la excepción del aumento del precio del Cordero, 
señalada anteriormente.

En lo que concierne a los precios en destino, los avances más signifi cativos 
se han registrado en las Acelgas (9,6%) y en pescados como la Sardina 

Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de Consumo Alimentario, 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Gráfico III.25. Evolución del precio medio de los alimentos
Tasas de variación anual %
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(7,1%), los Gallos (6,9%) y el Salmón (5,3%). En cambio, se constata un 
descenso más acusado del precio de la Naranja (-7,9%), la Patata (-6,5%), 
la Clementina (-6,4%) y la Manzana Golden (-6,1%). Por otra parte, cabe 
destacar el aumento generalizado de los precios fi nales del pescado, salvo 
en el caso de las Anchoas o Boquerón (-2,6%), la Bacaladilla (-1,8%), el Jurel 
(-1,3%) y la Merluza (-1,2%), mientras que el precio de la carne presenta un 
comportamiento dispar, con repuntes del precio fi nal del Cordero (1,4%) 
y del Pollo (1,2%) y descensos del Cerdo (-6,2%), la Ternera (-3,8%) y el 
Conejo (-1,4%).

Precios medios anuales en origen-mayorista-destino de los 
principales productos alimentarios en España (cuadro III.21)

Euros/kg/l
2014 Tasas de variación 2014/2013

Origen Mayorista Destino Origen Mayorista Destino

Ternera de 1ª A 3,95  -- 16,99 -0,4  -- -3,8

Cordero Pascual 1ª 6,20  -- 10,70 9,5  -- 1,4

Cerdo 1ª 1,66  -- 5,33 -10,2  -- -6,2

Pollo fresco 1,74  -- 2,91 -4,4  -- 1,2

Conejo de granja 3,29  -- 5,20 -6,6  -- -1,4

Huevos clase M (1) 0,77  -- 1,48 6,2  -- -3,6

Merluza 2,5 a 5 kg. G.S. 4,29 5,98 15,07 0,1 4,1 -1,2

Pescadilla 1,5 kg 3,46 4,24 8,82 1,3 10,1 0,4

Sardinas 1,79 3,14 5,05 -9,3 2,8 7,1

Anchoa o boquerón 2,25 3,52 6,38 -9,6 -6,8 -2,6

Gallos 4,64 6,66 10,67 6,4 6,0 6,9

Jurel 1,01 2,94 4,75 -3,2 -10,6 -1,3

Bacaladilla 1,52 2,01 3,94 15,3 9,7 -1,8

Caballa 1,39 2,39 4,33 -8,3 -10,0 2,6

Bonito 3,29 5,77 10,35 -5,4 -6,7 0,1

Trucha 2,25 3,21 5,55 0,2 -0,7 3,2

Dorada 5,10 5,90 9,39 13,6 12,4 2,8

Salmón 5,08 5,83 11,48 1,3 -2,7 5,3

Chirla 2,40 4,38 8,80 -7,8 9,1 3,5

Mejillón 0,90 1,59 2,85 4,0 0,5 0,6

Patata 0,19 0,29 0,95 -48,8 -44,4 -6,5

Acelga 0,47 0,57 1,85 -6,7 -9,7 9,6

Calabacín 0,32 0,70 1,59 -31,1 -17,4 -3,3

Cebolla 0,22 0,29 1,00 -0,6 -16,7 -1,4

Judía verde plana 1,48 2,18 3,52 -4,6 1,8 -0,4

Lechuga Romana (2) 0,26 0,37 0,90 -10,3 -17,6 -4,2

Pimiento verde tipo italiano 0,60 1,00 1,95 -18,4 -7,4 -4,1

Tomate redondo liso 0,51 0,95 1,94 8,5 4,8 2,3

Zanahoria 0,17 0,39 0,99 -7,6 -13,0 -0,8

Limón 0,37 0,92 1,80 2,9 -2,6 2,8

Clementina 0,29 0,95 1,99 3,3 1,4 -6,4

Naranja tipo Navel 0,16 0,66 1,36 -17,5 -19,2 -7,9

Manzana Golden 0,37 0,86 1,75 -37,3 -14,1 -6,1

Pera de agua o blanquilla 0,55 0,98 1,90 -8,7 -16,8 -2,7

Plátano 0,48 1,09 1,99 -10,4 -5,7 -1,8

(1) Precio de la docena.

