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Nuria Román Bernet  y Maria Isabel Escudero Molina

LOS OBSERVATORIOS INDUSTRIALES SECTORIALES.
OBJETIVOS, COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO

En el año 2005, el entonces Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio impulsó la creación de Observatorios
Industriales sectoriales para diez sectores que, en

conjunto, generan más del 75% del VAB de la industria y
suponen casi el 80% del empleo industrial. Estos

Observatorios constituyeron entonces un ejercicio
novedoso cuyo objetivo era establecer un canal que

facilitara la participación de las asociaciones
empresariales, las organizaciones sindicales y los centros

tecnológicos en el análisis conjunto de las amenazas y
oportunidades que fenómenos como la globalización

presentaban para los distintos sectores, así como de los
efectos e impactos que diversas políticas públicas de

carácter horizontal provocaban sobre el tejido industrial,
en función de las peculiaridades de cada sector. A través

de este análisis sistemático se podrían adaptar las
políticas a la realidad de las necesidades de cada
sector, y procurar así su efectividad para reforzar la

competitividad de la industria española.

Palabras clave: Observatorios Industriales, competitividad
industrial, competencia internacional, organización,

objetivos, España. 

In 2005, the Ministry of Industry, Tourism and Trade
promoted the creation of one Industrial Observatory for

each of the ten specific industries that together generate
more than 75% of the industrial GVA and account for

almost 80% of the industrial employment. These
observatories were a new experience whose objective

was to facilitate the participation of business associations,
trade unions and R+D facilities all together in the analysis

of the threats and opportunities that globalization presents
for the different specific industries and the effects and

impacts of the various public policies that are applied,
depending on the particularities of each one of them.

Through this systematic analysis, policies could be
adapted to the true needs of each industry and its

effectiveness be ensured, in order to strengthen the
competitiveness of the Spanish industry.

Key words: Industrial Observatories, competitiveness
industrial, international competence, organization,

objectives, Spain.

Juan Alberto Ortigosa Goñi y 
Timoteo de la Fuente García

INDUSTRIA ESPAÑOLA Y COMPETITIVIDAD. LA VISIÓN DESDE
LOS OBSERVATORIOS INDUSTRIALES

En este artículo se analiza la competitividad de la industria
española. Para ello se parte de la interrelación existente

entre la globalización, la internacionalización y el
comercio exterior con la competitividad, para a

continuación profundizar en la situación coyuntural que
atraviesa la industria, así como en sus características

estructurales, fortalezas y debilidades. Se plantean
asimismo los retos actuales y futuros que se presentan a

la industria española y qué papel juegan los Observatorios
Industriales en este contexto.

Palabras clave: Industria, crisis industrial, competitividad
industrial, Observatorios Industriales, España.

This article analyzes the competitiveness of the Spanish
industry. It explains the interdependencies and relations that
link globalization, internationalization and international trade
with competitiveness. The main features of the Spanish
industry are also studied in depth, its strengths and
weaknesses. Finally, the challenges that the Spanish industry
will face in the future are considered, as well as the role that
the industrial observatories will play in that context.

Key words: Industry, industrial crisis, Industrial
Observatories, industrial competitiveness, Spain.

Juan Alberto Ortigosa Goñi

PERSPECTIVAS ENERGÉTICAS EN LA COMPETITIVIDAD DEL
SECTOR DEL PAPEL. EL DIAGNÓSTICO DE LOS
OBSERVATORIOS INDUSTRIALES

En este artículo se analizan las perspectivas y opciones
que se le presentan al sector del papel en materia
energética. Para ello, se parte del concepto de
competitividad, analizando las relaciones e
interdependencias existentes entre ésta y la economía, la
energía y la industria; tanto a nivel mundial, como
europeo y nacional. Se profundiza, asimismo, en la
situación y evolución reciente del sector del papel
español, sus características y opciones energéticas,
detallando la biomasa como una de las opciones más
atractivas actualmente.

Palabras clave: Industria del papel, competitividad
industrial, costes energéticos, biomasa, cogeneración,
España. 

This article analyzes the prospects and options for the
paper industry in terms of energy. For that, the article
begins defining competitiveness, analyzing the
connections and interdependencies with economy,
energy and industry, both world, European and national
levels. Also, the article studies in depth the evolution and
situation of the Spanish paper industry, its characteristics
and energy alternatives, stressing biomass as one of the
most attractive choices currently.

Key words: Paper industry, competitiveness industrial,
energetic costs, biomass, cogeneration, Spain.

Francisco José Sojo Calvo

EVOLUCIÓN Y MEJORA EN LA COMPETITIVIDAD DE LAS
EMPRESAS DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIÓN

El sector textil y de la confección español ha venido
experimentando cambios sustanciales en su entorno, 
que han mermado sus oportunidades y disminuido su
actividad, cediendo terreno en el mercado nacional 
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a las exportaciones procedentes de terceros países
emergentes. El Gobierno ha estado apoyando al sector

mediante programas de ayuda, entre los que destaca la
campaña de promoción «Moda de España», con un

volumen de gasto público considerable. Durante los años
2009 y 2010, el Observatorio Industrial del Sector Textil-

Confección ha analizado la imagen de la moda
española en el exterior y ha creado una imagen común

de esta moda y una marca-país.

Palabras clave: Industria textil, industria de la confección,
competencia internacional, marketing internacional,

imagen país, España.

The Spanish textiles and clothing industry has been
experiencing substantial changes in his environment that

have reduced his opportunities and decreased his activity,
losing ground in the domestic market to exports from

emerging third countries. The Spanish Government has
been supporting the industry through aid programs, most
notably through the promotion campaign «Fashion from
Spain», with a considerable volume of public spending.

During 2009 and 2010, the Industrial Observatory of Textile
and Clothing Industry analyzed the Spanish fashion image

abroad, and created a common image of that fashion,
and a country brand.

Key words: Textile industry, clothing industry, international
competence, international marketing, country image, Spain.

Carlos Mateos Torres

LA COMPETITIVIDAD DE LAS INDUSTRIAS METALÚRGICA Y
DE PRODUCTOS METÁLICOS EN ESPAÑA

Este artículo versa sobre la competitividad de los sectores
de la metalurgia y de la fabricación de productos

metálicos, en los que el Observatorio Industrial del Sector
del Metal ha estudiado los factores claves de la

innovación para su competitividad. Se incluye una
referencia a la situación competitiva de la siderurgia

española. Asimismo, se realiza un análisis de las
inversiones contenidas en los planes de competitividad

de estos dos sectores, presentados al Programa de
Fomento de la Competitividad de los Sectores
Estratégicos Industriales en los años 2009-2011.

Palabras clave: Industria metalúrgica, productos
metálicos, industria siderúrgica, competitividad industrial,

comercio exterior, España.

This article analyzes the competitiveness of metallurgy and
manufacture of metal products sectors, in which the

Industrial Observatory of the Metal Sector has studied the
key factors of innovation for competitiveness. It includes a
reference to the competitive situation of the Spanish iron

and steel industry. Furthermore, the investments carried
out by both sectors under the Competitiveness Promotion

Programme for Strategic Industrial Sectors during the
years 2009-2011 are analyzed.

Key words: Metallurgical industry, metal products, iron
and steel industry, industrial competitiveness, foreing

trade, Spain.

Francisco José Sojo Calvo

NUEVAS TECNOLOGÍAS PRODUCTIVAS PARA EL SECTOR 
DE LA MADERA Y DEL MUEBLE

El sector industrial de la madera y del mueble ha
experimentado durante los últimos años un fuerte descenso,

de hasta el 46,5% del empleo total. Las empresas de este
sector siempre han tenido un carácter familiar, su estructura
de costes les ha posibilitado mantenerse a flote durante la
crisis mientras que las de mayor tamaño han sucumbido.
Los principales problemas que amenazan su viabilidad son
la caída del sector de la construcción, en el caso de la
madera, y el crecimiento de las importaciones, en el caso
del mueble. El Observatorio Industrial del Sector de la
Madera ha puesto a disposición de estas empresas dos
herramientas, con el fin de que dispongan de la última
tecnología disponible a su servicio.

Palabras clave: Industria de la madera, industria del
mueble,  competitividad industrial, innovación
tecnológica, ayuda a las empresas, España.

During recent years, the wood industry and furniture
industry have declined sharply, up to 46,5% of the total
employment. These companies have always had a
familiar character, their cost structure has enabled them
to stay afloat during the crisis while larger companies
have succumbed. The main problems that threaten their
viability are the fall of the construction sector in the case
of wood and the increasing imports in the case of
furniture. The Industrial Observatory of the Wood Industry
has made available two tools to put the latest technology
available to the companies. 

Key words: Wood industry, furniture industry, industrial
competitiveness, technological innovation, companies
helps, Spain.

Mª Luz Peláez Ramos

OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DE LOS
FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO. ANÁLISIS DE LA
SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR

El objetivo principal del presente trabajo es analizar la
situación y evolución del sector de fabricantes de bienes
de equipo en España. Esta industria no es sólo un sector de
peso en el conjunto de la economía española sino que,
dadas sus características estructurales (dinamismo
tecnológico, influencia en los procesos productivos de las
demás actividades y presencia en todos los países
desarrollados), condiciona la capacidad de recuperación
de nuestra economía. El artículo incluye un análisis de las
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del
sector. Se destaca la importante aportación que está
llamado a realizar para alcanzar un desarrollo sostenible de
la actividad industrial. Asimismo se profundiza en aquellas
oportunidades que se presentan para el desarrollo futuro
de esta industria, tales como el ecodiseño, la eficiencia
energética y el análisis del ciclo de vida.

Palabras clave: Industria de Bienes de Equipo, ecodiseño,
eficiencia energética, internacionalización, perspectivas,
España.

The main purpose of this paper is to analyze the situation
and development in the capital goods sector in Spain.
This industry is not just an important sector in the Spanish
economy but, given its structural characteristics
(dynamism, influence on the production processes of
other activities and presence in all developed countries), it
conditions the recovery of our economy. The article
includes an analysis of the weaknesses, threats, strengths
and opportunities of the sector. Further, it is crucial its
contribution to make sustainable development of
industrial activity. Also, it deals with those opportunities 
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that are presented for the future development of this
industry such as eco-design, energy efficiency and life

cycle analysis.

Key words: Capital Goods Industry, ecodesign, energetic
efficiency, internationalization, perspective, Spain.

Elisa Ibañes del Agua

INCIDENCIA  DE LAS SMART GRIDS EN LA 
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ETIC

El objetivo de este artículo es dar una visión general sobre
la incidencia del desarrollo de  las redes inteligentes en la
competitividad y las oportunidades que se abren para el

sector de electrónica, tecnologías de la información y
telecomunicaciones. Se sintetizan los conceptos

generales de las Smart Grids, los cambios que se prevén
en la red eléctrica y las principales tecnologías que

apoyarán el desarrollo de las mismas. Una Smart Grid es
una red de transporte y distribución de energía eléctrica
que tiene la capacidad de entender, asimilar, elaborar
información y utilizarla adecuadamente, a través de las
tecnologías de la información y las comunicaciones. El

artículo se completa con una serie de proyectos,
iniciativas y actividades relacionadas con las Smart Grids

y con diversas conclusiones.

Palabras clave: Grid computing, industria electrónica,
tecnologías de la información, industria de

telecomunicaciones, España.

The aim of this article is to provide a general vision about
the how the smart grids development could have an

influence in the competitiveness and opportunities for the
industry of electronics, information technologies and

telecommunications. General concepts about smart grids
are summarized, as well as the changes that are foreseen

in the electrical network and the most important
technologies that will support the development of the
smart grids. A smart grid is a transport and distribution

network that has the capacity to understanding,
assimilate, elaborate and use it adequately, with an

intensive use of the information technologies and the
telecommunications. The article is completed by projects,

initiatives and activities related to the smart grids and by
different conclusions.

Key words: Grid computing, electronic industry,
information technologies, telecommunications industry,

Spain.

José Collado Bravo y Félix Sánchez Sánchez

EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR QUÍMICO
ESPAÑOL. VISIÓN DESDE SU OBSERVATORIO INDUSTRIAL

El Observatorio Industrial del Sector Químico fue creado
en el año 2005 con el objetivo de seguir la evolución del

sector químico español y de buscar la mejora de la
competitividad de las empresas químicas que operan en

España. Para conocer este sector y su evolución en los
últimos años, saber cuáles son sus principales problemas y

qué actuaciones pueden acometerse para solucionarlos
o minimizarlos y, en definitiva, conocer cómo se puede

tratar de mejorar su competitividad, el Observatorio
Industrial del Sector Químico constituye una buena fuente
de información. Precisamente, el presente artículo aborda
el análisis del sector químico español y su evolución en el

periodo 2003-2010, utilizando el ámbito y los datos

elaborados en el seno del Observatorio, para exponer
después, a través de los factores de competitividad
tratados en el mismo, cuáles son las principales medidas
que se proponen para mejorarla.

Palabras clave: Industria química, distribución sectorial,
investigación y desarrollo, empleo, competitividad
industrial, España.

The Industrial Observatory of the Chemical Sector was
created in 2005 in order to follow the evolution of the
Spanish chemical sector and to improve the
competitiveness of the chemical companies operating in
Spain. For this sector and its evolution over the years, know
their main problems and the actions can be undertaken
to solve or minimize them and, ultimately, learn how
improve its competitiveness, the Industrial Observatory of
the Chemical Sector is a good source of information. 
This article analyzes the Spanish chemical sector and its
evolution in the period 2003-2010 using the field and the
data produced within the Observatory, and then to state,
through competitive factors discussed in it, what are 
the main measures proposed to improve the chemical
sector.

Key words: Chemical industry, sectorial distribution,
research and development, employment, industrial
competitiveness, Spain.

Mª Luz Peláez Ramos

EL RETO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN

El sector de la construcción tiene un peso relativo muy
importante en el conjunto de la economía española,
habiendo adquirido mayor importancia en la última
etapa del ciclo expansivo. En la actualidad, y debido a la
crisis financiera internacional iniciada a mediados de
2007, este sector se ha visto afectado seriamente y en los
momentos actuales está atravesando una situación
compleja. El Observatorio Industrial del Sector de la
Construcción impulsa medidas que contribuyan a
adecuar la actividad de este sector a los nuevos criterios
de sostenibilidad.

Palabras clave: Industria de la construcción, materiales
de construcción, investigación y desarrollo, eficiencia
energética, desarrollo sostenible, España. 

The construction has an important relative weight in the
whole of the Spanish economy, having become more
important in the last stage of growth cycle. At present,
due to the international financial crisis began in mid-2007,
this sector has been seriously affected and at the present
time is undergoing a complex situation. This Industrial
Observatory highlights the importance of promoting
measures to help adapt their activity to the new
sustainability criteria.

Key words: Construction industry, building materials
industry, research and development, energy efficiency,
sustainable development, Spain.

Ángela García López

LA LOGÍSTICA, CLAVE PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS
PLANTAS ESPAÑOLAS DE FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS

El presente artículo pretende describir someramente la
cadena logística del sector de automoción y analizar la 
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situación actual de los diferentes modos de transporte de
vehículos. A día de hoy, la producción de las plantas

españolas depende fundamentalmente de la
exportación, los niveles salariales se aproximan mucho a

la media europea y los costes de transporte adquieren
una importancia cada vez mayor. Con la integración de
nuevos países en la UE, con mano de obra más barata y

geografía más favorable, la logística de distribución se
convierte en una variable clave de competitividad 
para la industria española de automoción. Toda la

información empleada en este artículo procede de
fuentes oficiales y está actualizada conforme a la

disponibilidad existente.

Palabras clave: Industria de automoción, logística, costes
de transporte, competitividad industrial, política de

transporte, España.

This article aims to outline the logistics chain in the
automotive sector and analyze the current situation of the

different modes of transport for finished vehicles. Nowadays
the Spanish production plants depend on the export, wage
levels are very close to the European average and transport

costs are winning importance. With the integration of new
EU countries with cheaper labor costs and more favorable
geographical situation, the distribution logistics become a
key variable for the competitiveness of Spanish automotive

industry. All data used come from official sources and are as
updated as possible.

Key words: Automotive industry, logistics, transport cost,
industrial competitiveness, policy, Spain.

Antonio Moreno-Torres Gálvez

UN MARCO CONCEPTUAL PARA EL ANÁLISIS 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS

En este artículo se presentan algunos modelos y
herramientas para el análisis de políticas públicas. La idea

principal es que los procesos de formulación de éstas
pueden mejorarse en términos de eficacia, eficiencia,

transparencia y rendición de cuentas con la ayuda de un
enfoque metodológico objetivo. La conclusión es que
resulta clave el papel de un funcionariado cualificado

que proporcione a los decisores políticos la información
requerida en el contexto de una filosofía de políticas

basadas en evidencias; contrapuesta al tradicional
enfoque intuitivo que resulta tan propenso a errores y, por

tanto, tan costoso en términos de recursos y de
consecuencias indeseables.

Palabras clave: Política pública, toma de decisiones,
implementación, evaluación de políticas, España

This paper introduces some basic theoretical models and
tools for public policy analysis. The main idea is that the

policy making process can be improved in terms of
effectiveness, efficiency, transparency and accountability

with the help of a methodological and objective
approach. The bottom line is that a skilled public service is

key to provide decisions makers with the information
needed in the context of an “evidence based policy”

philosophy, as opposed to the commonly followed
intuitive-heuristic approach, which is prone to errors and 

consequently costly both in terms of resources and
unintended consequences.

Key words: Policy, decisions making, implementation,
policies evaluation, Spain.

Jesús Manuel Plaza Llorente

LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL EN PERSPECTIVA. 
UN ANÁLISIS DE DATOS DE PANEL

El presente artículo muestra un caso en el que la
utilización de datos de panel sirve para investigar la
dinámica de la innovación seguida por 325 pequeñas y
medianas empresas (Pymes) innovadoras españolas entre
1995 y 2010. En este último ejercicio la investigación se
ha realizado utilizando como instrumento el buscador
Google. En la primera investigación del panel en 2003 se
estableció una tipología de comportamiento de las
empresas innovadoras que se ha tomado como situación
de partida para analizar, quince años después, si han
existido cambios en la propensión innovadora
empresarial. Entre 1995 y 2010, el 13,5% de las Pymes
que han desaparecido del panel pertenecían a sectores
fuertemente competitivos y de nivel tecnológico
intermedio. Por el contrario, las empresas con capacidad
de innovación tecnológica alta o media y que
desarrollaban estrategias de orientación al mercado y de
diferenciación vieron aumentada en un 8% su
participación relativa en el panel.

Palabras clave: Pymes, innovación tecnológica,
indicadores tecnológicos, análisis de panel, España.

This paper shows a case of entrepreurial innovation based
in the study of data panel. A first research of the
innovative behaviour of 325 small and middle size
companies (SME) was conducted in 2003 using data poll
raised in 1995. After fifteen years, in 2010, the basic data
of the companies had been updated using Google as
source of statistical primary information. 
A conclusion of the research in 2003 was the definition of
four patterns of behaviour to the way in the Spanish
innovative SMEs address innovation (Guépard, Rhino,
Zebra and Log) and the particular performance of the
innovation skills in each one of the four categories. In
2010, a 13.5% of the panel companies had been
disappeared because corporative movements (mergers
or adquisitions) fails or bankruptcy.
On the other hand, a 8% of the panel firms had been
improved their position (going through Log or Zebra to
Rhino) in the period 1995-2010. The main reasons of this
change obey to a better performance of their innovation
capabilities together sound organizational and marketing
strategies (market oriented products and services and
differentiation).

Key words: SMEs, technological innovation, technological
indicators, analysis of panel, Spain.

Patricia Bachiller

FACTORES DETERMINANTES DE LA REESTRUCTURACIÓN
INTERNA DE LAS EMPRESAS PRIVATIZADAS

La eficiencia de las empresas privatizadas se ha visto
modificada por la liberalización de los mercados y la
regulación impuesta por los gobiernos. No obstante, 
para  analizar el rendimiento de dichas empresas es
necesario considerar también los cambios
organizacionales internos que se han producido en ellas.
Por ello, en este trabajo analizamos los factores que
inducen la reestructuración de las empresas privatizadas.
Concretamente, describimos la influencia de los
mercados de capitales, del cambio en el sistema de
gobierno corporativo y de la modificación de los 
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consejos  de administración en la eficiencia de las
empresas privatizadas. Para aportar evidencia detallada y

precisa sobre la privatización en España, realizamos un
estudio empírico del rendimiento financiero de las

empresas privatizadas cotizadas y no cotizadas con el
objetivo de comprobar si difiere.

Palabras clave: Empresas públicas, privatización;
rentabilidad empresarial, cambio organizacional;

mercado financiero, gobierno de la empresa, España.

The efficiency of privatised companies has been 
modified by the market liberalisation and the regulation

of governments. However, to analyse the performance 
of these companies is necessary to consider their internal

organisational changes. Therefore, in this study we 
analyse factors that leads to the restructuring of 

privatised companies. Specifically, we describe the
influence of capital markets, corporate governance

system and changes of boards on the efficiency of
privatised companies.  In order to contribute to
privatisation process in Spain o test whether the

performance improves with the influence of capital
markets, we carry out an empirical study of financial

performance for quoted 
and non-quoted companies privatised in Spain

Key words: Public companies, privatization; 
managerial profitability, organisational changes, 
finantial market, corporate governance, Spain.

Remedios Ramón Dangla

CRISIS ECONÓMICA, GLOBALIZACIÓN Y FOGASA:
LA ESTRATEGIA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO PARA

SOBREVIVIR. EL CASO DE ALICANTE: 1980-1991

La liberalización de los mercados en los ochenta
y la falta de un apoyo estatal para la reconversión 

de la industria del calzado provocaron que ésta 
diseñara una estrategia de supervivencia a través del

recurso al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). La
principal función del Fogasa es garantizar los créditos

laborales de los trabajadores ante la insolvencia
empresarial pero, en el caso alicantino, la garantía

salarial ha permitido la reestructuración del sector del
calzado. El coste del despido lo asumía el Fogasa

permitiendo así, el mantenimiento de la competitividad
internacional. 

Palabras clave: Industria del calzado, restructuración
industrial, Fondo de Garantía Salarial, 

competencia internacional, análisis histórico, 
Alicante.

The freedom markets since eighty decade and the
absence of specific statal help for the reconvertion of

footwear industry incite that it designed a strategy of
survival using the Spanish wage insurance (Fogasa). The

principal funtion of Fogasa is warrant the worker´s labour
credits oposit to insolvency of the companies but, in

Alicante, the guarantee wage has permitted the
restructuration of footwear industry ,The Fogasa paid the

dismiss´s cost permiting keep the international
competitivity. 

Key words: Industry of the footwear, 
industrial restructuring, wage guaranty fond,
international competition, historical analysis, 

Alicante.

Leonel Muinelo Gallo

PRODUCTIVIDAD, INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN A NIVEL 
DE EMPRESA. UN ANÁLISIS EMPÍRICO DEL SECTOR
MANUFACTURERO ESPAÑOL

Este trabajo analiza la relación existente entre
productividad, innovación e investigación a nivel de
empresa utilizando una extensión del modelo estructural
de función de producción de Crépon, Duguet y Mairesse
(1998). El estudio se realiza para las empresas del sector
manufacturero español a través de datos provenientes 
de la «Encuesta sobre innovación tecnológica en las
empresas, 2000 y 2004». Los resultados empíricos
obtenidos señalan que la financiación pública, el tamaño
empresarial y la participación en los mercados
internacionales juegan un rol importante en las decisiones
de realizar actividades de investigación internas por parte
de las empresas manufactureras españolas. A su vez, las
empresas que realizan un mayor esfuerzo en
investigación interna es más probable que sean
innovadoras de producto y/o de proceso. Finalmente, las
estimaciones también señalan que la productividad
media de estas empresas se correlaciona de forma
positiva con la introducción de nuevos productos y/o
procesos y  la intensidad del capital físico utilizado. 

Palabras clave: Innovación, investigación, productividad,
modelo de función de producción, España.

This paper analyses the relationship between productivity,
innovation and research at firm level using an extension of
the structural model of Crépon, Duguet and Mairesse
(1998). The study is performed for Spanish firms of
manufacturing sector, by using information from the
“Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas”
2000 and 2004. The empirical results suggest that the
public fund, the size of the firms and the participation in
the international markets plays an important role in the
decisions to realize internal research activities. In addition,
the firms that realize a major effort in research it is more
probable that they are innovative of product and/or of
process. Finally, the estimations also emphasize that
increases in productivity are positively correlated with the
introduction of new products and/or processes and the
intensity of the physical capital.

Key words: Innovation, research, productivity, production
function model, Spain

Mª. Luisa García Guardia, Francisco García García 
y Patricia Núñez Gómez

EFICACIA DE LA PUBLICIDAD DE RESPUESTA DIRECTA. EL
CASO DE UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA LA
AUTOMOCION

Aunque existen múltiples investigaciones sobre la eficacia
publicitaria  y la existencia de diversas variables que influyen
en su medición, no encontramos en la literatura que hemos
revisado casos concretos sobre la respuesta directa y su
relación con la eficacia. Actualmente, dado que existe un
gran número de campañas publicitarias de respuesta
directa en los medios publicitarios, sumados al desarrollo e
implementación de herramientas interactivas que permiten
medir los resultados, hay bastante petición de información
por parte de los consumidores y posterior venta de
producto. Esta investigación tiene como objetivo medir
cuantitativamente la eficacia publicitaria en relación a la
respuesta directa en un caso particular: el sector de seguros
de automoción. La campaña analizada consistió en un
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conjunto de anuncios de respuesta directa para televisión
emitidos en cadenas generalistas del territorio  español. 

Palabras clave: Publicidad, eficiencia, evaluación,
metodología, estudio de casos. 

Although there are many advertising effectiveness
research and the existence of several variables that affect
its measurement, we cannot find enough research about

specific cases over direct marketing and its relationship
with efficacy. Actually, there are a large number of

advertising direct response in commercial media, related
with the development and implementation of interactive

tools that allows us to measure  the results between the
request of information by consumers and the sale of
product. This research aims to measure the effectiveness
of advertising in relation to the direct response in a
particular case: the automobile insurance industry. The
campaign that has been analyzed consisted in a set of
direct response commercials for television programmed
in general channels broadcasts in Spanish territory.
Key words: Efectiveness, ROI, direct response, return of
investment

Key words: Advertising, efficiency, evaluation,
methodology, cases study.
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INTRODUCCIÓN

Se cumplen ahora siete años desde que fueron creados los Observatorios Industriales Sectoria-
les. La medida fue considerada entonces un ejercicio novedoso por carecer de preceden-

tes como herramienta de política industrial y también por su constitución, integradora de los pro-
pios agentes sectoriales de la industria. El trabajo de los Observatorios Industriales constituye hoy
un excelente barómetro de la percepción que los propios protagonistas de cada sector indus-
trial objeto de análisis y observación tienen sobre la situación de los mismos y de cómo será su
evolución futura.

Las aportaciones realizadas desde el análisis conjunto de los observatorios propicia otro valor muy im-
portante, como es la presentación de una panorámica actualizada de cómo está la industria espa-
ñola, puesto que los diez sectores que han sido objeto de observación suponen más de las tres cuar-
tas partes del VAB y del 80% del empleo en la industria española. Se trata de sectores industriales
especialmente afectados por una agresiva competencia creciente de los países emergentes y el
trabajo de los Observatorios incide expresamente en estrategias para neutralizar esta limitación e
impulsar o consolidar las capacidades productivas de los mismos.

El escenario sociopolítico en el que se gestó la iniciativa de los Observatorios Industriales Sectoriales
fue, en el año 2005, el entonces Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Se impulsó su creación
como un  nuevo instrumento de política industrial que propiciara la participación de los interlocuto-
res sociales en la definición de estrategias impulsoras de la competitividad de la industria, así como
en el análisis de los impactos de éstas sobre los distintos sectores productivos. Esta iniciativa contó
con la participación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la
Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), la Unión General de Tra-
bajadores (UGT), las Comisiones Obreras (CCOO), y la Federación Española de Centros Tecnológicos
(FEDIT).

La decena de sectores industriales elegidos como objeto de observatorio fue la siguiente: Bienes de
equipo; Industria Química; Textil y Confección; Electrónica, Tecnologías de la información y telecomu-
nicaciones; Fabricantes de Automóviles y Camiones; Equipos y Componentes para Automoción;
Siderurgia y Metal; Papel;  Madera y Mueble, y Construcción.

La parte monográfica de este número de Economía Industrial se nutre de la aportación proporcio-
nada desde los distintos observatorios. Basada en un esquema de análisis Dafo, cada uno de ellos
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aporta su visión sobre los distintos factores que configuran la competitividad sectorial; tanto las oportu-
nidades y amenazas como las debilidades y fortalezas, así como la influencia que sobre la competi-
tividad ejercen las diferentes dinámicas de evolución sectorial. 

Para que el lector pueda aproximarse lo más posible al escenario industrial español, sus dinámicas y
realidades, los artículos elaborados en los respectivos Observatorios Industriales con destino a la pre-
sente monografía reflejan una selección de aspectos de especial relevancia en la determinación de
la competitividad de la industria española. Son los siguientes: El impacto productivo de las regulació-
nes en materia de seguridad de producto y protección del medio ambiente, tanto las que limitan
como las que favorecen la capacidad de negocio; la modernización de los sectores en lo que atañe
a tecnología, racionalización energética, nuevas oportunidades de mercado, y novedosos modelos
de negocio; el impacto de la globalización en los mercados y en la industria, considerando los fenó-
menos de deslocalización, patrones de internacionalización, control de mercados exteriores, nuevas
oportunidades, etc; la estructura de costes de producción, profundizando notablemente en los deri-
vados de la energía y la logística, y, finalmente, las condiciones de trabajo y las relaciones laborales,
prestando  atención prioritaria a los mecanismos de flexibilidad, las necesidades de formación y las
nuevas formas de trabajo.

Las conclusiones obtenidas a través de los 12 artículos que, bajo la coordinación de Nuria Román
Bernet y Maria Teresa Escudero Molina, conforman la monografía, aportan análisis detallados de cada
industria y también las correspondientes perspectivas para afrontar competitivamente su futuro.
Contienen asimismo el valor añadido de incorporar el enfoque  y las aportaciones de un foro de
encuentro de empresas, administraciones, trabajadores y prestadores de servicios tecnológicos. Cir-
cunstancia esta que convierte a estas conclusiones en especialmente interesantes para el dise-
ño de medidas de política industrial.

La monografía consta de dos partes diferenciadas. En la primera hay tres artículos de carácter gene-
ral, que introducen al tema de los Observatorios Industriales y aportan una visión panorámica de

los mismos. La segunda parte está formada por una descripción de la realidad y futuro de cada sec-
tor objeto de Observatorio. Presenta el bloque monográfico Manuel Valle Muñoz, Director General
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, quien valora las conclusiones aportadas por los
Observatorios como instrumentos especialmente útiles en esta legislatura, en la que la política indus-
trial se ha constituido como una parte relevante de la política económica del Gobierno, a fin de
devolver a la industria el peso perdido en la composición del Producto Nacional Bruto. Apuesta por
una base industrial sólida para incrementar la competitividad global de la economía, las exportacio-
nes y la generación de empleo cualificado, porque la experiencia demuestra que los países más
industrializados disponen de una mayor capacidad para afrontar las situaciones difíciles y las crisis. Y
se muestra partidario de que la acción del Gobierno contribuya a generar un marco estable que
facilite certidumbre económica a las empresas y la entrada de nuevas tecnologías en el mercado.

En el primer grupo de artículos, el firmado por Nuria Román Bernet y María Isabel Escudero Rueda
sirve de introducción a la propia figura de los observatorios, reseñando principalmente su novedad
como ejercicio de análisis y seguimiento de la industria cuando fueron constituidos y por haberse con-
cretado a través de una participación de las empresas, los trabajadores y las administraciones públi-
cas. Ponen de manifiesto que el contenido de esta monografía es solo una muestra del amplio tra-
bajo realizado sobre las fortalezas y debilidades de diez sectores capitales de la industria española y
que su aportación facilita la adopción de medidas de política industrial mucho más ceñidas a la rea-
lidad de cada industria. 

El otro articulo panorámico también ofrece una visión general referida a la industria, pero profundizan-
do en los aspectos potenciadores de su competitividad. Juan Antonio Ortigosa Goñi y Timoteo de
la Fuente García centran su atención en la influencia de la globalización, la internacionalización y el
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comercio exterior sobre la competitividad, como consecuencia del cambio durante la última déca-
da del escenario en el que las empresas realizan su actividad, al pasar de un mercado centrado en
la región a otro exterior. Por ello, consideran de gran utilidad la aportación de los Observatorios Indus-
triales en este momento de coyuntura industrial adversa, habiendo perdido tres puntos de PIB en los
últimos siete años, en medio de una crisis cuyo final no se avizora y con una creciente y potente com-
petencia de los mercados exteriores.

En la segunda parte de la monografía, cada uno de los Observatorios Industriales analiza porme-
norizadamente su respectivo sector. Se abre el apartado con un análisis del correspondiente a

la industria del papel, a cargo de Juan Alberto Ortigosa Goñi, en el que expone las relaciones de
interdependencia entre la economía, la energía y la industria, tanto a nivel internacional como nacio-
nal. Al centrar su estudio sobre este último mercado, subraya que el factor energético es un determi-
nante básico de la competitividad del sector papelero, cuya evolución reciente, situación actual y
perspectivas describe, para concluir con una enumeración de opciones energéticas destinadas a im-
pulsar la rentabilidad y competitividad del sector en el futuro, entre las que juega un papel clave. la
biomasa.

Le  sigue, en el análisis, el sector Textil-Confección, cuya histórica tradición, actuales problemas y retos
futuros expone Francisco José Sojo Calvo. La progresiva modernización de sus activos fabriles y la mej-
ora de su productividad no han impedido una progresiva sangría de puestos de trabajo, caída de la
producción y pérdida de  valor añadido a partir de la década de los años 80 del pasado siglo. En
el mercado nacional, nuestro textil ha cedido mucha cuota ante las importaciones procedentes
de países emergentes y las campañas apoyadas por la Administración –como fue el caso «Moda
de España»– no han cristalizado, salvo notorias excepciones, en un relanzamiento del sector. El autor
subraya, entre las conclusiones para una estrategia competitiva de esta industria, la conveniencia
de abrirse un hueco en los mercados exteriores basado en la creación de una imagen de moda
española.

Tan tradicional como la industria textil, aunque mucho más potente, son la metalurgia y el metal, un
sector que en España está integrado por más de 99.200 empresas que ocupan a casi 1,2 millones
de personas y que mueve una cifra de negocio de entorno a 180.000 millones de euros. Al margen
de la contribución a la competitividad sectorial a través de ayudas públicas, especialmente de cara
a las exportaciones, las empresas de productos metálicos deben mejorar, a juicio de Carlos Mateos
Torres, autor del trabajo, en los siguientes términos: incremento de la dimensión, ampliación del elen-
co de clientes importantes, mayor especialización en materiales y procesos y mejora del grado de
internacionalización. Por el contario, la industria siderúrgica es calificada por el autor como compe-
titiva, situación a la que ha contribuido fundamentalmente la acción del gobierno a través de los pla-
nes de reconversión.

La madera y el mueble siempre se  han caracterizado en nuestro país por estar en un sector basa-
do en empresas de carácter muy familiar, con una estructura de costes que le ha permitido subsis-
tir a pesar del fuerte retroceso sufrido en los últimos años, que le ha llevado a perder casi la mitad
de sus empleos.  Según expone Francisco José Sojo Calvo, en representación del Observatorio sec-
torial, a la crisis de la madera ha contribuido notablemente la del sector de la construcción, mien-
tras que el mueble se ve fuertemente limitado en el mercado nacional por la dinámica exportado-
ra de países emergentes. Precisamente el pequeño tamaño se convierte en el mayor impedimen-
to competitivo, porque dificulta que se puedan acometer actividades  renovadoras en los procesos
productivos, I+D+I y diseño. El Observatorio considera a estas actividades como fundamentales
para la supervivencia del sector, que también ha venido siendo objeto de algunos planes especia-
les de apoyo y de beneficios fiscales. 

El análisis del sector de fabricantes de Bienes de Equipo está suscrito por María Luz Peláez Ramos,
quien pone el énfasis en la importancia económica de esta actividad no solo por su peso econó-
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mico (10% del VAB industrial) sino también porque su dinamismo tecnológico, influencia en los pro-
cesos productivos de las restantes actividades industriales y presencia en todos los países desarro-
llados condiciona notablemente la recuperación de nuestra economía. Del análisis de fortalezas y
debilidades, amenazas y oportunidades de este sector, la autora subraya su función como emplea-
dor de personal cualificado y su necesaria aportación al desarrollo sostenible de la actividad indus-
trial, mientras que, en el lado contrario, identifica el insuficiente tamaño de las empresas, segmen-
tos tecnológicos de menor valor añadido que en Europa y una insuficiente base exportadora en
mercados emergentes. Las oportunidades de futuro se alinean en las vertientes del ecodiseño, la
eficiencia energética y el análisis del ciclo de vida.

A un sector tecnológicamente puntero le sigue otro no menos relevante al respecto, como es el de
la Electrónica, las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (ETIC). Elisa Ibañes del
Agua traza una panorámica sobre estas industrias agrupadas en un macrosector y profundiza en el
impacto que sobre él tendrán las redes eléctricas inteligentes (Smart Grids, en su acepción en inglés)
en lo que a oportunidades de espacio y competitividad se refiere. La autora sintetiza el concepto
de smart grid como una red de transporte y distribución de energía eléctrica con la capacidad de
entender, asimilar, elaborar información y utilizarla adecuadamente mediante la aplicación de las
tecnologías de la Información y las telecomunicaciones. Para su Observatorio Industrial, una de las
claves futuras de este sector pasa por la convergencia de infraestructuras de energía y telecomuni-
caciones, lo que garantizará un amplio campo de actividad y el cambio del paradigma del siste-
ma energético.

La visión del Observatorio del sector químico es ofrecida por José Collado Bravo y Félix Sánchez
Sánchez. Parten los autores del análisis de la evolución de la industria química española en el perio-
do que va de 2003 a 2010, con una evolución positiva hasta 2009, año en el que registró una infle-
xión, tanto en la industria química propiamente dicha como en la de caucho y materias plásticas,
de la que volvió a recuperarse en 2010 gracias a la exportación. Agrupa a 9.700 empresas, emplea
a mas de 262.000 personas y mueve una cifra de negocio de en torno a 57.000 millones. Se carac-
teriza por su compromiso con la I+D+I, apareciendo como una de las industrias que más invierte
en este capítulo, y está fuertemente internacionalizada. Los costes energéticos, el gran desarrollo
normativo europeo, la concentración del transporte de mercancías en España en la carretera y la
entrada irregular de diversos productos al mercado interior aparecen como las mayores amenazas
sectoriales.

En su descripción sobre el sector de la Construcción, María Luz Peláez Ramos deja constancia de
la trascendencia económica y social de esta actividad que, en su descontrolado crecimiento de
la faceta residencial durante el periodo 1995-2006, su VAB interanual (12%) llegó a doblar el incre-
mento medio del PIB nominal. Esta experiencia es la que deberá evitarse en el futuro, cuando se
haya superado la actual «burbuja» inmobiliaria y el sector retome su inevitable protagonismo en
la economía española. Los retos que esperan a la construcción española no son coincidentes en
los diversos sectores de la misma: la hiperespecialización en edificación inmobiliaria debe terminar;
la construcción de infraestructuras depende del final de los ajustes presupuestarios, y el liderazgo en
pavimentos y revestimientos cerámicos se mantiene gracias a las exportaciones, aunque con una
caída muy importante en los últimos años. Y en parecidos términos puede hablarse de las produc-
ciones cementeras y de piedra natural. Aunque ya muestra una madurez importante en sus proce-
sos fabriles, la eficiencia energética es uno de los grandes retos de la construcción.

La industria del automóvil es una dinamizadora de la economía sin parangón y España no ha sido
la excepción en este axioma. El sector genera aquí el 6% del PIB industrial, produce  en torno a
240.000 vehículos,  acapara el 22 % de las exportaciones, lo que le convierte en el campeón nacio-
nal de ventas exteriores y emplea a 250.000 trabajadores. Todos estos datos sitúan a la industria
española del automóvil en segundo lugar del ranking europeo, por  detrás de Alemania, y en el no-
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veno a escala mundial, liderando con claridad la clasificación europea de fabricantes de camio-
nes. Angela García López  identifica como principales debilidades del sector en España el origen
extranjero del capital de las empresas, costes energéticos más altos que en otros países europeos,
bajo volumen de actividades de I+D, que los fabricantes realizan prioritariamente en sus casas matri-
ces, y la situación periférica de la Península en Europa. Esta última debilidad se erige en el principal
reto como factor de competitividad, dada la dificultad logística para una industria que exporta el
noventa por ciento de la producción.

A bre la tribuna de «Otros temas» un artículo de Antonio Moreno-Torres Galvez, en el que, bajo
el título de «Un marco conceptual para el análisis de políticas públicas», presenta algunos mode-

los y herramientas para el enfoque  de estas políticas, en los que se invita a mejorar su formulación
en términos de eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, y siempre con un plan-
teamiento metodológico objetivo.

Sigue un trabajo sobre la innovación empresarial basado en la utilización de datos de panel, en el
que José Manuel Plaza Llorente pone de manifiesto la utilidad de este procedimiento para la diná-
mica de innovación seguida por 325 pequeñas y medianas empresas innovadoras españolas entre
2005 y 2010. Las empresas con capacidad tecnológica alta o media y con orientación estratégica
al mercado incrementaron su participación relativa en el panel en ese periodo de tiempo.

En otro artículo, Patricia Bachiller analiza los factores inductores de reestructuraciones de las empre-
sas privatizadas. Describe la influencia de los mercados de capitales, los cambios del sistema de
gobierno corporativo y la modificación de los Consejos de Administración, entre otros. Cierra el tra-
bajo con un estudio empírico del rendimiento financiero de las empresas privatizadas cotizadas. 

En un cuarto artículo, Remedios Ramón Dagla describe, con un trabajo histórico, la reconversión del
sector del calzado en Alicante, cuya supervivencia fue posible gracias al Fondo de Garantía Salarial
(FOGASA). Este organismo evitó la liquidación de muchas empresas asumiendo el coste del despi-
do producido en los ajustes, lo que permitió a estas empresas afrontar en mejor posición la compe-
titividad internacional.

Un segundo artículo sobre temas de investigación e innovación se incluye en esta tribuna. Lo firma
Leonel Muinelo Gallo y estudia la relación existente entre productividad, innovación e investigación
a nivel empresarial en España. Entre las conclusiones subraya que la financiación pública, el tama-
ño empresarial y la participación de los mercados internacionales juegan un papel preponderan-
te en las decisiónes de realizar actividades de investigación.

Se cierra el bloque de artículos de este número con un estudio de casos en el que se somete al aná-
lisis la eficacia de la publicidad de respuesta directa en una campaña de seguros para la automo-
ción. María Luisa García Guardia, Francisco García García y Patricia Núñez Gómez miden cuan-
titativamente la eficacia de un conjunto de anuncios de respuesta directa  para la televisión emiti-
dos en cadenas generalistas del territorio español.
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T ras siete años de andadura, los Observatorios Industriales puestos en marcha con el objetivo de ana-
lizar la realidad que afecta a diez sectores de la industria española, han considerado oportuno pro-

porcionar una muestra del trabajo realizado, que constituye el contenido de este número monográfico. 

A través de esta monografía, cada uno de los observatorios aporta su visión sobre varios de los múlti-
ples factores que configuran la competitividad sectorial, las oportunidades y amenazas que se les plan-
tean, y las debilidades y fortalezas con las que cuentan para afrontarlas, así como los efectos que sobre
la competitividad ejercen las diferentes dinámicas de evolución sectorial.

Las conclusiones obtenidas, cuentan con el valor añadido de incorporar el enfoque y las aportaciones
de empresas, administraciones, trabajadores y prestadores de servicios tecnológicos, por lo que resultan
especialmente interesantes en el diseño de medidas de política industrial y a la hora de orientar posibles
demandas e iniciativas del sector privado.

La política industrial de esta legislatura constituirá una parte importante de la política económica del
Gobierno, y tendrá como objetivo prioritario devolver peso a la industria en la composición de nuestro
Producto Interior Bruto.

Los países con más futuro y que mejor han soportado la crisis son los aquellos en los que la industria
tiene un mayor peso en su economía, por lo que el Gobierno ha señalado como prioritario incremen-
tar el Valor Añadido Bruto del sector industrial fijándose como meta recuperar en lo máximo posible su
peso y apostar por una industria que genere empleo cualificado, de alto nivel tecnológico, con la mayor
aportación de valor añadido posible y gran capacidad para competir en los mercados exteriores y que
recupere la marca España como sinónimo de calidad.

PRESENTACIÓN

APUESTA POR UNA INDUSTRIA 
QUE GENERE EMPLEO CUALIFICADO

MANUEL VALLE MUÑOZ

Director General de Industria y de la Pequeña
y Mediana Empresa
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Una base industrial sólida aumentará la competitividad global de la economía, nuestras exportaciones
y la generación de empleo cualificado. La experiencia nos demuestra que los países más industrializa-
dos tienen mayor capacidad para adaptarse y mejorar en fases bajistas de los ciclos económicos.

Debemos asumir, que la recuperación económica no podrá basarse únicamente en el consumo, la
inversión y el gasto público internos, y que deberá tener un componente más elevado de ventas exte-
riores e inversión extranjera.

MARCO ESTABLE DE POLÍTICA INDUSTRIAL

La acción de Gobierno en esta materia deberá ir dirigida a facilitar que las iniciativas empresariales se desarro-
llen en la certidumbre y con reglas limpias y transparentes en un marco de política industrial a largo plazo, esta-
ble en el tiempo, alrededor del cual se articulen otras políticas transversales como las de energía, educación,
I+D+i, fomento de las exportaciones y de atracción de inversión extranjera.

Y para ello, llevaremos a cabo una política industrial activa, en la que se combinarán acciones horizontales, de
carácter transversal, coordinadas con las demás políticas nacionales, como la laboral, la energética,la  educa-
tiva, la comercial y la de fomento a la innovación, con actuaciones de carácter marcadamente sectorial. Esta
política se ocupará de fomentar el sector industrial tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda,
y será una política de Estado.

En cuanto a la oferta, se llevarán a cabo una serie de reformas estructurales con el objetivo, en primer lugar, de
mejorar la competitividad industrial; en segundo lugar, apoyar al emprendimiento y a la pequeña y mediana
empresa y, en tercer lugar, respaldar a aquellas empresas que incorporen nuevas tecnologías.

Respecto a la demanda, se llevarán a cabo actuaciones que incentiven la ampliación de nuestra base expor-
tadora y la orientación a la demanda externa, a través de hacer cumplir las normativas CE también a todos los
productos importados o mediante refuerzos puntuales de la demanda de algunos productos.

El actual entorno macroeconómico exige que se ponga un cuidado especial en decidir y diseñar el gasto público
de una manera eficaz y eficiente, a fin de obtener los máximos beneficios en cuanto a crecimiento y empleo.

En este contexto, las políticas de apoyo sectorial se diseñarán para potenciar la incorporación al mercado de
aquellas tecnologías que por sus características actúen como catalizadoras del fortalecimiento y moderniza-
ción de nuestra base industrial y constituyan un futuro motor del desarrollo de industrias completamente nuevas
en los próximos años, que den respuestas a los retos que se le plantean a la sociedad en el medio plazo.

