
Un largo camino por recorrer

LA INVUSTRIA ALIMFNr1,ARIA

Un 17 % de la producción industrial

Se transforma un 70% de la producción agraria

Jorge Jordana Butticar*
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Una situación cambiante
La actividad de la industria alimenta-

ria española para el conjtmto de la eco-

nomía es de gran importancia. No po-

demos olvidar que este sector repre-

senta casi e117% del conjunto de la

producción industrial, emplea a casi

un 14% de la mano de obra del sector

secundario y aporta e112% del valor

añadido, Y además, el sector de ali-

mentación y bebidas es el gran cliente

del sistema agrario español, ya que el

70 % de su producción acaba siendo

transformada por la industria, lo que

evidencia que esta actividad económica es vital

para la continuidad de la agricultura y la gana-

dería en nuesá^o país.

Con la perspectiva que dan los años, no pode-

mos afirmar que la industria alimentaria espa-

ñola haya mantenido en la última década un

crecimiento que se considere positivo. Si bien

durante el ejei^cicio 2003 registr~amas un repun-

te de nuestro nivel de piY^ducción, c^n un inc^v^

mento de13% en valores deflactadcu, lo que vino

a romper la trayectoria de años pasados, la me-

dia de estos incrementos en los íiltimos diez

años no ha llegado al l%. (cuadro 1).

Fste dato refleja que, como es s^abido, nos cn-

contr^unos ante un sector anticíclico, con pc,^cluE^-

ñas oscilaciones al alza o a la baja dependiendo

del contexto económico general, pero también

pone en evidencia que la industria alimerrtai-ia

se halla ante un estancamiento de su nivel de

actividad. F1 deterioro de nue.str^t industria vie-

ne tanlbién retlejado en la pérdida del número

de empresas, que desde 1996 hasta e120o1 se

redujeron en más de tm 13%, y en el paulatino

descenso del peso del sector en el conjturto de

nuesh-a economía. F1 primer sector manufactu-

rero representaba hace algunos años e120% de

c i^;^clr^^ I. Producción
bruta de la industria'

alimentaria

ños

^ ^

Produoción
bruta(*)

^ ^ '^

DeHactor
implicito del

sector
PC

:w^

En términos
fisioos

^• : ^ ^^

En valores
ñsicos

^4^

En euros
constantes

1989 35574 5,1 6,8 1,4 6,4 -0,4
1990 37263 -0,9 6,7 5,6 4,7 -2,1
1991 39489 2,9 5,9 3,2 6,0 0,1

1992 41350 2,2 5,9 2,6 4,7 -1,3

1993 42239 7,8 4,6 -6,1 2,2 -2,6

1994 44415 4,2 4,7 1,0 5,2 0,5

1995 47402 6,1 4,7 0,7 6,7 2,1

1996 49553 3,3 3,6 1,3 4,5 1,0
1997 52697 0,8 2,0 5>6 6,3 4,4

1998 53628 -1,8 1,8 3,5 1,8 0,0
1999 54380 1,7 2,3 -0,3 1,4 -0,9

2000 55023 2,3 4,0 -1,1 1,2 -2,9
2001 56255 4,6 2,7 -2,5 2,2 -0,5

2002 58864 1,1 4,0 3,6 4,6 0,7

;i9H ^^ricultura 2003(^*) 62116 2,8 2,6 2,8 5,5 3,0
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la producción industrial, cuando ahora se sití ►a
en algo menos del 17%, como mencionaba ante-

►iormente. (cuadro 2).

Nuevas exigencias

Y es que el contexto global en el que opera

nuestra industria es un escenario extraordina-

riamente complejo, apto sólo para los actores

más preparados. A1 recrudecimiento de la com-

petencia en el nlercado interno, por la entrada

de nuevos productos de empresas foráneas, cu-

ya cuota de penetr^ación es sot^^rendente, hemos

de añadir unas mayores exigencias téctlicas, sa-

nitarias, y también medioambientales lxn• pa ►^tc

de las autoridades reguladoras. A la lur dc los

nuevos descubrimientos y busc^^ndo siempre la

mayor seguridad y la higiene de los productos,

surgen nuevas distx>sicioncs legales que condi-

cionan la p ►°oducción de las empre.^LS, exigcncias

que reqtúeren un alto nivel técnico y cuantiosas

inve ►:siones.