(2) Precio de la unidad.
Fuente: Elaboración propia a partir del Observatorio de Precios de los Alimentos, Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente.
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La distribución alimentaria se encuentra condicionada por factores 
socioeconómicos y culturales que inciden en los hábitos alimentarios y 
en los estilos de vida de los ciudadanos. Así, el análisis de los principales 
canales de distribución en España pone de relieve que los Supermercados 
y Autoservicios concentran el 43% de las compras totales en alimentación 
de los hogares (gráfi co III.26), seguido del Comercio especializado (tiendas 
tradicionales), cuya cuota se sitúa en el 17,1%, y de los Establecimientos 
de descuento (15,6%), por delante de los Hipermercados (14,2%). En lo 
que se refi ere a la compra de alimentos frescos, el principal canal de venta 
es el Comercio especializado, que tiene una cuota de mercado del 36,4%, 
mientras que el 31% de los hogares ha elegido los Supermercados. Para el 
resto de alimentación, la opción mayoritaria son los Supermercados, a los 
que corresponde el 51,8% de las ventas.

La dinámica de las ventas revela que el volumen de compras en alimentación 
se ha reducido un 2,4% en 2014, con relación al año anterior (gráfi co III.27), 
como consecuencia de una fuerte caída de las compras en el Comercio 
especializado (-9,2%), disminuyendo también las efectuadas en Supermercados 
(-2%) e Hipermercados (-0,7%). El único avance se ha registrado en los 
Establecimientos de descuento, del 1,8% con relación al año anterior. Por su 
parte, las ventas de Alimentación fresca ofrecen un comportamiento análogo, 
aunque en conjunto descendieron con mayor intensidad, a un ritmo del 3,3% 
en 2014. Profundizando en los distintos canales de venta, se ha registrado un 
descenso anual del 9% en las ventas de Comercio especializado, observándose 
caídas más moderadas en los Hipermercados (-2,4%), Supermercados 
(-1,8%) y el Resto de canales (-1,7%), siendo especialmente reseñable el 
fuerte avance de las ventas en los Establecimientos de descuento, del 15,7% 
con relación al año anterior.

Fuente: “Informe del Consumo de Alimentación en España 2014”. 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Gráfico III.26. Cuota de mercado de los canales de compra en 
volumen en España en 2014. Porcentajes
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Por otro lado, según el Barómetro del Clima de Confi anza del Sector 
Agroalimentario, el factor más determinante para los consumidores, ante 
la decisión de elegir un establecimiento para la compra de productos de 
alimentación, es la calidad de los productos, seleccionado por el 59,9% 
de los consumidores en 2014, seguido de la proximidad o cercanía del 
establecimiento (54,5%) y los buenos precios, aparte de ofertas (52,9%). A lo 
largo del intervalo 2006-2014, estos tres factores han sido los más valorados. 
En relación a los cambios en los hábitos de compra, puede constatarse una 
tendencia creciente a la adquisición de productos a través de internet, opción 
que es elegida por el 10,5% de los consumidores en 2014 frente al 2,7% que 
representaba en 2004.

En relación con la demanda de alimentos y bebidas fuera del hogar, su 
evolución en 2014 permite constatar un retroceso del 1,3% en España con 
relación al año anterior (gráfi co III.28), cifra que, no obstante, supone una 
caída más moderada que en 2013 (-3,1%). En 2014, en torno a la mitad de las 
ventas extradomésticas se generaron en Restaurantes de servicio completo 
(48,9%), por delante de los Restaurantes de servicio rápido (31,5%). Las 
ventas disminuyeron en todos los canales de distribución con relación a 
2013, registrándose el mayor descenso en los Comedores de empresas y 
colectivos (-5%), seguido de la Restauración en transportes (-2,9%), los Bares 
de copas y discotecas (-2,4%), las Máquinas expendedoras (-2,4%), y, con un 
descenso más leve, los Restaurantes de servicio rápido (-0,2%). No obstante, 
el segmento de Restaurantes de servicio completo acapara alrededor del 
60% de la caída total de las ventas, lo que representaría un descenso anual 
del 1,6%.
 
Por último, cabe señalar que el consumo de alimentos fuera del hogar ha 
experimentado un descenso generalizado a la mayor parte de los productos 

Gráfico III.27. Evolución de las ventas por canales de 
distribución en España en 2014 

Tasas de variación anual 2014/2013

Fuente: “Informe del Consumo de Alimentación en España 2014”. 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

(1) Autoconsumo, mercadillos y otros.
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en 2014, registrándose las caídas más acusadas en los Frutos secos y aceitunas 
(-12% respecto a 2013), las Verduras (-9,8%) y las Legumbres (-9,4%). 
Asimismo, también se aprecian descensos signifi cativos en la demanda de 
Queso (-8,4%), Arroces (-6,4%), Huevos (-6,2%) y Patatas (-6%). Por el 
contrario, se ha incrementado el consumo de Cereales (8,4%), Chocolate 
(4%), Pasta (2,7%), Bollería (2,3%) y Fruta (2,2%). 
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Gráfico III.28. Canales de alimentación fuera del hogar 
Tasas de variación anual y distribución de las ventas en porcentajes