FACILITAR LA LLEGADA DE LA TECNOLOGÍA AL MERCADO

Las cifras de producción científica demuestran que España posee una importante base de conoci-
miento en un buen número de las tecnologías, que a nivel comunitario y de la OCDE se acepta que
condicionarán la evolución futura de la industria, entre las que se encuentran la nanotecnología, la
biotecnología o el desarrollo de materiales con prestaciones avanzadas que permitan nuevas apli-
caciones.

Sin embargo la plasmación de estos conocimientos en bienes y servicios comercializables, presen-
ta importantes dificultades, no solo a nivel nacional sino también en el ámbito del conjunto de la
Unión Europea. Y es en esta última fase del proceso de innovación en la que una política industrial
específicamente sectorial puede jugar un papel determinante, en la medida en que facilite un
entorno empresarial adecuado al desarrollo de las inversiones industriales necesarias que posibiliten
la llegada de estas tecnologías al mercado.

En el caso del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el acento estará en apoyar las cadenas de
producción piloto y los proyectos de demostración a gran escala que permitan la validación indus-
trial y la obtención de los sistemas de fabricación imprescindibles para que cualquier desarrollo tec-
nológico pueda traducirse en productos que introducir en el mercado.

Tras un periodo reciente en el que se consideró que la desinversión en fabricación no poseía efec-
tos negativos sobre la industria siempre y cuando se preservaran las actividades de I+D, en la actua-
lidad vuelve a ser una corriente de opinión aceptada, que la I+D y la fabricación están intrínseca-
mente unidas y se refuerzan mutuamente, por lo que resulta necesario preservar la inversión fabril.

18 385 >Ei
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Por esta razón, debemos fortalecer el tejido productivo que poseemos, y potenciar aquellas empresas
que sean competitivas, entendiendo por tales aquellas que, en cualquier sector, cumplan alguno de los
siguientes requisitos: 

� Deben incorporar la innovación en sus procesos productivos

� Que tengan capacidad de generar empleo

� Que tengan capacidad para generar exportaciones

� Que tengan un efecto multiplicador en sus inversiones
� Que tengan el mayor efecto tractor posible y produzcan transferencia de tecnología

� Que aporten valor añadido significativo a sus productos

LOS SECTORES MÁS IMPORTANTES

Esta orientación horizontal es perfectamente compatible con la potenciación de ciertos sectores,
por su importancia en la articulación del tejido productivo y por reunir sus empresas buena parte de
las características anteriores. Entre ellos, se encuentran los de automoción, la industria aeronáutica y
espacial o el del material de defensa. Estos sectores, constituyen una excelente muestra de las inte-
rrelaciones existentes entre desarrollo tecnológico y fabricación y evidencian la necesidad de poten-
ciar ambos tipos de inversión.

En todos ellos, España cuenta con plantas de producción que mantienen posiciones de liderazgo
europeo en determinados segmentos de producto.

Gracias a los esfuerzos inversores en fabricación en estos sectores, y de la elevada productividad de
su fabricación, durante los últimos años se está produciendo un incremento de las inversiones con
un elevado contenido en I+D+i, que se transfiere al entramado de empresas proveedoras de com-
ponentes y servicios que se desarrollan alrededor de estas industrias.

Espero que los artículos contenidos en esta monografía sirvan para ilustrar el trabajo desempeñado
por los Observatorios Industriales, así como para proporcionar una aproximación al lector sobre las
dinámicas y realidades que afectan a los sectores analizados.
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VISIÓN GENERAL 

LOS OBSERVATORIOS 
INDUSTRIALES SECTORIALES  

OBJETIVOS, COMPOSICIÓN 
Y FUNCIONAMIENTO

NURIA ROMÁN BERNET

MARÍA ISABEL ESCUDERO MOLINA

Observatorios Industriales Sectoriales
Ministerio de Industria, Energía y Turismo

El presente artículo pretende ser un breve resumen del trabajo desarrollado hasta la fecha
por los Observatorios Industriales Sectoriales, sus objetivos, composición y funcionamiento.
Debido a que constituyen un excelente barómetro de la percepción que los propios agen-
tes sectoriales tienen sobre la realidad que les afecta y de cómo será su evolución futura,

este trabajo realiza una panorámica de los principa-
les aspectos que han sido analizados por los Obser-
vatorios Industriales, en relación con la competitivi-
dad sectorial, como preludio del resto de artículos
que componen esta monografía.

En el año 2005, el entonces Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio, impulsó la creación de un nuevo ins-
trumento de política industrial, que aplicando los prin-
cipios del diálogo social, propiciara la participación de
los interlocutores sociales en la definición de medidas
que afectasen a la competitividad de la industria, así
como en el análisis de los impactos de éstas sobre los
distintos sectores productivos. La iniciativa contó con el
acuerdo de la Confederación Española de Organiza-
ciones Empresariales (CEOE), la Confederación Espa-
ñola de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), la
Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obre-
ras (CCOO), y con la colaboración de la Federación
Española de Centros Tecnológicos (FEDIT)

Este nuevo instrumento adoptó la forma de Observa-
torios Industriales Sectoriales para un conjunto de sec-
tores representativos de la industria española, que su-
ponen en torno al 75%  del VAB industrial y al 80%
del empleo en la industria y que se encuentran afec-

tados por una competencia creciente y agresiva de
nuevos países. En concreto estos sectores son:

1. Fabricación de bienes de equipo

2. Químico

3. Textil-Confección

4. Electrónica, tecnologías de la información y tele-
comunicaciones.

5. Fabricación de automóviles y camiones

6. Fabricación de equipos y componentes para au-
tomoción

7. Metal

8. Papel 

9. Madera

10. Construcción

ESTRUCTURA Y OBJETIVOS

El objetivo de los Observatorios Industriales es aunar
esfuerzos para favorecer el desarrollo y moderniza-
ción de los sectores industriales, en aspectos tales co-
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mo la potenciación de la capacidad productiva y
exportadora de las empresas, de consolidación de
inversiones y empleo, de renovación tecnológica y
en definitiva, de adaptación a las condiciones inter-
nacionales de competencia.

Para ello, se efectúan análisis detallados de la realidad
que afectaa cada sector concreto, con el objetivo de
identificar sus fortalezas y debilidades y de proponer
acciones concretas para mejorar la competitividad del
sector, y por extensión, de la industria en general.

Cada observatorio está compuesto por representan-
tes de la Administración General del Estado, de orga-
nizaciones empresariales y sindicales representativas
de cada sector y de centros tecnológicos de refe-
rencia.

La representación de la Administración General del Es-
tado, es permanente en  cada uno de los observato-
rios y está compuesta por los siguientes departamentos
ministeriales:

� Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de
la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, que actúa como coordinador, y
la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y pa-
ra la Sociedad de la Información.

� Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de
la Dirección General de Empleo.

� Ministerio de Economía y Competitividad, a través
de la Secretaría de Estado de Comercio.

Con esta estructura, los Observatorios Industriales cons-
tituyen un punto de encuentro entre la Administración,

las organizaciones empresariales y sindicales y los cen-
tros tecnológicos, para analizar, de forma conjunta,
tanto la evolución estructural de cada sector, como la
coyuntura que les afecta y los impactos que diversas
actuaciones y medidas de carácter horizontal ejercen
sobre el tejido productivo.

Con la información obtenida, que procede tanto de
estudios ad-hoc como del propio conocimiento que
cada una de las partes adquiere en su actividad ha-
bitual, se formulan una serie de conclusiones y reco-
mendaciones de actuación sobre aspectos concre-
tos que afectan a la competitividad de los sectores
analizados. Estas recomendaciones son el punto de
partida para el posterior desarrollo de determinadas
actuaciones orientadas a satisfacer necesidades es-
pecíficas de un sector, bien por parte del propio ob-
servatorio, de manera colegiada, o en otros casos,
del agente correspondiente (Administración pública,
organizaciones empresariales, centros tecnológicos
u organizaciones sindicales).

Para realizar esta monografía, se ha efectuado una se-
lección de los aspectos que, a juicio de los Observatorios
Industriales, tienen especial relevancia en la determi-
nación de la competitividad de la industria, y por este
motivo han sido objeto de análisis detallado, a lo lar-
go del extenso trabajo realizado hasta la fecha.

FACTORES DE COMPETITIVIDAD DE LOS
OBSERVATORIOS

Examinando este trabajo, se obtiene una panorámi-
ca de los factores que, a juicio de los propios agen-
tes de cada sector, configuran su competitividad
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CUADRO 1
COMPOSICIÓN DE LOS OBSERVATORIOS INDUSTRIALES

FUENTE: elaboración propia.

Observatorio
Organización 
empresarial

Organizaciones 
sindicales

Centro tecnológico

Químico FEIQUE FITAG-UGT
FITEQA-CC.OO.

FEDIT-TECNALIA

Bienes de equipo SERCOBE MCA-UGT
Industria CC.OO.

FEDIT-ITE

Electrónica y TIC AMETIC MCA-UGT
Industria CC.OO

.FEDIT-ITE

Fabricantes de automóviles y camiones ANFAC MCA-UGT
Industria CC.OO

FEDIT-CIDAUT

Fabricantes de equipos y componentes automoción SERNAUTO MCA-UGT
Industria CC.OO

FEDIT-CIDAUT

Papel ASPAPEL FITAG-UGT
FSC-CCOO

FEDITAIDIMA

Madera CONFEMADERA MCA-UGT
FECOMA-CCOO

FEDIT-AIDIMA

Textil-confección CIE FITAG-UGT
FITEQA-CC.OO.

FEDIT-AITEX

Metal CONFEMETAL 
(integrado en FMF)

MCA-UGT
Industria CC.OO
(integrados en FMF)

FEDIT-TECNALIA

Construcción CNC 
(integrado en FLC)

MCA-UGT
FECOMA-CC.OO.
(integrado en FLC)

FEDIT-AIDICO
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presente y futura y constituyen, en cierta medida, un
barómetro de las actuales perspectivas de la indus-
tria española.

En términos generales estos factores pueden clasifi-
carse en las siguientes categorías:

Impacto de la aplicación de regulación en materia
de seguridad de producto y protección del medio
ambiente con incidencia en la actividad
productiva

Dado el elevado número de materias primas químicas
que se emplean en la industria en general, se han efec-
tuado numerosos análisis sobre la aplicación práctica
del Reglamento REACH (Registration, Evaluation, Autho-
rization and Restrictions of Chemicalsubstances), de los
que han derivado la publicación de guías y la celebra-
ción de seminarios para facilitar a las empresas su apli-
cación práctica, especialmente dirigidas a las empre-
sas de menor tamaño. 

Por otro lado, la aplicación de determinada normativa
puede suponer oportunidades de negocio para aque-
llas empresas que realizan una rápida adaptación de
sus productos adelantando su cumplimiento, al intro-
ducir determinadas innovaciones, bien valoradas por
el mercado. Es una de las conclusiones que puso de
manifiesto el análisis de impacto de la aplicación de
criterios de eco-diseño al sector de maquinaria, aun-
que en otros casos, el grado de innovación necesaria
para cumplirla es bastante elevado, al restringir la le-
gislación el uso de determinadas materias primas, co-
mo es el caso de los biocidas en el sector de la deter-
gencia.

Modernización de los sectores. Nuevas
oportunidades de mercado

Son numerosos los estudios realizados en los Observa-
torios Industriales con el objetivo de tratar de identifi-
car cuáles serán los segmentos de mercado más
competitivos en el futuro, y proponer una cierta hoja
de ruta, partiendo de las características de la capa-
cidad instalada. 

Es el caso, por ejemplo, de la implantación de medi-
das para la mejora de la eficiencia energética y de la
generalización del uso de nuevas fuentes de energía,
en el sector de los bienes de equipo o de la industria
de la madera.

Además existe la posibilidad de que se generen nue-
vos modelos de negocio, al combinar el diseño y su-
ministro de instalaciones por parte de las empresas de
fabricación de bienes de equipo con la actividad que
desarrollan las propias empresas de servicios energéti-
cos.

Continuando en el ámbito de la gestión de la ener-
gía, la previsible evolución de las redes eléctricas ha-

cia redes inteligentes ha centrado la atención del ob-
servatorio del sector de la electrónica, las tecnologí-
as de la información y las telecomunicaciones, de-
bido al elevado grado de desarrollo que ésta tendrá
en los próximos años, y la demanda que se espera
genere en soluciones provenientes del sector.

Uno de los consumidores «inteligentes» de energía que
contribuirá a proporcionar una capacidad de alma-
cenamiento distribuido, inexistente en la actualidad, es
el vehículo eléctrico, tecnología ya en fase muy avan-
zada de desarrollo, cuya producción en masa gene-
rará importantes oportunidades para la industria de au-
tomoción. 

A este respecto, el observatorio dedicado a la industria
de equipos y componentes ha efectuado un análisis
específico del impacto que ésta tendrá sobre los mis-
mos y las nuevas funcionalidades que éstos tendrán
que satisfacer.

Impacto de la globalización

Desde hace algunos años, la apertura de los merca-
dos ha sometido a la industria a una competencia glo-
bal, provocando determinados efectos sobre nuestro
tejido industrial. 

Uno de ellos es la desintegración vertical de la cade-
na de valor de los productos en ciertos sectores de ac-
tividad, que ha conducido al abandono de determi-
nadas actividades, normalmente las fabriles, para con-
centrar los esfuerzos en las actividades clave, lo que se
denomina el core-business. Este fenómeno ha desem-
bocado en ocasiones en  procesos deslocalizadores
muy marcados, y por ello varios Observatorios se han
detenido a analizar sus consecuencias y las posibilida-
des de evolución futura. 

Pero también se ha tratado de identificar las oportuni-
dades que plantea la globalización, por ejemplo po-
niendo en marcha plataformas interactivas para el
aprovisionamiento de determinados componentes en
países externos a la Unión Europea, o cómo reforzar el
arraigo de actividades con un gran porcentaje de ca-
pital extranjero.

Asimismo, se han efectuado varios análisis sobre los
patrones de internacionalización seguidos por las em-
presas más avanzadas en ese aspecto, para poner
de manifiesto los efectos beneficiosos que los distintos
modelos identificados han tenido sobre éstas.

Un aspecto muy destacable de este fenómeno, es la
equiparación que existe entre los productos proce-
dentes de terceros países en términos comerciales, y
la asimetría en las condiciones que debe satisfacer la
actividad productiva y, en la práctica real, la propia
seguridad de los productos. Así se han realizado reco-
mendaciones  concretas para aumentar el control de
mercado de ciertos productos externos a la Unión
Europea, que ya han sido tenidas en cuenta.
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Estructura de costes de producción

Aunque los observatorios de prácticamente todos los
sectores han analizado la estructura completa de los
costes de producción, hay dos de estos costes que
destacan sobre los demás, el coste energético y el
logístico.

El primero de ellos es especialmente importante para
los sectores intensivos en energía, como el químico y
el metalúrgico. Los observatorios han propuesto me-
didas para reducirlo, en concreto para el estableci-
miento de exenciones fiscales a los impuestos que
graban la electricidad, en determinadas actividades.

En cuanto a la logística, las conclusiones de los estu-
dios realizados han servido para, trasladadas a las auto-
ridades competentes, modificar, en la medida de lo
posible, ciertas prioridades en la ejecución de inversio-
nes en infraestructuras de transporte, que contribuían a
la reducción de estos costes asociados a grandes nú-
cleos industriales. Aunque se han realizado avances en
este sentido, los observatorios intentan recordar perió-
dicamente que, siendo España un país periférico en la
Unión Europea, principal mercado de nuestra industria,
es necesario optimizar la entrada y salida de mercan-
cías con los países comunitarios.

Relaciones laborales

En materia de relaciones laborales, los observatorios
han analizado los mecanismos de flexibilidad emple-
ados por los diversos sectores industriales en lo rela-
tivo a sus efectos sobre la producción y las condicio-
nes de trabajo y han tratado de identificar las mejo-
res prácticas. Además se han propuesto mejoras en
la estructura y contenido de los convenios colectivos
de diversos sectores y se han tratado de determinar
las necesidades que, en materia de formación y de
perfiles profesionales, plantean la evolución prevista
de las tecnologías y los modelos de negocio.

Además, se han acometido una serie de actividades
dedicadas a las nuevas formas de trabajo que es-
tán llamadas a protagonizar la próxima década, co-
mo es el caso del teletrabajo, sobre el que se ha ela-
borado una guía para su implantación, especial-
mente dirigida a PYMES.

En definitiva, esta publicación pretende ofrecer una
pequeña muestra del trabajo que han desarrollado
hasta este momento los Observatorios Industriales sec-

toriales. Hay que destacar que este trabajo se ha
construido sobre la base del dialogo entre las partes,
posibilitando en numerosas ocasiones la actuación
conjunta de los agentes que los componen.

CONCLUSIONES

La creación de los Observatorios Industriales sectoria-
les supuso en el año 2005 la puesta en marcha de
un instrumento cuyos trabajos se han revelado con
el tiempo de gran importancia y utilidad para cono-
cer la realidad de nuestros sectores industriales. Dicha
utilidad radica fundamentalmente en dos pilares:

1—|La participación de los principales actores de la in-
dustria española: Administración General del Estado,
organizaciones empresariales, organizaciones sindica-
les y centros tecnológicos. El resultado de dicha parti-
cipación es doble, ya que por un lado cada agente
pone de manifiesto los problemas particulares de su
ámbito de actuación, al tiempo que se proponen so-
luciones conjuntas y consensuadas desde todos los
puntos de vista.

2—|El objetivo de incrementar la competitividad de la
industria. Al tener un objetivo claro y común, el traba-
jo que se desarrolla y la búsqueda de soluciones y
oportunidades se realiza de una manera mucho más
eficiente que de forma individual.

Aunque los retos y oportunidades analizados duran-
te todos estos años han sido numwrosos, se pueden
agrupar en las siguientes áreas:

� Impacto sobre la industria de la aplicación de nor-
mativas ya sean actuales o futuras, en especial, aque-
llas relativas al medio ambiente.

� Oportunidades de mejora y modernización de los
sectores, nuevas oportunidades de mercado y mo-
delos de negocio del futuro.

� Impacto de la globalización en los mercados y la
industria, las nuevas oportunidades asociadas y las
nuevas herramientas para el control del mercado.

� Estructura de costes de producción sectoriales, es-
pecialmente los costes energéticos y logísticos.

� Relaciones laborales: mecanismos de flexibilidad,
condiciones de trabajo, necesidades de formación
y perfiles profesionales, y nuevas formas de trabajo.
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MINETUR

Hablar de industria obliga a hablar de competitividad. Aunque ésta se puede entender des-
de diversos puntos de vista, al fin y al cabo sus consecuencias se traducen en la capaci-
dad de una empresa, un sector o un estado para competir en los mercados. Si hablamos
de una empresa, ésta será competitiva cuando produzca bienes o servicios que satisfagan a

a los consumidores con productos que por sus ca-
racterísticas y precio se adapten a las demandas de
los mercados. Estas demandas, como la experien-
cia ha demostrado, son volátiles y cambiantes, por
lo que la adaptabilidad de las empresas a las mis-
mas es vital para seguir siendo competitivas. No se
trata únicamente de prestar un servicio, sino de ga-
rantizar el futuro de la empresa, generando benefi-
cios y adaptando continuamente sus estrategias a
las demandas del mercado.

Aunque en un primer momento la competitividad se
centra únicamente en una empresa, que ésta sea
competitiva garantiza la mejora del nivel de vida de
los habitantes de un país así como una alta tasa de
empleo en el marco de la sostenibilidad.

GLOBALIZACIÓN, INTERNACIONALIZACIÓN Y ENTORNO
EXTERIOR

El concepto de globalización se encuentra íntima-
mente ligado a la competitividad, pudiéndose defi-
nir como la tendencia de los mercados y empresas
a ir más allá de sus fronteras nacionales para alcan-

zar una dimensión mundial. La globalización ofrece
nuevas oportunidades a las empresas (nuevos mer-
cados para sus productos), pero también supone una
mayor competencia de las importaciones en el mer-
cado interior. Además, y especialmente para las eco-
nomías desarrolladas, la globalización viene acompa-
ñada de la amenaza de la deslocalización: el trasla-
do de la actividad productiva a países con menores
costes de producción. Las empresas que no basan su
estrategia competitiva en los costes de producción
pueden centrar sus esfuerzos en la cualificación del
personal, las TIC o la I+D+i, entre otros. 

Situación coyuntural

Para contextualizar la situación actual de la industria
española, es necesario remontarse unos años atrás
y analizar el impacto que ha supuesto sobre ella la
crisis económica y financiera.

El estallido de la burbuja financiera en los mercados
mundiales desencadenó, en el año 2008, una gra-
ve crisis económica financiera de ámbito mundial.
Esto tuvo numerosas consecuencias en la economía
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europea, y especialmente en la española, sufriendo
desde dicho año la recesión más profunda y gene-
ralizada de su historia reciente.

Durante este periodo, la crisis ha tenido un impacto
particularmente acentuado en la actividad industrial.
Ésta ha perdido peso en la economía española, y
hoy supone el 15,8% del PIB, cuando en el 2004 era
el 18,5%. Para poder hacer una comparación, hay
que destacar que, en Alemania, el peso de la indus-
tria sobre el PIB es del 24% y en la media de la UE-
27 representa el 18,7%. El consiguiente colapso de
la demanda ha desencadenando importantes ajus-
tes en la capacidad instalada y en el empleo, mien-
tras que la producción industrial registró caídas de
dos dígitos durante el año 2009, tanto en España co-
mo en la mayoría de los países industrializados.

A diferencia de crisis financieras anteriores, en esta oca-
sión, la inestabilidad y los ajustes de los mercados fi-
nancieros internacionales han tenido un fuerte impac-
to en el sector real de muchos países, produciéndose
caídas en la actividad y en el empleo, lo que ha con-
llevado aumentos importantes en la tasas de desem-
pleo. El impacto del ajuste ha sido particularmente
acentuado en España, ya que desde el año 2008 se
han perdido en la industria española 660.000 emple-
os, teniendo en cuenta que actualmente la industria
supone el 14,1% del empleo, es decir, 2,5 millones de
trabajadores. A su vez, las caídas en el empleo han de-
primido las expectativas, debilitado la demanda y, en
general, contribuido a magnificar el impacto de la cri-
sis financiera sobre el sector real y a crear un círculo
vicioso difícil de romper.

Parece claro que, ante este panorama, la industria
debe liderar el cambio en el patrón de crecimiento
para acercarnos a los estándares europeos, ya que,
al aumentar el peso de la industria en nuestra eco-
nomía, mejorará nuestra competitividad aumentan-
do el empleo cualificado y nuestras exportaciones.

Características estructurales

Las dificultades que se están experimentando para re-
cuperar el crecimiento están poniendo en evidencia
las debilidades estructurales de nuestra economía y te-
jido industrial; es decir, aquellos factores de la industria
que están limitando su potencial de crecimiento y so-
bre los que hay que actuar para que la economía pue-
da crecer a un ritmo fuerte, de forma sostenible y con
creación de empleo. Los factores de mayor relevan-
cia para nuestra industria que conforman su estructu-
ra son:

1—|Peso reducido del sector industrial en la economía
española. El peso de la actividad industrial es bastan-
te inferior al observado en países comparables en tér-
minos de renta o de orientación económica. Para que
la economía española se fortalezca es necesario que
la industria tenga un mayor peso en el Valor Añadido
Total, puesto que ésta posee una serie de caracterís-

ticas beneficiosas para el conjunto de la economía:
generador de ideas y de tecnología transferibles a
otros sectores, sector abierto y habituado a la compe-
tencia en mercados globales, generador de empleo
de alta cualificación.

2—|La industria tiene una reducida intensidad tecno-
lógica. La actividad industrial nacional, comparándo-
la con la media de la UE, se concentra de forma des-
proporcionada en las ramas de menor intensidad tec-
nológica. Para superar esta situación es necesario que
la industria potencie y desarrolle aquellos factores de
competitividad alternativos en actividades de alto va-
lor añadido, lo que requiere un esfuerzo sostenido en
materia de I+D e innovación.

3—|Reducida dimensión de las empresas. El tejido in-
dustrial español se caracteriza por una fuerte atomi-
zación de las empresas y por una fuerte concentración
de la actividad en las más pequeñas. Este es un fac-
tor clave, ya que se requiere una dimensión mínima
empresarial para llevar a cabo con eficiencia algunas
actividades como la inversión en I+D+i, el acceso a
mercados internacionales y/o el acceso en buenas
condiciones a la financiación.

4—|Escasa orientación al mercado exterior. Existe una
excesiva orientación de nuestra industria al mercado in-
terior, lo que se traduce en unos niveles de exportacio-
nes bastante inferiores a la observada en promedio en
la  zona euro. A esto se suma que nuestras exportacio-
nes se concentran de forma importante en el merca-
do europeo, maduro y de escaso potencial de creci-
miento de la demanda.

5—|Pérdida gradual de competitividad. Esto ha sido así
ya que el crecimiento de la productividad del trabajo
en la industria española ha sido inferior al aumento de
los costes laborales, los costes energéticos y los costes
logísticos. 

Fortalezas de la industria española

Desde mediados de los años 90 hasta el año 2007,
se sucedieron a nivel mundial trece años consecuti-
vos de expansión y crecimiento, tiempo durante el cual
la economía española creció en una proporción sig-
nificativamente superior al promedio de los países des-
arrollados. Los frutos de este crecimiento sirvieron a la
economía española para adquirir importantes fortale-
zas que forman la base sustentadora de de su tejido
industrial. Entre estas fortalezas merece la pena des-
tacar:

Capital humano. La principal ventaja competitiva en
el ámbito industrial es que España dispone de una
fuerza laboral menos envejecida que la media eu-
ropea, y al mismo tiempo, con un nivel de formación
elevado.

Renovación de capital fijo. Durante los años previos
a la crisis, la industria española ha realizado un notable
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esfuerzo en formación bruta de capital fijo, lo que le
ha permitido disponer de unos sistemas de produc-
ción y unas instalaciones relativamente modernas.

Internacionalización. La experiencia adquirida en pro-
cesos de internacionalización por muchas de nuestras
grandes empresas líderes en sectores clave tanto tra-
dicionales como tecnológicos, establece un modelo
de funcionamiento para el resto de empresas del teji-
do industrial.

Medio ambiente. También durante este tiempo se ha
producido un aumento en la eficiencia ambiental de
la industria española, con importantes descensos en
las emisiones de CO2 (7,3%), al tiempo que el consu-
mo final de energía del sector industrial se mantiene
estable entre 2007 y 2008 a niveles similares a los de
2004.

En definitiva, el entorno actual es muy distinto del exis-
tente antes de la crisis y esto implica que las estrate-
gias  de las empresas también deben serlo. Es en es-
te nuevo entorno, donde las debilidades de la indus-
tria se han hecho más evidentes y la necesidad de
ser competitivos, más imperiosa. Sin embargo, tam-
bién es cierto que la industria española, para supe-
rar esas debilidades, cuenta con un buen punto de
partida, las importantes fortalezas constituidas duran-
te los 15 años pasados.

RETOS ACTUALES Y FUTUROS. EL PAPEL DE LOS
OBSERVATORIOS INDUSTRIALES

A la vista de la situación por la que atraviesa actual-
mente la industria española, se vislumbran ciertos as-
pectos en los que ésta debe concentrar todos sus es-
fuerzos para incrementar su competitividad: reorientar
sus estrategias de internacionalización, aumentar su pre-
sencia en los mercados globales, incrementar su pro-
ductividad y reducir los costes unitarios, intensificar su
contenido tecnológico e incrementar el valor añadido
de sus productos. Todos estos campos de mejora pa-
san necesariamente por aumentar el tamaño de las
empresas. En particular, las más pequeñas tienen que
crecer, consolidarse y adquirir un tamaño que les per-
mita afrontar estos retos.

Es necesario que todos los actores implicados de una
u otra manera con la industria reconozcan la impor-
tancia crucial de esta actividad para el crecimiento
y el progreso del país. Esto pasa por mejorar las condi-
ciones en las que se desenvuelve la actividad indus-
trial y a apoyar su crecimiento. Se trata, en definitiva,
de incrementar el peso de la industria en la economía
española y aumentar su competitividad.

Todos estos retos actuales de la industria española se
pueden condensar en cuatro grupos:

1—|Modernizar el modelo de crecimiento. Las actuacio-
nes de todos los agentes implicados con la industria jue-
gan un papel esencial para dirigir  el cambio de mode-

lo productivo de nuestra economía, en su transición
hacia un modelo basado en la innovación, el mejor
uso de los recursos y el conocimiento.

2—|Aumentar el peso del sector industrial en la activi-
dad económica. El crecimiento y la prosperidad de
los países están estrechamente relacionados con el
dinamismo de su sector industrial. En el caso de España
se hace necesario equilibrar la contribución de los dis-
tintos sectores económicos al Producto Interior Bruto es-
pañol, aumentando el peso de la industria, en línea
con la composición observada en países con econo-
mías comparables.

3—|Aumentar la competitividad de la industria espa-
ñola. No hay ningún sector industrial, ninguna empre-
sa, que pueda eludir la fuerte competencia que pro-
viene de los mercados abiertos, de los mercados glo-
bales. La competitividad global es el requisito indis-
pensable para la sostenibilidad económica de la in-
dustria española.

4—|Alinear la política industrial española con la euro-
pea. La grave crisis económico-financiera global y el
fuerte impacto de la misma en la actividad industrial
están delegando a la mayoría de los países reconsi-
derar los términos en los que vienen formulando su
política industrial. Este proceso está teniendo lugar de
forma individual en muchos países europeos y tam-
bién de forma colectiva en la Unión Europea. Para
que estas políticas sean de verdad efectivas es fun-
damental asegurar que son coherentes entre sí.

Es evidente que estos objetivos, lejos de ser indepen-
dientes, están relacionados entre sí, y la consecución
de cualquiera de ellos llevará aparejada una mejo-
ra sustancial en los demás.

Los observatorios industriales sectoriales

Dentro de este contexto, desde el año 2005 se han crea-
do diez observatorios industriales sectoriales, consti-
tuidos todos ellos en el marco de la «Declaración pa-
ra el diálogo social 2004: competitividad, empleo es-
table y cohesión social». Su creación ha sido posible
mediante la firma de un acuerdo marco entre los prin-
cipales actores industriales y sociales: la Administración
(MITYC), las organizaciones sindicales (UGT y CCOO)
y las organizaciones empresariales (CEOE y CEPYME).
Este acuerdo marco establece un mecanismo esta-
ble de colaboración para el fomento del desarrollo
y modernización de los sectores industriales. Estos diez
observatorios industriales abarcan los siguientes sec-
tores: metal, químico, fabricación de automóviles, fa-
bricación de componentes para automoción, textil-
confección, madera, bienes de equipo, tecnologías
de la información y comunicaciones, construcción y
papel.

El objetivo común que buscaban todos los firmantes
es que la sociedad española alcance unos mayores
niveles de crecimiento económico, de calidad en el
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empleo, de bienestar social, de cohesión territorial y
de sostenibilidad medioambiental, al mismo tiempo
que se fomenta el desarrollo, consolidación y moder-
nización de los sectores industriales en aspectos ta-
les como la potenciación de la capacidad produc-
tiva y exportadora de las empresas, de consolidación
de inversiones y empleo, modernización tecnológi-
ca y adaptación a las nuevas condiciones interna-
cionales de competencia. Se trata, en definitiva, de
dar respuesta a los retos que se plantean en el esce-
nario actual: la globalización de la economía, la pre-
servación del medio ambiente, la ampliación de la
UE, la sociedad del conocimiento, la modernización
tecnológica y los desequilibrios territoriales entre otros

Para cumplir con estos objetivos, los agentes llevan a
cabo, dentro de cada observatorio industrial secto-
rial, análisis detallados de cada  sector y, en particu-
lar, en las siguientes áreas de actuación:

• Situación general, necesidades y demandas.

• Estructura ocupacional y productiva y calificación de
los recursos humanos.

• Procesos de renovación tecnológica, necesidades
de I+D+i e infraestructuras tecnológicas y de asisten-
cia empresarial.

• Fomento de las tecnologías de la información y de
las comunicaciones en las empresas de los diferentes
sectores industriales.

• Promoción exterior e internacionalización de las em-
presas.

• Difusión e información de los análisis y estudios rea-
lizados a todos los agentes implicados.

Este análisis permite a los agentes realizar de mane-
ra conjunta actuaciones de política industrial que
permita desarrollar un modelo de crecimiento eco-
nómico equilibrado y duradero basado en una ma-
yor competitividad de las empresas y en el incremen-
to de la productividad.

Además, los observatorios industriales sectoriales tie-
nen una serie de características que es necesario des-
tacar:

• Suponen un paso para institucionalizar de forma re-
gular y permanente el dialogo social entre las orga-
nizaciones sindicales, las organizaciones empresaria-
les y el Gobierno.

• Es un foro de encuentro permanente y una herramien-
ta fundamental para el análisis del sector, que per-
mite analizar sus necesidades y demandas, sus resul-
tados y perspectivas, la implantación de nuevos ele-
mentos de innovación y sistemas estratégicos que
mejoren la competitividad de las empresas y asegu-
ren el futuro del sector, la creación de empleo y ri-
queza en un mundo globalizado.

• Es un instrumento flexible, articulado en red y ca-
paz de aportar información y análisis expertos sobre
las diferentes dimensiones del sector (económica,
tecnológica, ocupacional, medioambiental, interna-
cionalización etc.).

CONCLUSIONES

Durante la última década el escenario en el que las
empresas desarrollan su actividad ha cambiado ra-
dicalmente, pasando de un mercado centrado en
la región a un mercado exterior. Esto ha obligado al
mismo tiempo a las empresas a cambiar sus estra-
tegias al enfrentarse a nuevos competidores y formas
de producir. Más recientemente, toda la actividad
empresarial se ha visto afectada por la situación co-
yuntural económico-financiera, y la industria españo-
la no ha sido la excepción. Al margen de esta situa-
ción coyuntural, y de las debilidades de la industria
española, es en periodos de crisis cuando toca po-
tenciar las fortalezas, minimizar las debilidades y bus-
car las vías para llevar a la industria española a ser
más competitiva. En este contexto, el papel y la apor-
tación que pueden hacer los observatorios industria-
les resulta de gran utilidad para alcanzar estos obje-
tivos.
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SITUACIÓN Y PERSPECTIVA SECTORIAL 

PERSPECTIVAS ENERGÉTICAS EN LA
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR 
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EL DIAGNÓSTICO DE LOS
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Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Hablar de industria obliga a hablar de competitividad. Aunque ésta se puede entender desde
diversos puntos de vista, sus consecuencias se traducen en la capacidad de una empresa, un
sector o un país de competir en los mercados. Al hablar de una empresa, ésta será competi-
tiva cuando produzca bienes o servicios que satisfagan a los consumidores con productos que 

por sus características y precio se adapten a las de-
mandas de los mercados. Estas demandas, como
la experiencia ha demostrado, son volátiles y cam-
biantes, por lo que la adaptabilidad de las compa-
ñías a las mismas es vital para seguir siendo compe-
titivas. No se trata únicamente de prestar un servicio,
sino de garantizar el futuro del negocio, generando
beneficios y adaptando continuamente las estrate-
gias disponibles a las demandas del mercado.

Aunque en un primer momento la competitividad se
centra únicamente en una empresa, que ésta sea
competitiva garantiza la mejora del nivel de vida de
los habitantes de un país así como una alta tasa de
empleo en el marco de la sostenibilidad.

El concepto de globalización se encuentra íntimamen-
te ligado a la competitividad, pudiéndose definir co-
mo la tendencia de los mercados y empresas a ir más
allá de sus fronteras nacionales para alcanzar una di-
mensión mundial. La globalización ofrece nuevas opor-
tunidades de negocio, nuevos mercados, pero tam-
bién supone una mayor competencia de las importa-
ciones en el mercado interior. Además, y especialmen-
te para las economías desarrolladas, la globalización
viene acompañada de la amenaza de la deslocaliza-

ción: el traslado de la actividad productiva a países
con menores costes de producción. Las empresas que
no basan su estrategia competitiva en los costes de
producción pueden centrar sus esfuerzos en la cualifi-
cación del personal, las TIC o la I+D+i, entre otros. 

ECONOMÍA Y ENERGÍA

La economía de cualquier país está constituida por los
cuatro sectores económicos básicos: la agricultura, la
industria, la construcción y los servicios. La energía es
un factor común a estos cuatro sectores económicos,
y se ha convertido en decisivo y estratégico a la hora de
tomar decisiones, tanto para las empresas como pa-
ra el diseño de las políticas gubernamentales. De esta
manera, la energía es vital para cualquier economía.
El bienestar de un país, y su buena marcha en gene-
ral, depende del acceso a una energía segura, soste-
nible y asequible.

Sin embargo, en la actualidad los países se enfrentan
a una serie de retos energéticos, entre los que cabe
destacar: seguridad en el suministro, reducir la de-
pendencia exterior, dversificar las fuentes y tipos, cos-
tes y evolución de precios energéticos y lucha con-
tra el cambio climático y las emisiones de CO2.
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Estos retos se presentan en la mayoría de los casos si-
multáneamente, de forma que es necesario adoptar
estrategias que posibiliten la minimización de los pro-
blemas asociados a ellos. En los últimos tiempos se es-
tán desarrollando dos tendencias estratégicas claras
para hacerlos frente: mejorar la eficiencia energética
y energías renovables y tecnologías limpias.

Las políticas energéticas de los países desarrollados
mantienen los objetivos básicos de seguridad en el
abastecimiento energético, contribución de la energía
al aumento de la competitividad de la economía y la
integración de los objetivos medioambientales. Las
medidas tendentes a la consecución de estos objeti-
vos y hacerlos compatibles requieren establecer un
equilibrio entre posibles efectos contrarios. Como ins-
trumentos de política energética para lograr estos ob-
jetivos, se tiende a la diversificación de fuentes energé-
ticas y sus procedencias, a la mejora de eficiencia en
el uso de la energía y su conservación, a la investiga-
ción y desarrollo de nuevas energías y tecnologías y a
la cooperación entre países. Todo ello se ha fomenta-
do mediante la liberalización creciente de los merca-
dos, que conduce a la competencia entre agentes.

Respecto a la demanda energética a nivel mundial
en 2010, ésta se recuperó tras el fuerte descenso del
año anterior, incrementándose a una tasa del 5,6%,
la mayor desde 1973, gracias al crecimiento econó-
mico general. En 2009, la demanda de energía se
redujo un 1,3%, la mayor tasa de descenso desde
1980, debido a la fuerte crisis económica que se ini-
ció en el segundo semestre de 2008 y que llevó a la
economía mundial a contraerse por primera vez des-
de mediados del siglo XX (gráfico 1).

Respecto a la UE, en el período 1990-2009, el consu-
mo total de energía aumentó un 0,1% medio anual,
por debajo del crecimiento medio del PIB, por lo que
se ha producido una mejora de la eficiencia ener-
gética, con descenso del 1,6% anual en el ratio ener-
gía primaria/PIB (Gráfico 2).

Hay que destacar que la evolución por sectores es
muy dispar entre los países de la UE-15 y los países
miembros del este de Europa. En la UE-15, la deman-
da de la industria bajó desde 1990 hasta 1994, cre-
ciendo a partir de entonces a tasas próximas al 1%
anual, sin embargo la producción industrial lo hizo al
2,6%, por lo que hubo una ganancia de eficiencia
energética continua en el sector desde 1990, en par-
te por la reconversión de tecnologías básicas a otras
de mayor valor añadido. En el sector doméstico y ter-
ciario la demanda crece por debajo del 1% anual
desde 1990, siendo mayor también en la UE-15 que
en el resto de países, motivada por el mayor equipa-
miento de los hogares y el tamaño de los mismos,
aunque esta evolución está limitada por las condi-
ciones climáticas (cuadro 1).

El grado de autoabastecimiento energético baja
desde el 57% en 1990 hasta 48% en 2009, debido
a la creciente importación de todas las fuentes ener-
géticas primarias, especialmente gas y carbón, así

como cerca del 90% del petróleo. En el período
1990-2009 aumentó significativamente la produc-
ción de las energías no fósiles, especialmente de las
renovables.

En cuanto a España, el consumo de energía final du-
rante 2010, fue de 99.830 Ktep, un 2,3% superior al
registrado en 2009. Esta evolución es debida a la re-
cuperación del consumo en algunos sectores indus-
triales, el comercio y los servicios, tras la fuerte caída
del año 2009 (cuadro 2).

Por sectores, se ha producido un importante aumen-
to de la demanda energética en la industria en el to-
tal del año 2010, concretamente un 5,6%, debido a
la recuperación de la actividad de algunos sectores
intensivos en consumo energético. El Índice de
Producción Industrial se ha incrementado un 1% en
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todo el año, tras la fuerte caída del anterior, con un
aumento del dinamismo en todos los agregados por
ramas de actividad.

El consumo de energía primaria en España en 2010
fue de 13.2123 Ktep, lo que supone un incremento
del 1,2% respecto al experimentado en 2009. Esta
demanda se obtiene como resultado de sumar al
consumo de energía final no eléctrico los consumos
en los sectores energéticos (consumos propios y con-
sumos en transformación, especialmente en gene-
ración eléctrica) y las pérdidas (gráfico 3).

La producción nacional de energía primaria en 2010
fue de 34.461 Ktep, un 15,2% superior a la del año
anterior, debido a los aumentos en todas las fuentes,
excepto en carbón, y destacando los crecimientos
en hidráulica y en otras renovables (gráfico 4).

Los descensos de la demanda y de la producción in-
terior han hecho que el grado de autoabastecimien-
to energético, expresado en Ktep, se sitúe en el 26,1%
(cuadro 3).
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Mtep 1990 2008 2009 % 2009/08 % 2009/90 anual

CUADRO 1
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO POR SECTORES EN LA UE-27

FUENTE: Elaboración propia.

Industria  368,92% 315,87% 269,46% –14,7% –1,6%

Transporte  281,55% 377,9% 367,64% –2,7% 1,4%

Doméstico  273,38% 297,02% 295,21% –0,6% 0,4%

Servicios y otros  154,78% 184,44% 181,36% –1,7% 0,8%

Dependencia de las importaciones 44,40% 54,70% 53,90% –1,5 % 1,0%

CUADRO 2
CONSUMO DE ENERGÍA FINAL POR SECTORES EN ESPAÑA

2009 2010 2010/09

ktep Estruct (%) ktep Estruct (%) %

Industria 32.095 32,9 33.896 34,0 5,6

Transporte  37.941 38,9 37.303 37,4 -1,7

Usos diversos  27.567 28,2 28.631 28,7 3,9

Total 97.603 100,0 99.830 100,0 2,3

FUENTE: Elaboración propia.

GRÁFICO 3

CONSUMO DE ENERGÍA
FINAL 2010, EN ESPAÑA

FUENTE:
MINETUR.
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GRÁFICO 4
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FUENTE:
MINETUR.

Nuclear
46,9%

Carbón
10,0%
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0,%%

2009 2010

Carbón  36,8 40,7

Petróleo  0,2 0,2

Gas natural  0,0 0,2

Nuclear  100,0 100,0

Hidráulica  100,0 100,0

Energías renovables  100,0 100,0

Total  22,9 26,1

CUADRO 3
GRADO DE AUTOABASTECIMIENTO ENERGÉTICO

% EN KTEP

FUENTE: Elaboración propia.
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INDUSTRIA Y ENERGÍA

En España, a 1 de enero de 2011, y según datos del INE,
existían 3,25 millones de empresas, de las cuales unas
221.000 pertenecían al sector industrial, lo que repre-
senta aproximadamente un 6,8% del total de las exis-
tentes. La mayoría de las mismas desarrollan su activi-
dad dentro del sector servicios (54,1%), seguido por co-
mercio (24,1%) y construcción (15%). Hay que desta-
car que, aunque el porcentaje de la industria es pe-
queño en términos globales, su importancia relativa au-
menta con el tamaño de las empresas.

En el periodo 1997-2007 disminuye la importancia de la
agricultura y la industria y aumenta la construcción y
los servicios. Al mismo tiempo, la industria es la segun-
da actividad en orden de importancia en la mayoría
de las Comunidades Autónomas, variando su participa-
ción porcentual desde el 7% en las Islas Baleares has-
ta el 29% en el País Vasco.

Respecto a la UE, los datos disponibles de Contabilidad
Nacional referidos al periodo 1997-2007 muestran una
evolución similar al caso español: aumento de los sec-
tores de la construcción y de los servicios y una paula-
tina disminución de la importancia de la industria eu-
ropea en el total de la economía. Si en 1997 esa par-
ticipación era del 23,3%, en 2007 ha pasado a ser del
20,2%. En el mismo periodo el sector agrícola ha dis-
minuido del 2,8% al 1,8%.

A nivel mundial, los datos proporcionados por la OCDE,
confirman los cambios estructurales mencionados con
anterioridad: la paulatina disminución de la participa-
ción de la industria manufacturera en la economía de
la mayor parte de los países, siendo esta disminución
más acusada que en el resto de sectores (agricultura,
servicios).

Como se ha visto anteriormente, son muy numerosos los
factores que afectan a la competitividad de la indus-
tria de un país, y que ésta está íntimamente ligada a

la globalización en el sentido de que, actualmente, to-
das las empresas, en especial las que desarrollan activi-
dades industriales, ya no compiten en un mercado emi-
nentemente nacional, sino que, al contrario, su merca-
do se orienta cada vez en mayor medida al exterior. Esto
supone, por un lado, que para que la industria sea com-
petitiva, debe tener una visión global y tener en cuenta
todos los factores asociados a ello: desde los clientes ex-
teriores potenciales hasta la amenaza y la competen-
cia de empresas extranjeras. Esto implica, por tanto, que
para que una industria sobreviva, las empresas que la
componen deberán trabajar de una manera más efi-
ciente, en todas sus facetas, que en el pasado, pasan-
do la competitividad de ser una opción para las em-
presas a una necesidad.

Entre todos los factores que afectan a la competiti-
vidad se pueden enmarcar los costes de producción
como uno de los grupos de factores fundamentales,
destacando dentro de ellos los costes energéticos.

Según el sector industrial al que pertenezca una em-
presa, los costes energéticos varían considerablemen-
te. Tal y como se puede observar en el gráfico 5, el
sector del papel es el quinto sector industrial en in-
tensidad energética, entendida ésta como el por-
centaje que sobre la producción de cada sector su-
ponen los consumos energéticos.

Sin embargo, el sector no es tan sensible ante las va-
riaciones en los precios energéticos (Incremento por-
centual en los precios de los productos de los secto-
res industriales ante un aumento del 1% de los pre-
cios energéticos), situándose en novena posición.

EL SECTOR DEL PAPEL

Aunque la industria del papel engloba tanto los pro-
ductos terminados (artículos de papel y cartón), co-
mo la fabricación de las materias primas que servi-
rán de base para la producción de los productos fi-
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nales (pasta papelera, papel y cartón), el ámbito
considerado en este artículo se va a centrar en el sec-
tor de fabricación de materias primas, es decir,  a las
actividades recogidas en los siguientes epígrafes de
la CNAE 2009: 17.11, fabricación de pasta papele-
ra y 17.12, faabricación de papel y cartón.

En el cuadro 4 se presenta la evolución y situación de
las principales magnitudes que definen el sector.