Asirnismo, nos enc^ntramos ante un c^msumi-

dor final más info ►^nado, con mayor critc ►-io sc-

lectivo y con unos nuevos patrones de alimenta-

ción a los que hay que responder cY>n mayo ►^ es-

tándare^s de calidad y con el desarrollo de pro-

ductas adecuados a^tas nuevas nt^.̂ idades. i.^^

preocupación por la salud y la re^lación dc la ali-

mentación con el bienestar es otro de los t^ ►c^to ►-ts

que condicionan ya el des<an-ollo de ►1ues^ ^►s em-

presas, tende ►lcia que en el futuro próximo no

deja►-á sino de ac ►-ec^ntítrse-

Mencionar t< ►mbién que nuestm cliente di ►^^c^to,

el sector de di.ti-hibución, ha alcanr.ado tulos nive-

les de concentración y pcx^er de negociación que

suponen una presión constante y cada día más

fuerte a la industi-ia proveedora, cuyo nivel de

atontir<ación es de los más altos en comparación

con otr^os países de.^^- ►-ollados. De hcxho, la cuota

( l^^ltll°u °_'.

^ CifraS de los principale.5 indicadores económicos de la industria alimentaria española

1 , 1 -1 :^ 1: 1 •
^^ 1

^^ 1 4 11 C.,1 :
1 11 .^ 1

I 1.

Indu.^iria cárnica 72.479 13.222.332
IndtLSá-ia de pe,scado 22.148 2.619.316
Conservas vegetales 30.861 4.339.189

Aceitesg►^sas 12.876 4.632.395
Indush-ias lácteas 26.110 6.574.994

Molineria 7.335 2.194.115
Alimentación animal 14.739 5.938.336

Pan-gallet<^.s 85.184 4.499.157
Aztícar 2.601 890.982

Cacacrchooolate 17.033 2.150.533
OL^r^ productos 22.312 3.184.242

Otrn.s bebidas ala^hólicas 5.571 1.358.945
V'mos 21.255 4.844.811

Cerve7as 7.779 2.032.891
Agua y bebidas analcohólicas 13.842 3.941.219

'Ii0"I'AL IlVDUSZRIA AI .IM. 362.126 62.423.455
'I^I'AL INDUS'TRIA 2.691.707 369.970.844

: 1,
:ili 1;1

1.

2.462.402
589.145
881.631
564.148

1.364.066
401.715
791.825
1.921.721
280.085
639.124

1.107.056
506.233

1.478.284
872.735

1.088.584
14.948.753
116.598.157

1 . 11•

Í _. 1.

9.476.584 1.457.116 419.164
1.627.808 347.896 111.084
2,3,3,3.272 563.995 238.788

3.707.759 265.022 168.222
3.650.291 740.802 229.`294
1.556.717 191.536 84.444
4.565.724 378.045 185.015

1544.369 1.329.976 265.524
462.868 90.614 48.216
951.207 396.047 97.816

1.396.869 649.734 121.575
837.333 183.290 53.667

2.467307 498.062 447.411
231.611 400.720 29.455

1.784.581 497.665 198.492
36.594.301 7.990.519 2.698.167
187.003.369 68.240.177 22.871.368

Fuente: Datos eltilx^r^dos }x^r la D G de Aliment^u^ón, MAPA, a ►ki^tir de la i^,ncliest.^ dc P.mpir:kvti 20(x) r^ 2001 dcl [NE
400 ^^ricultura





(^taztei^°an:;.

Cuota de Mercado de las
primeras cinco compañias

^

62%
56%
56 %
49%
48%
48 %
45 %
39%
37 %

40 ó (28 ó sin
multinacionales)

de mercado de las primeras cinco compañías en

España por nivel de facturación alcanza un

40%, que se reduce a un 28% si de esas cinco

primeras eliminamos a las compañías de capital

extranjero. (cuadro 3). Solainente dos países,

Alemania y Austr^alia tienen mayor atomización

empresarial. Por el contrario, la primera enseña

por facturación de la distr-ibución comercial en

España mantiene en solitario una cuota de mer-

cado de126 % de las ventas de alúnentos y bebi-

das. Para rematar, nuesá^o p<aís tiene el dudoso

honor de encontrarse en el primer lugar en el

r^ulldng de los países desarrollados por aplaza-

miento de pagos del sector de di.5tribución, con

una media que alcanz,^^ los 107 día.s.