Fuente: “Informe del Consumo de Alimentación en España 2014”. 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Gráfico III.29. Consumo de alimentos fuera del hogar por 
productos en 2014. Variación de las porciones en porcentajes
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Fuente: “Informe del Consumo de Alimentación en España 2014”. 
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IV. Principales resultados del informe

En este informe se ha analizado en detalle la evolución del sector agrario 
y la industria alimentaria en Castilla y León en 2014, sectores clave en la 
estructura productiva de la región, no sólo por su aportación al Producto 
Interior Bruto o el empleo, sino por su contribución a la cohesión del 
territorio, al ayudar a evitar el despoblamiento de las zonas rurales. El primer 
capítulo se ha centrado en determinar la importancia relativa del sector 
agrario, así como en el análisis de la climatología y su incidencia sobre la 
producción, la situación del mercado laboral o el desarrollo de la PAC. Por 
su parte, en el segundo capítulo se han analizado en detalle los resultados 
de las estimaciones realizadas relativas a la Renta Agraria en Castilla y León y 
cada una de sus provincias, así como a sus distintos componentes. Finalmente, 
en el tercer capítulo se ha realizado un análisis riguroso y exhaustivo del 
sector agroalimentario regional. En este sentido, a continuación se exponen 
los principales resultados del informe realizado para el pasado año 2014.

La economía española ha exhibido, tras cinco años consecutivos de caídas 
de la actividad, una notable mejora en 2014, tanto en términos de PIB (1,4%) 
como de empleo (1,2%). Lo mismo se puede decir de Castilla y León, que 
ha registrado un crecimiento del PIB del 1,4% y del 0,4% en el empleo según 
la EPA. Esta trayectoria se ha sustentado tanto en la mejora de la demanda 
interna (que ha aportado 0,4 p.p. al crecimiento del PIB) como del sector 
exterior (1 p.p.). Por sectores, destacan la fortaleza de la industria, con un 
crecimiento anual del 3%, el buen tono de los servicios (1,4%), y el retroceso 
de la construcción (-1,6%). En lo que respecta al sector agrario, la trayectoria 
difi ere si se atiende a lo estimado por la Dirección General de Presupuestos 
y Estadística de la Junta de Castilla y León, que apunta a una caída del VAB 
del 2,3%, o a la Contabilidad Regional del INE, que estima un aumento del 
2,7% del VAB en 2014. 

Según la EPA, la trayectoria registrada se  refl eja en una evolución dispar 
del empleo y en una caída generalizada en el número de parados. 
Así, la industria (5,8%) y los servicios (0,5%) muestran una mejora del 
empleo en 2014, mientras que la construcción (-9,4%) y la agricultura 
(-2%) destruyeron empleo en términos netos. Los parados, por su parte, 
disminuyeron en agricultura (-10,5%), industria (-18,4%), construcción 
(-4,3%), y servicios (-14,3%).

La diferente evolución del VAB y del empleo agrario en Castilla y León 
y España ha deparado ciertas diferencias en el comportamiento de la 
productividad aparente del factor trabajo (o VAB por ocupado) en 2014, 
cifrándose en 43.234,5 euros por ocupado en Castilla y León, 10.551 euros 
superior al calculado para España, lo que supone el 132,3% del obtenido en 
el conjunto nacional, y representa en torno al 66,4% del VAB por ocupado 
regional frente al 58,7% en el caso de España.
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La relevancia del sector agrario en Castilla y León se ve refl ejada tanto en su 
aportación a la economía como el empleo (en torno al 8,3% y al 4,7% del 
empleo y del VAB regional, respectivamente, en 2014), que es más signifi cativa 
que en conjunto de España (2,5% del VAB y 4% del empleo); al tiempo que el 
VAB agrario supone el 9,8% del total nacional, según la Contabilidad Regional 
del INE.

Respecto al mercado de trabajo del sector agrario de Castilla y León, se 
constata una apreciable participación, tanto a nivel nacional (7,4% de los 
activos del sector agrario en España), como en el conjunto del mercado 
laboral de Castilla y León (6,4% del total de activos). En 2014, los activos 
del sector ascienden a 73.800 personas, registrando una caída anual del 
3,2%. El empleo del sector ha mostrado una tendencia negativa moderada 
(-2%), a diferencia de lo observado en el conjunto de la actividad económica 
(0,4%), registrándose 64.600 ocupados en el promedio de 2014. Los parados 
ascienden a 9.200 personas, descendiendo en 2014 (-10,5%), debido a la 
pérdida de población activa. 