En términos productivos, el año 2010 fue ligeramen-
te mejor que el anterior, con un incremento medio
de la producción del 8,3%. No obstante, debe tener-
se en cuenta que la comparación se hace respec-
to a un año, 2009, especialmente malo y en el que
77se produjeron considerables descensos de la pro-
ducción, de un 11,7%. Por tanto, no ha sido posible
recuperar en 2010 los niveles del año 2006. Para el
año 2012, cabe esperar un ligero aumento de la pro-
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Unidades 2006 2007 2008 2009 2010

Producción
Miles ton 8.391 8.794 8.423 7.439 8.058

Millones euros 4.700 5.060 4.845 3.400 4.160

Importación
Miles ton 5.236 4 815 4.843 4.199 4.285

Millones euros 3.220 3.160 3.226 2.560 3.613

Exportación
Miles ton 3.767 3.881 4.036 3.681 4.029

Millones euros 2.403 2.461 2.715 2.179 2.733

Empresas Número 124 114 99 95 85

Empleo Número 18.100 18.100 17.850 17.400 17.200

CUADRO 4
DATOS RELEVANTES DEL SECTOR DEL PAPEL

FUENTE: Observatorio Industrial del sector del Papel.
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ducción, consecuencia por un lado del despegue del
consumo interno, y por otro, de las previsiones para el
PIB, que varían según las fuentes de procedencia. Por
ello, el crecimiento que se pueda producir en nuestro
país será atribuible en gran medida a la exportación,
principalmente a otros países de la UE donde la recu-
peración económica es una realidad. A nivel global,
Europa es el primer productor de papel, seguido de
Norteamérica en descenso, y Asia en fuerte ascenso.
Dentro de la UE, España es el séptimo productor de ce-
lulosa y papel, aunque su actividad se desarrolla en un
mercado globalizado con dura competencia interna-
cional.

Por otra parte, el empleo en la Industria del Papel si-
gue teniendo una característica de clara estabilidad,
escaso porcentaje de mujeres y un buen nivel de cua-
lificación. Así, la evolución del empleo en términos de
ocupados durante el periodo 2007-2010, ha tenido una
variación estable ligeramente negativa.

Históricamente la industria papelera estaba localiza-
da en zonas con abundantes recursos forestales. Sin
embargo, con la creciente importancia del uso del pa-
pel recuperado y de los cultivos de especies de cre-
cimiento rápido, el número de países productores se
amplió. En los últimos años el sector ha sufrido un pro-
ceso de concentración, y hoy en esta industria hay
una importante presencia de empresas multinacio-
nales con altos volúmenes de producción y activi-
dad en numerosos países. Este proceso de concen-
tración, unido al reciente periodo de crisis, se ha tra-
ducido en una clara transformación del sector, que
ha supuesto el cierre de 39 centros de trabajo en to-
da España en el periodo 2006-2010. El mayor núme-
ro de cierres recae en las empresas más pequeñas,
si bien es destacable también el aumento de capa-
cidad de varias instalaciones cuya dimensión es
equiparable a la de algunos países productores simi-
lares.

Características del sector del papel y evolución
reciente

Además de la situación actual que se acaba de des-
cribir, la industria española del papel tiene una serie de
características propias y únicas, como se puede ver en
el análisis DAFO del cuadro 5.

En el marco de la convergencia con la UE, la industria
papelera española ha tenido un comportamiento espe-
cialmente destacado en la última década. Durante es-
te tiempo el sector ha mantenido un fuerte ritmo inver-
sor, que además de permitir un importante crecimien-
to de la producción, en algunos casos por encima del
PIB, ha supuesto la modernización y redimensionamien-
to de las plantas industriales, con la consiguiente mejo-
ra de la productividad y la competitividad. 

Al contrario que en otros sectores, la industria papele-
ra europea, gracias a su productividad, ha crecido en
los últimos años mucho más que su gran competidor
EEUU. La industria papelera española ha contribuido de
manera importante a este crecimiento, incrementan-
do su producción muy por encima de la media co-
munitaria, y ganando peso respecto a sus socios eu-
ropeos e internacionales. Así, la productividad muestra
en el sector una evolución favorable. En la última dé-
cada se ha incrementado en más de un 100%, dupli-
cando la media de la industria y manteniendo una ten-
dencia positiva. En este mismo sentido, también el co-
mercio exterior presenta una evolución más positiva
que la media de la industria, si bien es cierto que las
exportaciones se centran en el mercado intracomuni-
tario, por encima del 80% del total.

La energía en la industria papelera

Tal y como se recogía en el cudro 5, una de las for-
talezas más destacadas del sector es su comporta-
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CUADRO 5
ANÁLISIS DAFO DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DEL PAPEL

FUENTE: Observatorio Industrial.

Fortalezas

• Eficiencia de las plantas de producción

• Comportamiento medioambiental

• Estándares de salud y seguridad

• Capacidad para el desarrollo de productos nicho

Debilidades

• Altos y crecientes costes energéticos

• Alto coste de la madera

• Costes laborales relativamente altos y rigideces en el 
mercado de trabajo

• Tendencia a la sobrerregulación y la burocracia

Oportunidades

• Crecimiento del mercado en Europa del Este, Rusia y Asia

• Especialización

• Mejora de las infraestructuras de transporte

• Mejor uso de las tecnologías de la información

Amenazas

• Crecientes costes de transporte y energía

• Creciente coste del papel recuperado e incremento de su
exportación

• Desplazamiento de las inversiones a nuevas áreas: grado
variable de deslocalización

• Nuevos requerimientos medioambientales frente a 
estándares menos ambiciosos en áreas competidoras
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miento ambiental y su concienciación y compromi-
so con el desarrollo sostenible, con numerosas  medidas
e iniciativas al respecto: recuperación y reciclaje, pro-
cesos productivos eficientes, cogeneración, reducción
de emisiones, etc. En este desarrollo sostenible la ener-
gía juega un papel clave.

Como se apuntaba anteriormente, el sector papele-
ro es un consumidor intensivo de energía, con unos
costes energéticos que suponen alrededor del 16%
de los costes totales. Este consumo se realiza en una
doble vertiente: electricidad para mover la maqui-
naria y vapor para secar la pasta y el papel. La elec-
tricidad se cogenera en la propia planta o se com-
pra a suministradores externos, mientras el vapor se
produce en el complejo industrial a través del proce-
so de cogeneración o en calderas convencionales.

En los últimos tiempos, el sector ha hecho una apues-
ta por la optimización energética, al objeto de reducir
el impacto medioambiental y reducir costes energéti-
cos, y basa su estrategia en tres pilares: mejora conti-
nua de la eficiencia, implantación de la cogeneración
y la mejora del mix de combustibles.

En el año 2008, las emisiones totales del sector se re-
dujeron un 2,1%, alcanzando los 4,6 Mton de CO2.
Aumentó el porcentaje de emisiones procedentes
de la cogeneración, que suponen el 73% de las emi-

siones totales, frente a un 69% en el año anterior. Y
no hay que olvidar que la apuesta del sector por la
cogeneración  y la energía eficiente, supone una im-
portante disminución en el cómputo global de las
emisiones del país.

Con respecto a su competencia europea, la indus-
tria española del papel tiene en el ámbito energético
una clara ventaja competitiva por su buen nivel de efi-
ciencia energética, su apuesta por la cogeneración y
su alta utilización de combustibles limpios y renovables.
El sector papelero español es, de media, de tamaño in-
ferior a su competencia europea, hecho que se plas-
ma en el consumo energético comparado con otros
países de referencia en la UE. El gráfico 8 representa
el consumo específico de calor y electricidad por to-
nelada en el sector del papel en España y algunos
países de referencia.

Para la producción del calor y la electricidad necesa-
rias para su actividad industrial, la industria española del
papel utiliza mayoritariamente gas natural y biomasa
residual del proceso de fabricación, en porcentajes de
64% y 34% respectivamente, en el año 2010. La po-
tencia de cogeneración con biomasa del sector pa-
pelero supone actualmente el 42% del total de la ge-
neración eléctrica con biomasa en España. Se puede
observar la evolución en la utilización de los distintos ti-
pos de combustibles en el gráfico 9.
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A nivel europeo se observa sin embargo que el uso
de biomasa alcanza el 52,8%.

El sector papelero ha sido uno de los grandes impulso-
res en España de la cogeneración, sistema que pro-
duce a la vez energía eléctrica y térmica para uso in-
dustrial, con rendimientos muy altos, que permiten aho-
rrar energía primaria y reducir las emisiones. Actualmente
produce el 20% del total de energía generada por es-
te sistema, lo que equivale casi al 3% de la genera-
ción eléctrica peninsular.

La biomasa

Aunque la definición de biomasa varía según la fuen-
te consultada, es la Directiva 2001/80/EC la que pro-
pone una definición más restrictiva de la misma, en
relación a la limitación de emisiones a la atmósfera
de determinados agentes contaminantes proceden-
tes de grandes instalaciones de combustión: «Bioma-
sa: los productos compuestos total o parcialmente
por una materia vegetal de origen agrícola o fores-
tal, que puedan ser utilizados como combustible pa-
ra valorizar su contenido energético, y los siguientes
residuos utilizados como combustibles:

� Vegetales de origen agrícola y forestal.

� Vegetales procedentes de la industria de elabora-
ción de alimentos, si se recupera el calor generado.

� Vegetales fibrosos procedentes de la producción
de pulpa virgen y de la producción de papel a par-
tir de la pulpa, si se incineran en el lugar de produc-
ción y se recupera el calor generado.

� Corcho.

� Madera, con excepción de aquellos que puedan
contener compuestos organohalogenados o meta-
les pesados como consecuencia de algún tipo de
tratamiento con sustancias protectoras de la made-
ra o de revestimiento, lo que incluye, en particular,
los residuos de madera procedentes de residuos de
construcción y demolición.

Para entender mejor el potencial de la biomasa, va-
mos a describir el ciclo del papel. Éste se inicia con el
cultivo de madera en plantaciones de especies de
crecimiento rápido, que son grandes sumideros de
CO2. De la madera se obtiene la fibra de celulosa con
la que se fabrica el papel. Ese papel, una vez usado,
se recicla el mayor número de veces posible y, al final
del ciclo de vida de la fibra de celulosa, se valorizan
sus residuos, ya sea en el uso agrícola, como materia
prima en otras industrias (cerámica, cementera, en la
fabricación de materiales aislantes, moldeados…) y en
último término como biomasa para biocombustible.
Por tanto, el proceso industrial papelero genera bioma-
sa (cortezas, lignina, desechos de fibras no aptas ya
para el reciclaje) que se utilizan en buena medida co-
mo combustible.

En el periodo 2007-2010 el sector ha evolucionado
hacia combustibles más limpios. Así, en 2010 el gas
natural supone el 64% de los combustibles utilizados
por el sector, y la biomasa el 34%, mientras el con-
sumo de carbón y fuel oil, que era ya muy bajo y
apenas representaba el 5% del total en 2006, redu-
ce su peso aún más. En el 2008, disminuyó ligera-
mente el porcentaje de empleo de biomasa como
combustible respecto al 2006, pues el sector empleó
como combustible en dicho año un 23% de bioma-
sa y un 74% de gas natural. Sin embargo, el sector
sigue apostando por fuentes de energía primaria re-
novables y más limpias. El uso de biomasa se incre-
menta en volumen aunque no en porcentaje, debi-
do a que el aumento de capacidad del sector se
ha producido fundamentalmente en papel, cuando
es en la celulosa donde se da un mayor uso de la
biomasa como combustible.

La industria papelera es hoy líder en producción y
consumo de biomasa y esta apuesta por la energía
renovable es una de las claves de futuro para el sec-
tor. La ventaja más destacada es que se consigue
valorizar los residuos del proceso industrial. Estos resi-
duos tienen un alto contenido en biomasa y gran po-
der energético, tanto para su uso como combustible
en la propia fábrica papelera como en el desarrollo
de productos derivados.

Pero el sector no solo está potenciando el aprove-
chamiento de la biomasa residual de sus procesos
industriales, sino que está investigando el desarrollo
de otros tipos de biomasa, por su integración en la
cadena logística y de aprovisionamiento, su know-
how y las sinergias con su proceso productivo.

Por tanto, la industria del papel puede obtener la bio-
masa de dos fuentes distintas:

Externas: Se definen como fuentes externas a aquellas
cuyo origen no se encuentra en el proceso productivo
de la empresa. Se podrían clasificar los diversos tipos
de biomasa externa como sigue:
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GRÁFICO 10

CONSUMOS Y FUENTES DE
ENERGÍA EMPLEADOS EN EL

SECTOR PAPELERO EUROPEO

FUENTE:
Observatorio Industrial.
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� Biomasa forestal: residuos de explotaciones fores-
tales (claras, limpieza de montes, cortas, etc.), resi-
duos de industrias (serrerías, fábricas de muebles,
etc.) y cultivos energéticos (chopos, etc.).

� Biomasa agrícola: residuos de cultivos agrícolas (pa-
ja de cereales, sarmientos, etc.), residuos de industrias
(almazaras, harineras, frutos secos, etc.) y cultivos ener-
géticos (brasica, sorgo, etc.).

El uso de la biomasa residual de diversos orígenes tie-
ne un mercado estable, pero presenta un crecimien-
to difícil por la competencia con combustibles fósiles.
El principal problema en el uso de biomasa externa se
centra en la dispersión, la extracción, el transporte y
las necesidades de almacenamiento. Otro inconve-
niente que existe relacionado con el acopio de bio-
masa externa se deriva del elevado coste de la ma-
quinaria necesaria. Aunque existen varias soluciones al
respecto, que van desde la integración como una ac-
tividad propia de la empresa hasta la externalización
y subcontratación total de la misma, es en cada cen-
tro productivo donde se deberán analizar todos los
factores implicados.

Internas: A partir de los residuos del proceso. A este res-
pecto, la industria papelera española generó, en 2008
1,58 Mton de residuos no peligrosos. Estos residuos se
originan durante la producción de 8,4 Mton de papel,
así como en el reciclado de 5,4 Mton de papel recu-
perado. Estos residuos proceden de los rechazos que
se generan en el propio proceso productivo y/o de re-
ciclaje, siendo su composición muy variada (plásticos,
tintas, metales, etc.). Estos residuos denominados co-
múnmente «de proceso» representan el 94% del total
de residuos de la industria papelera, siendo un eleva-
do porcentaje de los mismos biomasa (hasta un 90%
en determinadas tipologías). El principal problema que
presentan estos residuos es la necesidad de un trata-
miento previo para su gestión mediante vías conven-
cionales.

CONCLUSIONES

Tras el análisis realizado en el estudio, podemos con-
cluir que el potencial de desarrollo de la biomasa en
el sector del papel es todavía considerable. Efec-
tivamente, esto queda constatado en la Estrategia de
Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012,
que afirma que «La utilización de combustibles residua-
les en el sector de fabricación de pasta ha incremen-
tado su participación en estos últimos años. Asimismo
existe un elevado potencial de valorización energética
de residuos producidos en la fabricación de la pasta
y papel, tanto en residuos de biomasa como en resi-
duos con origen en la materia prima papel reciclado,
y que podría cambiar significativamente la estructura
de combustibles utilizados por el sector».

Este potencial de desarrollo del uso de la biomasa
tiene aparejado una serie de beneficios. En primer
lugar, una reducción de los costes energéticos. Tal y
como se analizaba en el artículo, el coste energéti-

co es un factor clave en el sector del papel, ya que
supone alrededor del 20% de los costes totales de
producción. Un incremento en el uso de biomasa pa-
ra producir energía disminuiría la dependencia de su-
ministradores energéticos externos, y por tanto la in-
certidumbre generada por la volatilidad de los pre-
cios en los mercados de energía.

De la misma manera, un incremento en el porcen-
taje de residuos destinados a valorización energéti-
ca, que en la actualidad solo representa el 1% del
total, disminuiría la cantidad de residuos que acaban
en el vertedero, lo que implicaría un ahorro en los
costes ligados a su gestión, minimizando también el
impacto medioambiental asociado.

Paralelamente, una apuesta por parte del sector para
incrementar la valorización energética de los residuos,
significaría inevitablemente un mayor desarrollo en las
tecnologías diseñadas para tal fin. Actualmente, las
tecnologías de tratamiento térmico disponibles para
valorizar energéticamente los residuos de la industria
papelera, son numerosas, y no hay ninguna que des-
taque sobre la otra, siendo cada instalación producti-
va la que deba analizar y estudiar en cada caso la im-
plantación de una u otra. Indudablemente, un incre-
mento en la valorización energética de los residuos re-
percutiría directamente en la competitividad de la in-
dustria del papel nacional. Comparando la implanta-
ción en España de tecnologías de aprovechamiento
energético de residuos industriales no peligrosos de la
industria papelera se observa que en otros países eu-
ropeos se encuentra más generalizada, y desarrollada.

Como se ha puesto de manifiesto, prácticamente to-
dos los residuos industriales no peligrosos procedentes
de la industria papelera son susceptibles de ser valori-
zados energéticamente. Es cierto, sin embargo, que la
cantidad de residuos generados en el sector papele-
ro en muchas ocasiones no es suficientemente eleva-
da como para rentabilizar la puesta en marcha de una
instalación para recuperarlos energéticamente. Según
datos del año 2008, el sector utilizó un 23% de com-
bustible procedente de biomasa. Por tanto, una posi-
ble línea de desarrollo para la industria sería el aprove-
chamiento de la biomasa interna complementado
con un aprovechamiento externo más extensivo.

Como conclusión final podemos afirmar que una vía
fundamental para incrementar la competitividad del
sector del papel pasa por el incremento y desarrollo
de nuevos usos energéticos, donde la biomasa jue-
ga un papel clave. El sector ha venido desarrollan-
do en los últimos años un importante esfuerzo en di-
versas áreas de negocio, al mismo tiempo que ha
demostrado su sostenibilidad tanto desde el punto
de vista medioambiental como sector industrial que
ha sabido adaptarse a la difícil situación coyuntural
con más fortuna que otras industrias. En un marco  de
negocio y de mercado globalizado como es el ac-
tual, es ahora el momento oportuno para esta indus-
tria para desarrollar todo su potencial disponible en
materia de valorización energética  de residuos y po-
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der hacer frente a los escenarios industriales, en cues-
tiones energéticas y de competitividad, que a corto
plazo ya serán una realidad
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El sector textil y de la confección es, por el empleo que genera y por el valor añadido que re-
presenta, un importante sector industrial de nuestro país. Actualmente da trabajo a unas cien
mil personas, y supone en torno al 2,5% del valor añadido bruto total de la industria espa-
ñola.Debido a los cambios que han acontecido en nuestro entorno en las últimas décadas

este sector ha perdido fuerza, cediendo terreno en
el mercado nacional a las exportaciones proceden-
tes de terceros países emergentes, y viéndose obli-
gado a exportar la mayor parte de su producción
para poder sobrevivir. 

En este estudio se va a estudiar cómo han ido evolu-
cionando los factores de competitividad del sector tex-
til-confección desde sus inicios hasta la actualidad y
como éste ha ido respondiendo, adaptándose a los
retos del entorno y a la siempre difícil competencia de
las importaciones. Posteriormente se analizará la re-
ciente pérdida de competitividad del sector y las dife-
rentes actuaciones de la Administración Pública y del
resto de agentes del sector para mejorar la situación,
y por último las actuaciones del Observatorio Industrial
del sector textil-confección orientadas a la mejora de
la imagen de moda y a las exportaciones. El estudio
finalizará con unas conclusiones. 

EVOLUCIÓN DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIÓN EN
ESPAÑA

El textil fue, junto con la siderurgia, la primera activi-
dad industrial moderna que se introdujo en nuestro

país, allá por el inicio del Siglo XIX. Cataluña y el País
Vasco fueron las dos primeras regiones industrializadas
del país, dominando las actividades agrarias el resto del
territorio. Dentro de este entorno rural, la producción tex-
til artesana, como en otros países, ha existido siempre
en España. Actualmente el sector comprende las ac-
tividades de producción de los tejidos y de posterior
confección de las prendas de vestir, constituyendo ca-
da una de ellas un subsector diferenciado del otro. 

Estas dos actividades, sin embargo, constituían un todo
en el entorno rural. Se producían tejidos rudimentarios
a partir de lana de oveja y en ocasiones de lino, abrién-
dose posteriormente la producción a otras primeras
materias como la seda o, principalmente, el algodón.
Es la introducción de los primeros elementos fabriles,
como la hiladora «Jenny» y posteriormente el telar me-
cánico, lo que impulsa el uso del algodón, haciendo
que éste pasara a ser la materia prima predominan-
te hasta nuestros días. 

Estas invenciones procedentes de Inglaterra, donde
por cierto fueron responsables de originar la primera re-
volución industrial, fueron introduciéndose en Catalu-
ña paulatinamente a lo largo del Siglo XIX. Se empe-
zó a importar el algodón, ya que en España no se
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produce este cultivo, y a incorporar las nuevas tecno-
logías que ya se estaban utilizando al norte de los Piri-
neos. La industria textil se empezó a implantar en las
zonas rurales aprovechando la energía hidráulica de los
saltos de agua, y posteriormente, con el desarrollo del
motor de vapor, se empieza a utilizar la energía térmi-
ca. Las fábricas se desplazan al litoral de donde llega
el carbón inglés, de mayor calidad y más económico
que el que se produce en las cuencas asturianas y le-
onesas. 

De esta manera también se aprovechaba la vía de co-
municación marítima para la comercialización de las
telas. Durante el Siglo XIX se desarrolla el ferrocarril en la
Península Ibérica,  lo que se aprovecha igualmente pa-
ra el transporte y comercialización de los productos ma-
nufacturados hacia otras provincias de nuestro territorio. 

Hacia principios del Siglo XX la industria textil ya estaba
fuertemente implantada en Cataluña. Las fábricas eran
mayores y estaban más concentradas creando siner-
gias en torno a polos industriales, se redujeron los cos-
tes de producción y por lo tanto el precio de los bienes
producidos. Hay que destacar que, ya desde sus ini-
cios, los principales criterios de compra y por lo tan-
to los principales factores de competitividad de las em-
presas a la hora de elaborar sus productos eran el pre-
cio y la calidad de los tejidos, así como de los aca-
bados.

Manteniendo estos valores en óptimas condiciones,
cualquier manufactura disfrutaba de éxito y de ren-
tabilidad, gozando de un futuro plenamente garan-
tizado. Si, en un momento dado, la competencia era
capaz de fabricar productos de mejor calidad y más
baratos, era necesario ponerse al día con innovacio-
nes en los procesos productivos y adquiriendo una
nueva y costosa maquinaria para reemplazar a la que
ya se había quedado obsoleta, amortizando des-
pués este sobrecoste con el futuro aumento de las
ventas. Los parámetros en los que se movía la indus-
tria eran claros, todo el mundo que trabajara en ella
los conocía. 

Si bien el producto español no era excesivamente com-
petitivo en relación a los tejidos procedentes sobre to-
do de Inglaterra, con un precio y calidad reconocidos
en todo el mundo, las medidas proteccionistas del Es-
tado evitaban estas importaciones inglesas así como
cualquier otra que pudiera poner en peligro el produc-
to nacional, garantizando la expansión y el desarrollo
de esta industria. 

Pese a ello, y en virtud de estas mismas medidas pro-
teccionistas poco favorecedoras de la sana compe-
tencia entre países y del consiguiente progreso y des-
arrollo tecnológico de las empresas, se propició que
la industria textil, a pesar de su crecimiento, queda-
se estancada en lo que se refería a estructura pro-
ductiva, componiéndose fundamentalmente de pe-
queñas empresas con pocos recursos para la incor-
poración de nuevas tecnologías o de nuevos proce-
sos de producción. La maquinaria estaba anticuada

y era poco eficiente, el bajo tamaño de las empre-
sas no permitía sinergias ni economías de escala, y
las medidas de protección comercial evitaban arti-
ficialmente la competencia con el resto de Europa,
por lo que las empresas empezaron a permanecer
ancladas en medios y estrategias de producción ob-
soletos. 

La industria textil española siguió desarrollándose de
esta manera a lo largo del Siglo XX. Durante la época
de la autarquía económica, y debido al aislamiento
internacional, la producción española se concentró en
abastecer al propio mercado, carente de otros pro-
ductos del exterior. Debido a este hecho, y al bajo po-
der adquisitivo de los españoles de por aquel enton-
ces, la industria se especializó en productos muy bási-
cos y estandarizados, eso sí, cubriendo todo el rango
de productos textiles, ya que las importaciones no eran
posibles. Las empresas eran muy intensivas en mano
de obra y disponían de muy poca tecnología, la ne-
cesaria para poder fabricar todo el abanico de pro-
ductos. Durante el posterior aperturismo del régimen y
el período de desarrollo económico que le acompa-
ñó, se produjo un espectacular aumento de la activi-
dad industrial española.

A pesar de esta importante etapa de desarrollo, la in-
dustria textil no evolucionó ni se modernizó lo suficien-
te, permaneciendo una serie de problemas crónicos
que llegan hasta nuestros días como la baja dimen-
sión empresarial del sector, el bajo nivel tecnológico
con muy baja inversión en I+D, la consiguiente depen-
dencia tecnológica del exterior así como una baja es-
pecialización de las empresas heredada de la época
autárquica y que conlleva bajas economías de esca-
la, un aumento de los costes de producción y del pro-
ducto acabado, que lastra su proyección internacio-
nal una vez terminado este período autárquico.

A pesar de sus dificultades, el sector textil español se
consolidaba llegando a contar en 1980 con hasta cua-
trocientos mil trabajadores, lo que nos da una idea de
la magnitud de este sector económico y de su impor-
tancia para el país. Hasta esta fecha, numerosos cam-
bios habían acontecido en el entorno internacional. La
crisis del petróleo en los años 70, y la posterior recesión
económica mundial alcanzaron a nuestro país en la
década posterior. Se aproximaba la reconversión in-
dustrial, motivada por la sobrecapacidad y la obsoles-
cencia de la industria española del momento. Era ne-
cesario incorporar nuevos procesos productivos, nue-
va tecnología, y adaptar la industria a la nueva situa-
ción internacional. El Gobierno adoptó una serie de
medidas de reconversión industrial y de reindustrializa-
ción hasta el año 1984, y planes de reconversión in-
dustrial para una serie de sectores que estaban consi-
derados como estratégicos, entre los que se encontra-
ba el sector textil.

A lo largo de todo este tiempo, sin embargo, aconte-
cieron más cambios para el sector textil-confección
que los que reflejan las meras cifras económicas y de
empleo. Ya se ha comentado que en la pasada épo-
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ca se barajaban siempre las premisas de precio y de
calidad en los tejidos y en los acabados a la hora de
satisfacer las necesidades del consumidor y de ven-
der el material producido. Los cambios acontecidos
en los mercados, y sobre todo los espectaculares au-
mentos en competitividad y en productividad de un
entorno internacional en el que imperaba el libre
mercado, no sujeto al proteccionismo nacional, pro-
vocaron que el precio de los productos descendiese.
Al haber una abundancia de productos para el con-
sumidor y a un menor precio, a los antiguos criterios de
compra de precio y calidad fueron añadiéndose otros
hasta ahora novedosos como el diseño de las pren-
das, la moda, la publicidad, las tendencias, la marca
o el nombre del diseñador. Estamos hablando de los
denominados intangibles. Intangibles de los que la in-
dustria española carecía en su mayor parte, y sin los
que a partir de la década de los 80 en adelante era
ya incapaz de competir tanto con las importaciones
como en el mercado internacional. Debido a estas ca-
rencias la industria española empieza a perder com-
petitividad, cuota de mercado y empleo a pasos agi-
gantados pasando de unos cuatrocientos mil emple-
os a trescientos mil una década más tarde.

Además de los propios problemas, ya se empieza a
vislumbrar en el horizonte la importancia tanto de China
como del resto de países emergentes en el ámbito de
las importaciones. En 1989, cuatro países asiáticos es-
taban entre los seis primeros exportadores mundiales
de productos textiles, a pesar de que ninguno de ellos
ocupaba las primeras posiciones, que correspondían
a Alemania e Italia respectivamente. No obstante ya
se empezaba a percibir su potencial competitivo en lo
que se refiere a su bajo coste de producción, por lo
que el auge de estas potencias exportadoras constitu-
ía un peligro muy real para una industria que ya esta-
ba en crisis.

Hasta la fecha se habían tomado medidas, como ya
se ha dicho, con el fin de mejorar aspectos como el ni-
vel tecnológico de las empresas, los costes de produc-
ción, la obsolescencia de la maquinaria o la incorpo-
ración de nuevos procesos productivos. Sin embargo
y debido a la mala situación que se percibía en el sec-
tor y a su futuro poco prometedor, es ahora cuando se
empiezan a poner en marcha iniciativas, tanto de ca-
rácter público como privado, con el fin de mejorar otros
factores de competitividad obviados hasta la fecha,
como son los activos intangibles.

La entrada de España en la entonces Comunidad Eco-
nómica Europea supuso otra serie de nuevos retos pa-
ra la industria textil, que afectarían a su competitividad.
Por una parte, la liberalización comercial que conllevó
esta entrada en la CEE provocó que las empresas es-
pañolas estuvieran aún más afectadas por las impor-
taciones. También aumentaron las exportaciones, aun-
que estas lo hicieron en menor medida. 

Debido a la progresiva liberalización que vendría a
continuación, el no poder competir con las importa-
ciones va a ser un problema crónico del sector textil

que llega hasta nuestros días, hasta el punto de perder
la práctica totalidad del mercado interior a favor de los
competidores extranjeros y dedicarse casi exclusiva-
mente a la exportación. En 1989 tan solo se exporta-
ba una décima parte de la producción, tal vez se hu-
biera exportado más si la competitividad hubiera sido
mayor. Por el contrario, a día de hoy el sector exporta
cerca del 80% de la producción, obligado a ello de-
bido a la pérdida del propio mercado.

Años atrás, en 1974, se ratificó entre los países produc-
tores el Acuerdo Multifibras, por el que se negociaban
bilateralmente los contingentes de productos textiles.
Este acuerdo establecía la posibilidad de aplicar res-
tricciones cuantitativas cuando un brusco aumento de
las importaciones causara un perjuicio grave a los pro-
ductores del país. Posteriormente, en 1995, se sustituyó
por el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido, de carác-
ter transitorio y cuya finalidad última era conducir ha-
cia la plena liberalización del comercio internacional
de productos textiles en un período de diez años.

Otro de los contratiempos de la entrada de España en
la CEE para el sector y no de poca importancia fue, in-
directamente, el aumento de la renta per cápita y del
nivel de vida de los españoles. Evidentemente, a una
mayor renta también corresponde un mayor poder ad-
quisitivo, lo que permite comprar el producto autócto-
no, pero también acceder a esos otros productos de
importación que antes no eran asequibles. La mejora
en la renta y en el nivel de vida provocó que las esca-
sas ganancias de las empresas textiles apenas fueran
suficientes para cubrir los costes de personal. Intensivo
en mano de obra, especialmente la rama de confec-
ción, este sector no aporta un valor añadido ni, debi-
do al bajo precio de las importaciones, tiene un mar-
gen de ganancias suficiente como para poder pagar
a sus empleados unos salarios congruentes con el ni-
vel de vida actual, y con el resto de sueldos de la in-
dustria y de la economía española. 

Como es natural, con estas demandas salariales más
elevadas las empresas cada vez contaban con un
menor margen de beneficios, y muchas se veían
obligadas a cerrar, aumentando el desempleo en el
sector. Como ya parecía claro, las condiciones tan
desfavorables para este sector hacían necesario
mantener un nivel de excelencia tanto en precio co-
mo en calidad, y a la vez una mejora sustancial en
estos factores de competitividad intangibles para tra-
tar de aumentar las ventas.

ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD

Ya en previsión de la entrada de España en la CEE, se
aprueba en 1985 el decreto marco para el desarro-
llo del Plan de Promoción de Diseño y Moda, también
conocido como Plan de Intangibles. Este Plan ya esta-
ba previsto en el anterior Plan de Reconversión Textil,
que hacía referencia a la promoción de los denomi-
nados intangibles como el diseño, la promoción, la in-
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vestigación o la moda. Se preveía una fuerte inver-
sión del Estado para el período 1984-1988, en proyec-
tos colectivos e institucionales, así como también pro-
yectos de empresas individuales.

En 1984 ya se crea el Salón Gaudí y, posteriormente,
en el marco de estas ayudas, se crea el Centro de Pro-
moción de Diseño y Moda, con el fin de impulsar la co-
municación de la moda española, tanto en el merca-
do interior como a nivel internacional. En línea con es-
te cometido, este Centro lanza la campaña de comu-
nicación y marketing «Moda de España». Se puso una
gran cantidad de recursos en esta campaña, como
anuncios en televisión, videoclips, y difusión por cual-
quier tipo de medio. El eslogan escogido para la cam-
paña era «Moda de España: Parte de ti». A la vez se fi-
nanciaron pasarelas y exhibiciones de moda, escuelas
de diseño, becas para los jóvenes diseñadores, pre-
mios, y todo un sinfín de actuaciones. 

Sin embargo, pasado el año 1988 estas actuaciones se
detuvieron ya que el gasto ocasionado durante este
período era insostenible, y la marca «Moda de España»
fue poco a poco desapareciendo. Parte de la explica-
ción de este fracaso consiste en que los fabricantes e
industriales percibieron el Plan y las actuaciones como
algo completamente ajeno a ellos, más propio del
mundo de la moda y de los diseñadores pero sin rela-
ción con la industria. Es por ello que las ideas y tenden-
cias puestas en marcha no se continuaron ni fueron asu-
midas plenamente por los principales interesados, esto
es, los fabricantes, y poco a poco se fueron perdiendo
hasta que acabaron por desaparecer.

Sin embargo, una iniciativa exitosa que se llevó a ca-
bo con este fin fue la creación en 1989 de la Escuela
Superior de Diseño (ESDi), a través de la Fundación del
Diseño Textil (FUNDIT), entidad impulsada por el enton-
ces Ministerio de Industria y Energía, la Generalidad de
Cataluña, el Consejo Intertextil Español y un grupo de
industriales y de organismos públicos y empresariales
de Sabadell, que es donde se localiza el campus de
la ESDi. 

Dado que ya entonces no se podía competir frente a
las exportaciones extranjeras ni en precio ni tampoco
en la mera calidad del tejido o en la buena hechura
de las prendas, y menos aún se iba a poder hacer-
lo en un futuro, había que buscar otros medios de
mejora de la competitividad, siendo necesario ha-
cerlo en moda y en diseño si se quería que esta in-
dustria siguiera adelante. De esta manera, este cen-
tro inició su actividad docente con los estudios de
Diseño textil, estudios que estaban siendo especial-
mente solicitados por parte de la industria española.
En la actualidad la ESDi imparte, entre otros estudios,
la Titulación Universitaria Oficial de Grado en Diseño
como centro adscrito a la Universidad Ramón Llull y
es una de las principales escuelas de diseño, dentro
y fuera del ámbito textil, en el panorama nacional. 

Con la creación de esta escuela se da respuesta a una
vieja necesidad de la industria, y es la de disponer

de personal cualificado y con una sólida formación
en el mundo del diseño. Sin la participación de este co-
lectivo las empresas no disponen de los recursos nece-
sarios para poder competir en igualdad de condiciones,
sobre todo con las importaciones procedentes de otros
países que sí disponen de este personal cualificado y
que sí incorporan estos intangibles, con mejores atri-
butos de diseño y de tendencias de moda, resultando
un producto más atractivo y que rápidamente gana el
favor del consumidor nacional, en detrimento de los fa-
bricantes autóctonos que no pueden competir por la
falta de ese personal cualificado. 

Un plan posterior surgió en el año 2001, se trataba del
Plan Global de la Moda. Dentro de esta iniciativa se
lanzaron medidas para la promoción exterior de la
moda española como el Plan «Made in Spain» lan-
zado a través del Instituto de Comercio Exterior (ICEX),
actuaciones para incorporar innovación y el uso de
las nuevas tecnologías en el sector, y medidas para
la mejora de la formación y de los estudios de mo-
da y de diseño.

Finalmente, a partir del 1 de enero de 2005, la Organi-
zación Mundial de Comercio (OMC) liberaliza el co-
mercio mundial de productos textiles. Esta medida va
a ser definitiva para el textil español, y va a permitir, den-
tro del entorno internacional, que países como, sobre
todo China, pero también Bangladesh, Pakistán y mu-
chos otros países emergentes desaten todo su poten-
cial exportador de textiles y, ya sin aranceles ni contin-
gentes, inundasen los mercados occidentales de pro-
ducto, hasta tal punto que serán los propios fabrican-
tes autóctonos los que van a ir deslocalizando su pro-
ducción hacia estos países, a veces con plantas de
producción propias, a veces externalizando parte de
esta producción o tramos de la cadena de valor a em-
presas extranjeras.

Podemos comprobar el impacto que la liberalización
de intercambios comerciales ha tenido en el sector
textil español en el gráfico 1.

En la actualidad, las cifras del sector textil confección
son las siguientes (Epígrafes 13 y 14 de la CNAE-2009)
/cuadro 1).

Coincidiendo con estos acontecimientos, y dadas las
pésimas perspectivas para el sector en un futuro a me-
dio y largo plazo, el Gobierno impulsó una serie de me-
didas para el fortalecimiento del sector. Estas medidas
se englobaban dentro del denominado Plan de Apoyo
al sector Textil-Confección del año 2006, impulsado por
los entonces ministerios de Industria, Turismo y Comercio;
y de Trabajo y Asuntos Sociales, y con el apoyo y cola-
boración de las principales asociaciones empresaria-
les y sindicales del sector.

Este Plan de apoyo estaba compuesto por medidas
sociolaborales destinadas a paliar las consecuencias
negativas de la deslocalización de las empresas para
los trabajadores del sector, y por medidas industriales y
financieras con el fin de mejorar los factores de com-
petitividad de los productores. De esta manera, estas
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ayudas estaban enfocadas fundamentalmente hacia
la I+D+i, la modernización de los activos de produc-
ción, inversiones, mejora de la exportación, formación
del personal, y también la mejora de activos intangi-
bles como el diseño de los productos o los atributos de
tendencias o de moda.

En 2006 se aprobó una convocatoria específica den-
tro del Programa de Fomento a la Investigación Técnica
(PROFIT) para el sector textil. Mediante este programa
se buscó proporcionar una financiación adecuada a
aquellas iniciativas empresariales específicas para es-
te sector que buscasen mejorar el diseño en sus produc-
tos, y también buscar la innovación en sus procesos de
producción. Era necesario adecuar las características
del programa al sector textil-confección, ya que las ba-
ses de la orden para el programa general no se ajus-
taban completamente a las actividades de innova-
ción llevadas a cabo por estas empresas.

Dentro del ámbito fiscal, se consiguió rebajar la tasa
del Impuesto de Sociedades para los gastos ocasio-
nados por muestrarios de producto, facilitando de es-
ta manera las actividades de diseño y elaboración

de los muestrarios. Otras actividades encaminadas a
mejorar la capitalización y la innovación en las em-
presas han sido el programa Reindus, o la Línea ICO
– Sectores Manufactureros.

ACTUACIONES DEL OBSERVATORIO INDUSTRIAL DEL
SECTOR TEXTIL-CONFECCIÓN

Además de estas medidas económicas dirigidas ha-
cia las empresas el Plan incluyó la creación, en el año
2005, del Observatorio Industrial del Sector Textil-Con-
fección, mediante firma el 14 de julio del convenio
específico de colaboración entre el Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio, el Consejo Intertextil Espa-
ñol, FEDIT y los sindicatos FITEQA-CCOO y FIA-UGT. Du-
rante sus primeros años de funcionamiento, los tra-
bajos del Observatorio se centraron en estudiar fac-
tores de competitividad tales como el absentismo la-
boral, la renovación tecnológica, la logística o los
costes energéticos. 

Posteriormente, durante el año 2009 se abordó el es-
tudio del mercado de la moda en España a nivel in-
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GRÁFICO 1

EMPLEO EN EL SECTOR 
TEXTIL-CONFECCIÓN

FUENTE:
Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio

de Empleo y Seguridad Social.

CUADRO 1
GRANDES CIFRAS DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIÓN

Fuente: Informe de indicadores 2010 del Observatorio Industrial del Sector Textil-Confección.

CNAE – 93  
(Ep.17+16)  

CNAE – 2009  

Unidades  Fuente  2007 2008 2009 2010

Variación del Índice de Producción
Industrial  % INE -3,0 -11,3 -20,3 -1,7

Variación del Índice de Precios
Industriales  % INE 2,0 1,8 0,1 1,3

Producción  millones € INE - EIAE 15.215,9 13.308,3 10.858,9 10.734,0

Cifra de negocio  millones € INE - EIAE 15.668,4 13.587,9 11.288,5 ND

VAB sector/VAB total industria  % INE - EIAE 2,7 2,7 2,6 ND

Inversión material  millones € INE - EIAE 394,2 444,8 244,0 ND

Ocupados  número INE - EPA 191.600 181.200 133.300 117.300

Importación  millones € SGCOMEX 13.430,2 13.340,9 11.874,9 13.335,4

Exportación  millones € SGCOMEX 7.608,4 7.919,1 7.710,5 8.421,3

Total empresas  número DIRCE 22.397,0 21.102,0 19.839,0 17.999,0

En negrita: producción estimada a partir del IPI
ND: No disponible  

04 SOJO CALVO (textil y confe)  15/10/12  19:03  Página 43



F.J. SOJO CALVO

ternacional, ya que la exportación se ve como la úni-
ca salida a la difícil situación del sector. Se trataba
de analizar la oferta y la demanda de moda en seis
países significativos, como eran los EEUU, Italia, Francia,
Reino Unido, Alemania y Brasil. El objetivo consistía en
analizar la percepción de la moda española a nivel
internacional desde el punto de vista de un cierto nú-
mero de agentes como prescriptores de moda, con-
sumidores y expertos.

El principal descubrimiento fue que el resto de países
analizados tenían una imagen de moda bien defini-
da, mientras que por el contrario España no la tenía.
Los principales atributos de la moda del Reino Unido
son «gentleman», «transgresor» y «experimentación», y
su posicionamiento inferido sería el de «laboratorio de
ideas». Los principales atributos de la moda francesa
son «tradición», «glamour» y «sofisticación», y su posi-
cionamiento inferido sería el de «cuna de la elegancia»,
las grandes marcas crean un halo de glamour y de ca-
lidad del cual se aprovecha el resto de la industria. En
el caso de Alemania se trata de una moda muy sobria,
salvo excepciones no se considera «moda», y está te-
niendo una gran relevancia la incorporación a las pren-
das de textiles técnicos. Los principales atributos de la
moda italiana son «estilo», «calidad» y «estético», y su
posicionamiento inferido sería el de «diseño y calidad»,
se trata de la principal competidora de la moda espa-
ñola, con calidad y estilo comparables, aunque con
mayor precio. Los principales atributos de la moda es-
tadounidense son «comercial», «casual» y «poco arries-
gado», y su posicionamiento inferido sería el de «el lifes-
tyle americano», se trata de un país que ha exporta-
do el estilo «casual» y «sportwear» al resto del mundo.
Finalmente, los principales atributos de la moda brasile-
ña son «informal», «sexy» y «alegre», y su posicionamien-
to inferido sería el de «moda informal, sensual y feme-
nina». Por el contrario, los principales atributos de la mo-
da de España son «calidad/precio», «original» y «colo-
rido», y sería la única de ellas que no dispone de un po-
sicionamiento claro.

En cuanto al consumo de moda en los países que
se han descrito, para los ingleses es importante la
marca de la prenda y la atención al cliente, también
es importante la marca para italianos y estadouni-
denses, los consumidores franceses otorgan más im-
portancia al lugar de procedencia de la prenda, y
finalmente para los brasileños y alemanes el precio
es el criterio más importante.

Las conclusiones generales de este estudio del
Observatorio indican que, en general, la asociación
entre España y moda es baja en el extranjero, ya que
se conoce muy poco la moda española. Es cierto
que existen marcas muy conocidas y de gran pres-
tigio en el ámbito internacional, como pueden ser
Zara, Mango, Custo, Desigual o Loewe, pero el públi-
co no suele relacionarlas con España. La marca
«Made in Spain» no resta valor a la prenda, pero lo
cierto es que apenas aporta nada. Se percibe defi-
nitivamente peor que los «Made in Italy» o «Made in
France». Sí que aporta valor, sin embargo, en los pro-

ductos de piel y en el calzado, en los que se llega a
percibir en la marca-país la alta calidad de los pro-
ductos españoles.

Otro aspecto importante que se ha analizado es la
falta de comunicación y de promoción como país.
En muchos casos los esfuerzos de promoción de ca-
da comunidad autónoma van por separado, por un
lado estos esfuerzos individuales no son lo suficiente-
mente potentes, y por otro no se da una imagen de
marca-país, un concepto de lo que sería la «moda
española». En definitiva, aparte del análisis individual
de cada país, la principal conclusión de este estudio
es que hay que aunar esfuerzos entorno a una idea,
desarrollar unas líneas maestras de diseño y buscar
un posicionamiento efectivo de la moda española
como un todo.

Una vez que se llegaron a establecer las carencias de
imagen y de comunicación de la moda española a
nivel internacional, en el año siguiente el Observatorio
acometió el estudio correspondiente a la creación de
un estilo, imagen y diseño que fuesen propios de la
moda española, y reconocibles en el extranjero, esto
es, una plataforma de marca. De esta manera se bus-
có dotar al producto español de unas señas de iden-
tidad propias, a semejanza de la moda procedente
de los seis países analizados en el estudio anterior. Se
conseguiría así que todos los productos españoles
compartiesen líneas de diseño, modas y tendencias
conducentes a desarrollar esta nueva imagen, hacer-
se con el correspondiente nicho de mercado a nivel
internacional, una vez que los consumidores interna-
cionales aprendan a identificar este segmento particu-
lar de la moda con nuestro país.

Concretamente, para crear este posicionamiento de
la moda española el estudio empezó analizando los
principales atributos percibidos por el consumidor.
Algunos de estos atributos analizados fueron: alegre,
divertido, inesperado, fresco, llamativo o colorido. A
partir de estos atributos, y estudiando las estrategias
de los principales competidores en el campo de la
moda, se buscó crear para la moda española una
inspiración, una idea y unos valores de marca. Una
vez elaborado el estudio, los valores seleccionados
como más representativos de la marca España fue-
ron: Duende, Capacidad, Expresión, y Diversidad.
Estos valores sintetizan las características representa-
tivas de la moda española.  Como inspiración esco-
gió «la moda española pone en el centro de su cre-
ación a la persona» y, finalmente, como idea de
marca se seleccionó el lema «Hecha para vivir» o en
su versión internacional, «Pret-a-vivre», que resume las
cualidades que se pretenden conseguir.

Por otro lado, como logotipo de la moda española
se escogió el siguiente diseño:

Finalmente, una vez ya creada esta nueva platafor-
ma de marca, es necesario dársela a conocer a los
principales agentes del sector. Si bien ya se hicieron
esfuerzos en promocionar la marca España en el pa-
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sado, recordemos que estos no fueron fructíferos y fra-
casaron en la medida en que las empresas y fabri-
cantes del sector no percibieron esta marca como
algo propio, sino como una iniciativa orientada ha-
cia el sector de servicios como los diseñadores y los
estudios de moda, y que por lo tanto no les repre-
sentaba como colectivo y no tenían ninguna obliga-
ción ni deseo de seguir. 

Para que esta iniciativa no vuelva a caer en el olvido
como las anteriores, es necesario conseguir que los fa-
bricantes industriales incorporen este concepto y esta
imagen de marca-país en sus diseños y productos, y

Sea esto o no posible, y vuelva o no el sector textil-con-
fección Español a contar con el empleo generado en
épocas pasadas, es necesario recuperar la produc-
ción, fortalecer las empresas, reconquistar el mercado
propio y proporcionar un futuro sólido a todos los em-
presarios y trabajadores del sector, y dentro de este Plan
resulta imprescindible, como ya ha constatado el Ob-
servatorio Industrial del Sector Textil-Confección, la tan
buscada consolidación de nuestra marca-país, tan ne-
cesaria para las exportaciones y que tantos beneficios
puede traer al sector.