Atomización empresarial

Dicho e,5^to parece evidente que la principal dc^

bilidad de la industria es su pequeño tamaño y, a

pesar de que el sector inició su proceso de con-

centración a raíz de la adhesión de España a la

Unión Europea, es un proceso que se ha de.^^cc^

lerado con el tiempo y está lejos de ser el óptimo.

E1 sector se ca►-ac^teri7<a hoy por un elevado gT ^ido

de empresas familiares: sólo un 3,9% de l^LS em-

presas alilnent<•u•ias español^^s cuentan con mí^s

de 50 ú•abajadores.

No cabe duda de que este hecllo, la escasa di-

mensión, puede comprometer la viabilidad de la

industr-ia alimentr^ria en el corto y largo plazo, y

el papel que desempeña este sector para el sistc^

ma agroalimentario en su conjtmto, que apoi-ta

e120% del PIB, es fimdament<al para el mante-

nimiento de la actividad agraria. Además de

constmlir e170% de la producción agrícola y ga-

nadera, como ya he mencionado anterionnen-

te, la ubicación de las indt^str-ias, muy repartid^Ls

en todo el ten-itorio nacional, y sus efectos sobre

el medio iural son evidentes.

Con el desarrollo rural

Las industr-ias alimentarias de primera tr•ans-

formación se encuentran estrechanlente vincu-

ladas a la producción ^ural y a los sistemas pro-

ductivos locales, de los que foi-^nan parte. Ello es

más acttisado, si cabe, en las indt^str-ias de truls-

fonnación con denomiiiaciones de origen, y re-

percute directamente sobre el desarrollo rtiral,

ya que, unidas a las empresas alimentarias, se

asientan industrias de carácter auxiliar, de

trai^sporte y servicios, de indudable influencia

en el nivel de vida en hs áreas no urbai^as.

Solainente en el caso de produc^tos que exigen

una transfor►nación más elaborada, la llamada

segunda transfonnación, podemos apreciar una

localización de las empresas en núcleos tu•banos

más poblados, más alejadas de la producción

primaria por la tendencia a situarse en zonas

.^02 ^^ricaltura
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bien comuillcadas y dotadas de los servicios ne-

ce.^lrios p^u•a desannllar este tipo de actividad.

Sin embargo, la primera h•ansfonnación sigue

teniendo un peso fundamental en el conjunto

de la indus-tr-ia y parece obvio que e^ste una re-

lación muy estr•echa enh•e tma buena industria

alimentaria basada en un buen aprovisiona-

miento de materias primas. A la manera inver-

sa, lx^demcu conch^• que no existirá tui sistema

agrai-io competente cuando no exista una in-

dust^ia alimentar^a sólida y fuerte. Queda pues

en evidencia la impot•tancia de mantener un

sector productivo y transforlnador fortalecido

por las consecuencias económicas, sociales y

medioambientales que ello conlleva.

Un largo camino por
recorrer

Desde la FIAB, no hemos cesado de colnwii-

car a las administraciones la importancia de la

G G+ti ^.

influencia de una industria fortalecida para el

desarrollo de un sistema agrario realmente

competitivo. Igualmente, tr•atamos de sensibili-

zar a los pequeños y medianos empresarios

acerca de la importancia de ganar dimensión

para garantizar la viabilidad de numerosas

PYMES de nuestr•o sector, labor que no es senci-

Si va por delante ,
demuéstrelo .
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Certificación de Productos Agroalimentarios
y Programas de Control Externo.

n Reglamentos de vacuno.
n Referenciales de productos cárnicos.
n Referenciales de productos lácteos.
n Referenciales de vegetales.
n Certificación EUREPGAP, UNE 155001.
n Certificación BRC, IFS, SAL.
n Producción Integrada
n Agricuttura Ecológica.