Esta evolución ha propiciado un descenso de la tasa de paro del sector agrario 
de la Comunidad Autónoma (-1 p.p.) que se sitúa en el 12,4%, notablemente 
por debajo de la estimada para España (26,5%). Esta tasa de paro agrario en 
Castilla y León es notoriamente inferior a la del conjunto de la economía 
regional (20,8%).

Otros aspectos destacados del mercado laboral del sector agrario en 
Castilla y León son la reducida participación femenina en la ocupación -de 
los 64.600 ocupados en el sector agrario de Castilla y León, sólo 11.800 
son mujeres, apenas el 18,2% del total (24,1% en España)- y el notable peso 
de los empresarios entre los ocupados, 41.900 trabajadores (el 64,8% de 
los ocupados), en comparación con España (algo más de un tercio), en 
detrimento de los asalariados (19.300 ocupados) que representan el 29,8% 
del total (58,3% en España).

Considerando la afi liación a la Seguridad Social, en Castilla y León se 
contabilizan 62.359 afi liados en 2014, el 5,8% del total nacional, registrándose 
un crecimiento anual del 0,2%, similar al de España (0,4%). Del total de 
afi liados al sector, el 73% se adscriben al Sistema Especial Agrario.

Descendiendo a escala provincial, los activos y la ocupación del sector 
han crecido en Palencia, Segovia y Salamanca, mientras que en el resto 
de provincias ha disminuido el empleo, siendo especialmente intenso este 
descenso en Burgos y en León. En cuanto al paro, las mayores tasas se 
contabilizan en Burgos (24,1%) y Valladolid (24,7%), y las menores en Palencia 
(5,9%) y Salamanca (6,6%). Respecto de 2013, destacan el descenso de 5,2 
p.p. registrado en la tasa de paro de Segovia, así como el aumento de 4  p.p. 
de Ávila, que junto a Salamanca y Soria son las tres provincias en las que en 
2014 ha crecido la tasa de paro. 

En cuanto al esquema institucional, cabe recordar que el actual marco de 
la PAC (Política Agraria Común) fue aprobado a fi nales de 2013, después 
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de tres años de intensos debates y negociaciones, considerándose 2014 un 
año de transición entre la anterior y la nueva PAC, por lo que la reforma ha 
entrado en vigor en 2015. La nueva PAC busca reforzar la competitividad del 
sector agrícola, promover la agricultura sostenible y la innovación, así como 
apoyar el empleo y el crecimiento en las zonas rurales, y se apoya en tres 
grandes ejes de actuación, muy infl uidos por los criterios que subyacen en la 
Estrategia u Horizonte Europa 2020: el apoyo al mercado, el apoyo a la renta 
y el desarrollo rural.

El apoyo al mercado se justifi ca para garantizar la estabilidad de los 
agricultores y minorar las incertidumbres a las que se enfrentan, caso de las 
oscilaciones en los precios y producciones por inclemencias climatológicas, el 
lapso de tiempo inevitablemente más largo entre las señales de demanda y 
la posibilidad de respuesta de la oferta, y la mayor sensibilidad de los precios 
a pequeños cambios en las cantidades producidas, en comparación con otros 
mercados. La ayuda a la renta proporciona a los agricultores unos ingresos 
básicos y, además, garantiza la prestación de bienes públicos medioambientales. 
Por último, el desarrollo rural se fundamenta en los programas nacionales, 
y en algunos casos también regionales (como es el caso de Castilla y León), 
dirigiéndose a las necesidades y retos específi cos de las zonas rurales para el 
avance y desarrollo de éstas.

El montante de fondos para la política de Desarrollo Rural en el conjunto de 
la UE para el periodo 2014-2020 supone un incremento del 2% respecto al 
periodo 2007-2013, ascendiendo la asignación para España a 8.291 millones 
de euros. En concreto, en 2013, la cuantía destinada a este segundo pilar 
fue de 1.038,3 millones de euros, situándose España entre las principales 
receptoras (junto con Francia y Alemania) de las ayudas del primer pilar, lo 
que la convierte en receptora del 12,1% de los fondos de la PAC en dicho 
ejercicio. Por otro lado, y con los datos aún provisionales del Fondo Español 
de Garantía Agraria para 2014, el presupuesto para España se sitúa en 5.594,8 
millones de euros, lo que representaría un 12,9% del total presupuestado 
para la Unión Europea. La mayor cuantía está dedicada a las Ayudas directas 
disociadas que, en el caso de España, concentra una dotación presupuestaria 
del 79,2%.