CONCLUSIONES

El sector textil-confección ha venido experimentando
cambios sustanciales en su entorno, cambios que han
puesto a prueba su supervivencia a largo plazo. El sec-
tor se ha ido adaptando a estos retos mejorando su pro-
ductividad, renovando su maquinaria y actualizando su
proceso productivo. A pesar de ello, desde la década
de los 80 se ha venido experimentando una sangría en
cuanto a puestos de trabajo, producción y valor aña-
dido, aumentando exponencialmente el nivel de las im-
portaciones. El Gobierno ha estado apoyando al sec-
tor mediante programas de ayuda, de entre los que
podemos destacar la campaña de promoción «Moda
de España», con un volumen de gasto público conside-
rable, aunque esta campaña cayó finalmente en el ol-
vido. Siendo la exportación una de las principales solu-
ciones para el sector, durante los años 2009 y 2010 el
Observatorio Industrial del Sector Textil-Confección ha
tratado de analizar la imagen de la moda española en
el exterior, y posteriormente de crear una imagen co-
mún de la moda española, un diseño y una marca-pa-
ís. Es necesario abrir un hueco en el mercado interna-
cional para los productos españoles, desarrollar y una
imagen común en la que puedan asentarse y disfrutar
de ese nicho resulta fundamental para la viabilidad y
la supervivencia del sector en el futuro.
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mediante el consenso y la sinergia entre todos los agen-
tes de la cadena de valor conseguir, finalmente y des-
pués de tantos años de esfuerzo, esa imagen de mo-
da particular de la que disfrutan como ya hemos co-
mentado nuestros principales competidores en moda. 

En cuanto al futuro próximo del sector, muchos fabri-
cantes y prescriptores consideran posible el retorno
de la producción textil desde los países hacia don-
de se ha deslocalizado hasta España. Los mencio-
nados países del sureste asiático, con China a la ca-
beza, están mejorando sus condiciones sociolabora-
les así como aumentando el coste de su mano de
obra en base a una mejora del nivel de vida y de la
renta per capita. Si unimos esto a los crecientes cos-
tes logísticos en base a la subida del petróleo, nos
encontramos con que en un futuro podría suceder
que fuera más caro importar la mercancía de China
que producirla aquí, por lo que podría darse un re-
torno de la producción.
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La industria española del metal español, conforme se define en el Observatorio Industrial del
Sector del Metal, comprende las actividades de producción y transformación de metales: me-
talurgia y fabricación de productos metálicos, industria de la construcción de maquinaria y equi-
po mecánico, industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico, fabricación de ma-
terial de transporte, e industrias manufactureras diversas.

Este amplio ámbito, que mantiene el establecido pa-
ra las actividades industriales en el Acuerdo Estatal del
Metal, comprende las actividades incluidas en las agru-
paciones 24 a 33 (mas la 38.3) de la CNAE 2009.

El sector del metal así definido es un macrosector que
según el último Informe de Indicadores elaborado por
el Observatorio del Metal en el año 2010, esta integra-
do por 99.252 empresas que ocupan a 1.129.100 tra-
bajadores y tiene una cifra de negocio estimada de
179.310 millones de euros. Su valor añadido bruto su-
pone el 45,9% del valor de esta magnitud en la indus-
tria española y sus exportaciones representan el 48,6%
de las ventas al exterior de la industria de nuestro país.

Tiene por tanto, el observatorio un ámbito muy am-
plio, y abarca un conjunto de actividades muchas de
las cuales tienen entidad sectorial propia, y que son
objeto de estudio en otros observatorios sectoriales in-
dustriales específicos.

Entre todos los sectores que componen esta industria
destacan de manera especial la producción y transfor-
mación de metales, englobados en las agrupaciones
CNAE 24 (metalurgia) y la CNAE 25 (productos metá-
licos). Estos sectores constituyen la base de las produc-

ciones del resto de industrias del metal, a las que su-
ministran materias primas o productos semitransforma-
dos, dando lugar a la variedad de productos que com-
ponen el agregado industrial del metal.

Va a centrarse este articulo en la competitividad de es-
tos dos sectores en España, en los que el Observatorio
Industrial del Sector del Metal realizo el estudio «Análisis
de los factores clave de innovación para la competitivi-
dad de las pymes del sector del metal: Proyecto TECLA»
en el año 2009 y su continuación en el año 2010 «Bench-
marking de los factores clave de la competitividad de
las Pymes en el sector del Metal: Proyecto TECLA Il». 

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES Y
CARACTERISTICAS SECTORIALES

La metalurgia esta integrada por las siguientes activi-
dades industriales: la siderurgia y la primera transforma-
ción de hierro y acero (CNAE 24.1 a 24.3), la produc-
ción de metales preciosos y otros metales no férreos
(CNAE 24.4), y la fundición de metales (CNAE 24.5).

La edición correspondiente a 2010 del informe de in-
dicadores del Observatorio del Metal recoge, entre
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otras, la evolución de las magnitudes que se especifi-
can en el cuadro 1 para el periodo 2005-2010.

El cuadro 1 refleja el fuerte crecimiento de la actividad
del sector en el periodo anterior a la crisis que se inicia
a mediados del año 2008, y la brusca caída posterior.
Así, en el año 2009 los valores de la producción y la ci-
fra de negocios son inferiores a los realizados en el año
2005. No obstante, en 2010 hay una cierta recupera-
ción sectorial, que en buena medida se explica por la
incidencia de las ventas al exterior de las empresas me-
talúrgicas en ese año. 

El peso de la metalurgia en el conjunto de la industria
española se mantiene en los últimos años, según mues-
tra el indicador del VAB del sector en relacion al total de
la industria española.

La industria de la metalurgia esta formado por empre-
sas de gran dimensión, sobretodo en las actividades de
la siderurgia y de la fabricación de metales de primera
fusión, y por pymes en la fundición y en la primera trans-
formación de metales. Las grandes empresas de la si-
derurgia y metalurgia de primera fusión son multinacio-
nales, en algunos casos de origen español.

En términos geográficos, la metalurgia se encuentra lo-
calizada en España fundamentalmente en el País Vas-
co, Asturias, Galicia y Cataluña.

El empleo ha experimentado una fuerte reducción
(40.200 ocupados menos entre 2005 y 2010). Esta dis-
minución ha sido una constante en los seis años consi-
derados, siendo mas acusada aun en el periodo de ex-
pansión 2005-2008, que en los últimos años de crisis.

Es característica su baja intensidad de empleo (nume-
ro de trabajadores por unidad de producción), que es
solo superior en la industria manufacturera a la intensi-
dad de empleo del sector de la automoción (1). La re-
tribución por asalariado y la productividad por ocupa-

do en la metalurgia son altas en relación a otros sec-
tores industriales manufactureros (2).

El precio de sus productos genéricos esta determina-
do por el mercado mundial y sometido a fuertes va-
riaciones cíclicas.

Esta actividad es una de las más exportadoras de la in-
dustria manufacturera española, como muestra la re-
lación entre exportaciones y valor de la producción, que
se mantiene entre valores de 0,30/0,36 en todo el pe-
riodo 2005-2010. La exportación esta siendo un recur-
so para afrontar la caída que ha experimentado la de-
manda interior en nuestro país, al ser la construcción
uno de los principales destinos finales de los productos
de muchas de las empresas metalúrgicas, y la actual
crisis de la construcción en España. Así, en 2010, las ex-
portaciones crecieron un 40,7% en relación al año an-
terior. Este crecimiento, unido a un fuerte descenso de
las importaciones españolas, ha propiciado que el sal-
do del comercio exterior de mercancías metalúrgicas,
fuertemente negativo en años anteriores, sea positivo
en los años 2009 y 2010. 

La industria metalúrgica en su conjunto es intensiva en
capital manteniéndose la inversión material en niveles
superiores a los valores medios de la industria. Su inten-
sidad inversora, definida como la inversión en maqui-
naria y equipos en relación al VAB, era en 2009 del 20,6%,
mas del doble que el de la industria manufacturera es-
pañola, que era en ese año del 9,5% (3).

Algunas de las empresas de este sector cuentan con
instalaciones que se encuentran entre las más eficien-
tes del mundo. Una particularidad de la siderurgia es-
pañola en comparación a otras europeas, es el mayor
peso de las acerías eléctricas en la producción de ace-
ro, con menor participación de las grandes siderurgias
integrales. 

Es característico de la metalurgia su alto consumo
de energía. La intensidad energética, medida como
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CUADRO 1
PRINCIPALES MAGNITUDES DEL SECTOR DE LA METALURGIA

Magnitudes Unidades Fuente
CNAE 93 CNAE 09

2005 2006 2007 2008 2009 2010 (*)

Producción Mill euros INE - EIE 29.391,00 36.067,00 40.544,00 38.746,00 26.887,00 34.281,00

Importe neto de la cifra de negocio Mill euros INE - EIE 26.565,00 34.228,00 39.057,00 36.886.00 22.667,00 30.215,00

VAB subsector/VAB total industria % INE - EIE 6,00 7,00 7,00 6,50 6,10 7,20

Inversión material Mill euros INE - EIE 856,00 1.047,00 1.112,00 1.924,00 927,00 1.132,00

Gasto en I+D Miles ? Encuesta I+D INE 81.084,00 103.943,00 100.708,00 96.27900 86.089,00 s.d.

Gasto en I+D sobre cifra negocio % Encuesta I+D INE 0,30 0,30 0,30 0,30 0,38 s.d.

Gasto en Innovación Miles eruos Encuesta Innovación INE 64.223,00 212.764,00 228.572,00 193.160.00 149.836,00 s.d.

ntensidad de Innovación % Enc. Innov. INE 0,56 0,59 0,57 0,52 0,64 s.d.

Importación Mill euros Cam. Comercio 13.267,00 17.451,00 20.113,00 17.889.00 7.558,00 10.307,00

Exportación Mill euros Cam. Comercio 8.776,00 11.378,00 13.255,00 14.278.00 8.916,00 12.542,00

Ocupados Miles EPA 134,40 128,60 118,60 112,80 92,50 94,20

Total empresas Número INE-DIRCE 1.728,00 1.679,00 1.662,00 1.638.00 1.599,00 1.573,00

(*) Para 2010, los valores en cursiva han sido estimados en función del IPI del sector.
s.d. Sin datos
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el ratio entre el consumo energético y la producción
es del 4,8%4, una de las más elevadas de la indus-
tria manufacturera española. 

Los indicadores relativos a la I+D+i, muestran que el gas-
to del sector en I+D en relación a su cifra de negocio
es inferior al del conjunto de la industria del metal (valo-
res en el intervalo 1% a 1,3% en el periodo considera-
do). Asimismo, la intensidad de innovación, que refleja
el porcentaje del gasto total en innovación sobre la ci-
fra de negocio es inferior a los valores de este paráme-
tro para la industria del metal, que se sitúa entre 1,7% y
2,3% en los años 2005-2009.

Es una industria muy influenciada por las políticas de pro-
tección medioambiental y del cambio climático, por los
grandes volúmenes de materiales producidos y los altos
consumos de energía y otras materias primas. Desde el
punto de vista medioambiental presenta la ventaja de
que los metales pueden reciclarse indefinidamente.

La metalurgia en España tiene mayor peso que en la
UE en cuanto a producción sobre el total de la industria
(7% aproximdamente) y un peso relativo similar en el pe-
so de sus exportaciones sobre el total de la industria (8%
aprox.). Atendiendo a la producción, la metalurgia es-
pañola representa algo más del 9% de la producción
de esta industria en la Unión Europea, participación su-
perior a la alcanzada en el año 2000, en la que supo-
nía el 8%.

Productos metálicos

Este sector comprende las actividades industriales de
fabricación de estructuras metálicas y carpintería me-
tálica (CNAE 251), fabricación de cisternas, grandes
depósitos y contenedores de metal (CNAE 252), fabri-
cación de generadores de vapor (CNAE 253), fabrica-
ción de armas y municiones (CNAE 254), forja, estam-
pación y embutición de metales; metalurgia de pol-
vos (CNAE 255), tratamiento y revestimiento de meta-

les; ingeniería mecánica por cuenta de terceros (256),
fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, he-
rramientas y ferretería (CNAE 257), y la fabricación de
otros productos metálicos, como envases y embala-
jes, productos de tortillería, etcétera,…(CNAE 259).

Del informe de indicadores del Observatorio del Metal
correspondiente al año 2010 se extrae la evolución de
las principales magnitudes que se reflejan en el cua-
dro 2.

La dependencia de la construcción de la oferta de
este subsector, y en menor medida de la inversión en
bienes de equipo, ha condicionado su desarrollo en
el periodo analizado 2005-2010. La evolución de la in-
dustria de productos metálicos es similar al descrito
para la metalurgia, pero con una mayor intensidad
en cuanto a las fluctuaciones producidas en los años
de crisis posteriores al año 2008. Analizando la cifra
de negocio, en el periodo de crecimiento 2005-2007
se produce un incremento próximo al 25% en esta
magnitud.

No obstante, el decrecimiento de la cifra de negocios
en los años de crisis es más pronunciado en productos
metálicos (disminución de más de un tercio), que en
la metalurgia (disminución del orden del 15%. Esta dis-
tinta evolución sectorial se explica en cierta medida por
el recurso a la exportación de la metalurgia.

Por otra parte, es característica de esta industria la con-
centración de sus empresas suministradoras, que en un
alto porcentaje son grandes empresas metalúrgicas, y
la de sus clientes, que en buena parte son empresas
de dimensión media y grande, lo que condiciona su
poder de negociación.

La participación de la fabricación de productos me-
tálicos en la industria española es alta. Supone el 10%
del VAB de la industria española, aunque esta parti-
cipación tiende a decrecer, siendo en los años an-
teriores a la crisis del orden del 11%.
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CUADRO 2
PRINCIPALES MAGNITUDES DEL SECTOR DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS

Magnitudes Unidades Fuente
CNAE 93 CNAE 09

2005 2006 2007 2008 2009 2010 (*)

Producción Mill euros INE - EIE 39.931,00 43.556,00 47.631,00 49.041,00 34.794,00 33.889,00

Importe neto de la cifra de negocio Mill euros INE - EIE 39.769,00 43.132,00 47.547,00 46.190,00 31.926,00 30.617,00

VAB subsector/VAB total industria % INE - EIE 10,80 10,90 11,30 11,40 0,10 9,80

Inversión material Mill euros INE - EIE 2.020,00 1.813,00 2.120,00 2.024,00 1.099,00 1.003,00

Gasto en I+D Miles euros Encuesta I+D INE 132.094,00 163.293,00 164.269,00 204.734,00 169.267,00 s.d.

Gasto en I+D sobre cifra negocio % Encuesta I+D INE 0,30 0,40 0,40 0,40 0,53 s.d.

Gasto en Innovación Miles euros Encuesta Innov. INE 360.624,00 457.136,00 472.016,00 406.200,00 464.356,00 s.d.

ntensidad de Innovación % Enc. Innov. INE 1,14 1,22 1,08 1,05 1,58 s.d.

Importación Mill euros Cam. Comercio 5.256,00 5.961,00 6.827,00 6.513,00 5.128,00 5.215,00

Exportación Mill euros Cam. Comercio 4.521,00 4.583,00 5.560,00 5.932,00 4.824,00 5.839,00

Ocupados Miles EPA 379,30 370,00 383,90 273,60 249,70

Total empresas Número INE-DIRCE 45.265,00 45.213,00 46.118,00 46.764,00 45.487,00 43.079,00

* Para 2010, los valores en cursiva han sido estimados en función del IPI del sector.
s.d. Sin datos
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El sector está integrado por más de 43.000 empresas,
siendo el que tiene mayor número de Pymes, pues la
práctica totalidad de éstas corresponde a esta catego-
ría, ya que sólo 92 superan los 200 empleados.

En España, por comunidades autónomas, la industria
de productos metálicos se localiza en el País Vasco y
Cataluña. Cada una de estas comunidades represen-
tan casi el 20% de la producción española. Andalucía,
Madrid y Valencia, con porcentajes de en torno al 8%,
también son localizaciones significativas (5).

La fabricación de productos metálicos es el sector que
mas empleo proporciona en el conjunto de la indus-
tria manufacturera, suponiendo en 2009 el 14,05% del
total. El empleo, prácticamente estabilizado en los pe-
riodos anteriores a la crisis, ha sufrido una brusca caí-
da en la actual recesión, con una perdida de 130.000
puestos de trabajo entre los años 2008-2010, una re-
ducción del empleo de mas del 30% en este periodo.

La intensidad de empleo (número de trabajadores por
unidad de producción) es media alta en relacion a los
restantes subsectores de la industria manufacturera (6).
Asimismo, la retribución por asalariado y la productivi-
dad por ocupado son medias bajas en comparación
con los citados sectores (7).

En el ámbito manufacturero, la industria de productos
metálicos es de las actividades con menos propensión
exportadora, definida esta como la relación entre ex-
portaciones y producción. No obstante, en el periodo
2005-2010, las exportaciones tienen una tendencia
creciente con una caída en 2009, recuperándose en
2010 los niveles de ventas al exterior del año 2008, má-
ximo del periodo. Esta evolución es mas favorable que
la antes citada para la cifra de negocios, y apunta las
ventajas que pueden tener las empresas exportadoras
en el momento actual. La favorable evolución de la ex-
portación en 2010, propicio un saldo comercial positi-
vo para España en ese año, siendo ligeramente nega-
tivo en el resto del periodo analizado.

La fabricación de productos metálicos no es intensiva
en capital en comparación con otros sectores indus-
triales. Su intensidad inversora era en 2009 de 10,2%,
valor similar al medio de la industria manufacturera es-
pañola (8).

Su consumo de energía, aunque es muy variable entre
las distintas actividades que se agrupan en el sector,
puede considerarse medio alto, en comparación con
las restantes industrias manufactureras. Su intensidad
energética es del 2,3% (9).

El gasto en I+D en relación a la cifra de negocios y
la intensidad de innovación, al igual que en la me-
talurgia, son inferiores al conjunto de la industria del me-
tal, aunque presentan valores medios en el gasto en
I+D, y medio bajo, en el caso de la intensidad de in-
novación, en relación al conjunto de la industria ma-
nufacturera.

En comparación con la Unión Europea, la producción
del sector tiene mayor peso en el total de la industria

manufacturera (8,8%) que en la Europa comunitaria,
siendo la participación de las exportaciones de produc-
tos metálicos en relación al total manufacturero del mis-
mo orden (3,4%). España fabrica más del 9% de los
productos metálicos de la Comunidad Europea, ha-
biéndose incrementado esta participación desde el
año 2000.

FACTORES DE INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD
EN LA INDUSTRIA DEL METAL

Como ya se ha indicado, en el Observatorio Industrial
del Sector del Metal fueron analizados los factores de
innovación que se consideran claves para la com-
petitividad de cinco ramas industriales pertenecien-
tes a los sectores de metalurgia y productos metáli-
cos. Las actividades elegidas fueron fundición, forja
y estampación, tratamientos térmicos, tratamientos
superficiales y tecnologías del mecanizado.

El objetivo en 2009 era conocer cuales son los facto-
res ligados a la organización, proceso de fabricación y
del producto, que hace competitivas a las empresas
de tres países próximos que puede considerarse lide-
res en las cinco ramas industriales elegidas (Alemania;
Francia e Italia), y desde este análisis, en 2010 se esta-
blece una comparación con las empresas españolas
que sirva de orientación para actuaciones futuras de
la empresas, principalmente a las pymes, que realizan
estas actividades.En relación con los factores de inno-
vación de las industrias de los países líderes, se extraen
dos tipos de conclusiones, unas de carácter general y
otras de carácter específico para las cinco activida-
des industriales analizadas. Las principales conclusio-
nes en relaciona los factores de innovación de carác-
ter general, en resumen, son las siguientes:

A—|Entre los factores de tipo organizativo destacan el
alto grado de internacionalización de las empresas lí-
deres, operando la mayoría de las empresas de refe-
rencia en el mercado europeo o en el mercado mun-
dial.

Un factor común a las empresas analizadas de fundi-
ción, forja y tratamientos superficiales es la diversifica-
ción en más de un mercado, ofreciendo soluciones
adaptadas a cada uno de ellos. Esta diversificación es-
ta en muchos casos facilitada por la pertenencia a gru-
pos empresariales posicionados en estos distintos mer-
cados.

Otro factor es que estas empresas disponen de estruc-
turas organizadas estables que realizan I+D, que per-
miten ofrecer al cliente el diseño y la fabricación de
prototipos, especialmente en las actividades de fundi-
ción, forja y mecanizado, o bien, tratamientos perso-
nalizados adaptados al producto. 

Asimismo, las empresas líderes cuentan con estructu-
ras propias para asegurar la calidad de su producción
en la práctica totalidad de las ramas industriales ana-
lizadas, siendo el aseguramiento de la calidad un fac-
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tor competitivo destacable en las empresas de trata-
mientos térmicos y superficiales estudiadas.

B—|En relación a los factores en el área de las tecnolo-
gías y procesos productivos, las empresas realizan una
inversión importante en nuevas tecnologías. Así las em-
presas de fundición ofrecen un gran rango de tecno-
logías, incluyendo las más avanzadas en cada proce-
so. Análogamente ocurre en la forja, siendo habitual
que las empresas ofrezcan un amplio espectro de tec-
nologías, que comprenden procesos en caliente, en
semicaliente, y en frío, abarcando en algunos casos
conformados de aluminio. En las empresas de meca-
nizado de referencia, se incluyen múltiples tecnologías:
centros de mecanizado de alta velocidad, con tres a
cinco ejes, etcétera.

También la automatización de la producción se se-
ñala como un factor de competitividad en esta área
común a las cuatro actividades analizadas... 

La integración de los procesos a lo largo de la cade-
na de valor del sector para poder ofrecer un produc-
to más completo a los clientes es otro de los factores
de innovación comunes a estas ramas industriales. Las
fundiciones incorporan operaciones de tratamientos
térmicos, acabado y ensamblaje para poder ofrecer
un producto mas completo. Análogamente, ocurre en
las forjas, de cara a ofrecer conjuntos y sistemas aca-
bados. En las empresas de mecanizado, para ofrecer
mayor valor, se integran las operaciones de tratamien-
tos térmicos y pintura. 

C—|Entre los factores de innovación relacionados con
los productos se han observado como elementos co-
munes de la mayor parte de empresas líderes analiza-
das, la utilización de las herramientas de diseño, de si-
mulación y de ingeniería concurrente para la de fabri-
cación de prototipos, para poder ofrecer productos
más complejos y adaptados a los requisitos exigidos
por los clientes.

La cercanía al cliente, con una estrecha colaboración
para cumplimentar las necesidades de este, se perfi-
la como elemento común a las empresas europeas
de referencia.

EL CASO ESPAÑOL

Tras el análisis realizado en 2009 de los factores de in-
novación de las empresas líderes de Alemania, Francia
e Italia, en el año 2010 se estudia el posicionamiento
de las empresas líderes españolas de estas cinco ac-
tividades industriales. Las conclusiones generales que
se obtienen sobre los factores de innovación españo-
las comunes para estos cinco grupos son:

1—|Se trata de empresas en las que la investigación,
el desarrollo y la innovación, I+D+i, son uno de los
pilares clave de su actividad. Este compromiso se ha-
ce visible a través de proyectos desarrollados bien
con medio propios o en colaboración con Universida-
des y Centros Tecnológicos que redundan en servi-

cios y productos que les permiten diferenciarse del
resto de empresas de su competencia, permitiéndo-
les posicionarse en nichos de mercado diferencia-
dos y generalmente de alto valor añadido.

2—| Es común a todas ellas (en la fundición en menor
medida) la aplicación de la tecnología al diseño y si-
mulación, al control, obtención y gestión de datos y al
seguimiento, trazabilidad y reproducibilidad de proce-
sos. La automatización y robotización de procesos, así
como el empleo de sistemas de vigilancia y control en
continuo de variables clave, permiten a las empresas
incrementar los ratios de competitividad, asegurando
las condiciones y resultados de los servicios prestados.

3—|Se trata principalmente de medianas y grandes em-
presas o grupos empresariales, circunstancia esta ulti-
ma que aporta como principales ventajas: sinergias con
servicios o subsectores complementarios en los que de-
sarrollan su actividad otras empresas del grupo o la pro-
pia empresa; capacidad de adaptación a las necesi-
dades de sus clientes, permitiendo ofrecer servicios más
completos y mayor capacidad tanto técnica como
económica, a la hora de afrontar retos.

4—| El compromiso con la Calidad Total y la Excelencia
Empresarial son las bases de la filosofía de las empre-
sas.

5—|La actividad de las empresas tiene una clara orien-
tación hacia fuera, es decir, el mercado y los clientes
son los que determinan la dirección del avance, las evo-
luciones e innovaciones de las empresas. La actividad
se nutre a su vez de los desarrollos que permiten dar co-
bertura a los requerimientos y necesidades de sus clien-
tes. Esta circunstancia es más clara en unas activida-
des que en otras, la fundición y la forja son más con-
vencionales tanto en la actividad como en las tecno-
logías empleadas.

6—|Trabajan para sectores empresariales líderes, sien-
do los más destacados el de automoción y el aero-
náutico.

7—|Es fundamental la proyección internacional, que se
establece mediante la exportación y la apertura de de-
legaciones comerciales en el exterior, y en pocos ca-
sos, mediante filiales

Por ultimo, se establece una comparación entre las em-
presas líderes españolas y europeas, y se extraen una
serie de conclusiones de esta comparación para ca-
da una de estas ramas industriales, y una serie de con-
clusiones de carácter general, que son las siguientes: 

� Las empresas líderes españolas son, en general, de
menor tamaño que las europeas. Igualmente, el por-
centaje de empresas líderes pertenecientes a gran-
des corporaciones o grupos empresariales es menor.
Salvo en la fundición española, cuyas empresas líde-
res son de tamaño similar a las europeas, estas son
características generales para los cinco grupos indus-
triales analizados. Entre las empresas europeas del
mecanizado existen grandes empresas que abordan
el desarrollo integral de un producto propio. 
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� En cuanto a las tecnologías empleadas existen di-
ferencias entre las cinco actividades industriales pe-
ro de forma global se puede afirmar que existe una
especialización por sectores clientes, procesos y ma-
teriales, es decir, no es habitual la empresa que pue-
da ofrecer todo un abanico completo de servicios in-
dependientemente del material o de la aplicación del
mismo. Así, en la fundición las empresas españolas ana-
lizadas se centran en la fundición convencional, con ran-
go limitado de tecnologías y sin procesos adaptados
a los materiales utilizados. En forja la situación es similar,
sin variedad en las tecnologías utilizadas y sin cubrir los
distintos procesos de conformado en caliente, semica-
liente y frío. Pocas empresas españolas de tratamientos
térmicos y superficiales operan con cualquier material,
existiendo especialización por tipo de material.

� El abanico de sectores clientes con los que traba-
jan las empresas lideres españolas es más pequeño que
en el caso de las empresas europeas, básicamente se
reduce, a cinco o seis: automoción, aeronáutico, na-
val, ferroviario, máquina herramienta y moldes y matri-
ces. En este sentido, la forja española esta muy cen-
trada en el sector de la automoción.

� En general las empresas están especializadas en una
de las cinco actividades estudiadas. Es decir, mayo-
ritariamente no existe integración de procesos den-
tro de la misma empresa, sí a través de otras empre-
sas que forman parte del grupo empresarial (en ca-
so de formar parte de uno de ellos). En la fundición
y forja existe una cierta integración con el mecani-
zado y el montaje de las piezas, pero normalmente
no se realizan los tratamientos térmicos de las piezas

� El grado de internacionalización de las empresas es-
pañolas en relación con las europeas, es bajo en cuan-
to a la presencia de centros de producción en el ex-
tranjero. En general, están presentes a través de dele-
gaciones comerciales o a través de la exportación de
productos.

� La colaboración de las empresas con Centros Tec-
nológicos de ámbito internacional es escasa, la activi-
dad de I+D+i se limita al ámbito nacional, teniendo,
aparentemente, una baja repercusión en el resto de
países. No hay constancia clara de la comercializa-
ción de patentes nacionales en el extranjero. 

� En lo referente a automatización, robotización y tec-
nologías de control de procesos, las diferencias son sig-
nificativas en función de la rama industrial analizada. 

� Entre las empresas españolas, no está generalizado
el empleo de herramientas para la mejora de la efi-
ciencia de procesos, la productividad y competitivi-
dad. 

LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA SIDERURGICA
ESPAÑOLA

En los dos sectores analizados, la siderurgia y primera
transformación del acero es la rama industrial más re-

presentativa, ya que por si sola supone más del 60%
del valor de la producción de la metalurgia, por lo que
parece de interés hacer mención especial de la com-
petitividad de este sector.

La siderurgia española realizo en el periodo 1984-1994
un largo proceso de reconversión dirigido y financia-
do por el Estado español, que fue finalizado con gran
éxito.

Efectivamente, tras un prolongado periodo de expan-
sión en los años de la industrialización de España, en
el que prácticamente se desarrolla la industria del
acero en nuestro país, en la segunda parte de la dé-
cada de los 70 se inicia en España una fuerte rece-
sión economica, coincidente con las crisis internaciona-
les del petróleo y el cambio del sistema político. Para la
siderurgia supuso pasar de una situación en la que no
era capaz de cubrir la demanda nacional, con unos
precios superiores a los internacionales en un merca-
do nacional proteccionista cerrado al exterior, a tener
que empezar a recurrir a ventas al exterior en unos años
de precios mundiales del acero bajos. Como muestra
de esta evolución, el consumo aparente español de
acero por habitante cayo desde los 334 Kg en 1974 a
228 Kg en 1980, manteniéndose en el entorno de los
200 Kg hasta el año 1985.

La siderurgia española, que había mantenido una situa-
ción inversora en consonancia con la expansión ante-
rior, se encuentra a principio de los ochenta con un con-
junto de instalaciones, muchas obsoletas, que tenían
un importante exceso de capacidad de producción
para las necesidades del mercado nacional, unas plan-
tillas fuertemente sobredimensionadas, y unas perdi-
das acumuladas que complicaban la situación finan-
ciera de las empresas. Por otra parte, el sector estaba
muy atomizado. En 1980, en la siderurgia integral par-
ticipaban tres empresas independientes, había 14 em-
presas que fabricaban productos largos de acero co-
mún con horno eléctrico, y otras 13 sociedades que
fabricaban productos largos de acero especial en mi-
niacerías eléctricas.

El proceso de reconversión coincide en el tiempo con
la adhesión de España al mercado común europeo,
lo que suponía que en 1989, al final de un periodo tran-
sitorio para la siderurgia española, se debían suprimir
los aranceles intracomunitarios, adoptar el arancel co-
mún frente a terceros, eliminar las ayudas a la expor-
tación, y se suprimían las ayudas publicas a las empre-
sas, salvo las permitidas por la Comunidad Europea del
Carbón y del Acero (CECA). Como aspecto positivo,
quedaba libre la exportación a Europa, hasta ese año
sometida a contingente.

El instrumento utilizado por el Gobierno para paliar es-
ta desfavorable situacion fueron los planes de recon-
versión, que eran planes estratégicos a nivel de em-
presa, enmarcados en unos planes subsectoriales
mas amplios, que comprenden a su vez tres subpla-
nes para cada sociedad que incidían en aspectos
«industriales», es decir inversiones a acometer, «labo-
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rales», ajustes de plantillas a realizar, y «financieros»,
medidas de acompañamiento para el saneamien-
to de pasivos. Estos planes fueron aprobados por el
Gobierno en 1984 y se acogieron a los mismos em-
presas del subsectores integral y del subsector de fa-
bricación de productos largos de acero especial (en
adelante subsector de acero especial).

La adhesión de España a las Comunidades Europeas
tuvo importantes consecuencias en el proceso de re-
conversión. Se impuso a España por la CECA una re-
ducción de capacidad de producción de lamina-
dos en caliente hasta los 17.250.000. Asimismo, se
realizaría una revisión conjunta de los planes de re-
conversión en marcha conjuntamente por la Comi-
sión Europea y el Gobierno español. Esto se tradujo
en unas Medidas Adicionales para los subsectores in-
tegral y especial, que contemplaban aspectos labo-
rales y financieros, y al mismo tiempo, un Plan de Re-
ducción de Capacidades.

El Plan de Reducción de Capacidades tuvo mayor in-
cidencia en el subsector de acero especial y en el sub-
sector de fabricantes de productos largos de acero
común eléctrico (en adelante subsector de acero co-
mún eléctrico), y preveía ciertas ayudas a fondo per-
dido y medidas laborales, en relación directa con el
cierre de capacidad de acero laminado en caliente
realizado por las empresas. Este plan fue utilizado por
el Gobierno para realizar una importante concentra-
ción empresarial.

La reconversión siderúrgica se realizo fundamental-
mente entre los años 1984 y 1989. Llevo aparejada la
construcción de nuevas instalaciones. Industrialmente,
los cambios más importantes se producirían en la si-
derurgia integral. En estos años se construyo la actual
acería LD y su colada continua de desbastes planos,
que al final del proceso quedaría como única acería
LD en la siderurgia española de las cinco existentes
en 1980. Asimismo, en 1989 solo permanecían en fun-
cionamiento en las plantas integrales 6 trenes de lami-
nación en caliente de los 15 existentes en 1980. A prin-
cipio de la década de los 90 se construirá la nueva ace-
ría electrica para productos planos y su instalación com-
pacta anexa para la fabricación de banda caliente.

También supuso, por tanto, el achatarramiento de ins-
talaciones obsoletas con reducción de la capacidad
de producción de acero laminado. Entre 1980 y 1989,
la capacidad de producción de acero laminado en
caliente de la siderurgia española se redujo en cin-
co millones de toneladas. Al mismo tiempo se moder-
nizaron las instalaciones existentes, como muestra el por-
centaje de acero fabricado en colada continua, que
en el subsector integral pasó en esos años de 16 al
90%, de 0 a 43% en el subsector especial y del 87 al
100% en el subsector de acero común. 

Asimismo, se efectúa una reordenación del sector
con cierre de empresas no viables, y una importante
concentración empresarial. La siderurgia integral aca-
baría formada por una sola empresa de capital pú-

blico, la Corporación de la Siderurgia Integral, que
fue privatizada años mas tarde. De las 14 empresas
privadas independientes que había en el subsector
de acero común eléctrico en 1980 se paso a cinco
grupos en 1989, y en el subsector de acero especial
de 13 empresas independientes quedarían cuatro
grupos en el mismo periodo

Otro aspecto fundamental de la reconversión fue la re-
ducción de plantillas de las empresas del sector, que
se efectúo mediante prejubilaciones y bajas incentiva-
das. En la siderurgia integral se disminuyo el empleo en
el periodo 1980-1989 de 43.000 a 23.400 trabajado-
res, de 13.200 a 4.800 en el subsector especial, y de
10.200 a 6.600 empleados en el subsector de acero
común eléctrico.

La industria del acero española, que venia arrastrando
fuerte perdidas en su conjunto desde finales de los años
70, se convirtió en un sector con resultados positivos
desde el inicio de la década de los 90.

Posteriormente, se ha producido desde el año 1994 un
proceso de internacionalización de los grandes grupos
siderúrgicos españoles. En algunos casos, las grandes
multinacionales del acero han adquirido empresas es-
pañolas, como en el caso del acero integral y de la
fabricación de productos largos de acero especial.
En otros, las siderurgias nacionales, han ido adquirien-
do empresas en el exterior, como en los planos de
acero inoxidables y en los grupos fabricantes de pro-
ductos largos de acero común. Hoy en día, las gran-
des siderurgias españolas son mayoritariamente mul-
tinacionales.

La evolución reciente de la siderurgia española se re-
fleja en el cuadro 3, (en la página siguiente), que re-
coge producciones y consumos aparentes de la indus-
tria española del acero desde 1995. Los consumos apa-
rentes muestran bien el crecimiento de la economía es-
pañola entre los años 1995-2007. No obstante mientras
que el crecimiento en planos, cuyo destino principal es
la automoción, es del orden del 50%, el incremento del
consumo en productos largos es del orden del 100%,
siendo su primer cliente la construcción.

Paralelamente, se produce un fuerte incremento de la
producción (mas del 100%) de productos largos por las
empresas del acero español, que son fabricados nor-
malmente en miniacerías eléctricas, que requieren in-
versiones mas moderadas que las plantas integrales de
acero al oxigeno. En productos planos se producen in-
crementos de producción mas moderados (20% apro-
ximadamente), al ser fabricados generalmente en ace-
rías integrales, que necesitan inversiones muy cuantiosas
para conseguir aumentos de capacidad importantes. 

Asimismo, se observa el impacto en el acero espa-
ñol de la actual crisis económica, que se inicio para
esta industria a mediados de 2008 y que ha afecta-
do a toda la siderurgia comunitaria. Si bien 2010 ha
sido un año de recuperación para la industria del
acero de la UE, las producciones y consumos de
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acero en Europa y en España están lejos de los nive-
les alcanzados antes del año 2009. 

En España, la situación actual es especialmente com-
plicada al tener mayor peso que en el resto de la si-
derurgia europea, la fabricación de los productos lar-
gos laminados de acero en caliente, y dada la fuerte
caída de la actividad de la construcción en España.
Así, aunque el consumo aparente de productos pla-
nos es inferior al realizado en años anteriores a la crisis,
muestra a partir de 2010 una sensible recuperación.
Esta inflexión no se ha producido en los productos lar-
gos, cuyo consumo aparente mantiene una evolución
negativa desde 2007.

No obstante, la siderurgia española puede considerarse
una industria competitiva en el contexto internacional,
que viene compitiendo desde hace más de 20 años
en un mercado abierto regido por los precios internacio-
nales. Esta competitividad se muestra en la evolución re-
ciente del comercio español de productos de acero y
sus transformados que se recoge en el cuadro 4.

El cuadro 4 muestra, en primer lugar, la alta participa-
ción de los intercambios con el resto de la UE en el co-
mercio total español del acero, que refleja la capa-
cidad de la siderurgia española para posicionarse en
uno de los mercados más competitivos del mundo.
En el periodo de expansión de la economía, las impor-

taciones españolas de la UE crecieron más del 125%,
mientras que las exportaciones a Europa de nuestro
país se incrementaron casi en un 100%.

En segundo termino, refleja la fuerte caída en 2009 de
las compras de acero al exterior y la recuperación de
los intercambios comerciales en el año 2010. Por ul-
timo, se observa el crecimiento de las exportaciones
españolas en estos últimos años, sobre todo a países
terceros, como medio de paliar la caída de la de-
manda interna, que ha originado un cambio de sig-
no a positivo del saldo comercial de productos side-
rúrgicos en años 2009-2010.

La forma de competir de la siderurgia española se po-
nen de manifiesto en los cuadros siguientes, donde va-
mos a analizar cinco parámetros básicos para la indus-
tria del acero: el empleo, el consumo de electricidad,
el volumen de emisiones de CO2, el consumo de cha-
tarra y las inversiones. 

La siderurgia es una industria intensiva en capital con
una intensidad inversora de las más altas de la indus-
tria manufacturera en los últimos años, que han al-
canzado valores próximos al 25% en algunos ejerci-
cios. Estas inversiones han propiciado fuertes creci-
mientos de la producción en el reciente ciclo de ex-
pansión de la economía, con una pequeña reduc-
ción del empleo en el sector, lo que ha provocado
un crecimiento constante en el periodo de la pro-
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CUADRO 3
EVOLUCION DE LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO EN LA SIDERURGIA ESPAÑOLA

Año
Producción de productos 

planos laminados en caliente (Kt)
Producción de productos 

largos laminados en caliente (Kt)
Consumo aparente de 
productos planos(Kt)

Consumo aparente de 
productos largos (Kt)

1995 5.176 7.596 6.611 5.443

2000 5.160 9.404 8.389 8.486

2004 5.884 11.593 10.200 10.212

2005 5.347 11.741 9.455 10.052

2006 5.876 12.364 10.600 12.281

2007 6.202 12.547 10.707 11.749

2008 5.754 12.378 9.431 8.534

2009 3.952 10.927 5.506 6.183

2010 5.108 10.151 7.318 5.687

FUENTE: UNESID.

Año
Importaciones de productos siderúrgicos (Kt) Exportaciones de productos siderúrgicos (Kt)

U.E. Terceros Total U.E. Terceros Total

1995 3.949 1.397 5.346 3.237 1.687 4.924

2000 6.981 2.363 9.344 4.315 1.799 6.114

2004 8.820 3.173 11.993 4.568 1.867 6.436

2005 8.569 2.735 11.304 4.569 2.008 6.577

2006 9.518 4.714 14.232 4.915 1.842 6.756

2007 9.529 5.407 14.978 5.977 1.782 7.768

2008 8.364 3.285 11.649 6.116 3.133 9.249

2009 5.555 1.366 6.921 4.087 4.028 8.115

2010 6.928 1.760 8.688 5.453 4.243 9.696

CUADRO 4
COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS

FUENTE: UNESID.
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ductividad de la mano de obra empleada, que so-
lo se altera por la brusca caída de producción en
2009 (cuadro  5). En este mismo sentido, también se
observa en el periodo una tendencia a la disminu-
ción del consumo de electricidad por tonelada de
acero producida.

Asimismo, la preocupación por la protección del me-
dio ambiente es otra directriz para las inversiones de las
empresas, siendo especialmente sensibles para esta in-
dustria la reducción de emisiones de CO2, al estar afec-
tada plenamente por la reciente política internacional
basada en el Protocolo de Kioto. El cuadro 6 recoge el
ratio de emisión de la siderurgia, y refleja la tendencia
a la reducción de emisiones, solo alterada por el anó-

malo año 2009, ya comentado, y el consecuente fun-
cionamiento lejano del óptimo de las instalaciones.

Ya se ha mencionado la importancia relativa de las mi-
niacerías en la siderurgia española. Los dos costes fun-
damentales para estas siderurgias son el consumo de
chatarra y de electricidad. En el cuadro 7 se han reco-
gido estos consumos en los hornos y coladas continuas
de las acerías eléctricas. Se observa una cierta cons-
tancia en los consumos específicos de chatarra, que
indica que estas plantas se encuentran próximas al óp-
timo consumo de esta materia prima, y una tenden-
cia a la disminución del consumo especifico de la
electricidad, ya observada anteriormente en el consu-
mo total de la siderurgia española.
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Año
Producción de acero

bruto(t)
Empleo en siderurgia
(Número de personas)

Consumo de electricidad 
en la siderurgia (Mwh)

Productividad 
(t de acero/hombre)

Consumo de Kwh. 
por tonelada de acero

CUADRO 5
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD Y EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN LA SIDERURGIA ESPAÑOLA

2000 15.874.000 22.178 11.017.000 715,7 694,0

2003 16.277.644 21.385 11.132.020 761,2 683,9

2004 17.689.940 21.593 11.911.007 819,2 673,3

2005 17.904.129 21.366 11.829.175 838,0 660,7

2006 18.401.264 21.078 12.695.007 873,0 689,9

2007 18.998.683 21.210 12.682.828 895,7 667,6

2008 18.640.223 21.374 12.635.437 872,1 677,9

2009 14.361.559 21.288 9.747.166 674,6 678,7

FUENTE: UNESID.

CUADRO 6
EVOLUCIÓN DE LA RATIO DE EMISIÓN DE LA SIDERURGIA ESPAÑOLA

Año Producción de acero bruto(t) Emisiones verificadas (T de CO2) Ratio de intensidad de emisión

2005 17.904.129 11.233.370 0,627

2006 18.401.264 10.998.111 0,597

2007 18.998.683 11.303.427 0,595

2008 18.640.223 11.042.100 0,592

2009 14.361.559 8.835.420 0,615

2010 16.342.775 9.456.979 0,579

FUENTE: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

CUADRO 7
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ESPECÍFICO DE CHATARRA Y ELECTRICIDAD EN LA SIDERURGIA 

ELÉCTRICA ESPAÑOLA

Año
Producción de acero

eléctrico (t)

Consumo de chatarra
en horno eléctrico 

(t)

Consumo de 
electricidad en acería 

electríca* (Gwh)

Consumo de chatarra
por tonelada de acero

(k)

Consumo de Mwh por 
tonelada de acero

FUENTE: UNESID.

2000 11.618.000 s.d. 6.847.700 s.d. 589,4

2003 12.519.797 13.769.061 7.318.209 1.099,8 584,5

2004 13.472.152 14.764.588 7.839.005 1.095,9 581,8

2005 13.650.879 14.797.821 7.800.210 1.084,0 571,4

2006 143.800.247 16.387.634 8.480.735 1.107,2 573,0

2007 14.808.937 16.393.493 8.443.073 1.106,9 570,1

2008 14.573.218 16.025.740 8.429.252 1.099,6 578,4

2009 11.273.928 12.480.238 6.428.644 1.107,0 570,2

* Incluye el consumo en coladas continuas.
s.d. sin datos.
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Por ultimo, se recoge en elcuadro 8, las inversiones de
las empresas siderúrgicas en los años 2003-2009, agru-
padas por las instalaciones a las que van destinadas.
La inversión total se mueve en el entorno de los 500 mi-
llones de euros anuales salvo en el año de crisis 2009.
Asimismo, se pone de manifiesto el peso de las inver-
siones en trenes de laminación y recubiertos, que en
muchos ejercicios suponen más de la mitad de la in-
versión, y el peso muy significativo de las inversiones de
protección del medio ambiente en la inversión total.

EL PROGRAMA DE FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD
DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS INDUSTRIALES

En el año 2009, y ante la situación de crisis a la que se
enfrentaba la industria española, desde el extinto Minis-
terio de industria, Turismo y Comercio se puso en mar-
cha este programa, que pretende establecer medidas
que permitan a la industria realizar inversiones para lo-
grar su continuidad y mejorar su posición competitiva
en el futuro. 

Esta política pública de apoyo para incrementar la com-
petitividad de la industria española fue recomenda-
da por algunos observatorios industriales, entre ellos
el Observatorio Industrial del Metal, como un medio
para afrontar el descenso de la actividad industrial
en el año 2008

El programa va dirigido a las empresas de determina-
dos sectores definidos como estratégicos, que son
aquellos cuyas características estructurales pueden
facilitar el cambio de modelo productivo, en función
de su posicionamiento en el exterior, intensidad tec-
nológica, valor añadido, creación de empleo y teji-
do industrial de calidad, etcétera. Los dos sectores,
metalurgia y productos metálicos, fueron considera-
dos estratégicos en este programa.

En las tres convocatorias celebradas del programa
SEI se apoyan, mediante préstamos a interés 0 a lar-
go plazo sin aval, los planes de mejora de la com-
petitividad de las empresas que contengan actua-
ciones incluidas en las líneas siguientes: 

� Línea 1. Generación de nuevos productos o servicios
o mejora de los ya existentes, que incrementen su va-
lor añadido, mejoren su sostenibilidad y/o su seguridad.

� Línea 2. Reingeniería de procesos productivos. Ac-
tividades de rediseño de procesos de producción des-
tinado a la mejora de la sostenibilidad, flexibilidad y/o
eficiencia. 

� Línea 3. Adopción de sistemas avanzados de pro-
ducción que impliquen incorporación de tecnologías
de la información y comunicación, en especial los di-
rigidos a establecer colaboraciones estables a lo largo
de la cadena de valor de un producto o servicio.

� Línea 4. Estudios destinados a determinar la viabilidad
técnica de actuaciones englobadas en los párrafos 1
a 3 anteriores.

� Línea 5. Formación dirigida a mejorar la capacita-
ción del personal de la empresa, vinculadas específi-
camente a objetivos concretos del plan de competitivi-
dad presentado 

� Línea 6. Inversiones destinadas a la superación de
normas comunitarias para la protección del medio am-
biente o al aumento del nivel de protección del me-
dio ambiente en ausencia de normas comunitarias.

� Línea 7. Inversión en medidas de ahorro energético.

� Línea 8. Estudios medioambientales, vinculados a las
actividades de protección del medio ambiente y aho-
rro energético antes citadas. 