SGS ICS es el Líder en Certificación de Calidad, con 60.000 empresas certificadas
en todos los sectores. La certificación otorgada por SGS ICS, cuenta con el prestigio
internacional reconocido de SGS, garantía de neutralidad e independencia en
140 países. SGS está presente en todas las Comunidades Autónomas, y le
ofrece otros servicios de Certificación tales como: ISO 9000, ISO 14000, EMAS,
Qualicert (Certificación de Servicios), SA 8000, OHSAS 18001, EN 9100 (Sector
Aeronáutico), Sello de Excelencia Europea (EFQM).
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lla dada la tendencia ct^lt<iral que ha imperado

durante años, caracterizada por el crecimiento

intenlo, individualista, la resistencia a la entr-^ada

de nuevos socios en el capital, y el temor a la pér-

dida de control de la empresa y a la salida a los

merc^ados exten^os.

En mi opinión, la dimensión puede acome-

teise desde dos áng^dos, bien buscando la inte-

gración vertical entre productores pi^imarios y

empresas transformadoras, o bien fomentan-

do, a través de las diversas modalidades de

acuerdo, la unión entr•e empresas, empezando

por las cooperativas. Sirva a modo de ejemplo

que el modelo de cooperativa en Dinainarca

cuenta con tan sólo 20 empresas, con una cuo-

ta que doinina el mercado, micntras que en

España este níunero asciende a casi 4.000. El

modelo escandinavo fue promovido por la

propia Administración, consciente de la im-

portancia de tm sector primario fuerte, compe-

titivo y con garantías de viabilidad.

La necesidad de crecer y concentrarse debe ser

pues una estrategia pam mantenerse en el mer-

cado a medio y laigo plazo, por diversas razones.

Es necesaiio afrontar el comercio en mercados

e^teriores, diilamizar la internacionali2<ación de

las PYMES como una vía alternativa a una a^m-

petencia interna cada vez más feroz. Desde la

FIA13, planteamos soluciones pai•a foment<^• en-

tre nuestr ^s empresas la salida de nues•tros pro-

duc^tos a otros países a tr•avés de coordinación dc:

las diversas actividades de promoción exterior

que se hallan dispei^^s enh-e diferentes entidadcs

adinitiistr•ativ^LS, centr•ales y autonómic^ls. I<i or-

ganización de ferias en las que emprcaas partici-

pan de manera conjunta es una de nuastras acti-

vidades más apreciadas. El estudio de nuevos

mercados de destino y de nuevos segmentos, co-

mo puede ser la coloc•ación de prcxluctos en hotc-

les y restaurantes fizera de nuestras fronteras,

contribuye a que nuestros alimentos y nuestra

gastr°onomía se conozca tiiera de nuestro entor-

no.

Otra razón fimdamental para la búsqucda dc

mayor tamaño se encuent^ a en las nc•ce.kuias in-

veisiones en I+D para responder a las nucvati exi-

gencias legales, para el desail•ollo de nuev^ ^s pro-

dUL^OS dUe reS}X)Ilden a nU2vas palltiLti de COnsll-

mo y para la mejora de unos procesos pr^xlucti-

vos que puedan lograr mayor etic^acia y ahcn^-o dc

costes. De nuevo nos encontr•amos con que e slas

izlveisiones han de realiz<irse de5de la tin-talez.^i dc

tula inc^c^iana empre.^t, o mediante soluciones al-

tertlativas como pueda ^er la asociación. l^;n este

caso, puede sewirz^os como modelo los centros

tecnológicos que de manera conjunta han dcs-

arrollado las ^^sociaciones de amseivas ves;etalc^5

y de pescado, que est<̂ ín respondiendo de una ma-

ner•a muv efectiva a nuevos pmbleinas de s^^s en ^-

presa.s fiindadoras.

Queda patente pues que queda un la^go caulino

por recoil•er y que no es suficiente con lo ya anda-

do, y que para afrontar los nuevos retos de esle

conte^to global y fuertemente competitivo necc-

sitamos un esfiierao mayor y un cambio de men-

talidad y de cultlira. No cabe duda de que si en el

pasado hemos sabido superar los obstáculos, en

el coi-to plazo podremos resolver a^n éxito nu^;ti-

tras piv^cipales debilidades. Así lo es^xro.

^ Ingeniero Ag^^ónomo. Secr•etm•io Gene-

ral de la Federación Española de In-

dusb•ias deAlimentación g I3ebidas

^o^ ^^ricultura
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