Castilla y León es la segunda región en el ranking por CC.AA. españolas 
receptoras de los Fondos europeos agrícolas, ascendiendo a 892 millones 
de euros la cantidad recibida por el FEAGA en 2014 (un 16% del total 
nacional). Asimismo, conviene destacar que en el último ejercicio se produjo 
un descenso anual del 1,9%, aunque menor al correspondiente  al agregado 
nacional (-4,1%). Por su parte, según los fondos FEADER, para el desarrollo 
rural, en relación con el Gasto Público Total, Castilla y León contempla una 
previsión de gasto de 279,5 millones de euros, lo que supone el 13,4% del 
total nacional.

Por lo que se refi ere a la climatología, su impacto sobre la actividad agrícola 
de Castilla y León ha sido desfavorable para algunos cultivos de secano, 
propiciando, en términos generales, una disminución de la producción de 
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estos cultivos respecto a 2013. Este es el caso de los cereales y de algunos 
cultivos industriales y forrajeros. Por el contrario, la producción de vino y 
mosto, así como la de patata, se han incrementado respecto a 2013.

La Comunidad Autónoma de Castilla y León supone el 3,1% de la superfi cie 
de cultivo comunitaria y la quinta parte de la superfi cie de cultivo nacional, 
teniendo así una gran relevancia en el contexto nacional y europeo. De hecho, 
Castilla y León es una referencia nacional en la producción de cereales, y más 
del 40% de la producción de trigo en España se concentra en la región, así 
como más del 70% de la de centeno y cerca de un tercio de la de cebada. 
Igualmente, el 70% de la producción nacional de remolacha azucarera se 
localiza en Castilla y León, al igual que el 30% de la de girasol. Por su parte, la 
producción de veza para forraje en la región representa en torno al 60% del 
total nacional, mientras que la de patata se acerca al 40%.

En 2014 se ha registrado, en términos generales, un descenso de las 
producciones agrícolas. En concreto, en cereales, la producción de trigo y de 
cebada han disminuido un 19,1% y un 35,5%, respectivamente, a pesar de que 
la superfi cie cultivada se ha incrementado en el primer caso (8,1%) y ha caído 
moderadamente en el segundo (-2,9%), produciéndose un descenso de los 
rendimientos obtenidos. Mejor trayectoria registra el sector vitivinícola, en el 
que la cosecha de vino y mosto ha mostrado un buen comportamiento en 
2014, al incrementarse un 14,8% la producción. En tubérculos, la producción 
de patata ha aumentado un 11,4% y la superfi cie un 2,1%, por lo que se ha 
observado un aumento de los rendimientos obtenidos.

El capítulo segundo se ha destinado a las estimaciones de las macromagnitudes 
agrarias, con objeto de determinar la Renta Agraria y sus componentes, 
siendo el valor de la Producción Vegetal y el valor de la Producción Animal 
las dos variables fundamentales de esta estimación. Así, la Producción Agraria 
en 2014 ascendió a 4.981,2 millones de euros, de los cuales 2.317,5 millones 
proceden de la Vegetal y 2.663,6 millones de la Animal.

El primero de los componentes, la Producción Vegetal, ha disminuido su valor 
un 21,6% en 2014, debido tanto al descenso de los precios (-10,8%) como de 
la producción (-12,2%), observándose así un peor comportamiento que en el 
conjunto de España, donde el valor de la Producción Agrícola ha descendido 
un 7,4%, registrándose en este caso un aumento de las cantidades producidas. 
El descenso de los precios señalado ha afectado a casi todos los grupos de 
cultivos en Castilla y León, con excepción de las plantas industriales, cuyos 
precios han crecido un 9,3%, disminuyendo en el resto con tasas que oscilan 
entre el -1% de las plantas forrajeras y el -64,5% de las patatas.

Sin embargo, la evolución de la cantidad producida ha mostrado más 
disparidad, disminuyendo la producción de cereales (grupo que aporta casi 
la mitad del valor de la Producción Vegetal de Castilla y León en 2014) casi 
un 23%, al igual que también han descendido las producciones de plantas 
industriales y plantas forrajeras (otros de los cultivos más relevantes de la 
región). Por el contrario, las producciones de vino y mosto, hortalizas, frutas 
y patatas han aumentado respecto a 2013.
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En cuanto a las distintas provincias castellano-leonesas, el valor nominal de 
la Producción Vegetal ha descendido en todas ellas, siendo más moderada la 
disminución registrada en la provincia de Burgos (-9,7%), debido a que tanto 
los precios como las producciones han mostrado descensos más moderados 
(-7,7% y -2,2%, respectivamente) que en el conjunto regional, aportando esta 
provincia alrededor de una quinta parte del valor de la Producción Agrícola 
en Castilla y León. Por el contrario, el valor nominal de la producción ha 
descendido más de un 30% en Soria, Salamanca y Segovia, destacando la 
caída de los precios en Salamanca (-23%) y el descenso de las producciones 
en Soria (-23,2%). Por su parte, en Valladolid, provincia que aporta en torno 
a un 20,5% de la Producción Agrícola regional, el valor de la producción ha 
descendido a un ritmo similar al promedio regional, en concreto del -21,9%, 
al igual que ha ocurrido en Zamora (-21,8%). Las otras dos provincias que 
representan cada una más del 10% del valor de la producción regional, 
Palencia y León, han experimentado sendos descensos superiores al 20%, 
registrándose en Palencia un descenso menos acentuado de los precios 
(-5%), el menos intenso del conjunto regional, aunque en ambos casos las 
cantidades producidas han descendido con mayor intensidad que en el 
conjunto de Castilla y León. En Ávila (3,4% del valor de la Producción Vegetal 
de la región) la caída ha sido del 24,2%.