Analizando los presupuestos presentado al Programa
SEI por líneas de actuación, se puede ver donde se
están dirigiendo las inversiones de las empresas es-
pañolas para incrementar su competitividad. En los
cuadros 9 y  10 se recogen separadamente estas in-
versiones para el sector de la metalurgia y para el
sector de productos metálicos en los tres años de vi-
gencia del programa. 

En primer lugar llama la atención el elevado número
de planes de competitividad presentados del sector
de metalurgia en comparación al de productos me-
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CUADRO 8
EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES EN LA SIDERURGIA ESPAÑOLA

Año 

Inversiones
en acerías y coladas

continuas 
(M euros) 

Inversiones en 
laminación y recubiertos

(M euros) 

Inversiones en otras 
instalaciones 

(M euros)

Inversión total
(M eruros)

De las que: inversiones
para protección 

del medio ambiente 
(M euros)

2003 73,2 192,2 173,9 457,6 68,6

2004 90,6 265,8 167,5 549,1 78,5

2005 79,0 212,5 103,6 451,9 70,7

2006 106,6 250,6 159,9 533,1 73,6

2007 122,6 279,5 186,3 612,9 98,1

2008 93,7 231,9 153,0 493,4 80,9

2009 63,5 121,4 57,8 250,9 52,4

FUENTE: UNESID.
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tálicos, ya que este tiene un número de empresas mu-
cho mayor. La mayoritaria composición de PYMES del
subsector de productos metálicos y las actuales dificul-
tades de financiación de estas puede explicar esta
menor participación.

Asimismo, se observa una estrategia muy distinta en el
planteamiento de inversiones para la mejora de la po-
sición competitiva. Mientras que en la metalurgia las
inversiones se reparten en las líneas de reingeniería, pro-
tección del medio ambiente y ahorro de energía, el
subsector de productos metálicos se centra con el
65/75% de sus inversiones en las líneas de reingeniería
de proceso y desarrollo de nuevos productos. 

Los cuadros  9 y 10 muestran las distintas maneras de
competir de ambas industrias. El peso de los costes
energéticos para la siderurgia, la metalurgia no fé-
rrea y las fundiciones, y la problemática medioam-
biental que estas actividades conllevan, centran en
gran parte los esfuerzos de la metalurgia para la me-
jora de la competitividad. Para el sector de produc-
tos metálicos, por lo general con un producto más
diferenciado y con procedimientos de fabricación
más heterogéneos, son la mejora del producto, la
adopción de procesos de producción más eficien-
tes, y la implantación de sistemas avanzados de pro-

ducción y gestión, las actuaciones fundamentales
para lograr ventajas competitivas.

En el cuadro 11 se recogen, a titulo informativo, el núme-
ro de planes de competitividad aprobados y los pres-
tamos concedidos a las empresas incluidas en estos
dos subsectores en las tres convocatorias anuales
convocadas del programa SEI.

CONCLUSIONES

La comparación entre las empresas lideres españo-
las y las empresas lideres de tres países europeos se-
leccionados (Alemania, Francia e Italia) como punte-
ros en las actividades de fundición, forja y estampa-
ción, tratamientos térmicos, tratamientos superficiales
y tecnologías del mecanizado, muestra que existen
factores competitivos en los que las empresas espa-
ñolas tienen desventajas, como son entre otros, la me-
nor dimensión y pertenencia a grupos internacionales
de la empresa española, un abanico de sectores clien-
tes mas reducido que las empresa europeas lideres,
una mayor especialización por materiales y procesos
abarcando las empresas españolas menos tecnolo-
gías productivas, y un grado de internacionalización
menor que las firmas lideres europeas.
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CUADRO 9
METALURGIA: PRESUPUESTOS PRESENTADOS AL PROGRAMA SEI

Nº de proyectos

Inversiones presentadas (Millones de euros)

Reingeniería
L1-L2-L3

Medioambiente
L6

Ahorro  energía
L7

Otras líneas
L4-L5-L8

TOTAL

2009 38 68,73 55,96 55,96 4,78 129,47

2010 49 60,62 46,28 52,26 11,34 170,50

2011 45 37,83 59,45 64,80 9,62 161,70

FUENTE: MINETUR.

CUADRO 10
PRODUCTOS METÁLICOS: PRESUPUESTOS PRESENTADOS AL PROGRAMA SEI

Nº de proyectos

Inversiones presentadas (Millones de euros)

Reingeniería
L1-L2-L3

Medioambiente
L6

Ahorro  energía
L7

Otras líneas
L4-L5-L8

TOTAL

2009 84 64,48 16,86 16,86 6,57 76,79

2010 90 102,37 29,99 12,65 13,83 158,83

2011 106 123,53 15,73 15,89 10.35 165,50

FUENTE: MINETUR.

Año
Metalurgia Productos metálicos

Nº de Planes Préstamo (M de euros) Nº de Planes Préstamo (M de euros)

CUADRO 11
PLANES DE COMPETITIVIDAD APROBADOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS EN LOS SECTORES 

DE METALURGIA Y PRODUCTOS METÁLICOS

2009 22 35,41 35 30,16

2010 26 24,11 44 22,54

2011 25 22,76 53 21,11

FUENTE: MINETUR.
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La siderurgia española es una industria competitiva,
en la que fue fundamental la acción del Gobierno
instrumentada mediante los planes de reconversión,
para la consecución del saneamiento y la reordena-
ción del sector.

Las inversiones presentadas por las empresas de la me-
talurgia y la fabricación de productos metálicos en sus
planes de competitividad para su participación en el
Programa de Fomento de la Competitividad de Sectores
Estratégicos Industriales muestran la distinta forma de
competir de estos sectores

NOTAS
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[2] Encuesta Industrial de Empresas. INE
[3] Boletín Estadístico del MITYC
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[6] Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005.
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[7] Encuesta Industrial de Empresas. INE.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
PRODUCTIVAS PARA EL SECTOR DE

LA MADERA Y DEL MUEBLE

FRANCISCO JOSÉ SOJO CALVO

Observatorio Industrial 
del sector de la Madera y del Mueble

Ministerio de Industria, Energía y Turismo

El sector industrial de la Madera y del Mueble da trabajo a más de 150.000 personas, y gene-
ra un valor añadido bruto que supone el 3,6% del total de la industria, lo que lo convierte en
un importante sector económico de nuestro país. Durante los últimos años ha experimentado
un fuerte descenso, perdiendo durante el período 2007-2011 un 46,5% del empleo total.

En este artículo se van a analizar las causas de este
fuerte descenso del sector, diferentes, como veremos,
para la industria de la madera y para la del mueble. El
sector de la madera ha sufrido la caída de su princi-
pal cliente, el sector de la construcción, mientras que
las exportaciones procedentes de países emergentes
como China son la principal amenaza para el sector
del mueble. Posteriormente veremos las principales ac-
tuaciones de la Administración Pública encaminadas
a mejorar factores clave de competitividad del sector
como la innovación, la promoción y el diseño, y por úl-
timo se estudiarán las actuaciones del Observatorio
Industrial del sector de la madera que tratan de poner
a disposición de las empresas del sector información
sobre nuevos bienes de equipo, procesos productivos,
materiales y tendencias en innovación y diseño. Fina-
lizaremos el trabajo con unas conclusiones. 

MADERA Y MUEBLE: DOS SECTORES CON
PROBLEMÁTICAS DIFERENTES

El sector de la madera y del mueble ha supuesto des-
de siempre una importante fuente de empleo para
nuestro país. Las actividades de producción de mue-

bles de madera por medios artesanos se remontan
hasta el principio de los tiempos en los que el car-
pintero, con herramientas y utensilios rudimentarios,
fabricaba mesas y armarios por encargo adaptán-
dose siempre a los gustos y requisitos del cliente. A
excepción de las herramientas, esta actividad no exi-
gía grandes inversiones ni tampoco grandes conoci-
mientos, por lo que la fabricación de muebles se
mantenía dentro de la familia del carpintero y el ofi-
cio iba pasando de padres a hijos. 

Lo cierto es que esta tendencia se ha ido mantenien-
do hasta nuestros días hasta el punto de que dos ter-
ceras partes de las empresas españolas tienen dos
o menos trabajadores, por lo que se trata en su prác-
tica totalidad de empresas familiares. Los muebles
fabricados por los artesanos podían ser rústicos y sim-
ples destinados a las familias más humildes, o bien
podían ser, a pesar de sus rudimentarios métodos de
fabricación, muebles muy elaborados con formas y
figuras talladas y con incontables horas del trabajo
más exquisito y refinado de los mejores ebanistas que
se pudieran encontrar. Con el tiempo, y dando res-
puesta a las nuevas necesidades funcionales que
iban surgiendo, nuevos tipos de muebles hacían su
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entrada. De las sillas y mesas se fue pasando a nue-
vas estructuras como el arcón, el escritorio o el apa-
rador. También aparecen nuevas técnicas como el
chapado o las incrustaciones. Hacia finales del S. XIX
ya se han desarrollado todos los muebles que cono-
cemos en la actualidad, y a principios del S. XX se
empiezan a incorporar las nuevas tendencias basa-
das en el Art Decó y en estilos posteriores. 

En cuanto a los métodos de producción, la llegada de
la electricidad posibilitó el uso de nuevas herramientas
como la sierra radial que disminuyeron considerable-
mente los tiempos de fabricación. Con la revolución
industrial y el aprovechamiento de nuevas fuentes de
energía en líneas de producción industriales se empe-
zó a producir muebles a gran escala, en empresas de-
dicadas a esa actividad. Sin embargo, esta industriali-
zación del sector fue mucho menor que la de otras ac-
tividades, tal vez debido a su baja tecnología y a su in-
tensidad en mano de obra. Con estas características
no se obtienen demasiadas sinergias a la hora de for-
mar un gran centro de producción, por lo que, en su
mayoría, se ha venido manteniendo la estructura pro-
ductiva familiar de tiempos pasados. 

En España han existido empresas de producción de
muebles y de productos de madera, pero en muy
raras ocasiones han superado los 500 trabajadores.
Por lo general han sido agrupaciones de muchos me-
nos operarios, sacando partido de medios de pro-
ducción industriales con alguna ventaja sobre los
medios de los que puede disponer una pequeña
empresa familiar, pero sin poder disponer tampoco
de unas ventajas tanto de escala como tecnológi-
cas tan abrumadoras que les permitiesen expulsar
del mercado a los pequeños competidores. Como
veremos después, éste no deja de ser uno de los prin-
cipales problemas del sector. 

La peculiar economía de las empresas familiares, su
reducida estructura de gastos y el apoyo que prestan
el resto de miembros de la familia en tiempos de difi-
cultades hace que sean estas microempresas las que
resistan mejor los embates de la actual crisis, mientras

que, paradójicamente, son las mayores empresas con
más gasto, sin acceso al crédito y sin ingresos suficien-
tes las que se ven obligadas a cerrar. Esta situación no
es en absoluto la deseable, ya que son éstas grandes
empresas las que a la postre disponen de una cierta
capacidad de innovar en sus procesos productivos, de
aplicar nuevas tecnologías y de modernizarse, de con-
trolar la calidad de sus productos o, incluso, de llevar
a cabo acciones de I+D+i en este sector, lo cual es
no solo posible sino necesario para su supervivencia.

Con la llegada de la producción industrial se empie-
zan a subdividir dos apartados dentro de la tradicio-
nal industria de productos de madera: se trata del
sector del mueble, que engloba todo el mobiliario
del hogar y de la oficina, y por otra parte la industria
de la madera, que incluye productos como suelos,
tableros, puertas, vigas, ventanas y otras estructuras
de madera típicas del ámbito de la construcción. A
partir de este momento se produce una especializa-
ción y las empresas empezarán a dedicarse a una
u otra actividad, y posteriormente pasarían a enfren-
tarse a diferentes problemas. En el gráfico 1 podemos
ver una evolución del empleo en los sectores de la
madera y del mueble desde el año 1993.

En la actualidad, las cifras del sector de la madera y
del mueble son las reflejdas en el cuadro 1.

Como se puede observar, se da un crecimiento soste-
nido en el empleo hasta el año 2007, aproximadamen-
te. A partir de este momento, y debido a la crisis eco-
nómica internacional, se produce un brusco descenso
en el empleo en ambos subsectores. Según los datos
de la principal asociación empresarial de la industria
de la madera y del mueble, Confemadera, el empleo
en el sector ha descendido durante el período 2007-
2011 en 136.757 empleos que suponen un 46,5% del
empleo total, lo que sirve para poner de manifiesto la
terrible situación por la que atraviesan las empresas del
sector viéndose muchas de ellas obligadas a cerrar. 

Es evidente que el descenso tan fuerte en la deman-
da (el 85% de las ventas del sector se realizan en el
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GRÁFICO 1

EMPLEO EN EL SECTO DE LA
MADERA Y EL MUEBLE

FUENTE: Encuesta Industrial de Empresas 
del INE.

Nota: en el año 2008 se produce un cambio de
equivalencias debido al paso de la CNAE 93 a
la nueva CNAE 2009.
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mercado interior, exportándose tan solo el 15%) es de-
bido a la crisis económica por la que atraviesa el pa-
ís, con unos efectos desastrosos sobre el consumo. A
pesar de ello, los subsectores de la madera (CNAE 16)
y del mueble (CNAE 31) atraviesan por problemáticas
diferentes.

En el caso de la madera, el principal responsable de
su caída es la mala situación por la que atraviesa el
sector de la construcción, principal cliente de sus pro-
ductos. La gama de la industria de la madera abarca,
además de otras actividades como el aserrío, la fabri-
cación de tableros o de embalajes, la producción de
puertas, ventanas, parquet, escaleras, vigas y otras es-
tructuras de madera destinadas a la construcción. En
el momento en el que descendió la construcción de
nuevas viviendas, la demanda de estos productos fre-
nó en seco y las fábricas se vieron, de la noche a la
mañana, con un gran stock de producto llenando sus
almacenes, sin producción, sin ventas y sin ingresos y
teniendo que hacer frente a sus gastos corrientes y a
las nóminas de los trabajadores. 

Especialmente sangrante fue el caso del pueblo de
Villacañas en la provincia de Toledo, famoso por sus
puertas. La práctica totalidad de la población activa
de este municipio de 10.000 habitantes trabajaba en
la industria de fabricación de puertas, exportándose sus
productos a toda España y también a Europa. Con la
crisis del sector de la construcción la mayoría de estas
empresas se vieron obligadas a cerrar, y ello supuso
una grave situación de desempleo de la que muy po-
ca gente se salvó. La economía de este municipio ha
quedado muy maltrecha y ahora no se encuentran al-
ternativas de negocio para toda la masa social que se
ha quedado sin un medio de subsistencia. El ejemplo
de Villacañas es representativo de muchas grandes
empresas o economías familiares que han perdido su
empleo en el sector de la madera, y que no ven una
alternativa de recuperación a corto ni a medio plazo.

Por lo que se refiere al subsector del mueble, como se
puede ver en la anterior gráfica también se ha visto afec-
tado por la brusca caída de la demanda en el merca-
do interior que ha generado la crisis. Sin embargo, este
sector se enfrenta a problemas diferentes a los del sec-
tor de la madera al no estar ligada la producción al mer-
cado de la construcción. La entrada de España en la
Unión Europea, y la posterior liberalización del comercio
internacional ha provocado la entrada de muebles im-
portados principalmente de China, primer proveedor de
muebles para España, seguida de otros países europe-
os como Italia, Alemania, Polonia y Portugal. 

Si bien el volumen total de importaciones de mue-
ble no supone un porcentaje excesivamente eleva-
do sobre la producción total (un 17% en 2010), las
importaciones de mueble barato procedentes de
China y su situación en el primer puesto (23% del to-
tal) puede crear una tendencia al alza que finalmen-
te pueda llegar a suponer un serio problema para los
productores autóctonos, incapaces a su vez de ex-
portar sus productos (las exportaciones apenas supu-
sieron un 12% del total de la producción en 2010).

Otro problema básico que afecta a ambos sectores
de la madera y del mueble es su bajísima inversión
en I+D+i. Como se puede ver en la siguiente gráfi-
ca, su intensidad en innovación está muy alejada de
la media de la industria en España.

A esta falta de investigación, desarrollo e innovación en
el sector le acompaña una falta de adaptación de las
tecnologías ya disponibles y puestas en funcionamien-
to por los diferentes centros tecnológicos que existen
en España. Los recursos tecnológicos están prepara-
dos, pero las empresas desconocen su existencia y no
los adaptan a sus procesos productivos o a sus produc-
tos, careciendo de la necesaria innovación sin la que
ningún sector industrial en España puede subsistir a lar-
go plazo. 
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CUADRO 1
MADERA Y MUEBLE EN ESPAÑA

FUENTE: Informe de indicadores 2010 del Observatorio Industrial del Sector de la Madera.

CNAE – 93  
(Ep. 20+36.1)  

CNAE – 2009  

Unidades  Fuente  2007 2008 2009 2010

Variación del Índice de Producción
Industrial  % INE 1,4 -33.9 -28,0 -6,4

Variación del Índice de Precios
Industriales  % INE 4,8 5,9 -0,74 0,45

Producción  millones INE - EIAE 22.536 18.482 13.406 12.548

Cifra de negocio  millones INE - EIAE 23.576 19.188 13.781 ND

VAB sector/VAB total industria  % INE - EIAE 4,54 4,14 3,65 ND

Inversión material  millones INE - EIAE 891 888 403,5 ND

Ocupados  miles INE - EPA 262,9 289,4 212,9 169,1

Importación  millones SGCOMEX 5.166 4.163 2.167 2.342

Exportación  millones SGCOMEX 2.693 2.569 1.762 1.796

Total empresas  miles DIRCE 37,66 36,78 34,83 31,47

En negrita: producción estimada a partir del IPI
ND: No disponible  
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Sin innovación no se puede disponer de un produc-
to atractivo para competir en nuevos mercados ni
exportar, tampoco se puede luchar con la compe-
tencia y nuevas funcionalidades que vienen del ex-
tranjero. Ya que resulta evidente que no se puede
competir en precio debido al bajo nivel tecnológico
del proceso productivo y a la intensividad en mano
de obra, resulta imprescindible innovar en los produc-
tos para garantizar la supervivencia del sector.

INICIATIVAS PARA LA MEJORA DE ESTOS SECTORES

Debido a la necesidad de investigación, desarrollo e
innovación en estos sectores, el Gobierno ha puesto en
marcha iniciativas para la mejora de estos factores de
competitividad. El anterior Programa de Fomento de la
Investigación Técnca (PROFIT), era un instrumento me-
diante el cual el Gobierno articulaba un conjunto de
convocatorias de ayudas públicas destinadas a es-
timular a las empresas y a otras entidades a llevar a
cabo actividades de investigación y desarrollo tec-
nológico según los objetivos establecidos en el Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica (I+D+i). 

En la actualidad, estas ayudas están gestionadas por
el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI), Entidad Pública Empresarial, dependiente del
Ministerio de Economía y Competitividad que desde
el año 2009 es la entidad que canaliza las solicitu-
des de financiación y apoyo a los proyectos de
I+D+i de estas empresas, con el objeto de mejorar
su nivel tecnológico. A pesar de tener estas ayudas
a su disposición, el sector de la madera y mueble no
ha sido nunca muy propenso a utilizarlas, estando su
índice de aprovechamiento muy por debajo de otros
sectores más tecnológicos como el aeroespacial, el
farmacéutico o la automoción.

Además de las actuaciones de fomento de la inves-
tigación y el desarrollo, la Sociedad Estatal para el
Desarrollo del Diseño y la Innovación (DDI) depen-
diente del anterior Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio apoyó programas de promoción del dise-
ño destinados al mercado interior. Concretamente

se trataba de los programas «Vivir con madera»,
«Construir con madera» y «Transportar con madera», in-
tegrados en el Consejo Español de Promoción de la
Madera.

Coincidiendo con el fuerte descenso en la actividad
productiva de los últimos años, en 2009 el Consejo
de Ministros aprobó el denominado Plan de Apoyo
al sector del Mueble, impulsado por los entonces Mi-
nisterios de Industria, Turismo y Comercio; y de Trabajo
y Asuntos Sociales, y con el apoyo y colaboración de
las principales asociaciones empresariales y sindica-
les del sector. Este Plan de apoyo tuvo una duración
de dos años y estaba compuesto por medidas so-
ciolaborales destinadas a paliar las consecuencias
negativas de la deslocalización de las empresas pa-
ra los trabajadores del sector, y por medidas indus-
triales y financieras con el fin de mejorar los factores
de competitividad de los productores. Estas ayudas
estaban enfocadas fundamentalmente hacia la
I+D+i, la modernización de los activos de produc-
ción, inversiones, mejora de la exportación, forma-
ción del personal, y también la mejora de activos in-
tangibles como el diseño de los productos.

Aparte de las medidas de I+D+i ya mencionadas,
dentro del ámbito fiscal se consiguió rebajar la tasa
del Impuesto de Sociedades para los gastos ocasio-
nados por muestrarios de producto, facilitando de es-
ta manera las actividades de diseño y elaboración
de los muestrarios. Otras actividades encaminadas a
mejorar la capitalización y la innovación en las em-
presas incluidas dentro del Plan han sido el progra-
ma Reindus, o la Línea ICO-Sectores Manufactureros.

BÚSQUEDA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 
PARA EL SECTOR

Incluido dentro del Plan de Apoyo, aunque anterior
a este, en el año 2006 se crea el Observatorio Indus-
trial del Sector de la Madera, mediante firma el 21
de marzo del convenio específico de colaboración
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la
Confederación Española de la Madera, FEDIT y los sin-
dicatos FECOMA-CCOO y MCA-UGT. Durante sus pri-
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FUENTE:
Encuesta sobre innovación en las empresas 2010 del INE.
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meros años de funcionamiento, los trabajos del Ob-
servatorio se centraron en estudiar aspectos del sec-
tor como la siniestralidad, los riesgos medioambien-
tales, la capacitación profesional o la coyuntura del
sector. 

Posteriormente se empezaron a acometer por parte
del Observatorio Industrial, además del desarrollo de
otros factores de competitividad, la puesta a dispo-
sición de tecnología para las empresas, con el fin de
lograr no solo una mejora de las actividades de
I+D+i sino también una renovación tecnológica de
los medios productivos de las empresas y, como ya
se ha dicho, un mejor aprovechamiento de la tec-
nología que ya se encuentra puesta a punto y dis-
ponible para el sector.

En el año 2007 el Observatorio Industrial trabajó en el
desarrollo de un «Banco de Productos Tecnológicos y
Tendencias en Bienes de Equipo», con el fin de poner
a disposición de las empresas del sector las últimas no-
vedades en cuanto a bienes de equipo. Pese a que se
trate de sectores de carácter tradicional, eso no quie-
re decir que no se de la innovación ni en sus procesos
productivos ni tampoco en los bienes fabriles de pro-
ducción, por lo que esta herramienta permite a aque-
llas pequeñas empresas sin acceso a información tec-
nológica el poder investigar novedades y configurar
aquellos productos que más se ajusten a su proceso
productivo dentro de una amplia gama de oferta.

En lo referente a las últimas tendencias tecnológicas,
se destacan en el trabajo tendencias clave como la
customización del producto final, la tendencia hacia
los tableros ligeros reduciendo de esta manera la
materia prima consumida, el desarrollo del nesting
(anidado de piezas para aprovechamiento de plan-
chas y posterior corte), centros de mecanizado con
inserción de herrajes, taladros espejo y en acabados
finales el innovador proceso del hot coating, que se
trata de un poliuretano reactivo estable frente a la
radiación UV que permite un sellado en línea y con
un importante ahorro de material. 

En relación a la maquinaria, las tecnologías que más
avances incorporan son las relacionadas con cen-
tros de mecanizado, máquinas de corte, software y
tecnologías de superficie y máquinas de barniz y pin-
tura. Finalmente, el trabajo también recoge las nor-
mas de seguridad para este tipo de maquinaria, ela-
boradas en el Comité Europeo de Normalización
CEN/TC 142 «Maquinaria para la madera».

Una vez tratado el tema de la maquinaria y demás
bienes de equipo de las empresas, el Observatorio In-
dustrial llevó a cabo en el año 2009 un «Análisis sobre
Materiales Utilizados en la Fabricación de Mobiliario y
Tendencias». El estudio trata primeramente de identifi-
car los materiales más utilizados en la fabricación de
muebles, después realiza un análisis de las principales
tendencias y novedades en materiales, y finalmente
da unas conclusiones y recomendaciones dirigidas a
los fabricantes.

Del análisis de materiales se extrae que la madera
es, con mucho, el material más utilizado. Le siguen
en importancia los componentes, el metal, el plásti-
co, el textil y los herrajes. A continuación se pasa a
analizar detalladamente estos materiales: las carac-
terísticas de la madera y los tableros, los diferentes vi-
drios disponibles para la fabricación de muebles, los
revestimientos, barnices y pinturas, colas y adhesivos,
piel, metal, rellenos y herrajes. Se trata de un exhaus-
tivo análisis donde se pueden encontrar todas las ca-
racterísticas que definen a estos materiales, sus dife-
rentes tipologías, sus problemas y todas las posibili-
dades que ofrecen.

En el apartado de tendencias se introducen las prin-
cipales novedades en materiales como las fibras
MDF y las partículas orientadas en tableros así como
la introducción de tableros más tecnificados para
aislar el sonido, la introducción de películas de me-
lamina o los nuevos adhesivos poliuretano. El análisis
es verdaderamente exhaustivo en cuanto al núme-
ro de materiales y a su descripción, pudiendo encon-
trar cualquier nueva tendencia o elemento que se
desconociese.

Finalmente, en el apartado de conclusiones se indi-
ca que es necesario investigar y potenciar el uso de
nuevos materiales con nuevas funcionalidades con
los fines de mejorar la seguridad contra incendios,
proteger la salud de las personas evitando compo-
nentes que puedan resultar nocivos y mejorando la
ergonomía y la comodidad del usuario. También se
recomienda la creación de un servicio de vigilancia
específico para la incorporación de nuevos materia-
les que pudieran aparecer.

CONCLUSIONES

El sector de la madera y del mueble siempre ha te-
nido un carácter de actividad familiar. Ha sido una
actividad que ha pasado de padres a hijos durante
generaciones, y al incorporar maquinaria y convertir-
se en un proceso industrial ha mantenido esa estruc-
tura familiar, componiéndose en su mayor parte de
microempresas. Su estructura de costes les ha posi-
bilitado mantenerse a flote durante la crisis mientras
que las empresas de mayor tamaño han sucumbi-
do, pero este pequeño tamaño también impide que
puedan acometer actividades de renovación de
procesos productivos, de diseño o de I+D+i, funda-
mentales para la supervivencia. Recientemente, el
sector ha estado muy afectado por la caída en el
consumo que ha originado la crisis financiera y eco-
nómica. Los principales problemas que amenazan
su viabilidad son la caída de la construcción en el
caso de la madera y las cada vez mayores impor-
taciones en el caso del mueble. 

Durante los años 2007 y 2009, el Observatorio Industrial
del Sector de la Madera ha puesto a disposición de
las empresas del sector dos trabajos que constituyen
a su vez herramientas con el fin de poner la última
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tecnología disponible al servicio de aquellas que quie-
ran adaptarlas e incorporarlas a sus procesos produc-
tivos. Este sector de carácter tradicional e intensivo
en mano de obra va a tener que hacer frente a re-
tos cada vez más difíciles, y si las empresas no aco-
meten más actividades de I+D+i, de diseño y de
mejora y renovación de sus procesos productivos, pe-
se a ser capaces de superar los embates tempora-
les de la crisis económica se pondrá en peligro su su-
pervivencia a medio o largo plazo.
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OPORTUNIDADES PARA EL
DESARROLLO DE LOS FABRICANTES

DE BIENES DE EQUIPO
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR

MARÍA LUZ PELÁEZ RAMOS

Observatorio industrial del sector de 
Fabricantes de Bienes de Equipo

Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Los bienes de equipo constituyen los activos productivos de toda la industria manufacture-
ra y de proceso y son una parte sustancial de las instalaciones que suministran los servicios
esenciales (agua, energía, transportes y comunicaciones), teniendo por tanto una influen-
cia fundamental en la competitividad general de la economía de un país. Colaboran de forma

imprescindible en la construcción, obras civiles, agricul-
tura y minería. Con los bienes de equipo se fabrican au-
tomóviles, electrodomésticos, productos petroquími-
cos, químicos y farmacéuticos, siderúrgicos, materiales
de construcción o productos para la industria alimen-
taria. Las centrales térmicas, las plantas de tratamiento
de aguas y residuos, desalación de agua de mar, las
redes de telecomunicaciones, los ferrocarriles es-
tán constituidos por bienes de equipo. Igualmente, es-
tán presentes en puertos y aeropuertos, hospitales. Es
más, incluso en la principal industria del país, el turismo,
encontramos los bienes de equipo en las cocinas, ins-
talaciones de frío industrial, lavanderías, instalaciones
eléctricas, contraincendios y de climatización. 

El sector de los bienes de equipo es clave en la econo-
mía de los países más avanzados, de manera que tie-
ne un importante peso en la producción, en la expor-
tación y en el empleo. De hecho, el nivel que alcanza
esta industria es un buen indicador del nivel de desa-
rrollo tecnológico, económico y social del país, ya que
en los bienes de equipo se materializan gran parte de

los avances tecnológicos y constituyen un eslabón bá-
sico que une la innovación tecnológica al mercado. 

SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS FABRICANTES DE
BIENES DE EQUIPO EN ESPAÑA

Según los datos de la Encuesta Industrial de Empresas
(INE), el sector de bienes de equipo representó el 13,8%
del VAB industrial, siendo el responsable del 10,4% del
empleo de la industria española en el año 2010. La in-
dustria de bienes de equipo no es sólo un sector de
peso en el conjunto de la economía española sino que,
dadas sus características estructurales (dinamismo tec-
nológico, influencia en los procesos productivos de las
demás actividades y presencia en todos los países
desarrollados), condiciona la capacidad de recupe-
ración de nuestra economía.

La complejidad de los productos que proporciona es-
ta industria provoca que la actividad de fabricación
esté asociada a una serie de servicios industriales que
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son imprescindibles para su puesta en explotación. Por
ello, tradicionalmente los servicios de ingeniería, insta-
laciones y montajes son considerados como parte in-
tegrante el sector. 

Dada la amplitud semántica del concepto de bien-
es de equipo, se puede considerar que incluye las si-
guientes actividades industriales (1):

� Calderería Industrial (CNAE 2009: 252 y 253) 

� Fabricación de Maquinaria y Equipo Mecánico
(CNAE 2009:28) 

� Maquinaria y Material Eléctrico (CNAE 2009. 27 ex-
cepto 275) 

� Electrónica Industrial (CNAE 2009: 265 y 266) 

� Material de transporte ferroviario y aeroespacial
(CNAE 2009: 302 y 303)

Tal y como se observa en los cuadros 1 y 2, dentro del
sector de los bienes de equipo, las principales activida-
des son la fabricación de equipos mecánicos y eléctri-
cos, que suponen el 70% del sector en términos de pro-
ducción. En cuanto a equipo mecánico puede desta-
carse al sector de máquina herramienta y el de eleva-
ción.  Por su parte, las empresas españolas fabricantes
de equipo eléctrico, particularmente las de motores, ge-
neradores, transformadores, hilos y cables son muy com-
petitivas a nivel internacional, entre las cuales desta-
can grupos de capital nacional. Por último, cabe men-
cionar también al sector de material ferroviario, mer-
cado en expansión en los últimos años, en el que co-
existen empresas de origen español de primer nivel jun-
to con filiales de multinacionales líderes del sector.

En el pasado año 2011, y tras un inicio con carácter
muy favorable, a pesar de que en el segundo semes-

tre fue perdiendo impulso dada la contracción de la
demanda interna, la producción estimada fue de
42.590 millones de euros, un 3,3% más que en el año
anterior. El motor de este crecimiento fue la exporta-
ción, particularmente a los países emergentes. Si bien
los problemas en la UE se han agudizado, nuestros prin-
cipales clientes (Francia y Alemania) han mantenido su
demanda así como Iberoamérica, los países asiáticos
emergentes y los Estados Unidos (cuadro 3).

La decidida y tradicional salida a los mercados exte-
riores se ha visto intensificada y constituye el principal
soporte del sector que, tras los descensos de produc-
ción de ejercicios pasados, particularmente 2009, ha
conseguido detener el grave deterioro y estabilizar el
nivel de actividad así como el empleo en 2011. 

Sin embargo, los datos más recientes de la producción
industrial (referidos al primer cuatrimestre de 2012) mues-
tran un empeoramiento de la actividad del sector, en
línea con lo observado en el conjunto de la industria
manufacturera. Así, en dicho periodo el IPI de los bien-
es de equipo ha mostrado un retroceso del 2% inter-
anual, descenso menos acusado que el del conjunto
de la producción industrial (-7,2%). No obstante, la evo-
lución del sector de bienes de equipo refleja con cier-
to retraso la situación de la economía, debido a los lar-
gos ciclos de trabajo de esta industria.

En la industria de bienes de equipo, los sectores de ma-
yor intensidad tecnológica siguen siendo el de equipos
electrónicos y el aeroespacial. Se sitúan en una posi-
ción media la construcción de maquinaria y equipo
mecánico, equipos eléctricos, material ferroviario y de
transporte y electromedicina. En todo caso, debe se-
ñalarse que los sectores de intensidad tecnológica me-
dia, mayoritarios en esta industria, cuentan con una ma-
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CUADRO 1
PRODUCCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR DE BIENES DE EQUIPO

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL

FUENTE: elaboración propia, a partir de datos de INE (Encuesta de Industrial de Empresas).

2008 2009 2010

Calderería industrial 4,0 4,5 4,0

Equipo mecánico 42,2 40,4 38,9

Equipo eléctrico 31,2 30,1 31,7

Electrónica Industrial 5,9 5,9 5,8

Material transporte ferroviario y aeroespacial 16,7 19,1 19,6

CUADRO 2
PERSONAL OCUPADO EN LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR DE BIENES DE EQUIPO

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL

2008 2009 2010 2011

Calderería industrial 7,8 6,0 7,3 6,9

Equipo mecánico 52,1 55,3 49,1 51,5

Equipo eléctrico 27,1 23,2 22,9 21,2

Electrónica Industrial 3,9 3,3 3,5 4,5

Material transporte ferroviario y aeroespacial 9,2 12,2 17,1 15,9

FUENTE: elaboración propia, a partir de datos de INE (Encuesta de Poblacion Activa).
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sa crítica de empresas innovadoras que pueden evo-
lucionar hacia situaciones tecnológicamente más
avanzadas y dinámica, con un esfuerzo relativamente
moderado. 

Se aprecia que a medida que aumenta el nivel tec-
nológico de la actividad, se incrementa también el nú-
mero de empresas que realizan tareas de I+D y en el
sector de bienes de equipo de media intensidad tec-
nológica, el porcentaje de empresas innovadoras que
realiza I+D es coincidente con el de empresas innova-
doras en el segmento de alta tecnología. 

El sector se caracteriza cada vez más por su flexibilidad,
manteniéndose cerca de las necesidades técnicas de
producción y competitividad de sus clientes y usuarios,
y facilitando por ende soluciones a la medida de sus re-
querimientos. Este aspecto conlleva la existencia de una
fuerte actividad intensiva en mano de obra de alta cua-
lificación, en oficina técnica y desarrollo de producto.

Se trata de una industria crecientemente integradora
que incorpora, cada vez en mayor grado, componen-
tes fabricados por otras empresas nacionales y extran-
jeras. Esta circunstancia lleva a una mayor flexibilidad
empresarial, factor necesario para incrementar la
competitividad internacional, aunque también implica
una reducción del valor añadido bruto generado por
las compañías del sector.

ANÁLISIS DAFO DEL  SECTOR DE BIENES DE EQUIPO

Debilidades

Pequeño tamaño de las empresas: con excepción de
aproximadamente una decena de grupos empresa-
riales autóctonos y de peso, la estructura empresarial
del sector está formada por Pymes y filiales multinacio-
nales extranjeras. El tamaño medio de las empresas es-
pañolas es inferior a la media europea, que es su prin-
cipal competidora.

Segmentos tecnológicos de menor valor añadido que
la competencia europea, salvo en segmentos de mer-
cado muy concretos (calderería pesada, energías re-
novables, electrónica de potencia, material ferroviario,
tratamiento de aguas). La oferta tecnológica españo-
la suele ser de menor valor añadido con poca integra-
ción de tecnologías de la información y las comunica-
ciones (TIC).

Insuficiente base exportadora en mercados emer-
gentes. Aunque se exporta más del 70% de lo que se
produce, las exportaciones de bienes de equipo se
concentran en la UE, que es el principal cliente, don-
de se compite en calidad y precio.

Amenazas

� Brusca caída de la demanda interna, aumentada
por las dificultades de financiación que actualmente
presenta la economía española.

� Requisitos de homologación en terceros países.

� Normativa en materia de seguridad y medio am-
biente cada vez más exigente.

� Irrupción de productos más estandarizados con
fuerte competencia en costes proveniente de otros
países (Oriente).

� Sector muy influenciado por los ciclos económicos.

� Tendencia a la imitación de las innovaciones (des-
crédito de las patentes).

Fortalezas

Know how en tecnología de producto: En ciertos sub-
sectores de actividad (máquina-herramienta, ferro-
viario, aeroespacial, etc.) se posee tecnología asimi-

385 >Ei 67

2008 2009 2010 2011

CUADRO 3
PRINCIPALES MAGNITUDES DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO

FUENTE: INE (IPI, IPRI, Encuesta Industrial de Empresas, EPA, DIRCE) y Secretaría de Estado de Comercio.

Índice de Producción Industrial (% variación anual) -4,4 -22,2 -4,3 1,8 (*) 

Índice de Precios Industriales (% variación anual) 2,6 -0,5 0,8 1,5 (*) 

Producción (mill. euros) 55.771 41.048 41.219 42.590 (*) 

Cifra de negocio (mill. euros) 57.099 42.333 42.215 48,620 (*)

VAB sector/total industria (%) 14,4 11,0 13,8 n.d. (*) 

Importación (mill. euros) 36.585 26.386 27.915 27.664 (*)  

Exportación (mill. euros) 24.660 21.508 23.699 27.512 (*) 

Ocupados (miles) (**) 294,8 252,2 257,3 263,5 (*) 

Ocupados sector/total industria (%) 9,2 9,0 9,8 10,4 (*) 

Empresas 12.495 12.131 11.373 11.001 (*) 
(*) Los datos de producción y cifra de Negocio para 2011 se estiman a partir de los datos de estas variables para 2010 según la Encuesta

Industrial de Empresas y las variaciones del IPI y del IPRI en 2011.
(**) Datos referidos a la EPA del segundo trimestre del año.
n.d. No disponible
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lada y propia desarrollada por las unidades de I+D
de las empresas y una completa red de centros tec-
nológicos.

Estructuras organizativas flexibles: Cuenta con proce-
sos de producción y gestión competitivos y flexibles que
se adaptan a las exigencias y especificaciones del mer-
cado. 

Nichos de mercado de valor añadido elevado: Se
incrementa la fabricación de productos a «medida» en
los que el diseño y la I+D+i están muy interrelacio-
nados. 

En general, clientes en sectores de futuro: El sector do-
ta de medios productivos y soluciones a la industria
aeroespacial, equipos para generación de energía, fe-
rrocarril, dispositivos médicos) contribuyendo a mejorar
su competitividad.

Es uno de los sectores con mayor peso dentro de la
producción industrial europea y española. España
se encuentra próxima al valor medio de la UE (ex-
ceptuando Alemania).

Empleo de alta cualificación, en especial, el  relacio-
nado con ingeniería y en ciertos subsectores (ferroviario,
aeroespacial, energías renovables).

Oportunidades

� Posibilidad de alianzas estratégicas para especiali-
zarse en segmentos y áreas geográficas determinadas.

� Crecimiento de la automatización y de la integración
de TIC aplicadas a los equipos productivos.

� Consolidación del esfuerzo inversor en innovación
tecnologías y la integración de las tecnologías de la
información en nuevas líneas de negocio (ecodise-
ño, eficiencia energética, etc.).

� Plataforma de internacionalización hacia mercados
exteriores: la empresa española atrae al capital extran-
jero (UE, Japón, Canadá) por su capacidad de expan-
sión hacia distintos mercados geográficos (Hispanoa-
mérica y norte de África) y sectoriales. No obstante, la
balanza comercial del sector es negativa. Grandes em-
presas españolas realizan inversiones productivas en
áreas geográficas diversas.

PERSPECTIVAS DE FUTURO

El sector considera preciso encontrar nichos de mer-
cado en el exterior. A este respecto se están potencian-
do proyectos ferroviarios en el área de alta velocidad,
la modernización de redes y material rodante de re-
des ferroviarias ya existentes en numerosos países tan-
to del tercer mundo como de países occidentales don-
de se negocia la construcción de nuevas redes de al-
ta velocidad. 

Otro sector con grandes posibilidades de expansión es
el suministro de agua y depuración donde ya se es-

tán negociando importantes proyectos y que tendrán
mucho recorrido en los próximos años, tanto de desa-
lación de agua de mar como el tratamiento de aguas
residuales y los grandes trasvases entre cuencas. 

Se trata por tanto de mejorar la competitividad del sec-
tor de bienes de equipo, a través de estímulos para el
desarrollo de nuevos productos y para la introducción
de mejoras en los procesos productivos. Por ejemplo, el
sector de bienes de equipo eléctrico destaca por su
contribución al aumento de la eficiencia energética, la
reducción de emisiones y la seguridad de suministro.

Los fabricantes de bienes de equipo se plantean los
siguientes objetivos generales de actuación para
conseguir mejorar el nivel de competitividad con vis-
tas a aumentar y consolidar las exportaciones:

� Promoción y apoyo a la gestión de la I+D, la inno-
vación.

� Incrementar y profundizar en los trabajos sobre la ca-
lidad, la seguridad, la eficiencia energética y la con-
servación del medio ambiente.

� Aumentar la formación permanente de los técnicos
y trabajadores del sector.

� Propiciar el fomento de la cooperación empresarial
incluidos otros sectores industriales aprovechando las
sinergias existentes entre ellos.

� Impulsar la internacionalización de las empresas.

La industria de bienes de equipo realiza un impulso de-
cidido a la innovación en todo el ciclo de vida del pro-
ducto. Para lo cual resulta fundamental aprovechar,
potenciar y animar las sinergias entre las empresas in-
novadoras, siguiendo el proceso de colaboración en-
tre empresas, utilización de nuevos materiales, nuevos
componentes y mejoras en los activos productivos. 

ECODISEÑO

El ecodiseño, entendido como diseñar considerando
los aspectos ambientales que van a tener lugar a lo
largo de todo el ciclo de vida de los productos, va
a resultar imprescindible para lograr la mejora am-
biental de los mismos, ya que más del 80% del im-
pacto ambiental que generará un producto a lo lar-
go de su vida útil se fija en la fase de diseño. Todo lo
que se haga después (usarlo de forma eficiente, re-
ciclarlo al final de su vida útil, etc.) solo podrá influir
en ese 20% restante. Así pues, es necesario que el
ecodiseño salga de las universidades y los institutos
tecnológicos y llegue a las empresas.

La Directiva 2009/125/CE, conocida como ErP (Energy-
related Products) y sus medidas de ejecución son un
punto de partida para incorporar el ecodiseño en las
empresas que diseñan aparatos relacionados con el
uso de la energía y fomentar el desarrollo de equipo
cada vez más eficientes. No obstante, cada vez se di-
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señan más equipos fuera de la UE y por ello la vigi-
lancia de mercado resulta fundamental para asegu-
rar no sólo la mejora ambiental que promueve esta
Directiva, sino que no se producirán situaciones de com-
petencia desleal.

Por otra parte, pensar en el ecodiseño exclusivamente
desde el punto de vista de la oferta cada vez tiene me-
nos sentido en un mundo que se rige por la deman-
da. El consumidor nunca ha estado tan informado so-
bre los beneficios ambientales de los productos y, sin
embargo, parece no dar mucha credibilidad a toda
esa información. La industria tiene el reto de mandar un
único mensaje al consumidor para ser capaz de cerrar
el círculo virtuoso por el que los consumidores compran
eco-productos y en consecuencia las empresas des-
arrollan y fabrican eco-productos. 

Las empresas que lo practican encuentran ventajas en
los siguientes ámbitos: 

Producción. Mejora de la eficiencia del proceso de fa-
bricación (menor consumo de materias primas, ener-
gía, reducción emisiones, residuos, etc.). 

Estrategia:.Posicionamiento del producto y/o la empre-
sa en el mercado y cara a la exportación (mayor de-
manda de productos más eficientes y con menor im-
pacto ambiental). 

I+D+i. Eco-innovación de producto y proceso (apli-
cación de las mejores técnicas disponibles). 

Salud y seguridad. Mejora de las condiciones de tra-
bajo (reducción del uso de substancias peligrosas). 

Calidad. Incremento de la «confianza» de los merca-
dos en el producto (mejora de la fiabilidad, reduc-
ción del mantenimiento, etc.). 

El ecodiseño es una metodología de diseño que com-
plementa las metodologías de diseño sistemático de
productos y procesos ya conocidas. Su principal obje-
tivo es obtener una mejora general de la ecoeficien-
cia y la calidad del producto, reduciendo el impacto

ambiental a lo largo de su ciclo de vida, mantenien-
do, si no es posible mejorar, las restantes característi-
cas técnicas, económicas, funcionales del producto.

Así pues, conocer el ciclo de vida de un producto es
una herramienta esencial para la innovación del eco-
diseño. Por ciclo de vida se entiende todas las etapas
de la vida de un producto, desde la producción de los
componentes y materias primas necesarias para su
obtención, hasta la eliminación del producto una vez
que ya no es útil. El ciclo de vida del producto com-
prende por tanto diferentes fases que siguen el orden
lógico descrito en la figura 1. 

La importancia del planteamiento de todo el ciclo
de vda del producto radica en que permite identifi-
car de un modo claro todas las entradas y salidas
del proceso que suponen un impacto ambiental, no
sólo las producidas en la propia fábrica o en una eta-
pa concreta del ciclo. El siguiente paso será reducir
al mínimo la cantidad y la toxicidad de las entradas
(materiales y energía) y las salidas (emisiones y resi-
duos) en cada fase de dicho ciclo de vida del pro-
ducto, o lo que es mejor, buscar el balance adecua-
do para minimizar el impacto global del producto en
todo su ciclo de vida. El ecodiseño no modifica la es-
tructura básica de desarrollo sistemático de produc-
tos sino que la complementa y adapta para la inte-
gración de especificaciones ambientales.

En definitiva, el ecodiseño se presenta como un fac-
tor competitivo, al permitir reducir tanto los costes de
fabricación (menor consumo de energía, gestión re-
siduos, etc.) como los de uso (menor consumo de
electricidad, agua, consumibles, etc.). En estos mo-
mentos las actuaciones medioambientales son una
de las inversiones más interesantes que puede reali-
zar la industria de bienes de equipo.

EFICIENCIA ENERGETICA

La eficiencia energética como concepto se define
como el conjunto de actividades encaminadas a re-
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FIGURA 1

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA
DE UN PRODUCTO

FUENTE:
Elaboración propia. 

ENTRADAS

Materias
primas

Energía

SALIDAS

CICLO DE VIDA

Residuos

Emisiones

1º Obtención y consumo de
materiales y componentes

2º Producción en fábrica

3º Distribución y venta

4º Uso o utilización

5º Sistema de fin de vida.
Eliminación final

6º Reciclaje
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ducir (u optimizar) el consumo de energía en térmi-
nos unitarios, manteniendo el nivel de los servicios
prestados. Estas acciones contribuyen a mejorar la
seguridad del suministro energético, disminuyen los
costes energéticos y logran reducciones en las emi-
siones de gases efecto invernadero (GEI), contribu-
yendo a paliar los efectos del cambio climático. Así,
según el último informe sobre Prospectiva de Tecnolo-
gías Energéticas 2008-2050 de la Agencia Internacio-
nal de la Energía (AIE), dentro del escenario energéti-
co alternativo que contempla una reducción de las
emisiones de GEI del 50% para finales de siglo, la efi-
ciencia energética contribuirá a la reducción global de
emisiones en casi un 50%.