Por lo que se refi ere a la Producción Animal, el valor nominal en 2014 ha 
aumentado en Castilla y León un 1,5% respecto al año anterior, consecuencia 
de un aumento de la cantidad producida (1,4%), mientras que los precios 
se han mantenido prácticamente estables (0,1%). La carne sacrifi cada de 
caprino y ovino mayor, así como la leche, son las producciones que han 
registrado un mayor incremento de los precios, disminuyendo éstos en la 
carne sacrifi cada de lechones y en los huevos. El desglose territorial pone de 
manifi esto la relevancia de Segovia y Salamanca, que aglutinan entre ambas 
algo más del 35% del valor de la Producción Ganadera de Castilla y León, 
siendo Soria, Ávila y Zamora las provincias que han registrado un mayor 
incremento relativo del valor de la producción respecto al año anterior.

Descontados los consumos intermedios, que se han reducido un 1% en 2014, 
y las amortizaciones y otros impuestos, e incorporando las subvenciones, que 
han crecido algo menos de un 1%, se obtiene la Renta Agraria de Castilla y 
León, que se estima en 1.871,1 millones de euros, lo que supone en torno al 
8,5% de la renta española, y un descenso anual del 23,9%, debido a la caída 
del valor de la Producción Vegetal y al aumento de las amortizaciones y de 
los impuestos. Por su parte, la Renta Agraria por ocupado en 2014, que se 
cifra en 28.964 euros, ha disminuido un 22,3%, algo menos que la renta, 
debido a la reducción observada en el número de ocupados en el sector 
agrario (-2%).

Por provincias, la Renta Agraria ha descendido de manera generalizada, 
siendo más moderada la caída registrada en Burgos (-13,8%), provincia que 
aporta el 16,2% de la Renta Agraria en Castilla y León. Junta a esta provincia, 
Valladolid y Palencia son otras de las más representativas del conjunto 
regional, aportando el 17,6% y 15,6% de la renta regional, respectivamente, 
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observándose en los dos casos descensos de la renta superiores al 20%. Por 
su parte, León y Zamora suponen alrededor del 11,5% de la renta de Castilla 
y León, registrando la provincia leonesa una caída de la renta agraria cercana 
al 30%, frente a la más moderada, en torno al 19%, de Zamora. También la 
renta por ocupado ha descendido de forma generalizada, con la excepción 
de Burgos (8,6%), dado que el descenso del empleo en la provincia ha sido 
más intenso que el de la renta, mientras que en el resto de provincias la renta 
por trabajador ha descendido, oscilando las variaciones entre el -7,1% de 
Ávila y el -43,3% de Salamanca. 

La rama de Alimentación, bebidas y tabaco es un sector clave para la economía 
de Castilla y León, ya que, además de su contribución a la producción y al 
empleo, esta actividad representa el vínculo principal entre la producción 
agraria y los procesos de transformación industrial, concentrándose en 
torno a la misma una parte signifi cativa del tejido empresarial. La Industria 
Agroalimentaria representa el 4,4% del VAB de Castilla y León, y el 3,9% del 
empleo, lo que supone una aportación superior a la que corresponde al 
sector en el ámbito nacional (3% y 2,1%, respectivamente). 

En Castilla y León, la Industria Agroalimentaria cuenta con una participación en 
el sector industrial superior a la que muestra en el conjunto de España, siendo 
la principal rama de actividad, tanto desde la perspectiva del empleo, con el 
29,4% de los ocupados de la industria (18,4% en España), como de la cifra de 
negocios, concentrando el 27,5% del total (18,5% en España). El desglose por 
Comunidades Autónomas permite constatar que Castilla y León es la tercera 
región con mayor peso en el sector agroindustrial nacional, representando el 
9,4% de la cifra de negocios y el 9,9% del empleo del sector en el conjunto 
de España, viéndose únicamente superada por Cataluña y Andalucía.

La composición sectorial de la Industria de Alimentación y Bebidas en 
Castilla y León refl eja la importancia de la Industria cárnica, con unas ventas 
de producto de 2.311 millones de euros en 2013, el 25,8% del total de las 
ventas de la Agroindustria de la región, y un 28,6% del empleo. Asimismo, 
destaca la participación sobre las ventas de las Industrias lácteas (16%), 
los Productos de alimentación animal (13,8%) y la rama de Pan, pastelería 
y pastas alimenticias (12%), que también destaca por su contribución al 
empleo, con más de la quinta parte de los ocupados del sector agroindustrial 
de Castilla y León (22,7%).

En relación con España, destaca el peso de las ventas de las Industrias lácteas 
(16,8% del total nacional), Pan, pastelería y pastas alimenticias (15,8%), 
Productos de alimentación animal (13,9%) y la Industria cárnica (11,4%), 
si bien resulta especialmente relevante la aportación de Castilla y León a 
la rama de Azúcar, chocolate y confi tería (22,5%). En lo que concierne al 
empleo, la mayor importancia relativa corresponde a las Industrias lácteas, 
con el 17,1% del total de ocupados en esta rama en el conjunto de España, 
seguida de la elaboración de Vinos (14,9%), los Productos de alimentación 
animal (13,8%), la Industria cárnica (12,5%) y la rama de Azúcar, chocolate y 
confi tería (10,1%).
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Igualmente, destaca la elevada productividad laboral que presenta la Industria 
Alimentaria de Castilla y León, con un VAB por ocupado de 61.300 euros 
por trabajador, cifra superior al promedio nacional (53.600 euros), siendo la 
tercera Comunidad Autónoma con el valor más alto de esta ratio, únicamente 
superada por Castilla-La Mancha y La Rioja, donde el sector supera los 70.000 
euros por ocupado. Por ramas de actividad, el VAB generado por ocupado 
es, en general, más elevado en las actividades de la Industria Alimentaria de 
Castilla y León que en sus ramas homónimas en España, lo que, a priori, 
supone un factor favorable para la competitividad de las empresas de Castilla 
y León. En este sentido, se observan diferencias particularmente signifi cativas 
en la rama Otras bebidas alcohólicas con 380.000 euros por ocupado 
(232.000 euros más que en España) y en la rama de Azúcar, chocolate y 
confi tería con 172.000 euros por ocupado (109.000 euros más). 

En relación con el tejido empresarial, a 1 de enero de 2014, la Industria 
Agroalimentaria de Castilla y León contabiliza 3.013 empresas, lo que 
supone un descenso del 2% con relación al año anterior. Por ramas, el 
mayor número de empresas corresponde a la Fabricación de productos 
de panadería y pastas alimenticias con 1.037 empresas (el 34,4% del tejido 
industrial agroalimentario de Castilla y León), seguida de la Industria cárnica 
(26,2% del total) y la Fabricación de bebidas (20,5%). Por provincias, la mayor 
concentración de establecimientos dedicados a la Industria Agroalimentaria 
se localiza en Salamanca (20,1%), seguida por las provincias de León (17,4%), 
Valladolid (16,8%) y Burgos (14,1%). Respecto a su evolución, el número de 
locales ha disminuido en la mayor parte de las provincias en 2014, con las 
excepciones de Valladolid, donde se ha registrado un avance anual del 1,9%, 
León (1,1%) y Soria (0,8%).

Por lo que se refi ere a la actividad exterior, la balanza comercial agroalimentaria 
ha registrado un descenso del superávit en Castilla y León durante 2014, hasta 
situarse en 496,3 millones de euros, un 1% menos que en el año anterior. De 
este modo, el valor de las exportaciones agroalimentarias de Castilla y León 
en 2014 asciende a 1.436,1 millones de euros (el 3,9% del total nacional y el 
11,2% de las ventas de la región). En lo relativo a las importaciones, el valor 
de éstas se ha situado en 939,9 millones de euros en 2014, representando 
el 3,3% de las importaciones de productos agroalimentarios en España y el 
7,7% de las compras totales en la región.

El desglose territorial refl eja un aumento del valor de las exportaciones en 
2014 en Soria, Segovia, Palencia, Salamanca, León y Burgos, aglutinando la 
provincia burgalesa algo más de la quinta parte de las ventas totales en la 
región, seguida de Valladolid (16,5% del total). Respecto a las importaciones 
agroalimentarias, se ha registrado un incremento anual del valor de las 
compras en Ávila, Salamanca, León, Burgos, Palencia y Valladolid.