Asimismo, según señala la Comisión Europea, con las
tecnologías disponibles, se puede alcanzar un ahorro
de energía de hasta el 30% y una mayor implanta-
ción de la eficiencia energética podría reducir alre-
dedor de un 20% de las emisiones de gas de efec-
to invernadero en la UE.

En España, el sector de la eficiencia energética repre-
sento de manera directa en el 2009 el 1% de la produc-
ción total a precios básicos, el 0,8% del VAB total y el
0,5% del empleo total. La facturación agregada de to-
dos los productos de eficiencia energética alcanzo los
21.462 millones de euros, para ser el responsable del
empleo directo de 106.393 personas.

El sector de la eficiencia energética se encuentra en
un momento clave caracterizado por una importante
expansión. Entre 2004 y 2009, ha experimentado un
crecimiento en términos de valor añadido bruto del
3,5% anual, tasa superior al promedio de crecimiento
del conjunto de la economía española (1,6%).
Asimismo, ha sido incluido como sector estratégico
dentro del Plan Integral de Política Industrial 2020.

Entre los factores que favorecerán el crecimiento del
mercado de la eficiencia energética así como de los
servicios energéticos se encuentran: la puesta en mar-
cha de políticas públicas de eficiencia energética
mediante nueva normativa, el potencial crecimiento
de la rehabilitación energética en edificios, los objeti-
vos de crecimiento de potencia instalada en coge-
neración, la continua evolución de las tecnologías de
la información y comunicación  (TIC), el fuerte desarro-
llo de las Empresas de Servicios Energético (ESE), la ten-
dencia al alza del precio de la energía, el aumento
del precio del CO2, la mayor concienciación me-
dioambiental, etc. 

Dentro del sector de la eficiencia energética se pre-
sentan nuevas oportunidades de negocio para los fa-
bricantes de bienes de equipo en distintos segmen-
tos como son las empresas de servicios energéticos
y particularmente en la calderería industrial. El Ob-
servatorio Industrial ha estimado que el mercado po-
tencial europeo para las ESE en, al menos, 5.000 a
10.000 millones de euros anuales. Por su parte, el mer-
cado potencial español se sitúa en los 1.400 millo-
nes de euros. 

El sector de bienes de equipo se encuentra en un es-
tado de madurez, con conocimiento y experiencia
que proporcionan un diseño más preciso y eficiente,
convirtiéndose así en un proveedor de soluciones óp-
timas para las ESE. Por tanto, es una oportunidad pa-
ra las empresas focalizarse en mercados en auge
con grandes expectativas de crecimiento como
puede ser el mercado de los servicios energéticos.

Los fabricantes tienen un conocimiento tecnológico
avanzado en la aplicación de tecnologías relaciona-
das con la climatización, calidad de aire, aislamiento,
sistemas de control, iluminación, tecnologías renova-
bles, etc., lo que resulta de utilidad en los servicios ener-
géticos a ofrecer.

Además existe una beneficiosa complementariedad
del mercado de productos y el mercado de servi-
cios (con mayor peso de las actuaciones de mante-
nimiento y postventa), ampliando las actividades desa-
rrolladas por sus empresas y aportando mayor valor
añadido al cliente. Actualmente es muy bajo el gra-
do de penetración de las empresas fabricantes de
bienes de equipo en el mercado de las ESE. 

Dentro de los procesos productivos del sector industrial,
las calderas industriales juegan un papel principal co-
mo consumidor de energía, constituyendo además
uno de los costes industriales más importantes en es-
tos procesos. Por lo tanto, la actuación en estos equi-
pos supone la actuación en el principal coste y nicho
para la mejora económica industrial actual.

Asimismo, el sector de calderas industriales ha desarro-
llado grandes avances tecnológicos en los últimos años,
permitiendo importantes ahorros energéticos con la
sustitución o rehabilitación de sus equipos. Con la im-
plantación de nuevas tecnologías, se permiten incre-
mentos del rendimiento energético de hasta un 30%
respecto a los máximos alcanzables con las calderas
tradicionales.

Las posibilidades del sector de calderas industriales con
la eficiencia energética se relacionan tanto con la sus-
titución de los combustibles actualmente utilizados por
otros menos contaminantes y más eficientes como con
la aplicación de nuevas tecnologías operacionales y
de control que maximicen los rendimientos energéticos.

Considerando que el sector industrial es el responsa-
ble del 31% del consumo de energía en España, y
que dentro de los procesos productivos, las calderas
juegan un importante papel como consumidor de ener-
gía, el desarrollo de medidas de eficiencia energética
en este tipo de equipamientos es sumamente impor-
tante. De hecho, el 35% de la energía consumida en
la industria se consume en sistemas de generación de
vapor. Sin embargo, aproximadamente el 20% de es-
ta energía se pierde debido a ineficiencias en las ins-
talaciones. 

Vistos estos datos es lógica la importancia que se es-
tá dando a los aspectos de eficiencia energética pa-
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ra este tipo de equipamientos. De hecho, este tema
está presente en las directrices que están marcando
el avance tecnológico del sector a nivel internacio-
nal, las cuales se resumen a continuación: 

� Mayor eficiencia energética

� Mayor utilización de materiales ecológicos

� Uso de energías renovables

� Aumento de la reciclabilidad

� Aumento de la seguridad

� Reducción de ruidos y emisiones

� Aumento del ciclo de vida

� Mayor compacidad

� Reducción de los precios

� Consideración de parámetros de eco-diseño

Según datos aportados por empresas nacionales del
sector, el avance tecnológico en la industria nacional
coincide con las directrices tecnológicas ya mencio-
nadas. En cuanto a los aspectos de eficiencia ener-
gética, el 76% de las empresas del sector conside-
ra rentable invertir en productos que mejoren la efi-
ciencia energética de sus productos. De hecho, son
cada vez más los clientes que prefieren pagar más
por equipos más eficientes que les permitan ahorrar
costes a medio-largo plazo.

Así mismo, el 75% de las empresas del sector consi-
dera que sus calderas y equipos son eficientes ener-
géticamente, frente al restante 25% que declara que
se podrían realizar mejoras al respecto. Además, ca-
da vez es más habitual que las empresas tengan en
cuenta criterios de diseño ecológico en sus produc-
tos, principalmente en las fases de selección y uso
de materias primas, diseño y utilización.

La industria nacional de bienes de equipo destaca, en-
tre otros aspectos, por la elevada calidad de sus pro-
ductos, la oferta de buenos servicios postventa y su buen
conocimiento tecnológico. Pese a lo cual, la industria es-
pañola aún está por detrás de países como Alemania,
Francia y Reino Unido. Un ejemplo de esta situación es
el poco potencial nacional en el diseño y desarrollo de
los sistemas de regulación y control de los equipos.

CONCLUSIONES

En este artículo, se ha presentado un análisis cuanti-
tativo y cualitativo sobre las características que defi-
nen el sector español de fabricantes de bienes de
equipo. Dicho análisis ha puesto de manifiesto co-
mo esta industria ha dado prueba de su capacidad
para resistir la difícil situación económica actual, mar-
cada por el ajuste de las cuentas públicas, el sane-

amiento del sistema bancario y las altas tasas de des-
empleo, mejorando su competitividad y acudiendo
con éxito a los mercados internacionales donde la
demanda de estos bienes se mantiene frente a la
caída de otros ámbitos de actividad. 

Su peso en el conjunto de la economía española y
especialmente en la exportación, su condición de ser
intensivo en empleo cualificado, acorde con la deman-
da de puestos de trabajo, lo identifican como sector
estratégico clave para superar la actual crisis econó-
mica.

La decidida y tradicional salida a los mercados ex-
teriores y la apuesta por la innovación tecnológica
constituyen el soporte para la permanencia del sec-
tor que, tras dos ejercicios de retroceso, ha conse-
guido al menos detener el grave deterioro y estabili-
zar el nivel de actividad así como los puestos de tra-
bajo.

Para incentivar y apoyar la recuperación del sector
de bienes de equipo deben concentrarse los esfuer-
zos en las exportaciones con acciones dirigidas a los
segmentos con mayor contenido tecnológico, impul-
sando aspectos como la formación de los emplea-
dos, la eficiencia energética, la sostenibilidad y el eco-
diseño.

NOTAS

[1] En este sentido, debe señalarse que otros organismos, ins-
tituciones y asociaciones consideran que los bienes de equipo
incluyen otras actividades industriales diferentes a las aquí con-
sideradas. En todo caso, y en lo que concierne al resto de es-
te informe, se supone que los bienes de equipo incorporan las
actividades señaladas.
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INCIDENCIA DE LAS SMART GRIDS
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DEL SECTOR ETIC 

ELISA  IBAÑES DEL AGUA

Observatorio industrial del sector 
de Electrónica, Tecnologías de la Información

y Telecomunicaciones
Ministerio de Industria, Energía y Turismo

El sector de la electrónica, tecnologías de la información y telecomunicaciones (ETIC), englo-
ba las actividades de producción de componentes, subconjuntos, productos y sistemas físicos
y lógicos, fundamentados en la tecnología electrónica y de las comunicaciones, así como en
la exploración de servicios basados en dichas tecnologías. Este artículo traza una panorámica

sobre el impacto que sobre este sector tienen las re-
des eléctricas inteligentes, smart grids en lengua in-
glesa, especialmente en lo que a oportunidades de
espacio y competitividad se refiere.

En el ámbito del Observatorio Industrial del sector ETIC
se considera al sector como la conjunción de los si-
guientes subsectores: la industria de la electrónica,
tecnologías de la información y telecomunicaciones,
los operadores de telecomunicaciones y los servicios
de tecnologías de la información

De acuerdo a los datos publicados por el Observatorio
Industrial ETIC, la facturación del sector correspon-
diente a 2010 se cifró en un total de 88.221 millones
de euros, lo que pone de manifiesto un estancamien-
to de los ingresos respecto a 2009 (cuadro 1, en pá-
gina siguiente).

Este resultado  obedece a que la mayoría de las ramas
de actividad que conforman el marco sectorial aumen-
taron o mantuvieron su facturación respecto a 2009,
año en el que por primera vez el sector redujo su acti-
vidad económica. No obstante, los Servicios de Teleco-
municaciones y la Electrónica Profesional registraron un

descenso significativo en sus respectivos volúmenes de
negocio.

Los Servicios de Telecomunicaciones alcanzaron una
cifra de negocio de 41.447 millones de euros, lo que
supuso un descenso del 3%. Esta caída tiene su cau-
sa en el fenómeno de la crisis reflejado en el consu-
mo y la presión competitiva de precios (cuadro 2, en
página siguiente..

El volumen de facturación correspondiente a Tecno-
logías de la Información se situó en 16.607 millones
de euros, un 3% más respecto a 2009. Así, este sec-
tor volvió a recuperar el signo positivo de sus tasas de
crecimiento aunque el avance resultó moderado en
términos de demanda interna, siendo las exportacio-
nes las que mostraron un mayor dinamismo (11%).
Por segmentos de actividad, es destacable la venta
de ordenadores de sobremesa, así como la recupe-
ración de los productos asociados al área de impre-
sión.

Con un estancamiento en su facturación, las Industrias
de Telecomunicaciones alcanzaron los 4.096 millones
de euros, como consecuencia de la atonía en las in-
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versiones. Si no se hubiese planteado la necesidad
de invertir en la mejora de la red ADSL para evitar pro-
blemas de saturación, la demanda hubiera caído de
nuevo.

Por su parte la Electrónica Profesional aumentó sus in-
gresos un 1%, situándose en los 3.938 millones de eu-
ros debido, principalmente, al excelente año para las
ventas de receptores TVC.

Los Componentes Electrónicos aumentaron sus ingre-
sos un 3% hasta los 2.408 millones de euros. El incre-
mento de la demanda de semiconductores lo hizo po-

sible gracias a la fabricación de automóviles, que cre-
ció ligeramente en los mercados exteriores. Por el con-
trario, el mercado de sistemas de recepción y distribu-
ción de señales de radio y televisión (antenas colecti-
vas) se redujo por la adaptación a la TDT, así como la
demanda de telecomunicación por la escasez de in-
versiones. 

La Electrónica Profesional alcanzó un volumen de mer-
cado de 2.004 millones de euros, un 5% menos que en
2009. Este segmento fue el más castigado en 2010 por
la fuerte reducción de las inversiones, que ha ocasio-
nado un agotamiento en la cartera de pedidos. En es-
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CNAE 2009: 61

Unidades Fuente 2007 2008 2009 2010

Mercado total subsector Millones  € AMETIC 44.236 44.690* 42.713* 41.447*

Servicios portadores y fijos Millones € Millones  € AMETIC 13.902 14.279* 13.719* 13.376*

Servicios móviles Millones € AMETIC 20.120 20.006* 18.784* 18.125*

Transmisión y conmutación de datos Millones € AMETIC 1.453 1.544* 1.327* 1.219*

Servicios de telecomunicación por cable Millones € AMETIC 2.039 2.129* 2.008* 2.004*

Servicios de acceso a Internet y otros servicios Millones € AMETIC 6.722 6.732* 6.875* 6.723*

Total empresas Número DIRCE 3.243 3.663* 3.699* 4.032*

* Datos DIRCE CNAE 2009

CUADRO 1
ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LOS OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES

FUENTE Informe de Indicadores 2011 del Observatorio Industrial ETIC.

CUADRO 2
ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

CNAE 2009: 62,63

Unidades Fuente 2007 2008 2009 2010

Mercado total subsector Millones  € AMETIC 10.188 11.461 11.178 11.302

Software Millones  € AMETIC 2.940 3.158 2.902 3.004

Servicios TI Millones € AMETIC 7.248 8.303 8.276 8.298

Importación Millones € AMETIC 1.696 1.826 1.752 1.775

Exportación Millones € AMETIC 785 895 975 1.116

Total empresas Número DIRCE 34.398 24.022 25.623 28.946

FUENTE Informe de Indicadores 2011 del Observatorio Industrial ETIC.

CNAE 2009: 26

Unidades Fuente 2007 2008 2009 2010

Variación del Índice de Producción Industrial % INE 6,9 2,9 -26,3 3,0*

Variación del Índice de Precios Industriales % INE -0,3 -0,6 -1.5 -0,1*

Producción Millones € INE - EIAE 10.606 11.624 5.870 6.046*

Cifra de Negocio Millones € INE - EIAE 11.965 9.852 6.447 n.d.*

VAB sector/VAB total industria % INE - EIAE 2,1 1,73 1,2 n.d.*

Inversión material Millones € INE - EIAE 280 381 183 n.d.*

Importación Millones € AMETIC 17.136 15.296 12.545 2.964*

Exportación Millones € AMETIC 3.752 3.621 3.203 3.292*

Total empresas Número DIRCE 8.334 3.389 3.283 3.166*

* Producción estimada a partir del IPI.
n.d. no disponible

CUADRO 3
ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA ETIC

FUENTE Informe de Indicadores 2011 del Observatorio Industrial ETIC.
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te momento se plantea un serio problema de perma-
nencia de empresas involucradas en este mercado,
sobre todo las que centran su actividad en radio y te-
levisión. Sin embargo, la Electrónica de Defensa se
mantuvo por la participación en proyectos europeos.

Los contenidos digitales facturaron 9.630 millones de
euros que, respecto a 2009, supone un 4% más. Este
notable aumento estuvo liderado por el comporta-
miento del sector audiovisual. 

Por otro lado, los datos de la asociación del secor, la pa-
tronal AMETIC revelan que la producción del Hipersec-
tor obtuvo unos ingresos de 72.867 millones de euros,
una cifra que refleja un estancamiento. La mayor reduc-
ción se registró en los Servicios de Telecomunicación
(-3%) mientras que el mayor aumento se vincula con
otras actividades electrónicas, fundamentalmente re-
lacionadas con la fabricación de automóviles y el au-
mento del equipamiento electrónico constante de és-
tos (11%) y los contenidos digitales (7%).

En cuanto al empleo, el comportamiento del empleo
directo, al igual que en el ejercicio 2009, fue nega-
tivo, al descender un 3% hasta alcanzar las 331.000 per-
sonas (gráfico 1).

Respecto a la I+D, este contexto de estancamiento tra-
jo consigo una reducción de las inversiones del sector
TIC en I+D+i, en la que desembolsó un total de 9.289
millones de euros (un 3%) menos que en 2009). La par-
te destinada específicamente a I+D registró un des-
censo del 2% respecto a 2009, llegando así a los 2.384
millones de euros.

LAS SMART GRIDS Y EL OBSERVATORIO INDUSTRIAL DE
LA INDUSTRIA ETIC

Con el trabajo sobre smart grids, el Observatorio In-
dustrial de la Industria ETIC pretende que las empre-
sas conozcan la situación actual de las mismas, qué
tecnologías intervienen, que aplicaciones existen y cuá-
les son las actuales ramas de investigación.

Con todo este conocimiento, se facilita a las Pymes in-
formación suficiente para desarrollar actividades de
I+D+i en este campo, interviniendo no sólo la mejo-

ra y desarrollo de la tecnología, si no también la in-
novación en las aplicaciones.

Antecedentes

La tecnología de smart grid nace de los intentos por usar
controles de consumo mediante medidores y sistemas
de monitorización. En 1980, los medidores automáti-
cos se utilizaron para monitorizar las cargas de millones
de clientes, lo que derivó en una infraestructura avan-
zada en 1990 que era capaz de determinar la canti-
dad de energía que se utilizaba en diferentes momen-
tos del día.

La smart grid mantiene una constante comunicación,
por lo que los controles se pueden hacer en tiempo re-
al y se pueden utilizar como puente para la creación de
sistemas inteligentes de ahorro de energía en las vivien-
das. Uno de los primeros dispositivos de este tipo fue el
de demanda pasiva que permite determinar las varia-
ciones de frecuencia en la provisión de energía a vi-
viendas.

Dispositivos domésticos e industriales, como los aires
acondicionados y calentadores, ajustan su ciclo de
trabajo para evitar su activación en los momentos en
donde exista un pico en la utilización de energía, evi-
tando así la sobrecarga de los sistemas de abaste-
cimiento.

En el año 2000, Italia creó el primer proyecto de smart
grid que abarcó cerca de 27 millones de hogares usan-
do medidores inteligentes conectados a través de una
línea de comunicación.

Los proyectos más recientes son los que utilizan tecno-
logía inalámbrica o BPL (Broadband Over Power Line).
Los procesos de monitorización y sincronización de las
redes se desarrollaron enormemente cuando la Bon-
neville Power Administration de Estados Unidos creó un
nuevo prototipo de sensores que eran capaces de
analizar con gran rapidez las anomalías en la calidad
de energía eléctrica en áreas geográficas muy gran-
des. Esto derivó en la primera Wide Area Measurement
System (WAMS) en el año 2000. Otros países han inte-
grado también esta tecnología. China está construyen-
do su WAMS, que estará terminada en el 2016.
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FUENTE:
Informe de Indicadores 2011 del Observatorio Industrial ETIC.
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En abril de 2006, el Consejo Asesor de la Plataforma
Tecnológica de redes tecnológicas del futuro de
Europa presentó su visión de smart grids. Ésta es im-
pulsada por los efectos combinados de la liberación
del mercado, el cambio de las tecnologías actuales
por las de última generación para cumplir los objeti-
vos ambientales y los usos futuros de la electricidad.

Actualmente, continuamos utilizando una red eléctri-
ca que fue desarrollada hace más de un siglo. Sin
embargo, en un futuro inmediato deberemos afron-
tar nuevos desafíos que surgen de la liberalización de
los mercados y de la evolución de la tecnología en
este campo.

Aunque el funcionamiento de las redes actuales es
correcto, se debe trabajar para proporcionar un su-
ministro eléctrico seguro y sostenible. Las nuevas es-
pecificaciones que deberá implementar el sector
eléctrico son las siguientes:

Participación activa del usuario: Se pretende desa-
rrollar una actuación del usuario más participativa, sur-
giendo oportunidades de microcogeneración, deman-
da energética flexible, servicios adaptados a las nece-
sidades, etc…

Automatización de la red eléctrica, lo que permiti-
rá realizar un mantenimiento mucho más eficiente
de todos los componentes de la red, incluso imple-
mentando soluciones de gestión remota. Por tanto
será necesario realizar una fuerte inversión en la re-
novación de las infraestructuras existentes.

Seguridad en la generación centralizada: El creci-
miento de la red y su capacidad de generación obli-
gará a renovar las centrales generadoras con el fin
de asegurar un suministro seguro. De esta forma se
mejorará la fiabilidad del suministro eléctrico ante
cualquier perturbación.

Generación distribuida y fuentes de energía renova-
ble, que permitirá la gestión energética local, reduc-
ción de pérdidas y emisiones e integración en redes
de potencia.

Interoperabilidad con las redes eléctricas europeas:
Será necesario mejorar el transporte a largas distancias
y la integración de fuentes de energía renovable, for-
taleciendo la seguridad europea de suministro a través
de unas capacidades de transferencia mejoradas.

Gestión de la demanda: Se deberán desarrollar es-
trategias para la regulación local de la demanda y
control de cargas mediante medición electrónica y
sistemas automáticos de gestión de medidas,

Aspectos sociales y demográficos: Se deberá consi-
derar el cambio de la demanda producido en la so-
ciedad al incrementar su confort y calidad de vida.

Mejora de la calidad eléctrica: Será posible la elec-
ción del grado de calidad eléctrica requerido por ca-

da usuario, permitiendo un abanico de posibilidades
a la hora de contratar el servicio energético.

Monitorización de la red: Aunque en la actualidad
existen diversos sistemas de monitorización implanta-
dos en la red de transporte, éstos se verán amplia-
dos en gran medida, integrándose también en la red
de distribución y de los usuarios finales.

Definición y características

Aunque no existe una definición general estándar, la
Plataforma Tecnológica Europea de smart grids de-
fine una red de transporte inteligente como «una red
eléctrica capaz de integrar de forma inteligente el com-
portamiento y las acciones de todos los usuarios co-
nectados a ella (generadores, consumidores y aque-
llos que realizan ambas acciones), con el fin de distri-
buir de forma eficiente y segura el suministro eléctrico,
desde el punto de vista sostenible y económico».

Una red inteligente emplea productos y servicios in-
novadores junto con monitorización inteligente, téc-
nicas de control, comunicaciones y tecnologías de
autoajuste con el fin de: 

� Fomentar la participación de los usuarios de forma
activa en la red

� Permitir la coexistencia en la red de todo tipo de ge-
neradores independientemente de su tamaño o tec-
nología

� Suministrar a los usuarios  una mayor cantidad de
información y opciones a la hora de seleccionar el
suministro eléctrico.

� Reducir el impacto ambiental por medio de mejo-
ras en la eficiencia de la generación y el transporte ener-
gético.

� Mejorar el nivel de la energía eléctrica generada,
permitiendo al usuario que lo requiera disponer de cier-
to grado de calidad en su suministro energético.

� Mejorar y ampliar los servicios energéticos de forma
eficiente.

� Promover la integración de los mercados hacia el mer-
cado europeo y facilitar el transporte de energía a lar-
gas distancias.

En resumen, una smart grid se basa en el uso de sen-
sores, comunicaciones, capacidad de computación y
control, de forma que se mejora en todos los aspec-
tos las funcionalidades del suministro eléctrico. Un sis-
tema se convierte en inteligente adquiriendo datos,
comunicando, procesando información y ejercien-
do control mediante una realimentación que le per-
mite ajustarse a las variaciones que puedan surgir en
un funcionamiento real. Gracias a todas estas fun-
cionalidades aplicadas a la red, es posible conse-
guir las características descritas anteriormente.
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En el futuro la operación del sistema será comparti-
da entre generadores de electricidad centrales y dis-
tribuidos. El control de los generadores distribuidos po-
dría  formar microrredes o centrales virtuales para fa-
cilitar su integración tanto en el sistema físico como
en el mercado, según refleja la figura 1.

Convergencia entre red eléctrica y
telecomunicaciones

La convergencia de infraestructuras de energía y tele-
comunicaciones hará posible un sistema distribuido y
controlado para el cambio de paradigma del sistema
energético.

La necesidad de ahorro de energía es algo fuera de to-
da duda, pero éste implica, inevitablemente, automa-
tizar todo el proceso de control mediante una red con-
vergente de energía-telecomunicaciones-informa-
ción. Las nuevas tecnologías permiten crear una infraes-
tructura física inherentemente segura, multipunto a mul-
tipunto, para la distribución de energía e información,
siendo una base fundamental para la estrategia futu-
ra de la convergencia y el ahorro.

Uno de los aspectos más importantes de los sistemas
de generación basados en energías renovables es
la correlación temporal entre la demanda y la gene-
ración, al cambiar los conceptos básicos de los sis-
temas de generación convencionales. La clave pa-
ra aprovechar estos recursos es la adaptación de la
demanda al suministro (control de la demanda) y no

al contrario. Aquí reside el alto potencial de un acer-
camiento integrado o convergente a las redes de
electricidad y telecomunicaciones.

EL FUTURO DE LAS SMART GRIDS. FASES HACIA LA RED
INTELIGENTE.

El desarrollo e implantación de las smart grids será
algo progresivo y tendrá una fuerte dependencia
con los avances tecnológicos y políticos que hoy en
día se están llevando a cabo. Aunque son numero-
sos los campos en los que se trabaja actualmente,
a continuación se describe, en alguno de ellos los
avances más destacados.

Actualmente se está trabajando en varios campos re-
lativos a centros de transformación. La prevención de
incidentes de funcionamiento es un asunto de vital im-
portancia en el que se están desarrollando técnicas
para prevenir la ruptura de los tanques de aceite. Ade-
más, desde el punto de vista de diseño de nuevos trans-
formadores, se están siguiendo nuevas líneas de di-
seño para optimizar la seguridad de funcionamiento.

Otro tema que se aborda en relación a estos elemen-
tos, es el del diagnóstico y optimización de su vida útil.
En este campo se está trabajando en la realización
de modelos de predicción y simulaciones, de forma
que se pueda conocer el comportamiento de los
transformadores, pudiendo anticipar metodologías
de mantenimiento adecuadas. Por otro lado se tien-
de a instalar sistemas de monitorización para la de-
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FIGURA 1

ESQUEMA INTEGRADO DE UNA RED SMART GRIDS

FUENTE:  European Technology Plattform SmartGirds.
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tección de anomalías de funcionamiento o para la cap-
tura de datos que faciliten a posteriori la elaboración
del modelo de funcionamiento.

En cuanto a equipos de alta tensión, la creciente de-
manda energética está obligando a la red eléctrica
a implementar nuevos métodos en la parte de ge-
neración de alta tensión. Así ,surgen temas como la
generación de Ultra Alta Tensión (UHV), conmutación
de líneas y optimización de la infraestructura existen-
te para adaptarla a las nuevas necesidades de la
sociedad.

La problemática hoy en día a la hora de generar UHV ,
pasa por la prevención ante tormentas, tomando los
pararrayos un papel de vital importancia en las ins-
talaciones correspondientes. Además, la alta tempe-
ratura de funcionamiento, así como la cantidad de
energía necesaria para gestionar el proceso de for-
ma óptima, dificultan la generación de UHV. Para sol-
ventar estas líneas, se encuentran abiertas varias vías
de investigación que pretenden optimizar todo este
proceso.

La llegada de los nuevos seccionadores de líneas, con
unas características de conmutación optimizadas, pue-
de combinarse con modernos controladores electró-
nicos para conseguir operaciones óptimas de conmu-
tación; de forma que las conmutaciones de sobreten-
siones o anomalías de la red que afectan a la calidad
eléctrica podrían eliminarse.

La optimización y ampliación de la infraestructura exis-
tente requiere métodos de monitorización y visualiza-
ción de los parámetros críticos. Los sensores de tensión
y de corriente ópticos proporcionan un excelente ais-
lante en entornos de alta tensión, permitiendo medir
altos voltajes y corrientes de una forma no intrusiva.
Estas características, junto a su tamaño compacto y su
amplio ancho de banda, hacen que estos dispositivos
resulten perfectos para realizar estas medidas.

La creciente población, urbanización e industrializa-
ción en conjunto con la generación de energía re-
mota, especialmente en el caso de energías reno-
vable, está incrementando la necesidad de transmi-
sión con un mayor volumen de energía a grandes
distancias. Esto sitúa las subestaciones como una
pieza clave en la entrega y recogida energética.

Dada la creciente densidad de población en las ciu-
dades, cada vez es más complicado encontrar un em-
plazamiento adecuado para las subestaciones eléc-
tricas. Con este problema surge la idea de integrar las
subestaciones bajo los edificios de apartamentos o
centros comerciales. Esta tarea requiere de una serie
de especificaciones y estudios que aseguren un co-
rrecto funcionamiento de la red eléctrica.

Por otro lado, se está tendiendo integrar cierta capa-
cidad de computación y automatización en las su-
bestaciones como primer paso hacia la smart grid.
De esta forma, según la normativa IEC 61850, se co-

mienza a aplicar «inteligencia»a estos elementos de
la red que serán capaces de comunicar directa-
mente con otros elementos.

Los sistemas de automatización en subestaciones, en-
cargados de interconectar una serie de dispositivos,
han existido desde hace unos 20 años. Utilizando pro-
tocolos propietarios, estos sistemas se han encargado
principalmente de hacer la supervisión de elementos.
Hoy en día, este tipo de sistemas han evolucionado y
continúan haciéndolo sobre la base  de protocolos y
actuaciones declarados en IEC 61850, utilizando co-
municaciones peer-to-peer y habilitando el intercam-
bio de datos entre sistemas a diferentes niveles y con
herramientas distintas, permitiendo además de la su-
pervisión, controlar una serie de dispositivos o variables.

Por tanto, para el desarrollo y supervisión de los ele-
mentos de la red, surgen hoy en día una gran can-
tidad de soluciones para la monitorización energéti-
ca y de parámetros asociados a ésta.

Las comunicaciones entre los diferentes dispositivos
del centro de transformación y el centro de control y
supervisión no han tenido hasta ahora un estándar
que permita una comunicación de datos eficiente,
dificultando la implantación de los sistemas SCADA
en los centros de transformación. Además, la interfaz
con los relés era en muchos casos inexistente.

Para solventar estos problemas se ha creado el pro-
tocolo internacional IEC 61850, que define la comu-
nicación entre diferentes dispositivos conectados a
una red de área local y se han desarrollado nuevos
dispositivos, los IEDs, que integran elementos de co-
municación para el telecontrol.

La evolución actual de las TIC, sistemas de monitoriza-
ción, gestión energética a nivel local, así como las tec-
nologías inteligentes para el hogar, abre nuevas opor-
tunidades para las iniciativas del lado de la demanda
en el negocio eléctrico.

Al mismo tiempo, hay una creciente necesidad de par-
ticipación por parte del consumidor en la cadena de
suministro eléctrico, de forma que la generación local
cobrará un elevado interés. Todo este cambio en el sis-
tema eléctrico requerirá de nuevas políticas de regu-
lación y normativas que faciliten la transformación de
la red.

NORMATIVA

No existe una normativa específica para las smart
grids, aunque sí que se regulan algunos aspectos re-
lacionados con los conceptos que manejan las re-
des inteligentes. A continuación se mencionan algu-
nos de los reales decretos y normativa existente:

� R.D. 1110/2007 del 24 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento unificado de puntos de medida
del sistema eléctrico, que describe la funcionalidad
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obligatoria de los contadores y del sistema de tele-
gestión. Las funcionalidades que define están rela-
cionadas con las magnitudes a registrar (consumo/ge-
neración activa, reactiva, potencia) con los paráme-
tros de calidad (interrupciones, variaciones de ten-
sión) con la discriminación horaria (y la posibilidad de
facturación por periodos) con la telemedida (lectu-
ra remota) y con la telegestión y las actuaciones re-
motas (control de la potencia demandada por el
cliente), etc.

También menciona aspectos relacionados con las
aplicaciones como que deberá disponer de capa-
cidad de gestión de cargas, con el objeto de redu-
cir la demanda en momentos críticos.

� Orden ITC/3860/2007 de 28 de diciembre, que de-
fine el plan de sustitución de equipos de medida. La
orden regula que todos los contadores deberán ser
sustituidos antes del 31 de diciembre de 2018 de acuer-
do al siguiente plan, que determina el porcentaje del
total del parque de contadores de cada empresa
para este tipo de suministros:

• 2008- 2010: 30%

• 2012: 20%

• 2015: 20%

• En el final de 2013 será necesaria la implantación
de sistemas de telegestión y telemedida.

• 2018:30%

Aparte de la normativa propia de los contadores, no
existe una legislación propia de las redes inteligen-
tes. No obstante, la filosofía que se encuentra detrás
de este tipo de redes sí se encuentra presente en la
legislación española en numerosos aspectos.  

UN EJEMPLO DE SMART GRID

Actualmente se están desarrollando una serie de pro-
yectos de I+D+i relacionados con las redes smart grid
tanto a nivel internacional como en España. Como
más destacados podemos citar, entre otros, el proyec-
to SmartCity, impulsado por un grupo de once em-
presas y liderado por ENDESA, se desarrollará en Má-
laga, en la Playa de la Misericordia, y beneficiará  a 300
clientes industriales, 900 de servicios y 11.000 clien-
tes domésticos durante cuatro años.

SmartCity se convertirá en un referente mundial en el
desarrollo de tecnologías energéticas de vanguar-
dia, compartiendo protagonismo con otras iniciati-
vas ya operativas en Estocolmo, Dubai, Malta Ohio y
Colorado. El proyecto se enmarca dentro del Plan
20-20-20 diseñado por la Unión Europea, que esta-
blece objetivos para el año 2020 de aumento de la
eficiencia energética en un 20%, reducción de las
emisiones de CO2 en un 20% y aumento de las fuen-

tes de energía renovables hasta un 20% en el mix
energético.

El proyecto incluye desarrollo de sistemas de moni-
torización y gestión de la energía de clientes residen-
ciales y comerciales, pero el foco del proyecto no es
el desarrollo de nuevas soluciones sino la demostra-
ción de sistemas y soluciones ya existentes. Así, el ele-
mento diferenciador de Smartcity es su carácter de
proyecto de demostración a gran escala. Entre otros
sistemas, se probarán los domóticos de control de
energía, de carga de vehículos eléctricos, de opti-
mización de consumo de luminarias para la vía pú-
blica y de gestión de la red de distribución.

Otros proyectos de gran relevancia son: el proyecto
STAR (Sistema Telegestión y Automatización Red) que
está llevando a cabo Iberdrola o el CENIT Energos li-
derado por Unión Fenosa.

CONCLUSIONES

Las smart grids proporcionarán una serie de ventajas
directas a empresas y usuarios que repercutirán direc-
tamente en el desarrollo del mercado energético y
en la evolución de la red eléctrica hacia una red in-
teligente. Para las empresas distribuidoras:

� Reducción de pérdidas de energía, porque la com-
pañía podrá gestionar su energía de forma autóno-
ma, identificando y controlando el gasto de la mis-
ma.

� Eficiencia porque se podrán realizar sofisticados aná-
lisis de los patrones de consumo, identificando oportu-
nidades que posibiliten la reducción del mismo.

� Optimización de la infraestructura de red.

� Permiten un mayor servicio al cliente, con más ven-
tajas comerciales (nuevas tarifas, pago por uso, etc.)

Entre las ventajas para los usuarios cabe enumerar:

� Pago por uso, porque al no ser necesaria la lectu-
ra manual, se eliminan los recibos estimados y los
consumidores sólo pagan por lo que consumen.

� Tarifas flexibles que facilitan a las empresas optimi-
zar el consumo de energía.

� Gestión en remoto del suministro de energía, lo que
evitará una intervención local para activar, terminar
o concretar el suministro.

Aunque, en la actualidad, el sector se encuentra en
una situación complicada, se está promoviendo el
uso e instalación de sistemas de control y automati-
zación en el hogar orientados a aumentar el rendi-
miento de la energía, la disminución de las pérdidas
energéticas y la integración y accesibilidad a perso-
nas con discapacidades.

385 >Ei 79

08 IBAÑES DEL AGUA  15/10/12  19:11  Página 79



E. IBAÑES DEL AGUA

En este ámbito, el proyecto CENIT GAD pretende el
desarrollo de tecnologías destinadas a gestionar la
demanda, desarrollando la interactuación con las
cargas energéticas típicas de una vivienda.

Las tareas de estandarización que permiten la intero-
perabilidad de los distintos sistemas, tanto en el entor-
no de los sistemas domóticos como en cualquiera de
los otros ámbitos de las tecnologías de la información,
tienen una trascendencia fundamental.

Proyectos como OPEN Meter han obtenido éxitos y es-
tándares como el DLMS/COSEM o Meters and More son
un referente a seguir paraa la  implementación de  pro-
tocolos de comunicaciones en el sector.

Aunque en la actualidad ha aumentado el número de
agentes involucrados en el sistema eléctrico por la li-
beralización del mercado energético, se prevé la apa-
rición de nuevos participantes como empresas de ser-
vicios energéticos, integradores de sistemas, auditores,
etcétera.
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EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DEL
SECTOR QUÍMICO ESPAÑOL 
VISIÓN DESDE SU OBSERVATORIO

INDUSTRIAL

JOSÉ COLLADO BRAVO

FÉLIX SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Observatorio Industrial del Sector Químico
Ministerio de Industria, Energía y Turismo

El objetivo fundamental del Observatorio Industrial del Sector Químico es la búsqueda de todos
aquellos factores que aumenten la competitividad y la adaptación de las empresas químicas a
las cambiantes condiciones internacionales. Para ello ha reunido a los principales actores indus-
triales y sociales y así poder realizar diagnósticos certeros y, en base a ellos, proponer actuaciones

que puedan resolver o minimizar los problemas. to-
do ello, con el fin dedesarrollar y modernizar, las em-
presas del sector químico.  

Este observatorio fue creado el 14 de Julio de 2005 me-
diante un convenio del Ministerio de Industria Turismo
y Comercio (MITYC), la Federación de Industrias Textiles,
Químicas y Afines de Comisiones Obreras (FITEQA-
CCOO), la Federación de Industrias Afines de la Unión
General de Trabajadores (FIA-UGT), la Federación Em-
presarial de la Industria Química Española (FEIQUE) y
la Federación Española de Entidades de Innovación
y Tecnología (FEDIT).  

El Observatorio ha sido coordinado desde la Dirección
General de Industria del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio y han participado en el mismo otros dos
órganos directivos de dicho Ministerio, la Dirección
General para el Desarrollo de la Sociedad de la
Información y la Secretaría General de Comercio
Exterior, y además se ha contado son la colabora-
ción de la Dirección General de Trabajo pertenecien-
te al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

El Observatorio ha elaborado unos indicadores de la
actividad del sector químico y ha realizado diversos

estudios sobre los aspectos de mayor interés que inci-
den en dicha actividad. Unos y otros han sido utiliza-
dos en la confección del presente artículo.

ÁMBITO Y DATOS

El sector químico se divide en los siguientes subsec-
tores, de acuerdo con la CNAE 2009:

• Química básica, que comprende los gases industria-
les, los colorantes y pigmentos, la química inorgáni-
ca, la química orgánica, los abonos, las materias primas
plásticas y los cauchos. Es el grupo 20.1 de la CNAE.

• Agroquímica, que comprende los pesticidas y otros
agroquímicos. Es el grupo 20.2 de la CNAE.

• Pinturas, barnices y tintas. Es el grupo 20.3 de la CNAE.

• Artículos de limpieza y perfumería, que comprende los
detergentes y otros productos de limpieza, y los artículos
de perfumería y cosmética. Es el grupo 20.4 de la CNAE.

• Otros productos químicos, que comprende los explo-
sivos, las colas y gelatinas, los aceites esenciales, el ma-
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terial fotográfico, diversos productos auxiliares para otras
industrias y otros productos no especificados. Es el gru-
po 20.5 de la CNAE.

• Fibras químicas, que comprende las fibras artificiales
y las sintéticas. Es el grupo 20.6 de la CNAE.

• Productos farmacéuticos básicos, que comprende las
materias primas farmacéuticas. Es el grupo 21.1 de la
CNAE.

• Especialidades farmacéuticas, que comprende los
medicamentos de uso humano y de uso veterinario. Es
el grupo 21.2 de la CNAE.

• Transformados de caucho, que comprende los neu-
máticos y otros artículos manufacturados de caucho.
Es el grupo 22.1 de la CNAE.

• Transformados de plástico, que comprende los ar-
tículos manufacturados de materias primas plásticas.
Es el grupo 22.2 de la CNAE.

Los grupos 20.3, 20.4 y 20.5 forman lo que se conoce
como química transformadora, a los que también
habría que añadir los grupos 22.1 y 22.2.

Los grupos 21.1 y 21.2 forman lo que se conoce como
farmaquímica.

Los datos utilizados en este artículo proceden de los in-
formes de Indicadores del Sector Químico elabora-
dos por el Observatorio Industrial del Sector Químico,
que a su vez proceden fundamentalmente del Instituto
Nacional de Estadística, del Ministerio de Trabajo y del
propio Ministerio de Industria.

Algunos de los datos manejados han sido calcula-
dos por el Observatorio a partir de los datos de las
fuentes utilizadas. Las fórmulas empleadas son las si-
guientes:

• Valor de la producción = Ventas netas de produc-
tos + Variación de existencias – Consumo de mer-
caderías

• VAB = Producción – Consumo de materias primas
+ Consumo de otros aprovisionamientos + Trabajos
realizados por terceros + Servicios exteriores

• Intensidad de innovación = Gasto en innovación /
Cifra de negocios según estructura productiva

Evolución del sector

El Observatorio Industrial del Sector Químico divide a
esta industria en dos grandes ramas, que denomina:
«industria química» e «industria de productos de cau-
cho y materias plásticas».La «industria química» está
constituida por las divisiones 20 y 21 de la CNAE 2009.
La «industria de productos de caucho y materias plás-
ticas» está formada por la división 22 de la CNAE 2009.

La evolución del sector se hará, por lo tanto, separa-
damente para esas dos grandes ramas.

Industria química

La «industria química» española experimentó un cre-
cimiento constante de su cifra de negocios durante
la primera década del presente siglo hasta el año
2008 inclusive. En 2009 sufrió un importante retroce-
so, que también se dio en las restantes magnitudes
utilizadas para analizar su evolución, como se pue-
de apreciar en el cuadro 1.

El ejercicio 2010 muestra el inicio de una recupera-
ción de la «industria química», que, no obstante, no
fue suficiente para recuperar los niveles de 2008 en to-
das las magnitudes. La recuperación estuvo alimen-
tada básicamente por el crecimiento de la deman-
da externa, ya que no ha estuvo apoyada por el con-
sumo doméstico. 

Por lo que respecta a la producción, se registró un in-
cremento de su valor del 10,4% respecto a 2009 en
el conjunto del sector, si bien con dispares compor-
tamientos subsectoriales. En términos reales, el creci-
miento fue del 6,2%. A pesar de ello, el valor de la
producción de 2010 fue inferior al de 2008 y sólo li-
geramente más alto que el de 2007. En el gráfico 1
puede verse la evolución del Índice de Producción
Industrial del INE a lo largo del periodo 2003-2010.
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GRÁFICO 1

EVOLUCIÓN EN PORCENTAJE ANUAL DEL ÍNDICE
DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE LA 

INDUSTRIA QUÍMICA

FUENTE: Observatorio Industrial del Sector Químico.
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Respecto a la evolución de la cifra de negocio, se
aprecia un incremento de la facturación en 2010 de
un 11,4% ,hasta alcanzar los 53.153 millones de eu-
ros, cifra que supera a la registrada en 2008, lo que
permite completar la recuperación en este aparta-
do concreto. Este importante crecimiento se debe
principalmente a la química básica, frente a la esta-
bilidad de la farmaquímica. En el gráfico 2 se reco-
ge la evolución de la cifra de negocios de la indus-
tria química durante el periodo 2003-2010.

Atendiendo al comercio exterior, las exportaciones se
incrementan en 2010 un 17% respecto a 2009 y al-
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canzan la cifra histórica de 24.796 millones de euros,
superando también y con mucha amplitud la cifra al-
canzada en 2008. Este dato corrige la caída experi-
mentada en 2009, inferior al 9%. El subsector que re-
gistra un mayor incremento es la química básica. En
cuanto a las importaciones, el crecimiento es del 22,5%,
que también corrige el retroceso de 2009, con com-
portamientos completamente dispares entre los sub-
sectores, que van desde incrementos importantes co-
mo el experimentado por la química básica, hasta mo-
derados descensos como los sufridos por la farmaquí-
mica y las pinturas, barnices y tintas. En la figura 3 se
representa la evolución de las exportaciones químicas
durante el periodo 2003-2010.

El índice de cobertura, que en 2009 había alcanza-
do su máximo histórico con la abrupta caída de las
importaciones, vuelve a niveles más normales (75,4%)
pero mejorando en más de 3 puntos el registrado en
2008. En el mismo sentido evoluciona el déficit co-
mercial al situarse en los 8.090 millones de euros.

En cuanto al empleo, que en 2009 había acusado
especialmente la reducción de actividades produc-
tivas con un descenso de casi 25.000 asalariados
(12,7%), no logra en 2010 experimentar una recupera-
ción similar a la de la producción, y se mantiene en los
niveles de cierre del año anterior con un ligerísimo in-
cremento del 0,5%. En todo caso y para recuperar el
empleo, tras el importante ajuste producido por la cri-
sis, será necesario generar nueva inversiones producti-
vas en nuestro país que puedan sustituir a las plantas
e instalaciones que han cerrado.

La inversión, en efecto, cayó en 2009 hasta los 1.762
millones de euros, desde los 2.408 millones invertidos
en 2008 y superando sólo ligeramente la cifra corres-
pondiente a 2006. Y aunque se desconoce la inver-
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CUADRO 1
EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA QUÍMICA EN EL PERIODO 2006-2010

Unidades Fuente 2006 2007 2008 2009 2010

Variaciones anuales
- Índice de Producción* % INE 3,8 1,5 -3,2 -7,6 6,2
- Índice de Precios % INE 4,1 2,3 5,4 -2,9 4,0
- Índice de Cifra de Negocio % INE 6,7 5,7 1,1 -11,5 11,4

Valor de Producción* M. € INE 37.923 39.377 40.175 36.045 39.811
Cifra de Negocio* M. € INE-EIAE 47.138 49.743 52.585 47.714 53.153
VAB Industria Química M. € C. NAL. 12.646 13.172 13.907 13.772 N.D.
VAB Industria Química/ Industria % C. NAL. 9,5 9,5 9,8 11,3 N.D.
Inversión Materia M. € INE-EIAE 1.719 1.909 2.408 1.762 N.D.
Importación M. € SGCOM.EXT 28.509 31.461 32.203 26.837 32.886
Exportación M. € SGCOM.EX 20.135 22.878 23.230 21.200 24.796
Índice de Cobertura (Expor/Import) % SGCOM.EXT 70,6 72,7 72,1 79,0 75,4
Empleo (Ocupados) M. € EPA (4ºT) 179,9 194,7 191,1 166,8 167,6
Valor Añadido por Empleado M. € INE/EPA 70,3 67,7 72,8 82,6 N.D.
Total de Empresas Número DIRCE 4.553 4.533 4.447 4.413 4.248
- Sin Asalariados Número DIRCE 904 919 939 953 937
- Con Asalariados Número DIRCE 3.649 3.614 3.508 3.460 3.311
- Menos de 50 asalariados Número DIRCE 3.138 3.108 3.004 2.951 2.844
- Entre 50 y 199 Asalariados Número DIRCE 355 350 345 352 326
- Más de 200 Asalariados Número DIRCE 156 156 159 157 141

Notas: N.D.: Datos no disponibles. * Valor 2010 estimado. Datos 2006-2007 CNAE 93. Datos 2008 y posteriores CNAE 2009.

GRÁFICO 2

EVOLUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 
DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
MILES DE MILLONES DE EUROS

FUENTE: Observatorio Industrial del Sector Químico.
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GRÁFICO 3

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LA 
INDUSTRIA QUÍMICA

MILES DE MILLONES DE EUROS

FUENTE: Observatorio Industrial del Sector Químico.
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sión realizada en 2010, es previsible que no supere
sensiblemente a la de 2009.

Industria de productos de caucho y materias
plásticas

La industria de productos de caucho y materias plásti-
cas creció de modo constante hasta 2007 inclusive. En
2008 y 2009, su producción y su cifra de negocios des-
cendieron, al igual que las restantes magnitudes sal-
vo la inversión que en 2008 aumentó, tal como puede
apreciarse en el cuadro 2.

La evolución de la industria de productos de caucho y
plástico en 2010 ha sido positiva, y ha supuesto un
repunte en la situación de descenso experimentada
por esta rama del sector químico durante los últimos
dos años. Así, todos los indicadores económicos co-
nocidos han crecido en 2010, aunque se sitúan le-
jos de los niveles alcanzados en 2006.

Por lo que respecta a la producción, el crecimiento en
2010 ha sido del 10% en términos corrientes y del 8,1%
en términos reales. En el gráfico 4 puede verse la evo-
lución de la producción de la industria de productos
de caucho y materias plásticas a lo largo del perio-
do 2006-2010.

Aunque a fecha de cierre de este artículo no se dispo-
ne de datos relativos a la cifra de negocio de esta
rama del sector químico, no resulta aventurado esti-
mar que habrá tenido un incremento en consonancia
con el resto de indicadores económicos. La evolución
de la cifra de negocio durante el periodo 2006-2009
puede observarse en el gráfico 5.

En cuanto al comercio exterior, éste ha experimen-
tado un incremento en sus dos vertientes, aunque en
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CUADRO 2
EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y MATERIAS PLÁSTICAS EN EL PERIODO 2006-2010

Unidades Fuente 2006 2007 2008 2009 2010

Variaciones anuales

- Índice de Producción % INE 2,1 2,1 -10,7 -16,9 8,10

- Índice de Precios % INE 4,0 2,7 3,4 -2,4 1,8

Producción* M. € INE-EIAE 18.659 19.869 18.856 15.451 17.000

Cifra de Negocio M. € INE-EIAE 20.450 21.673 21.365 16.457 N.D.

VAB Industria Plásticos y Caucho M. € INE-EIAE 5.607 5.913 6.356 5.103 N.D.

VAB Industria Plásticos y Caucho/ Industria % INE-C. NAL. 4,20 4,30 4,40 N.D. N.D.

Inversión Material M. € INE-EIAE 806 849 1.158 684 N.D.

Importación M. € SGCOM.EXT 6.458 6.917 6.668 5.593 5.660

Exportación M. € SGCOM.EXT 5.727 6.118 6.005 5.006 5.480

Índice de Cobertura (Expor/Import) % SGCOM.EXT 88,6 88,4 90,1 89,5 96,8

Ocupados M. € INE-EIAE 118.197 118.207 114.436 99.132 N.D.

Total de Empresas Número DIRCE 5.998 5.907 5.847 5.660 5.418

- Sin Asalariados Número DIRCE 1.170 1.183 1.176 1.180 1.152

- Menos de 50 asalariados Número DIRCE 4.414 4.309 4.250 4.088 3.912

- Entre 50 y 200 Asalariados Número DIRCE 351 353 354 330 298

- Más de 200 Asalariados Número DIRCE 63 62 67 62 56

Notas: N.D.: No hay datos disponibles. * Valor 2010 estimado Datos 2006-2007 CNAE 93. Datos 2008 y posteriores CNAE 2009.

GRÁFICO 4

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA
INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE

MATERIAS PLÁSTICAS  

FUENTE: Observatorio Industrial del Sector Químico.
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GRÁFICO 5

EVOLUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIO DE LA
INDUSTRIA DE CAUCHO Y MATERIAS PLÁSTICAS

FUENTE: Observatorio Industrial del Sector Químico.
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grado distinto: 1,2%, en la importadora y 9,5% en la
exportadora. El mayor crecimiento en la exportación
ha supuesto un incremento del grado de cobertura
de 7,3 puntos porcentuales, alcanzando el 96,81%, y
una disminución del déficit comercial, que se sitúa
en los 180 millones de euros. La evolución de los inter-
cambios comerciales con el exterior de productos de
caucho y materias plásticas durante el periodo 2006-
2010 puede seguirse en el gráfico 6.

I+D+I

Industria química

La evolución de los recursos destinados a la I+D+i en
la industria química a lo largo del periodo 2005-2009
se muestran en el cuadro 3.

A pesar del marco de crisis económica reinante, se ob-
serva en 2009 un mantenimiento tanto del gasto en
I+D como en innovación dentro de la industria quími-
ca con respecto al año anterior, lo que puede ser un
reflejo de la importancia que se concede a estas ac-
tividades como motor que guíe la recuperación. Prueba
de ello es igualmente el importante incremento del
gasto en I+D sobre la cifra de negocio y de la intensi-
dad de innovación, que alcanzan valores del 2,76% y
3,44%, respectivamente, los mayores con diferencia
desde el inicio en 2004 de la recopilación de estos in-
dicadores por el Observatorio Industrial del Sector Quí-
mico (véanse los gráficos 7 y 8, en página siguiente). 

Dado que los gastos en I+D e innovación se han man-
tenido prácticamente estables, estas subidas son con-
secuencia directa de la disminución de la cifra de ne-
gocio del sector, lo que indica nuevamente que se ha
considerado prioritario el esfuerzo inversor en I+D co-
mo herramienta para salir de la crisis.

Por otro lado, a pesar de mantenerse el gasto en I+D,
por segundo año consecutivo se aprecia una disminu-
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GRÁFICO 6

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA
INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y

MATERIAS PLÁSTICAS

FUENTE: Observatorio Industrial del Sector Químico.
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CUADRO 3
EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA I+D+I EN LA  INDUSTRIA QUÍMICA 

EN EL PERIODO 2005-2009

Unidades Fuente 2005 2006 2007 2008 2009

Gasto en I+D miles € Encuesta I+D del INE 1.023.425 1.146.829 1.176.788 1.239.053 1.234.999
Gasto en I+D sobre cifra negocio % Encuesta I+D del INE 2,32 2,43 2,37 2,36 2,76
Gasto en I+D interna sobre total % Encuesta I+D del INE 74,69 75,14 72,99 75,25 73,08
Gasto en I+D externa sobre total % Encuesta I+D del INE 25,31 24,86 27,01 24,75 26,92
% personal total dedicado a I+D* % Encuesta I+D del INE 10,42 9,98 9,23 8,45 8,60
% de empresas que realizan I+D % Encuesta I+D del INE 17,32 18,93 21,13 20,33 19,00
Gasto en Innovación miles € Enc. Innovación del INE 1.318.646 1.389.638 1.477.573 1.639.903 1.537.305
Intensidad de Innovación % Enc. Innovación del INE 2,76 2,70 2,62 3,12 3,44
% de empresas Innovadoras % Enc. Innovación del INE 58,40 59,72 61,50 62,62 62,40
Ayuda pública I+D+i sector miles € Encuesta I+D del INE 728.612 800.729 727.742 778.935 801.573
Fondos extranjeros a I+D (UE y otros) miles € Encuesta I+D del INE 35.762 61.050 131.138 153.412 100.969

Notas:  Dado que la clasificación de actividades se ha redefinido a partir de 2008 pasando del CNAE-93 al CNAE-2009 por el cambio sustan-
cial que ha tenido la economía desde 1993, la nueva clasificación del sector de la industria química ha pasado de ser CNAE 24 a ser CNAE
20, dejando de englobar a la Fabricación de productos farmacéuticos (actualmente CNAE 21) y haciendo así incomparables los indicadores
con los años anteriores. Por ello, para poder continuar realizando tal comparación, en la tabla se han incluido a partir de 2008 los indicadores
conjuntos de ambos sectores (CNAE 20+21), cuando ello ha sido posible.
N.D.: No hay datos disponibles. * Equivalentes en Jornada Completa (EJC)

GRÁFICO 7

EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE GASTO 
EN I+D SOBRE LA CIFRA DE NEGOCIO 

EN LA INDUSTRIA QUÍMICA

FUENTE: Observatorio Industrial del Sector Químico.

Po
rc

e
nt

a
je

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2005 2006 2007 2008 2009

09 COLLADO Y SÁNCCHEZ  15/10/12  19:14  Página 85



J. COLLADO BRAVO / F. SÁNCHEZ SÁNCHEZ

ción en el porcentaje de empresas que realizan I+D,
lo que demostraría un mayor compromiso de las em-
presas que continúan realizando estas actividades.
Esta disminución, además, va aparejada a una fuerte
rebaja de los fondos extranjeros a la I+D, lo que podría
sugerir una relación entre ambas cuestiones. 

Sin embargo, tampoco se puede descartar la in-
fluencia de las ayudas públicas (véase el gráfico 9)
sobre la disminución en el porcentaje de empresas
que realizan I+D, ya que a pesar de haber sufrido un
ligero incremento global, también se aprecia una
tendencia de reducción de las subvenciones frente
a los préstamos, lo que podría haber disuadido a una
parte de las empresas de realizar actividades de I+D.

Industria de productos de caucho y materias
plásticas

La evolución de los recursos destinados a la I+D+i
en la industria de productos de caucho y materias plás-
ticas a lo largo del periodo 2005-2009 se muestran
en el cuadro 4.

Durante los últimos cinco años se ha producido un
progresivo aumento relativo del gasto de I+D sobre
la cifra de negocio (véase el gráfico 10). Este dato
parece confirmar la apuesta de las empresas por la
I+D como palanca de creación de competitividad
en una situación de incertidumbre económica. Los in-
dicadores muestran también una disminución de la
ayuda pública a esta industria (véase el gráfico 11)
que viene acompañada de una disminución del por-
centaje de empresas innovadoras.

Esta paridad de tendencias indica la influencia que
tienen las ayudas públicas a esta industria. También
cabe destacar el aumento de los fondos extranjeros
destinados a I+D en España desde el año 2006 (vé-
ase el gráfico 12) como influencia del desarrollo del
séptimo programa marco de I+D.

EMPLEO Y EMPRESAS

La evolución del empleo, tanto en la industria quími-
ca, como en la industria de productos de caucho y

materias plásticas, ha sido negativa en el año 2010,
aunque en distinto grado y con tendencia a una me-
nor intensidad en la destrucción de empleo que en
el año anterior. La evolución del empleo en la indus-
tria de productos de caucho y materias plásticas ha
sido más estable durante el periodo 2006-2010 que
en la industria química.
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GRÁFICO 8

EVOLUCIÓN DE LA INTENSIDAD DE INNOVACIÓN
EN LA INDUSTRIA QUÍMICA

FUENTE: Observatorio Industrial del Sector Químico.
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CUADRO 4
EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA I+D+I EN LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE CAUCHO 

Y MATERIAS PLÁSTICAS EN EL PERIODO 2005-2009

Unidades Fuente 2005 2006 2007 2008 2009

Gasto en I+D miles € Encuesta I+D del INE 96.880 108.971 115.202 139.691 124.862

Gasto en I+D sobre cifra negocio % Encuesta I+D del INE 0,49 0,53 0,53 0,65 0,76
Gasto en I+D interna sobre total % Encuesta I+D del INE 89,05 86,01 89,08 86,08 89,86
Gasto en I+D externa sobre total % Encuesta I+D del INE 10,95 13,99 10,92 13,92 10,14
% personal total dedicado a I+D * % Encuesta I+D del INE 1,68 1,48 1,49 1,54 1,47
% de empresas que realizan I+D % Encuesta I+D del INE 7,21 8,02 7,36 5,78 5,03
Gasto en Innovación miles € Enc. Innovación del INE 216.091 228.299 222.670 244.275 224.697
Intensidad de Innovación % Enc. Innovación del INE 1,19 1,13 0,9 1,2 1,41
% de empresas Innovadoras % Enc. Innovación del INE 47,93 41,46 41,37 37,76 36,66
Ayuda pública I+D+i sector miles € Encuesta I+D del INE 5.940 7.550 11.927 17.353 11.398
Fondos extranjeros a I+D (UE y otros) miles € Encuesta I+D del INE 714 44 315 141 401

Nota: * Equivalentes en Jornada Completa (EJC)

GRÁFICO 9

EVOLUCIÓN DE LAS AYUDAS PÚBLICAS A LA
I+D+i EN LA INDUSTRIA QUÍMICA

FUENTE: Observatorio Industrial del Sector Químico.
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Se mantiene alta la tasa de salarización, sobre el 96,3%
en 2010, en la industria química, a la vez que se re-
duce el porcentaje de temporalidad, cayendo por
debajo del 10% por primera vez, y baja el porcenta-
je de menores de 35 años, señal del poco rejuvene-
cimiento de las plantillas. En la industria de produc-
tos de caucho y materias plásticas, la tasa se salari-
zación se mantiene por debajo de la correspondien-
te de la industria química durante todos los años del
periodo 2006-2010, mientras que la tasa de tempo-
ralidad está siempre por encima salvo en 2009.

En el gráfico 13 (en página siguiente) puede verse la
evolución de los distintos indicadores de empleo a
lo largo del periodo 2006-2010 para las dos ramas
del sector químico.

En cuanto al número de empresas, en 2010 había
9.666 empresas en el sector químico español, 4.248 en
la industria química y 5.418 en la industria de productos
de caucho y materias plásticas. Con respecto a 2009,
desaparecen 407 empresas en el conjunto del sector y
693 con respecto a 2008.

Por Comunidades Autónomas, la mayor parte de las
empresas se encuentran en Cataluña: exactamen-
te el 27%, seguida de la Comunidad Valenciana con
el 17%, de Madrid con 11,8%, y de Andalucía ,con el
10.3%.

En el cuadro 5, en página siguiente,  se recoge la distri-
bución del número de empresas del sector químico
por Comunidades Autónomas en 2010.

FACTORES DE COMPETITIVIDAD TRATADOS EN EL
OBSERVATORIO INDUSTRIAL DEL SECTOR QUÍMICO

En su andadura de siete años, el Observatorio In-
dustrial del Sector Químico ha puesto de manifiesto las
preocupaciones y los interrogantes de los distintos ac-
tores convocados, y, como consecuencia, han propi-
ciado distintos tipos de estudios que por su número y
extensión se han agrupado en tres grandes grupos: 

1—|Estudios sobre aspectos generales del sector quí-
mico o sobre algún subsector. Evolución y aspectos
económicos de la industria química, empleo y con-
diciones de trabajo, competitividad y problemática
de distintos subsectores (plásticos, caucho, pinturas y
tintas, productos de limpieza,…), sostenibilidad del
sector químico, responsabilidad social corporativa
de la industria, percepción de la sociedad sobre la
industria química.  

2—|Estudios sobre problemas que afectan al sector
químico. Aplicaciones de distintas reglamentaciones
a la industria (SEVESO, REACH, CLP), simplificación nor-
mativa, problemas con la entrada irregular de pro-
ductos (comercio internacional), análisis del transpor-
te de productos químicos en España, modelo ener-
gético español, obstáculos para mejorar la compe-
titividad, obligaciones y responsabilidades de las em-
presas químicas.

3—|Estudios sobre tendencias o desarrollos de I+D+i
dentro del sector químico. Industria química basada
en biomasa, biopolímeros, líneas de I+D emergen-
tes en distintos subsectores del sector químico, nano-
tecnología y plásticos, tendencias de uso y casos de
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GRÁFICO 10

EVOLUCIÓN DEL RATIO GASTO I+D / CIFRA DE
NEGOCIO EN LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE

CAUCHO Y MATERIAS PLÁSTICAS

FUENTE: Observatorio Industrial del Sector Químico.
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GRÁFICO 11

EVOLUCIÓN DE LA AYUDA PÚBLICA A LA I+D+i
EN LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y

MATERIAS PLÁSTICAS

FUENTE: Observatorio Industrial del Sector Químico.
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GRÁFICO 12

EVOLUCIÓN DE LOS FONDOS EXTRANJEROS
DESTINADOS A I+D EN LA INDUSTRIA DE

PRODUCTOS DE CAUCHO Y MATERIAS PLÁSTICAS

FUENTE: Observatorio Industrial del Sector Químico.
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GRÁFICO 13
EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE EMPLEO DEL SECTOR QUÍMICO

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa, Instituto Nacional de Estadística

Química
básica 

Agroquímica
Pinturas,
barnices 
y tintas

Art. de
limpieza y
perfumería 

Otros prod.
químicos

Fibras
químicas 

Farmaquímica
Productos 

de caucho
y plástico

Nacional 1.083 99 556 1.214 835 52 409 5-418
Andalucía 156 13 64 158 93 2 20 486
Aragón 62 1 18 26 19 7 15 189
Asturias 9 0 5 19 13 2 3 49
Baleares 2 1 7 26 7 0 3 33
Canarias 9 0 10 39 15 0 1 65
Cantabria 13 0 7 7 12 0 2 49
Castilla y León 47 1 12 31 30 1 22 172
Castilla - La Mancha 62 2 34 53 31 2 8 185
Cataluña 287 22 127 324 216 23 170 1.432
Comunidad Valenciana 118 32 116 161 133 3 22 1.067
Extremadura 30 3 5 19 17 0 0 55
Galicia 35 3 19 42 45 2 13 185
Madrid 125 13 49 168 89 5 101 588
Murcia 40 6 21 72 49 0 12 186
Navarra 18 0 3 14 13 3 7 105
País Vasco 56 2 51 42 46 2 9 497
La Rioja 14 0 8 10 7 0 1 75

CUADRO 5
NÚMERO DE EMPRESAS DEL SECTOR QUÍMICO POR SUBSECTORES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 2010

FUENTE: Directorio Central de Empresas (DIRCE).
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éxito y de aplicación de la biotecnología, mejora de
la ecoeficiendia en la industria química.

Cada año, para extender a la industria y dar a co-
nocer a los técnicos los trabajos y conclusiones, se
ha realizado una jornada de difusión en enclaves del
sector químico español (Huelva, Puertollano,
Tarragona…).

Dentro de las conclusiones y recomendaciones de los
tres grandes bloques, el primero, de aspectos genera-
les del sector químico o sobre algún subsector, ha sido
especialmente didáctico y exhaustivo por los variados
y a veces encontrados puntos de vista de los distintos
actores sociales  presentes en el Observatorio, lo que ha
permitido mejorar el conocimiento sectorial en distin-
tas parcelas, resultando muy útil para las conclusiones
disponer de una base más amplia en los análisis de to-
dos los estudios posteriores.  

En el segundo bloque, sobre los problemas que afec-
tan al sector químico, a pesar de ser tan amplio y con
tan variados problemas, se han detectado importan-
tes dificultades para la mejora de la competitividad
empresarial del sector químico. Entre los problemas de-
tectados se destacan cuatro, por su  importancia:

� Uno de los más inmediatos es el costo energético de
España, por ser las industrias químicas muy dependien-
tes de estos recursos y ser nuestro país tan dependien-
te de la importación de recursos energéticos. La de-
pendencia de la energía de las distintas plantas es muy
dispar, aunque es siempre importante, adquieren es-
pecial relevancia los procesos químicos de producción
con reacciones de reducción química y electrolisis, por
los grandes requerimientos de consumo de energía
eléctrica necesarios en estas industrias y que en otros
países de la UE disponen de ayudas que en España no
están contempladas.

� Otro problema es el gran desarrollo normativo euro-
peo en la  última década, que afecta a la industria
química exigiendo a las empresas continuas inversio-
nes y adaptaciones de las plantas de producción,
comercialización, etc.,  todo ello agravado por el he-
cho de que los costos que exigen las actuaciones
derivadas de esta legislación no afecta a competi-
dores en terceros países.

� El transporte de mercancías en España, basado en
la carretera, es una desventaja para los productos
químicos por los costos, la peligrosidad y el gran to-
nelaje que se mueve, siendo conveniente potenciar
y desarrollar vías alternativas como el transporte por
ferrocarril y marítimo. 

� Dentro del comercio internacional, la entrada irre-
gular por diversas vías de productos químicos afec-
ta a la economía de las empresas productoras de
éstos y a la seguridad de su uso.

En el tercer bloque, los estudios de I+D+i en el sec-
tor químico se han enfocado a ilustrar para buscar
respuestas para la resolución de problemas energé-
ticos, buscando mayor eficiencia, indicando indus-

trias y medios más respetuosos con el medio am-
biente y menos dependientes de productos impor-
tados, y estudios realizados para orientar e indicar ca-
minos de posibles futuros y de presentes en países
más tecnificados.

COMPETITIVIDAD Y MEDIDAS PARA MEJORARLA

La Unión Europea ha sido hasta ahora el primer pro-
ductor de productos químicos del mundo, seguida
de Estados Unidos, existiendo grandes diferencias en-
tre las industrias químicas de los distintos países euro-
peos; el país con más industria química es Alemania,
seguido de Francia, Italia, Reino Unido y España.

Comparativamente, las características de la indus-
tria química en los países europeos más potentes en es-
tas industrias son similares a las de la industria química
española, acentuándose dos grandes diferencias: me-
nor presencia de Pymes que en la industria española,
es decir, las empresas europeas son mucho mayores
de tamaño, llegando a ser algunas grandes multina-
cionales, y además su nivel tecnológico es mayor de-
bido a las mayores posibilidades de desarrollo tecno-
lógico por su mayor dimensión y a que históricamen-
te han dedicado mayor atención y recursos a I+D+i.

La industria química española tiene actividades y ca-
racterísticas muy diferentes, es intensiva en capital, si
consideramos que su peso de producción en el total in-
dustrial sea superior al peso del empleo. La mayoría de
las grandes multinacionales del sector están estableci-
das en nuestro país, destacando las de origen esta-
dounidense y las alemanas. Sin embargo, otras peque-
ñas industrias químicas, como las transformadoras, son
intensivas en mano de obra, persistiendo un gran mi-
nifundismo empresarial, con un 65% de empresas con
menos de 10 trabajadores.

Por su muy diversa actividad se observan industrias típi-
camente de proceso y otras basadas en formulación. 

La tecnología que utilizan las industrias químicas es
una tecnología avanzada, adecuada a las normati-
vas medioambientales europeas, y con importantes
medidas de ahorro energético y anticontaminantes.
La gran debilidad tecnológica de estas industrias es
su gran dependencia tecnológica del exterior. Las
importaciones son muy importantes, en torno al 60%,
compensadas en parte con unas exportaciones del
50% de la producción (en cifras de los últimos años).
Se trata, por tanto, de un sector con fuerte comercio
internacional.  

La mayor parte de la industria química española, al-
rededor del 45%, se ubica en Cataluña, sobre todo
en la provincia de Barcelona (con especial mención
por su relevancia del Polo Químico de Tarragona), se-
guida de lejos por la Comunidad Valenciana,
Madrid, País Vasco y Andalucía.

Los principales factores que inciden sobre la compe-
titividad de la industria química española, salvando
la distancia de su gran diversidad, son fundamental-
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mente la carga legislativa, los costes energéticos y
el nivel de I+D+i de origen español. 

De las conclusiones obtenidas de los trabajos reali-
zados por el Observatorio Industrial del Sector Quí-
mico y de la situación del sector, se deriva una serie
de posibles medidas que podrían contribuir a la me-
jora de la incidencia de los citados factores. Estas
medidas son las siguientes:

1—|Mayor cooperación entre las Autoridades Compe-
tentes en las actividades de inspección a las empre-
sas afectadas por la normativa REACH y CLP y con el
fin de mejorar la formación técnica de los inspecto-
res y el análisis de los criterios de evaluación, elabo-
ración de un Programa de Formación de inspecto-
res en el ámbito de aplicación de los Reglamentos
REACH y CLP. 

2—| Implantación de procedimientos o líneas de incen-
tivos a las pequeñas y medianas empresas para su
adaptación a las exigencias de los Reglamentos REACH
y CLP. 

3—|Retraso en España de la adopción de la obligatorie-
dad de constituir las garantías financieras de la Ley
26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Am-
biental, si las mismas no son exigibles en el conjunto
de los Estados miembros de la Unión Europea.

4—| Exención en España del impuesto eléctrico para
algunas actividades del sector –como ocurre en el
resto de los países de la Unión Europea–, cuando la
energía eléctrica es utilizada a efectos de reducción
química y electrolisis.

5—|Inclusión en la revisión de la Directiva 2003/96/CE
sobre la fiscalidad en el sector de la energía de la
obligación de los Estados Miembros de aplicar la
exención del impuesto cuando la electricidad sea
utilizada a efectos de reducción química y electroli-
sis, para evitar que la exención potestativa de los
Estados actualmente en vigor continúe generando
distorsiones competitivas.

6—|Mantenimiento de la fiscalidad cero a los biocom-
bustibles más allá del año 2012, en base a sus be-
neficios medioambientales, sociales y de seguridad
energética.

7—|Identificación de medidas de eficiencia energéti-
ca prioritarias asociadas a los principales procesos
de la química básica española 

8—|Difusión de las herramientas elaboradas para la
identificación y evaluación de oportunidades de me-
jora de la eficiencia energética y la planificación de
su implantación. 

9—| Mejora del sistema de control en las aduanas es-
pañolas respecto a los productos y sustancias quími-
cas procedentes de terceros países  (importadas co-
mo tales o incorporadas en artículos), para salva-
guardar la igualdad competitiva comunitaria.

10—–|Mayor protección de las mejoras de producto y
proceso mediante patentes.

11—–|Mantenimiento del apoyo público a las labores
de I+D+i de la industria química. 

12—–|Impulso de la I+D+i en los biocombustibles de
segunda generación.

13—–|Incremento de los recursos destinados a financiar
las actividades de I+D+i en el campo de la biotec-
nología Industrial

14—–|Apoyo a las actividades de I+D+i en la reducción
y sustitución de materias primas provenientes de recur-
sos no renovables por otras de origen renovable.

15—–|Incorporación en los planes de estudio de conte-
nidos sobre las aplicaciones de la química y su in-
fluencia en la mejora de la calidad de vida.

CONCLUSIONES

El sector químico español, con una producción próxi-
ma a los 57.000 millones de euros en 2010, unas im-
portaciones de 38.500 millones, unas exportaciones de
30.300 millones, y con casi 9.700 empresas que da-
ban empleo a unas 262.000 personas en dicho año,
globalmente considerado es un sector intensivo en ca-
pital y fuertemente internacionalizado.

Su evolución en los últimos años se ha caracterizado
por un crecimiento constante hasta 2007 inclusive,
una caída que se inició en 2008 y que se agudizó
en 2009 y una recuperación en 2010.

Es una de los sectores industriales que más recursos de-
dica a la I+D+i. El gasto en este apartado ha tenido
una tendencia creciente hasta 2008 y prácticamente
se ha mantenido en 2009 a pesar de la crisis.

La magnitud que ha tenido una evolución más ne-
gativa a lo largo de los últimos años ha sido el em-
pleo. Las reducciones de plantillas y el cierre de em-
presas por la crisis y la escasa masa crítica de un nú-
mero elevado de ellas han sido la causa.

Geográficamente hablando, la mayor parte de las
empresas químicas están situadas en Cataluña, se-
guida de la Comunidad Valenciana, Madrid, País
Vasco y Andalucía.

Los principales temas tratados en el Observatorio
Industrial del Sector Químico han versado, por una
parte, sobre la evolución y particularidades de cier-
tos subsectores del sector químico; por otra parte, so-
bre la problemática que afecta al sector, con espe-
cial atención a los aspectos normativos y energéti-
cos; y, finalmente, sobre tendencias y desarrollos en
el campo de la I+D+i.

El artículo concluye con una relación de posibles me-
didas que podría contribuir a mejorar la competitivi-
dad del sector químico español.

REFERENCIAS

Observatorio Industrial del Sector Químico: 
www.minetur.gob.es/industria/observatorios/SectorQuimico/.../
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EL RETO DE LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN EL SECTOR 

DE LA CONSTRUCCIÓN

Mª LUZ PELÁEZ RAMOS

Observatorio Industrial del sector 
de la Construcción

Ministerio de Industria, Energía y Turismo

La importancia socioeconómica que tiene la actividad de la construcción, tanto en su con-
tribución al Producto Interior Bruto (PIB) como en el efecto multiplicador que posee sobre el
resto de las ramas de la economía es notable. Además, es indudable su papel como genera-
dor de empleo, tanto directo como indirecto, en otras ramas de la producción, sean industria-
les o de servicios.

La trascendencia económica y social de la industria
de la construcción justifica, más que nunca, contar
con análisis rigurosos que a partir de unos plantea-
mientos objetivos, sean capaces de mostrar con cla-
ridad la situación real y las perspectivas de evolución
de un sector tan importante, en la que puedan ba-
sarse, de manera coherente, futuras decisiones eco-
nómicas. 

Por ello, cobran especial relevancia los instrumentos de
política industrial que, como el Observatorio Industrial
del sector de la construcción, constituyen foros de en-
cuentro y colaboración entre todos los agentes impli-
cados en el sector, cuyo trabajo supone un punto de
partida para llevar a cabo actuaciones concretas que
favorezcan el fortalecimiento de los factores de com-
petitividad de la industria. 

La construcción es uno de los sectores económicos ver-
tebrales de cualquier país, lo que es confirmado tanto
por su contribución al Producto Interior Bruto español, el
10,5% en 2011, como por el notable efecto multiplica-
dor que posee sobre el resto de las ramas de la econo-
mía, a través del alto contenido en consumos interme-
dios de su producción. Es, además, indudable su pa-
pel como generador de empleo directo ya que se tra-

ta de un sector que utiliza de manera intensiva la ma-
no de obra. Tampoco debemos olvidar que la cons-
trucción desempeña un papel importante en la confi-
guración de las condiciones y la capacidad de creci-
miento de la economía, pues algunos de sus compo-
nentes, como la dotación de infraestructuras, constitu-
yen factores esenciales para la competitividad del te-
jido productivo.

A lo largo del ciclo expansivo iniciado en 1998 y que
finalizó en 2007, la actividad constructora ha sido, sin
lugar a dudas, el sector más dinámico de la econo-
mía española. España ha experimentado un fuerte rit-
mo de actividad, tanto en edificación como en obra
civil, lo que ha supuesto que el Valor Añadido Bruto (VAB)
del sector haya experimentado tasas de crecimiento
anual del 15 por 100. La tasa de variación interanual
promedio del VAB nominal del sector entre 1995 y 2006
se sitúa entorno al 12,0 por 100, mientras que el PIB no-
minal total, ha crecido a una tasa interanual promedio
del 7,3 por 100 durante el mismo período. 

El peso del sector en el ámbito laboral es igualmente
notable. Según la Encuesta de Población Activa (EPA)
alrededor del 7,7% del total de empleos en 2011 co-
rrespondieron a la construcción. Una cifra que ha sufri-
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do una importante reducción del 43% en los últimos
cuatro años frente al 10,6% del total de la economía.
Este hecho pone de manifiesto su fuerte componente
cíclico. Así en épocas expansivas es el sector más ac-
tivo en creación de puestos de trabajo, muy por enci-
ma de otras ramas de la economía y el que más des-
truye en etapas recesivas.

La construcción tiene especial relevancia también des-
de la óptica de la demanda, por ser un componente
significativo de la formación bruta de capital (en 2010
la inversión en construcción era del 15 por 100 del PIB
y suponía el 68 por 100 de la inversión total). De hecho,
aproximadamente dos tercios del producto de la rama
de construcción se destina a la inversión, mientras que
el consumo privado supone solo un 3 por 100.

ACTIVIDAD CONSTRUCTORA

El rápido deterioro y hundimiento del sector a partir de
2007, particularmente grave en el caso del subsector
de la edificación residencial y en la industria de mate-
riales a él asociada, se ha traducido en una elevada
destrucción de puestos de trabajo directos. Al mismo
tiempo, se ha producido la desaparición de un impor-
tante número de empresas dedicadas a la construc-
ción, particularmente las de pequeña dimensión, pe-
ro también la entrada en dificultades de alguna de las
grandes empresas y, por supuesto, de las dedicadas
a la actividad inmobiliaria.

Los grandes grupos constructores también se han visto
afectados, pero no en la medida que lo han sido las
Pymes y los autónomos. Por una parte, porque una de
sus principales líneas de trabajo de las grandes empre-
sas constructoras ha sido siempre la realización de obras
públicas, actividad que no se vio ralentizada hasta
2010. Y, por otra, porque estas empresas tenían ya una
importante actividad internacional que, a raíz de la cri-
sis económica que vive la economía nacional, han tra-
tado de impulsar con resultados favorables.

Cabe destacar el crecimiento que está registrando la
zona de América Latina,  la consolidación de mercados
tradicionales y emergentes de Europa así como el pau-
latino avance de Asia, Oriente Medio y, especialmen-
te, América del Norte, donde además se ha registra-
do la sucesiva compra de empresas constructoras lo-
cales.

Más de una treintena de grupos españoles tiene pre-
sencia en mercados exteriores de construcción y con-
cesiones de infraestructuras de transportes, un nego-
cio que si bien está liderado por los grandes grupos
cotizados, cada vez registra una mayor participación
de empresas de menor tamaño. No obstante, el au-
mento de la competencia en el mercado internacio-
nal ha forzado a las constructoras españolas a entrar
en actividades hasta ahora residuales. Los grupos eu-
ropeos temen la fortaleza de las corporaciones asiáti-
cas, ya que su músculo financiero y sus métodos de
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GRÁFICO 1

PARTICIPACIÓN DEL VAB DE LA
CONSTRUCCIÓN EN EL PIB

FUENTE: Elaboración propia, a partir de datos del INE
(Contabilidad Nacional Base 2008)
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GRÁFICO 2

EL CICLO DE LA
CONSTRUCCIÓN Y EL PIB. TASA

DE VARIACIÓN DEL PIB DE LA
ECONOMÍA Y DEL VAB DE LA

ACTIVIDAD CONSTRUCTORA EN
TÉRMINOS REALES

FUENTE: Elaboración propia, a partir de datos del INE 
(Contabilidad Trimestral Base 2008)
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trabajo les capacitan para realizar ofertas más compe-
titivas en un momento de dificultad para acceder al
crédito.

Los problemas a los que actualmente se enfrenta el sec-
tor construcción son complejos y no admiten simplifica-
ciones. La principal razón que justifica dicha compleji-
dad es que la actividad constructora tiene varios frentes
cuya situación ni es comparable ni responde al mismo
tipo de problemas de fondo.

El segmento de la edificación representó en 2010 el
66,6 por ciento del valor nominal total de la construc-
ción, frente a un 33 por ciento que suma la obra civil.
Estos porcentajes se han modificado sustancialmente
en los últimos años por la desfavorable coyuntura en
el segmento residencial.

El segmento de edificación residencial es el que se en-
frenta a unas perspectivas más negativas y preocupan-
tes, siendo el principal protagonista de la fuerte caída
que ha registrado la actividad constructora en su con-
junto. En primer lugar, son destacadas las dificultades de
financiación para la adquisición de viviendas, tanto
nuevas como de segunda mano que, junto con la ex-
cesiva expansión de la oferta, han determinado en
gran medida el fuerte stock de viviendas nuevas sin
vender. A ello se suma la baja tendencia al alquiler
de viviendas que es tradicional en España, las limita-
ciones de las políticas públicas de vivienda y las de-
ficiencias que han caracterizado la ordenación ur-
banística y territorial.

Por lo que respecta a la rehabilitación y las reformas
de edificaciones, esta actividad representa actualmen-
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CUADRO 1
ESTRUCTURA Y TASAS DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN INTERNA DE CONSTRUCCIÓN 

POR SUBSECTORES EN 2010 Y 2011 
PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN Y TASAS DE CRECIMIENTO

CUADRO 2 

DEBILIDADES Y FORTALEZAS DE LOS SECTORES QUE COMPONEN LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA

Residencial

Importante volumen de demanda retenida

Mejor accesibilidad que en el pasado

Heterogeneidad del mercado residencial

Nuevos desarrollos planificados hace tiempo

Fortalezas

No residencial
Renovación de sectores claves para la economía (turismo)

Equilibrio entre el subsector residencial y no residencial perdido en épocas de auge

Obra civil

Crecimiento una vez alcanzados los objetivos de déficit

Proyectos paralizados que resurgirán en el futuro

Programas de conservación de las obras públicas

Debilidades

Residencial

Elevada tasa de paro

Elevado volumen de sobreoferta

Persistencia de los problemas financieros

No residencial

Debilidad de la economía

Desapalancamiento

Persistencia problemas financieros

Obra civil

Crecimiento una vez alcanzados los objetivos de déficit

Proyectos paralizados que resurgirán en el futuro

Programas de conservación de las obras públicas

FUENTE: elaboración propia.

En términos nominales En términos reales

Peso Crecimiento Peso Crecimiento

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Edificación 66,6 70,6 -9,7 -3,7 64,0 67,8 -9,3 -2,6

Residencial 25,3 26,2 -16,9 -6,0 24,3 25,1 -16,5 -5,0

No residencial 16,1 17,3 -5,0 -2,6 15,5 16,6 -4,5 -1,5

Rehabilitación 25,2 27,2 -4,5 -2,1 24,2 26,1 -4,0 -1,0

Obra civil 33,4 29,4 -10,1 -16,4 36,0 32,2 -13,5 -18,0

Total 100,0 100,0 -9,9 -7,8 100,0 100,0 -10,8 -8,2

FUENTE: SEOPAN.
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te el 27,2% del sector en España, cuando en otros paí-
ses el porcentaje llega al 50% del total. Por cada cua-
tro viviendas nuevas visadas, sólo una es reformada
o restaurada, si bien hay que reconocer que el pe-
so de la rehabilitación ha aumentado sensiblemen-
te como consecuencia de la crisis económica. 

España tiene un parque total de viviendas próximo a
los 25 millones de unidades y alrededor de una sex-
ta parte de las mismas fueron construidas antes de
los años 50 y otra parte significativa durante los 60 y
principios de los 70. Por consiguiente, un gran núme-
ro de viviendas necesitan reformas o mejoras. Si ca-
da año se renovara al menos un 5 % del parque in-
mobiliario, o si las viviendas hicieran mejoras al me-
nos cada 20 años, anualmente podrían reformarse
un millón de viviendas. También hay que destacar
que existe un parque de edificios no residenciales su-
perior a las 700.000 unidades igualmente suscepti-
ble de ser reformado o rehabilitado, ya sea por su
antigüedad, su deterioro o la necesidad de adaptar-
se a nuevos usos o a las normativas vigentes.

Por su parte, en el segmento de obra civil y de edifica-
ción no residencial se han planteado problemas que
requieren soluciones muy distintas de los que afectan
a la vivienda. En el caso de las obras públicas de in-
fraestructuras y equipamientos, las dificultades relacio-
nadas con su financiación –presupuestaria o median-
te colaboración público-privada– han sido desde el ini-
cio de la crisis económica importantes, y lo serán toda-
vía más, dado el ajuste que España debe realizar en
términos de déficit público y de limitación del endeu-
damiento, tanto por parte de la Administración Estatal,
como en el caso de las Comunidades Autónomas y
las entidades locales. 

Otro aspecto a destacar es la multiplicidad de trámites
que son necesarios en España para llevar a cabo nu-
merosas obras públicas. Por ejemplo, en el caso de las
carreteras pueden llegar a suponer, en algunos casos,
más de diez años entre la primera decisión y la adjudi-
cación e inicio de las obras.

La economía española se ha caracterizado por  una
hiperespecialización en el sector inmobiliario. El pe-
so que ha adquirido dicho sector es un elemento di-
ferencial con respecto a los países de la UE, tanto por
la importante contribución al crecimiento económico
del país, medida por su participación en el PIB, como
por su contribución al empleo creado. Hasta la mitad
de los noventa el incremento se debió fundamental-
mente a las inversiones en infraestructuras, pero des-
de entonces se ha debido a la inversión residencial,
en especial en segunda residencia privada.

Los motivos de tal incremento han sido variados, pe-
ro se destacan dos: por una parte, la consideración de
la vivienda como renta permanente, como inversión
susceptible de mayor rentabilidad que otros activos o in-
versiones; y, por otra, la progresiva disminución llevada
a cabo por los tipos de interés en la última década.
Dinámica económica que explica el fuerte endeuda-

miento familiar, el exceso de riesgos para las entida-
des financieras y una política fiscal que hasta ahora
ha sido claramente favorable a la adquisición de vi-
vienda frente a otras opciones, lo que ha supuesto
una política pública de canalización del excedente
hacia el sector de la construcción.

INDUSTRIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

La construcción se considera uno de los sectores cla-
ve dentro de la economía española por el efecto arras-
tre que origina sobre el resto de los sectores económi-
cos y entre los más representativos cabe citar: la indus-
tria de la cerámica, el sector de la  madera y el mue-
ble, el caucho y las materias plásticas, las estructura
metálicas, la fabricación de hormigón, cemento, cal
y yeso, la piedra natural, la maquinaria y material eléc-
trico, el vidrio, el  equipo mecánico, electrodomésticos,
y la industria de extracción de minerales no metálicos,
entre otros. Así, las empresas constructoras son surtidas
por multitud de proveedores de naturaleza muy hete-
rogénea. La característica de los proyectos de obra ci-
vil y edificación, y sus aspectos concretos, en cuanto
a elección constructiva y particularidades geomorfo-
lógicas y climáticas del lugar de construcción, deter-
minarán los materiales que deberán incorporarse a los
mismos. Sin embargo, las distintas industrias engloba-
das en la actividad de fabricación de materiales de
construcción gozan de un similar comportamiento,
con excepciones, a pesar de su heterogeneidad, co-
mo se describirá a continuación.

El Observatorio Industrial del Sector de la Construcción
ha analizado con profundidad las relaciones de este
sector con las distintas ramas y productos industriales a
través de las últimas tablas origen y destino que se pu-
blicaron en diciembre 2008 y hacen referencia a 2005,
con el objetivo de realizar un seguimiento de la coyun-
tura de aquellos sectores industriales sobre los que la
construcción ejerce un mayor efecto arrastre y cuya
producción tiene mayor dependencia de la deman-
da que exista en el sector de la construcción.

El descenso de la actividad constructora ha tenido un
impacto muy negativo en la industria de materiales que
ha dado como resultado una importante caída en la
demanda de materiales de construcción tales como:
pavimentos y revestimientos cerámicos, ladrillos y tejas,
cementos, cal, yeso, piedra, productos prefabricados
de hormigón, vidrio, lanas minerales y elementos me-
tálicos para construcción.

La evolución de la industria de materiales de construc-
ción ha registrado notables descensos desde 2008 que
alcanzaron reducción en la actividad productiva del
31% en 2009, llegando  hasta el 40% en algunas ra-
mas de actividad como los productos cerámicos (1).
Así en 2010, la producción de este sector disminuyó
aún el 10%, hasta alcanzar los 25.431 millones de eu-
ros. Se inicia así un inicio de la recuperación que se
confirma en los diez primeros meses de 2011, periodo
en el que la producción se incrementó el 1%, según
el último IPI publicado. 
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Sector de pavimentos y revestimientos cerámicos.
Esta industria esta sufriendo de modo intenso la ac-
tual crisis económica. Las cifras de producción y ven-
tas entre 2006 y 2009 se redujeron prácticamente a
la mitad, pasando de 609 millones de metros cua-
drados a 324. En 2010 y 2011 se ha iniciado un lige-
ro repunte a pesar de que continúa el descenso de
las ventas nacionales, gracias al incremento de las
exportaciones dado que  esta industria vende el 70%
de su facturación en el exterior. Así, España es el se-
gundo país productor y exportador europeo y el ter-
cer exportador mundial, sólo superado por Italia y
China. 

Una de sus principales características es la alta con-
centración geográfica de esta industria en la provin-
cia de Castellón. Aproximadamente el 94% de la
producción nacional tuvo origen en esta provincia,
donde se ubica el 81% de las empresas del sector.
En su conjunto, se estima que el sector cerámico es-
pañol daba empleo directo en 2010 a unos 16.200
trabajadores en empresas que, en su mayoría, son
de pequeño y mediano tamaño (ASCER). 

Sector de ladrillo y tejas. Este sector cuenta con una
gran importancia y tradición en España, donde se
produce una cierta resistencia a su sustitución por
otro tipo de materiales. Esto ha llevado a que el sec-
tor español del ladrillo sea un mercado maduro, des-
arrollado y saturado. El precio de la cerámica estruc-
tural es competitivo en el exterior, lo que ha hecho
que las exportaciones hayan aumentado en los últi-
mos años, considerando que tanto el nivel global de
actividad como el volumen de las importaciones han
descendido considerablemente. No obstante, sus
características hacen que estos productos tengan ra-
dios de comercialización muy limitados.

La ubicación de las canteras de arcilla determina la
concentración industrial en determinadas zonas ge-
ográficas, destacando las provincias de Toledo,
Alicante, Jaén y Barcelona. La estructura empresarial
de esta industria se caracteriza por un control mayo-
ritario del capital familiar nacional. La mayoría de las
inversiones se orientan hacia productos poco tradi-
cionales y de mayor valor añadido, como ladrillos de
gran formato, de clinker, gresificados o rústicos, sien-
do necesarias fuertes inversiones, lo que condujo a
fusiones, asociaciones y alianzas.

Sector cementero. Este sector está caracterizado por
presentar una elevada concentración de la oferta, ya
que cuatro de los primeros operadores aglutinan un 65%
del volumen de negocio. Las elevadas inversiones ne-
cesarias para el inicio de la actividad de ciclo com-
pleto constituyen una barrera de entrada para la in-
corporación de nuevos productores. De ahí que los
nuevos fabricantes opten preferentemente por fabri-
car cemento a partir de clinker importado.

La gran mayoría de operadores poseen un alto poder
de negociación, debido a la dificultad para cambiar
de proveedor ya que no resulta rentable el transporte
de cemento por carretera en una distancia superior a

los 200 km. Asimismo, algunas de las grandes empre-
sas participa accionarialmente en otras de menor ta-
maño, lo que contribuye a fortalecer la posición com-
petitiva de algunas cementeras. 

Destaca su notable integración vertical, tanto hacia
atrás (canteras y áridos) como hacia delante (hormi-
gón, mortero y prefabricados de hormigón). Además,
la producción nacional destaca por su elevada cali-
dad así como por la amplia gama de cementos exis-
tentes.

Sector de la piedra natural. La industria de la piedra
natural, encargada de la extracción y producción del
material para su comercialización, se encuentra loca-
lizada en puntos concretos de la geografía nacional,
y siempre en zonas de interior que no disponen de otra
industria. Otra característica que define al sector extrac-
tivo y elaborador de la piedra natural es el tamaño de
las empresas que lo componen que en su mayor par-
te se trata de empresas familiares de pocos trabaja-
dores que explotan canteras de gran potencial. 

Su capacidad de trabajo, junto con el referido poten-
cial de los yacimientos, ha hecho que en la última dé-
cada se haya producido una importante expansión de
la capacidad exportadora de estas empresas familia-
res. De esta forma, en este sector se pueden encon-
trar empresas de 10 trabajadores que exportan el 10%
de su producción.

El comportamiento de cara al exterior es desigual. Mien-
tras que el sector de los pavimentos y revestimientos ce-
rámicos vende casi el 70% de su facturación en el ex-
terior, otros como los ladrillos y tejas, el cemento, yeso
o los productos de hormigón, en función de sus carac-
terísticas, tienen radios de comercialización limitados.