Entre los alimentos, la carne es el producto más representativo en las 
exportaciones agroalimentarias de Castilla y León, con 368,7 millones de 
euros en 2014, un 3,1% menos que en el año anterior, seguida de preparados 
alimenticios, con un 15,7%, y las ventas de huevos y lácteos, cuya signifi cación 
alcanza el 12,5%. En lo que concierne a las importaciones de alimentos en 



159

Castilla y León, los grupos de frutas y legumbres, que representan alrededor 
de la quinta parte del total, así como azúcar, café y cacao, pesca y carne son 
los más representativos, concentrando cada uno de estos últimos más del 
10% del total.
 
Diferenciando por productos, el vino es el principal producto agroalimentario 
exportado por Castilla y León, con 143,7 millones de euros vendidos en 
2014, un 6,7% más que en el año anterior, aumentando también las ventas 
en términos de volumen (14,8%). Los productos de panadería y pastelería 
(principalmente galletas) son el siguiente producto agroalimentario más 
exportado, con 142,3 millones de euros, un 10,7% más que en 2013, siendo 
la subida del volumen exportado algo menos intensa (8,6%).

La especialización por provincias muestra una mayor representatividad de 
las exportaciones de vino en Valladolid y Burgos, siendo Palencia la principal 
vendedora de productos de panadería y pastelería, principalmente galletas. 
Otro producto de referencia es la carne de porcino, principalmente en 
Salamanca, León y Burgos, destacando en las exportaciones de carne de 
bovino las provincias de Salamanca, Zamora y Valladolid. En lo que respecta 
a quesos y requesón, la provincia de León concentra cerca de tres cuartas 
partes de las exportaciones de este producto en Castilla y León en 2014.

La UE-28 es el principal destino de las exportaciones agroalimentarias de la 
región, representando con 1.141,8 millones de euros casi el 80% del total 
en 2014. Portugal, con 382,4 millones de euros en 2014, que representan 
algo más de la cuarta parte del total, es el principal destino, con un descenso 
anual del 4,8%. Los siguientes destinos más representativos de las ventas 
agroalimentarias de Castilla y León son Francia, Italia, Alemania, Reino Unido 
y Países Bajos, aglutinando entre ellos más del 40% del total.

Por productos y países, el vino tiene como principales destinos de las ventas 
a Suiza y Alemania, que concentran entre ellas más de un 30% del total. 
El principal receptor de las exportaciones de productos de panadería y 
pastelería es Portugal, con aproximadamente un tercio del total. Este último 
país lidera a su vez el ranking de compras de carne de porcino y de bovino, 
mientras que en el caso de las ventas de quesos y requesón el principal 
destino es Italia, aglutinando cerca de dos tercios del total regional.

En defi nitiva, la Comunidad Autónoma de Castilla y León ha mostrado un 
comportamiento muy dinámico en el último año en cuanto a la comercialización 
de productos agroalimentarios se refi ere, aumentando las exportaciones  
y las importaciones en 2014, con un ligero descenso del superávit de la 
balanza comercial agroalimentaria. Los productos agroalimentarios más 
vendidos por la región son el vino y los productos de panadería y pastelería 
(galletas, fundamentalmente), aumentando su valor exportado respecto al 
año anterior. Los principales destinos de las ventas siguen siendo Portugal, 
Francia e Italia, mientras que en el desglose territorial Burgos, Valladolid y 
Palencia tienen una mayor signifi cación, concentrando más de la mitad de las 
exportaciones agroalimentarias de Castilla y León.
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Finalmente, y en lo referente al consumo alimentario, los últimos datos 
disponibles de la Encuesta de Presupuestos Familiares refl ejan que el 
16,3% del gasto realizado por las familias en Castilla y León en 2014 se ha 
destinado a la compra de productos alimentarios y bebidas no alcohólicas 
(14,9% en España). Además, según la información del Ministerio, el gasto total 
en alimentación ha disminuido en Castilla y León en un 4,7%, situándose 
en 3.901,9 millones de euros, frente al descenso del 3,5% observado en 
el conjunto de España. En términos per cápita, el gasto en alimentación en 
Castilla y León ha sido de 1.569,5 euros (1.482,3 euros en España), lo que 
representa un 5,6% menos que en 2013 (- 2,4% en España). 

Así pues, tanto el consumo como el gasto alimentario se han reducido en 
2014, registrándose un ritmo de descenso algo más acusado en Castilla y 
León que en España, pese a que el precio medio total de los alimentos 
se ha reducido en este periodo en ambos casos. Asimismo, el consumo 
extradoméstico también ha disminuido con relación al año anterior, aunque 
esta caída ha perdido intensidad con relación a 2013. Por otro lado, es 
preciso destacar la importancia creciente de los nuevos hábitos de consumo, 
tales como la adquisición de productos a través de internet, en tanto que 
los factores más valorados por los consumidores para elegir un canal de 
distribución continúan siendo la calidad de los productos, la cercanía del 
establecimiento y los buenos precios.
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