INVESTIGACION, DESARROLLO E 
INNOVACION (I+D+I)

La orientación de la I+D+i en el sector de la cons-
trucción esta ligada hacia el propio proceso de cons-
trucción, su gestión, los métodos constructivos y la sos-
tenibilidad ambiental. El objetivo último es utilizar mate-
riales sostenibles y avanzar en las tecnologías de alto ren-
dimiento energético, para lo cual la cooperación tec-
nológica es un instrumento fundamental en aras de au-
nar esfuerzos. 

La actividad constructora presenta características pro-
pias que la distinguen de los demás sectores produc-
tivos en cuanto a la introducción de tecnologías en
los procesos productivos. En concreto cabe destacar
la heterogeneidad intrínseca del producto así como su
producción in situ. Asimismo, se continua utilizando in-
tensivamente mano de obra con un elevado compo-
nente artesanal y de oficio.

Otra de las características que incide en la introduc-
ción de innovaciones tecnológicas en esta actividad
es su estructura empresarial, donde sólo las grandes
empresas con proyección exterior y las muy especia-
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lizadas poseen capacidad económica y productiva
para adquirir tecnología. 

España cuenta con una industria de materiales de cons-
trucción líder en el mercado gracias a características
como su inversión en I+D, su calidad y su desarrollo de
nuevos productos y aplicaciones. Se han mejorado los
procesos industriales en busca de una mayor eficien-
cia y menor consumo energético

Por su parte, la industria española de pavimentos y re-
vestimientos cerámicos es muy dinámica e innovado-
ra y, a nivel mundial, se posiciona como líder en cuan-
to al desarrollo tecnológico, diseño y calidad del servi-
cio.

Tiene una apuesta decidida por la aplicación en el pro-
ceso productivo de las mejores técnicas disponibles pa-
ra optimizarlo y hacerlo más sostenible, alcanzado el
mejor ratio de eficiencia energética por unidad de pro-
ducto de la industria cerámica a nivel mundial.

Existen grandes posibilidades para la innovación en
materiales para construcción derivadas de la aplica-
ción del código técnico de la edificación, en espe-
cial en temas relacionados con la mejora de la efi-
ciencia energética. Así, el futuro posicionamiento del
sector estará marcado por su apuesta por la I+D y
su constante inversión tanto por las empresas indivi-
dualmente como en su conjunto a través de proyec-
tos sectoriales en cooperación con centros tecnoló-
gicos y otros organismos.

Se abren nuevos horizontes en investigación dentro de
los materiales para la arquitectura y el hábitat, a través
de la implementación de múltiples y novedosas solu-
ciones concretas que aúnan tecnología y materiales
que tienen en cuenta la sostenibilidad, personalización
y mejora de la calidad de vida para los usuarios.

SOSTENIBILIDAD

La incidencia de la edificación sobre el entorno es de-
cisiva. Según la Comisión Europea, los edificios son res-
ponsables del 36% de las emisiones totales de carbo-
no a la atmósfera, la construcción urbana representa
en torno al 60% de las extracciones de materia prima
en el mundo y su consumo de agua representa el 12%
del total en áreas desarrolladas, aunque en zonas muy
urbanizadas llega a valores superiores al 60%.

Pero, aunque tanto la construcción como la demo-
lición son operaciones energéticamente intensas, son
poco significativas si las comparamos con el uso del
edificio a lo largo de su vida operativa. La energía con-
sumida en los edificios cubre cerca del 40% del con-
sumo energético total de la UE. Dentro de este consu-
mo, las demandas térmicas como la calefacción, re-
frigeración y agua caliente sanitaria (ACS) representan
aproximadamente el 70% del total de esta demanda
energética, seguida por la energía consumida en ilu-
minación.

La construcción sostenible tiene como objetivo velar por
el equilibrio entre la edificación y su entorno, minimizan-
do su impacto ambiental, con el fin de garantizar la sa-
tisfacción de las generaciones presentes sin compro-
meter las necesidades de las generaciones futuras. En
este sentido, la Comisión Europea ha presentado su nue-
va estrategia en materia de energía de cara a 2020,
en la que da prioridad al ahorro energético, a unos la-
zos fuertes con socios internacionales y a la innovación,
para asegurar el abastecimiento y que el mercado
energético europeo sea competitivo.

Una de las claves para conseguirlo es velar por el apro-
vechamiento del parque existente incorporando a los
viejos edificios las innovaciones en materiales y aplica-
ciones en arquitectura sostenible. Así, el concepto de
sostenibilidad avanza tanto en el ámbito de la rehabili-
tación como en el de la edificación de nueva crea-
ción. 

Para reducir el impacto de la edificación, es necesario
que el parque inmobiliario actual se renueve de forma
adecuada a las nuevas necesidades de habitabilidad
sostenible. De hecho, las propias Administraciones Pú-
blicas han puesto en marcha iniciativas que premian
la rehabilitación bajo criterios de sostenibilidad.

Una de las acciones imprescindibles para mejorar la
sostenibilidad de un producto es estudiar el perfil am-
biental a lo largo de su ciclo de vida de forma glo-
bal. Es posible decir que un producto es más respe-
tuoso cuando a lo largo de su ciclo de vida se ha-
ce un consumo eficiente de sus materias primas pro-
voca un limitado impacto ambiental, es funcional-
mente idóneo para su utilización, no es nocivo du-
rante la fase de uso y no genera impactos ambien-
tales significativos durante su eliminación o valoriza-
ción tras su vida útil.

Además, la sostenibilidad y la reducción de los im-
pactos ambientales asociados al sector de la cons-
trucción deben considerarse en todo el ciclo de vi-
da del edificio, desde la fabricación de las materias
primas que lo componen, hasta las fases de demo-
lición y gestión de los residuos.

Sólo de esta manera se podrán evaluar diferentes
opciones constructivas que, a igual funcionalidad,
consigan disminuir las cargas ambientales. Este en-
foque debe ser un eje básico para la transformación
y la innovación asociadas a este sector.

El punto de referencia normativo para el análisis am-
biental de los materiales de construcción debemos en-
contrarlo en el reglamento sobre productos de cons-
trucción. Esta normativa afecta no sólo a los fabrican-
tes de los materiales de construcción, sino también a
todos los agentes que intervienen en el proceso cons-
tructivo (arquitectos, ingenieros, aparejadores, cons-
tructores...). Los agentes se enfrentan a unos requeri-
mientos normativos y estándares a los que no tienen
que enfrentarse las empresas de países que no perte-
necen a la Unión Europea. 
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Esto hace que sea relativamente más costoso operar
en Europa que en otros países del mundo. No obstan-
te, este alto nivel de exigencia conlleva que los pro-
ductos de la UE sean de alta calidad y tengan buena
reputación en los mercados.

EFICIENCIA ENERGETICA

Esta industria es intensiva en el uso de energía, la cual
previsiblemente se encarecerá al aplicarse los nuevos
mecanismos de asignación de derechos de emisión
derivados de la directiva 2009/29/CE. No obstante, no
se encuentran incluidos todos los subsectores en las
posibles ayudas compatibles para compensar dicho
encarecimiento. Esto dificulta la capacidad para com-
petir con países en costes, aunque el producto nacio-
nal sea de mejor calidad.

El sector ha efectuado numerosas inversiones mate-
riales en el pasado para aplicar mejores técnicas dis-
ponibles y cumplir con sus compromisos de emisión,
mejorando con ello la eficiencia de la producción. Las
mejoras que se plantean en la actualidad están tam-
bién enfocadas hacia la tecnificación del producto,
el incremento de su funcionalidad, diseño y calidad.

La industria de materiales de construcción ha venido
realizando importantes esfuerzos en materia ambien-
tal como la reintroducción en la misma cadena de
producción de todos los residuos generados en el
proceso, el consumo eficiente de los recursos hídri-
cos, la reutilización de las aguas residuales en el pro-
ceso y el ahorro de energía.

Las inversiones efectuadas en los últimos años han si-
tuado a las plantas españolas a la cabeza de Europa
en cuanto a productividad y al mismo tiempo, han
alcanzado unos niveles elevados de eficiencia ener-
gética, lo que les ha permitido compaginar el incre-
mento de la producción con una reducción muy sig-
nificativa de las emisiones a la atmósfera.

Eficiencia energética en la edificación

En 2010 el Observatorio trabajo en la realización de un
estudio ad-hoc sobre el impacto del Código Técnico
de la Edificación dados los importantes cambios que
supone tanto en lo referente a los materiales de cons-
trucción como a los sistemas y practicas constructivas.
En dicho estudio se hizo un especial hincapié en el Do-
cumento Básico de Ahorro de Energía.

El cambio en el marco normativo producido por apro-
bación de la Directiva Europea de Eficiencia Energé-
tica en Edificación, 2002/91/CE y su traslado a la legis-
lación española está haciendo aparecer nuevos re-
querimientos en el sector de la edificación en aquellos
aspectos relativos al consumo de energía, iluminación,
aislamiento, calefacción, climatización, agua caliente
sanitaria, certificación energética de edificios o utiliza-
ción de la energía solar.

Actualmente existen varios los documentos legales
puestos en marcha por la Administración para dar res-
puesta a estos requerimientos:

• Aprobación Código Técnico de Edificación..

• Modificación Reglamento de Instalaciones Térmi-
cas en Edificios (RITE). 

• Actualización Normativa de Aislamiento Térmico. 

• Certificación Energética de edificios.

• Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética en
España.

• Plan de Fomento de las Energías Renovables. 

• El código técnico de la edificación.

La entrada en vigor de del Código Técnico de la Edi-
ficación (CTE), aprobado mediante R.D. 314/2006, su-
pone para este sector la consideración obligatoria de
medidas de eficiencia energética en el proyecto de
un edificio. A partir de la aplicación de este conjunto
de normas, el parque edificatorio español está obliga-
do a reducir de forma significativa el consumo de ener-
gía de su sector, pues se empieza por construir edifi-
cios que, de por sí, demanden menos energía para
conseguir el mismo nivel de confort en su interior.

El enfoque esencial del CTE es el establecimiento de
unos requisitos de prestación en los edificios frente a
los prescriptivos; es decir, trata de buscar unos míni-
mos que deben ser cubiertos y garantizados, sin que
se definan soluciones constructivas preestablecidas,
dejando éstas para su especificación en los proyec-
tos y favoreciendo de manera clara la innovación.

Esta regulación está suponiendo un cambio en el sec-
tor de la construcción, tanto por el endurecimiento de
los requisitos mínimos de calidad como por el enfoque
general de la construcción hacia sistemas más sosteni-
bles y respetuosos con el medio ambiente. El sector de
la edificación, que tiene una importante repercusión
económica y medioambiental, prácticamente carecía
de regulación y el CTE lo que ha hecho es transponer
parte de la Directiva 2002/91/CE de 16 de Diciembre de
2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios,
en lo que se refiere a los requisitos mínimos de eficien-
cia energética que estos deben cumplir.

El ahorro energético supone un cambio importante
a la hora de enfocar los nuevos proyectos de edifi-
cación, especialmente en dos sentidos. Por un lado,
el nivel de aislamiento térmico debe aumentar y tam-
bién se deben buscar soluciones constructivas más
efectivas, para evitar consumos excesivos de ener-
gía –lo que se denomina el diseño pasivo, buscando
la mínima demanda de energía del edificio– para per-
mitir que la edificación demande menos energía y con-
tribuya de manera clara a los compromisos de reduc-
ción de emisiones de CO2. Por otro lado se hace obli-
gatoria la incorporación de energía solar u otra ener-
gía renovable, afectando a la configuración de los edi-
ficios y en la propia ordenación urbanística.
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Además, hay que tener en cuenta que en 2007 se apro-
bó el procedimiento básico para la certificación de efi-
ciencia energética en edificios. Este procedimiento obli-
ga a emitir para todos los edificios de nueva cons-
trucción una etiqueta de calificación energética, que
variará desde las clase A, para los energéticamente más
eficientes, a la clase G, para los menos eficientes.

La industria de materiales va a tener un papel determi-
nante en las edificaciones futuras, tanto para cumplir
con los requisitos básico del CTE como a la hora de con-
seguir edificios energéticamente eficientes, porque no
hay que olvidar que un edificio es una inédita combi-
nación de centenares de productos de muy diferentes
orígenes y resultado de muy diversos procesos de trans-
formación que se aplican por profesionales en una obra.
Hay que tener en cuenta que el requerimiento directo
de materiales necesarios para construir un metro cua-
drado habitable estándar, oscila entre las dos y tres to-
neladas dependiendo básicamente de la tipología del
producto que se pretende obtener.

Eficiencia energética en el sector de pavimentos 
y revestimientos cerámicos

España e Italia son los países punteros en eficiencia
energética a nivel mundial y se encuentran a gran dis-
tancia del resto de países productores de pavimentos
y revestimientos cerámicos de la Unión Europea. Con-
cretamente España se sitúa en una ratio de consumo
de agua por metro cuadrado muy por debajo del óp-
timo del resto de Europa. Este consumo se ha conse-
guido al reducir notablemente gracias al desarrollo de
técnicas de reutilización de residuos, fundamental-
mente lodos y suspensiones acuosas.

La modificación más importante en este campo fue
la introducción del gas natural a principios de los 80
que permitió aplicar el proceso de monococción y con
ello reducir los ciclos de cocción de 35-45 horas a 2
horas. Actualmente, el 98% de la industria española de
azulejos y pavimentos cerámicos utiliza gas natural, el
menos contaminante de los combustibles. También se
ha incorporado el uso de la cogeneración, una forma
más eficiente de obtener electricidad, ya que se apro-
vechan al máximo los gases calientes y se evitan pérdi-
das de su poder calorífico. Este método de obtención
de energía consigue rendimientos de entre el 85-90%.
Además, con este proceso, el menor consumo de
energía primaria redunda en una reducción de la con-
taminación ambiental y también supone un importan-
te ahorro en pérdidas por transporte y transformación.

Estudios comparativos con la industria homóloga italia-
na, considerada con la española a la vanguardia tec-
nológica, muestran mayores niveles de eficiencia ener-
gética térmica y, consiguientemente, menores emisio-
nes específicas de CO2, en la industria de nuestro país. 

El proceso de fabricación de baldosas cerámicas, per-
mite la valorización en un porcentaje muy elevado de

gran parte de los materiales residuales generados en el
propio proceso. En la actualidad, se valorizan median-
te reciclado alrededor de un millón de toneladas de
residuos no peligrosos, lo que representa alrededor del
17% del peso del producto final.

CONCLUSIONES

El  sector construcción ha tenido siempre una impor-
tante contribución al crecimiento económico español,
y no cabe plantearse la posibilidad de que no vaya a
seguir siendo un sector muy relevante de nuestra eco-
nomía. Si bien se debe evitar que su relanzamiento de
lugar a una expansión descontrolada como la que se
produjo desde finales de los 90 hasta 2007, particular-
mente en el subsector de la construcción residencial,
con su efecto directo sobre la industria de materiales.

Los problemas a los que actualmente se enfrenta el
sector de la construcción son bastante complejos y no
admiten simplificaciones. La principal razón que justifi-
ca esta complejidad es que la actividad constructora
y por ente la fabricación de materiales de construc-
ción presentan distintas situaciones que no son com-
parables ni responden al mismo problema inicial por
ello se deben tratar por separado los relativos a la edi-
ficación residencial y los de las obras públicas y edifi-
cación no residencial.

NOTAS

[1] En el ámbito del Observatorio y para fines estadísticos, la in-
dustria de materiales de construcción viene definida por las
siguientes actividades: fabricación de pavimentos y revesti-
mientos cerámicos (CNAE 2009: 2331); fabricación de ladri-
llos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcción
(CNAE 2009: 2332); fabricación de cemento, cal y yeso
(CNAE 2009: 235); fabricación de elementos de hormigón,
cemento y yeso (CNAE 2009: 236); corte, tallado y acaba-
do de la piedra (CNAE 2009: 237); fabricación de elemen-
tos metálicos para la construcción (CNAE 2009: 251)
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LA LOGÍSTICA, CLAVE PARA LA
COMPETITIVIDAD DE LAS PLANTAS

ESPAÑOLAS 
DE FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS

ÁNGELA GARCÍA LÓPEZ
Observatorio Industrial del sector 

de fabricantes de automóviles y camiones
Ministerio de Industria, Energía y Turismo

La industria del automóvil ha sido un auténtico dinamizador del desarrollo industrial de los países
donde se ha ido implantando, como es el caso de España en la segunda mitad del siglo pa-
sado, tanto por su capacidad de arrastre sobre otras industrias como por su efecto dinamiza-
dor sobre la distribución y el sector servicios. El del automóvil es uno de los sectores industriales

más sofisticados y avanzados en cuanto a técnicas y
procedimientos de producción, convirtiéndose en una
excelente escuela de profesionales. Técnicas como el
Just In Time (producción sincronizada), o los modernos
procesos de compras nacieron precisamente en este
sector, adaptándose posteriormente a otros entornos in-
dustriales que se beneficiaron de la experiencia previa
para mejorar su productividad, reducir costes y ser, en
definitiva, más competitivos.

En España, la industria de automoción genera el 6%
del PIB industrial, es el primer exportador nacional con
un 22% del total de nuestras exportaciones, y emplea
a unos 250.000 trabajadores (60.000 en las plantas de
fabricación de automóviles y otros 190.000 en las de
componentes). En nuestro país están instalados 9 fabri-
cantes de vehículos (Seat, Nissan, Renault, PSA Peugeot-
Citroën, General Motors, Ford, Mercedes, Volkswagen e
Iveco), siendo las regiones con mayor peso del sector
Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Cataluña,
Aragón, Navarra, País Vasco y Galicia. 

Según datos de ANFAC (Asociación Nacional de Fabri-
cantes de Automóviles y Camiones), en 2011 se fabri-
caron en España cerca de 2.400.000 vehículos (cifra
ligeramente inferior a la del año anterior), lo que nos si-

túa en el segundo puesto del ranking europeo (sola-
mente superados por Alemania), y en el noveno pues-
to a nivel mundial. En cuanto al segmento concreto de
los vehículos industriales, nos mantenemos como líde-
res europeos desde hace más de 15 años.

El sector del automóvil es un sector claramente enfo-
cado al exterior y el principal exponente de la inversión
extranjera en nuestro país. El 90% de los vehículos fa-
bricados en 2011 se destinaron a la exportación, llegan-
do a unos 130 países, si bien nuestros principales mer-
cados fueron Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido. 

En cuanto a matriculaciones de turismos, el año 2011
ha concluido con una caída del 17%, y la tendencia
hace pensar en un descenso de la producción en 2012,
lo que tendrá su efecto en las fábricas no sólo de au-
tomóviles y camiones, sino también de equipos y com-
ponentes.

Las principales debilidades del sector en España son
el origen extranjero del capital (los centros de deci-
sión están fuera de nuestras fronteras), la situación pe-
riférica de la Península Ibérica en la Unión Europea
(principal destino de nuestras exportaciones), unos
costes energéticos más altos que en otros países de
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nuestro entorno, y el bajo volumen de actividades de
I+D (que realizan las casas matrices). 

En cuanto a las amenazas más importantes, podemos
señalar la sobrecapacidad de producción (que se su-
ple con el alto nivel de exportaciones pero que puede
agravarse ante un mercado bajista en matriculaciones
en toda Europa), el tipo de producto (muy sometido al
ciclo económico y a la disponibilidad de crédito), y la
deslocalización de la producción hacia países del Este
o Marruecos.

Pero a pesar de los mayores costes logísticos y energé-
ticos, las plantas siguen siendo competitivas a la hora
de plantear sus ofertas a los grupos para obtener ad-
judicaciones de nuevos modelos. Asimismo, España
cuenta con una industria de componentes muy des-
arrollada, con capacidad de diseño y que colabora
estrechamente con los fabricantes. Además, el entor-
no laboral es estable y flexible (para aptarse a las va-
riaciones de producción). Finalmente juega a nuestro
favor la demanda creciente del tipo de producto fa-
bricado en España (turismos de tamaño y gama me-
dia y baja, y poco contaminantes).

LA LOGÍSTICA COMO FACTOR DE COMPETITIVIDAD

La industria de automoción forma parte de un sector
muy globalizado y altamente competitivo, que obli-
ga a los constructores de vehículos a producir cerca
de sus mercados-objetivo con el menor coste posi-
ble. En este contexto, la logística de la distribución de
vehículos y del aprovisionamiento de las piezas se
convierte en un factor crítico para la competitividad
del sector en España, y sobre el que deben actuar
las empresas para asegurar un crecimiento rentable
y sostenible, evitar las deslocalizaciones, y conseguir
la adjudicación de nuevos modelos, teniendo en
cuenta aspectos como la situación periférica de Es-
paña dentro de la UE, el incremento de los flujos lo-
gísticos de aprovisionamiento (como consecuencia
de la externalización de la fabricación de subcon-
juntos), el incremento de costes logísticos provoca-
do por las políticas de compra en países de bajo cos-
te y por las directrices de compra de «proveedor úni-
co para todas las plantas», el peso de las exporta-
ciones de vehículos respecto al total de la produc-
ción (alrededor del 90%), o la importancia del plazo
de entrega de un vehículo en la decisión de com-
pra de los clientes.

Los fabricantes de vehículos dedican cada vez más
recursos a optimizar la función logística, que represen-
ta alrededor del 10% del total de los costes de explo-
tación del sector, solamente superados por el coste
de materiales (gráfico 1).

Cada año se mueven en España cuatro millones de ve-
hículos, y diariamente llegan a cada fábrica una me-
dia de un tren y 270 camiones en concepto de apro-
visionamiento, y salen 200 camiones en concepto
de distribución.

Análisis de la cadena logística del sector

La cadena logística del automóvil comienza con la
logística de las piezas y equipos que lo componen,
y termina con la entrega del mismo en el concesio-
nario (Figuras 1 y 2).

Aprovisionamiento de componentes. La cadena de
suministro tiene valor estratégico para las empresas
constructoras de vehículos, y una gestión eficiente de
la misma puede convertirse en un factor de diferencia-
ción y en una ventaja competitiva respecto a otras
plantas.  Así, los fabricantes adoptan internamente sis-
temas de aprovisionamiento Just In Time y técnicas de
reducción de stocks (Kanban, Lean Manufacturing, etc.)
que eliminan casi por completo el consumo de recur-
sos innecesarios (stocks, movimientos, procesos, tiempos
de espera y pérdida de calidad). Además, estos sis-
temas se trasladan a lo largo de toda la cadena de
suministro, aguas arriba con los proveedores, y aguas
abajo con los clientes, lo que requiere un funciona-
miento óptimo de los flujos logísticos en términos de fia-
bilidad y estabilidad, ya que de lo contrario se pone en
riesgo la producción y la entrega al cliente.

En este sentido, el aumento de las subcontrataciones
en la fabricación de subconjuntos va acompañado de
una mayor integración en la cadena de suministro, lo
que incrementa los riesgos derivados de las ineficien-
cias, y crea la necesidad de utilizar herramientas infor-
máticas conjuntas, criterios comunes en la gestión de
las cadenas logísticas, y programación conjunta de los
aprovisionamiento, ya que el modelo Just In Time im-
plica idealmente que el proveedor coloca el compo-
nente en el punto específico de uso en la cadena de
montaje y en el momento preciso en el que va a ser
utilizado, según la secuencia de fabricación de los ve-
hículos del fabricante (lo que se conoce como apro-
visionamiento secuenciado o sincronizado, e implica
reducción del tamaño de los lotes y aumento de la fre-
cuencia de entrega). Esta idea es especialmente apli-
cable en el caso de grandes subconjuntos, por su ele-
vado tamaño y/o valor económico.
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GRÁFICO 1

ESTRUCTURA DE COSTES DEL
SECTOR AUTOMOVILÍSTICO

ESPAÑOL

FUENTE: ANFAC.
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Así, el aprovisionamiento a la planta de ensamblaje se
realiza conforme a un programa en cuya elaboración
participan el constructor del vehículo, los fabricantes de
piezas y componentes y los operadores logísticos (pro-
veedores de transporte), y que exige el correspondien-
te soporte en materia de TIC.

Distribución de vehículos. La distribución de vehícu-
los comprende el conjunto de actividades que se re-
alizan desde la fabricación del vehículo hasta la en-
trega del mismo al usuario final, cuya captación y fi-
delización exige no sólo cumplir con sus expectati-
vas de calidad, sino garantizar los plazos de entrega,
aspecto muy afectado precisamente por ineficien-
cias o fallos en la cadena de distribución.

La tendencia actual es la subcontratación de los ser-
vicios logísticos integrales, generalmente especializa-
dos, y que cuentan con sus propios medios de trans-
porte: camiones, trenes barcos y centros de alma-
cenaje y  operaciones especiales (conocidos como
campas), debido principalmente al aumento de la
complejidad de los modelos de distribución como
consecuencia de la globalización y la reducción del
ciclo de vida de los vehículos.

Cuando hablamos de distribución de vehículos debe-
mos hacer referencia a las llamadas «redes intermoda-
les» (sistemas interconectados de varios modos de trans-
porte) y a las llamadas «plataformas logísticas», ya sean
con un solo medio de transporte (centros de carretera
o de distribución urbana) o de intercambio modal con
varios medios de transporte (terminales portuarias y puer-
tos secos, con acceso por carretera y generalmente ra-
mal ferroviario propio), en las que se concentran activi-
dades y funciones técnicas y de valor añadido. 

PROBLEMÁTICA DEL SECTOR, OPORTUNIDADES DE
MEJORA Y OPTIMIZACIÓN DE LA LOGÍSTICA

Con las actuales tendencias a nivel global en rela-
ción con el aprovisionamiento de piezas y la distribu-
ción de vehículos, los fabricantes de automóviles se
enfrentan a una serie de riesgos derivados de las debi-
lidades de la cadena de suministros, lo que convier-
te a la logística en un aspecto clave para la compe-
titividad de las plantas españolas, que requieren siste-
mas de aprovisionamiento y distribución fiables, esta-
bles y rápidos (en términos de puntualidad en las en-
tregas y regularidad en el servicio), orientado a la satis-
facción del cliente en sentido amplio, es decir, la si-
guiente etapa de la cadena de suministro.

Atendiendo a la situación actual de las redes de
transporte, la logística del sector de automoción se
ve afectada por una serie de cuellos de botella que
influyen de manera determinante en la eficiencia y
eficacia del transporte de componentes y vehículos.
La solución de algunas de estas deficiencias implica
grandes inversiones y plazos muy dilatados, por lo cual,
de cara a hacer más competitiva la cadena logística
del sector en el corto-medio plazo, se hace necesaria
la identificación de ineficiencias cuya solución sea más
operativa y que requiera costes más reducidos.

Aprovisionamiento de componentes

La industria automovilística mundial está ante un es-
cenario marcado por la incertidumbre, requiere
cuantiosas inversiones y todos sus agentes necesitan
mantener un volumen de ventas mínimo. Así, la com-
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FIGURA 1

CADENA LOGÍSTICA: PARTES Y PIEZAS DE AUTOMÓVILES

FIGURA 2

CADENA LOGÍSTICA: AUTOMÓVILES

FUENTE: ANFAC.
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petencia se hace más intensa y resulta difícil tanto
lograr como mantener una posición de liderazgo.
Además, las políticas de expansión para aprovechar
las oportunidades de la globalización requieren inver-
siones significativas en mercados emergentes que
afectan a los márgenes operativos. Este aumento de
la competencia está forzando a los fabricantes de ve-
hículos a reducir sus costes de ingeniería, desarrollo y
producción, trasladándolos a sus proveedores, y a con-
centrar su actividad en el diseño y ensamblaje del ve-
hículo, la fabricación de los motores y principales sub-
conjuntos, y la comercialización del vehículo y fideliza-
ción del cliente. Esta tendencia a externalizar la fabri-
cación de determinados módulos y subconjuntos pro-
voca un incremento de los flujos logísticos de aprovi-
sionamiento. Como dato, actualmente la industria de
equipos y componentes concentra cerca del 70% de
la producción de las piezas que constituyen un vehí-
culo, quedando el 30% restante bajo la responsabili-
dad directa del constructor.  

El Single Sourcing, modelo al que tienden las centra-
les de compra de los fabricantes para el aprovisio-
namiento de piezas de alto valor añadido, permite
economías de escala para las casas matrices al te-
ner un único proveedor, pero aumenta el riesgo pa-
ra las plantas de producción. Adicionalmente, en la
medida que los constructores trasladan a los fabri-
cantes de equipos y componentes algunas de sus
actividades de I+D, éstos requieren gran capacidad
tecnológica y financiera para fabricar productos de
mayor valor añadido y alto contenido tecnológico.
La mayor parte de estos desarrollos tecnológicos exi-
gen importantes inversiones, (tanto económicas co-
mo en tiempo) que requieren grandes volúmenes de
fabricación para ser rentabilizadas. Por ello, estos pro-
veedores se convierten en socios tecnológicos de los
fabricantes de vehículos a la vez que consiguen di-
ferenciarse de sus competidores mediante la pues-
ta en el mercado de productos «únicos».

Como consecuencia de esta dinámica, los fabrican-
tes de vehículos incurren en unos mayores riesgos de-
rivados de una posible falta de calidad de sus pro-
veedores, tanto en sus productos como en las con-
diciones de entrega. Numerosos son los ejemplos de
roturas de stock asociados bien a los incumplimien-
tos de los proveedores, bien a los incidentes en su
producción.

Cabe precisar que si bien para ciertas piezas no es
posible contar con más de un proveedor –ya que las
inversiones productivas necesarias superan los «cos-
tes de no calidad» que pudiera provocar la existen-
cia de un único proveedor– en ocasiones, para otras
piezas, los fabricantes de vehículos mantienen pro-
veedores alternativos con el objeto de minimizar los
riesgos asociados a contingencias en el suministro
por parte de un único proveedor.

Para reducir este riesgo, los criterios de selección de
los proveedores son cada vez más exigentes, tenien-
do en cuenta no sólo el precio de la pieza, sino fac-
tores como estabilidad financiera, capacidad de in-

ternacionalización, calidad, logística, trazabilidad o
capacidad tecnológica. Pero las casas matrices no
siempre tienen en cuenta este coste global de la pie-
za en sus políticas de compra, lo que constituye una
ventaja a favor de los proveedores instalados en pa-
íses de bajo coste (LCC).

Como consecuencia del Single Sourcing, los fabri-
cantes han reducido el tamaño de su pool de pro-
veedores, obligando a éstos a entregar sus piezas en
todas las plantas que las monten. Así, los proveedores
se convierten en «globales» (lo que se conoce como
Global Sourcing), lo cual incide en los costes logísticos
de las plantas productivas en tanto en cuanto dichos
proveedores tratan de optimizar la localización de sus
plantas con diferentes resultados para los fabricantes.
Asimismo hay componentes que por las inversiones en
maquinaria que requieren no permiten el desdobla-
miento de utillajes, y tienen que fabricarse de manera
global en una única localización, dando lugar a im-
portantes flujos logísticos de importación-exportación.

Distribución de vehículos

En un mercado europeo tan competitivo como el ac-
tual, que además cuenta con una amplia oferta de
productos en un mismo segmento, resulta difícil man-
tener la intención de compra del consumidor. Los cons-
tructores fabrican y venden bajo pedido, y dada la im-
portancia de los plazos de entrega (lead time) en la
decisión de compra de los clientes, y la necesidad fi-
nanciera de reducir el stock inmovilizado, la logística
de la distribución se convierte en un factor clave para
la competitividad.

Los fabricantes de vehículos han de contar con una
cadena logística segura, fiable y eficiente, que ga-
rantice tanto la puntualidad de las entregas como la
calidad de las mismas (no podemos olvidar el alto
valor de la mercancía, siendo los vehículos una de
las cargas más caras que se transportan).

Pero en el caso de España, se debe prestar una impor-
tancia aún mayor a la cadena de distribución en rela-
ción a nuestros competidores europeos, dada la im-
portancia del comercio exterior para las plantas de fa-
bricantes asentadas en nuestro país (recordemos que
alrededor del 90% de nuestra producción se vende
fuera de nuestras fronteras) y dada la situación geográ-
fica periférica de la península ibérica en relación a la
Unión Europea (nuestro principal mercado). 

La demanda actual de modos de transporte de ve-
hículos está condicionada por criterios de costes, fia-
bilidad y flexibilidad en el servicio, y diversificación de
riesgo. En este escenario es importante destacar có-
mo, a pesar de sus costes superiores, el transporte por
carretera constituye el modo más utilizado para el mo-
vimiento de vehículos, debido principalmente a su ca-
pacidad de llegar puerta a puerta, y su compatibilidad
internacional. El transporte marítimo es el elegido por
los fabricantes localizados en las proximidades de la
costa, a pesar de que requiere una solución intermo-
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dal. Finalmente hay que destacar la escasa utilización
del ferrocarril, que apenas supone el 5% del transpor-
te total de mercancías en España, debido principal-
mente a la falta de infraestructuras y operadores, la
prioridad del transporte de pasajeros, la rigidez del mer-
cado, y una insuficiente fiabilidad.

Por otro lado, las características específicas de los de
vehículos (gran tamaño en relación a su peso, impo-
sibilidad de apilamiento y ausencia de embalaje) re-
percuten aún más en los costes logísticos, ya que
existen necesidades especiales para su transporte.
Así, los requerimientos de los fabricantes son la mini-
mización de tiempos de espera y de costes (para ha-
cer su producto más competitivo en relación a la
competencia), el aumento de la fiabilidad y la flexi-
bilidad (independientemente de que haya picos de
producción, ya que las capacidades de las campas
son limitadas, y pueden llegar a saturarse, parando
así la producción), y la ausencia de daños tras la ne-
cesaria manipulación.

Medios de transporte

La tecnología incrementa sin duda el control sobre la
cadena logística de aprovisionamiento y de distribu-
ción, contribuyendo a la eficiencia de los procesos y
garantizando la fiabilidad de los flujos de información.
No obstante, ningún desarrollo tecnológico es capaz
de solucionar los problemas derivados del estado de
las infraestructuras que deben soportar los flujos físicos
de mercancías (tanto en el entorno de los fabricantes
como en el de proveedores de componentes), de la
eficiencia en su diseño, de la saturación y, en ocasio-
nes, de la mala gestión, que inciden negativamente en
la competitividad de las empresas. De nada sirven las
inversiones realizadas en sistemas de información si las
infraestructuras son deficientes, están saturadas, los
gestores no garantizan la circulación de camiones, tre-
nes y contenedores, o no existen medios para efec-
tuar operaciones intermodales. Así, los problemas a las
infraestructuras pueden poner en peligro la competi-
tividad de la industria española de constructores de
vehículos.

En la situación actual del transporte terrestre de mer-
cancías en España, se constata una participación mo-
dal muy desequilibrada, con una cuota en constante
crecimiento de la carretera, y una débil y decreciente
presencia del ferrocarril.

Transporte por carretera

El transporte por carreta es imprescindible en el sec-
tor que nos ocupa, y es el modo más utilizado en el
sector (concentrando actualmente más de la mutad
del volumen transportado) tanto para el aprovisiona-
miento de piezas y componentes como para la dis-
tribución de vehículos,  ya sea directamente puerta
a puerta, o como complemento del barco o el tren
para realizar la última fase del envío, siendo su uso
más adecuado cuanto menor es la distancia a re-

correr.  Esto se debe principalmente a la rapidez, la
compatibilidad internacional, la flexibilidad que per-
mite (tanto en término de horarios como de capaci-
dad y rutas), y la llamada capilaridad (trayectos di-
rectos fábrica-campa-plataforma de intercambio
modal-concesionarios).

No obstante, existen una serie de condicionantes  que
limitan la utilización de este medio de transporte, como
son el elevado coste energético (por los precios al alza
del petróleo), el endurecimiento de la normativa me-
dioambiental, el coste de los peajes, la saturación de
las infraestructuras (carreteras y plataformas de intercam-
bio), y la dificultad para contratar camiones y transpor-
tistas ante el creciente fenómeno de subcontratación
de autónomos por parte de los operadores logísticos
(para trasladarles los elevados costes financieros); adi-
cionalmente la normativa actual condiciona el mante-
nimiento del nivel de competitividad del transporte por
carretera (modificación de los tiempos de conducción
y descanso, o establecimiento del «céntimo sanitario»).

Cabe señalar que la mercancía presenta una serie de
especificidades que incrementan su problemática: tie-
ne mucho valor, es vulnerable, se transporta en camio-
nes abiertos (sin embalaje), requiere manipulación en
la carga y en la descarga, que debe realizar el con-
ductor del camión, y está sujeta a rigurosos controles
de calidad previos a la entrega al cliente final.

No obstante existen una serie de oportunidades de
mejora en el modo de transporte por carretera, ana-
lizadas en el Observatorio Industrial de Fabricantes de
Automóviles y Camiones, entre las cuales podemos
destacar las siguientes:

Aumento de gálibo para los camiones de hasta 4,5 m
y utilización de megatrailers de 25 m de longitud. La
normativa europea establece la altura máxima para
transportes internacionales en 4 metros para todos los
camiones excepto portavehículos, con gálibos de has-
ta 4.5 metros en el caso de España; una autorización
de circulación en todo el territorio europeo con este
gálibo permitiría aumentar el volumen transportado y
reducir así el coste tanto económico como medioam-
biental (no obstante, la capacidad de las infraestruc-
turas viarias podría no encontrarse preparada). 

Tarifas especiales para vehículos pesados en autopis-
tas en horarios nocturnos y de baja ocupación, ya que
los peajes suponen un importante extracoste para el
transporte de mercancías por carretera, en particular
en el corredor mediterráneo, si bien habría que consi-
derar la repercusión negativa en el coste de personal
asociado a jornada nocturna, y la descoordinación
con horarios de carga/descarga en origen/destino.

Armonización de los diferentes calendarios de res-
tricciones de tráfico en los países de la UE, que afec-
tan directamente al tráfico pesado, estableciendo co-
rredores internacionales que permitan la circulación
sin restricción, y permitiendo el retorno a los puestos
de origen de los camiones, lo cual supondría tanto
la reducción del sobrecoste de personal como la eli-
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minación de disfunciones en el aprovisionamiento de
las plantas.

Transporte marítimo

España cuenta con 28 puertos marítimos con activi-
dad comercial que en 2010 transportaron más de
4.000 millones de toneladas correspondientes a «au-
tomóviles y sus piezas» (flujos de importación y de ex-
portación). Actualmente el transporte marítimo es el
segundo medio más utilizado, concentrando el 30%
del volumen total de movimiento de vehículos en
España, y con una previsión optimista para los próxi-
mos años, tanto para el transporte de vehículos nue-
vos como el transporte de piezas y componentes, al
contar con un enorme potencial de desarrollo que
lo convierten en una alternativa real al transporte fe-
rroviario.

Las principales razones de su potencial crecimiento
son su eficiencia en términos de consumo energéti-
co, el aumento de los flujos de mercancías con los
países de bajo coste, y la posibilidad de transportar
grandes volúmenes y recorrer grandes distancias
complementando a otros medios de transporte.

Efectivamente, el transporte por barco resulta especial-
mente indicado para grandes volúmenes y grandes
distancias. No obstante, los avances en la planificación
y gestión de rutas marítimas han aumentado el apro-
vechamiento de la capacidad de los barcos y la ren-
tabilidad de las operaciones, lo cual ha provocado
una mayor participación de transporte marítimo  inter-
nacional de vehículos, en parte gracias a la prolifera-
ción de rutas de corta distancia (Short Sea Shipping),
entre puertos de la UE o de países adyacentes para
descongestionar las vías terrestres y mejorar del acce-
so a regiones periféricas evitando obstáculos naturales.
Estos flujos marítimos están basados en la existencia de
Autopistas del Mar (itinerarios alternativos para reducir
cuellos de botella), interconectadas a su vez con las
redes transeuropeas y los corredores intermodales, que
configuran un sistema global eficiente Uno de los ob-
jetivos prioritarios de la política transeuropea de trans-
porte es concentrar los flujos de mercancías en un nú-
mero limitado de puertos.

Pero a pesar de su potencial de desarrollo, el transpor-
te marítimo necesita resolver una serie de aspectos, co-
mo son la saturación de las infraestructuras portuarias
(en ocasiones orientadas a la carga exclusivamente
de contenedores y no de de vehículos), la mejora de
la infraestructuras de intermodalidad (punto fundamen-
tal para un medio de transporte que obligatoriamente
recibe sus mercancías por carretera o ferrocarril), y el
elevado precio de los servicios portuarios, las tasas so-
bre mercancías y buques, la estiba (que puede supe-
rar el coste del transporte puerto-a-puerto en los trayec-
tos cortos), y la demanda de barcos dedicados por
parte del sector de automoción.

En cuanto a las oportunidades de mejora, podemos
destacar por un lado la implantación del ecobono

para estimular el lado de la demanda (desde las ins-
tancias europeas se cuestiona cada vez más el in-
centivo de la oferta, por el efecto distorsionador so-
bre la competencia), y por otro lado, la aplicación
de la Ley de Puertos 33/2010 (cualquier tipo de ma-
nipulación de automóviles nuevos en los puertos de-
ja de ser una actividad incluida en el servicio portua-
rio de manipulación de mercancías o estiba, lo cual
supone que , las empresas, para prestar este servi-
cio, ya no requieren licencia, sino que basta con ob-
tener autorización por parte de la Autoridad Portuaria
correspondiente, lo que se traduce un ahorro salarial
al no tener que contratar necesariamente los servi-
cios de estibadores).

Transporte ferroviario

El tren continúa siendo el medio de transporte de vehí-
culos menos utilizado, y a nivel internacional ha perdi-
do cuota de mercado frente al transporte marítimo, su-
perando apenas el millón de vehículos. En particular, y
según datos de ANFAC, en el año 2010 concentró el
7,6% del tráfico internacional y el 31,7% del nacional.
No obstante goza de un importante potencial, lo que
le ha hecho objeto de un exhaustivo análisis específico
dentro del Observatorio Industrial de Sector Fabricantes
de Automóviles y Camiones.

Históricamente, España se encuentra «aislada» del
resto de Europa por vía férrea como consecuencia
de la diferencia existente entre el ancho de vía ibé-
rica (1668 mm) y el ancho de vía internacional UIC
(1435 mm), que constituye una desventaja compe-
titiva del ferrocarril en relación a otros modos de trans-
porte. Los trenes no pueden cambiar directamente
de uno a otro ancho de vía, por lo que se hace ne-
cesario el trasbordo de la carga o el cambio de ejes
(actualmente el cambio de ancho sólo disponible
para trenes de viajeros), lo que va en detrimento de
la competitividad. La necesidad de cambio de an-
cho de vía en la frontera España-Francia es una de
las principales limitaciones del tráfico ferroviario inter-
nacional de mercancías, no sólo por temas operati-
vos sino también por los costes, tiempo y riesgo de
incidencias asociados al mismo.

Asimismo, la complicada orografía española dificulta
el trazado de la infraestructura ferroviaria existiendo tra-
mos con acusadas rampas en los que la carga máxi-
ma es inferior a las 500 TBR (Toneladas Brutas de Re-
gistro), cuando en Europa se están moviendo trenes con
una media de 1.200 TBR.Por otro lado, en España cir-
culan trenes de 450 m de longitud máxima, no estan-
do nuestra infraestructura preparada para la gestión de
trenes de «longitud europea» (750 m de media) lo que
incrementa maniobras y manipulación de mercancías,
elevando el coste y el tiempo del servicio (esta diferen-
cia de longitudes implica la desagregación en fronte-
ra de los trenes europeos en otros de menor longitud).

En cuanto al servicio ferroviario, en muchos casos no
responde a las necesidades de la demanda: flexibili-
dad insuficiente (requiere un proceso de planificación
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complejo y los horarios son muy restrictivos), baja velo-
cidad de circulación (incompatible  con  la explotación
y aprovechamiento razonable de la capacidad de vía)
al aplicar la carga máxima, siguen existiendo muchas
dificultades en el acceso de nuevos operadores ferro-
viarios (a  pesar de la entrada en vigor de la Ley del
Sector Ferroviario que pretende establecer la libre com-
petencia), y el escaso parque de vagones se ve aún
más reducido por las bajas por inspección (se estima
que afectan simultáneamente al 20% de los mismos).

Adicionalmente existe una serie de condicionantes que
encarecen relativamente el ferrocarril frente a su prin-
cipal competidor, como es el camión: imposibilidad
de servicio puerta-a-puerta, especiales características
del parque de vagones portavehículos (elevado cos-
te de fabricación, mantenimiento, y conversión al an-
cho UIC en la frontera), menor flexibilidad horaria (por
la necesidad de compartir infraestructuras con el trans-
porte prioritario de pasajeros), y rigidez de los lotes de
envío (tamaño mínimo condicionado por la longitud
de un tren completo y tamaño máximo condicionado
por la longitud de los apeaderos).

En cualquier caso, la falta de movilidad del transporte
de ferrocarril, derivada de las características propias de
infraestructuras y servicios, puede ser paliada median-
te la intermodalidad. Por ello, el resto de medios de
transporte constituyen un complemento ideal de cara
a la prestación de soluciones logísticas integrales.

Las políticas ferroviarias de la UE plantean acciones que
hagan factible la interoperabilidad, mejorando la orga-
nización de los servicios internacionales (especialmen-
te el transporte de mercancías), fomentando la circu-
lación ininterrumpida de trenes entre fronteras internas
de la UE, y ayudando a crear un mercado único para
el equipo ferroviario. El sector de automoción necesita
corredores ferroviarios europeos de mercancías que re-
únan las condiciones de continuidad, interoperabili-
dad, capacidad y velocidad necesarias, y que no es-
tén supeditados al transporte de viajeros.

El sector ferroviario en España ha sido objeto de im-
portantes cambios en la normativa que delimita las
actividades de los operadores y en la estructura in-
terna de las empresas del sector. Estos cambios se
deben precisamente al impulso de la Unión Europea
tanto al propio ferrocarril como a la intermodalidad
en el transporte, con el objetivo de generar una red
eficiente, respetuosa con el medioambiente y que
promueva la competitividad de nuestra economía.

Dentro de este marco, en España se ha elaborado el
Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT),
que establece actuaciones concretas a medio-lar-
go plazo para la mejora y ampliación de las infraes-
tructuras y para la configuración de la red de trans-
portes como una red intermodal integrada. Sus prin-
cipales objetivos son mejorar la eficiencia del siste-
ma (en capacidad, calidad y seguridad), asegurar
condiciones de accesibilidad equitativas en el con-
junto del territorio, cumplir los compromisos interna-
cionales en materia ambiental, e impulsar el desarro-

llo económico y la competitividad, (reforzando las re-
laciones transfronterizas y fomentando los programas
de I+D+i). Una de las directrices fundamentales del
PEIT es precisamente la mejora del sistema de trans-
porte de mercancías, concibiendo la intermodali-
dad como un elemento de racionalización y mejo-
ra de la calidad del mismo.

Otro plan destacable es el Plan Sectorial Ferroviario
(PSF), que propone suprimir las barreras de infraestruc-
turas y operaciones que dificultan el desarrollo del trá-
fico ferroviario. Para ello se plantea acercar la longitud
de los trenes a los 750 m, crear una red preferente de
mercancías aprovechando las líneas convencionales
que va dejando el tráfico de viajeros al trasladarse a
las líneas de alta velocidad, o establecer el tráfico mix-
to en algunas líneas de alta velocidad. 

Para terminar con los planes sectoriales, debemos ha-
cer mención al Plan Estratégico de Terminales de Mer-
cancías de ADIF, cuyo objetivo es «asegurar una red
de terminales de mercancías óptima en infraestruc-
turas ferroviarias y logísticas, fiable, segura, eficiente,
flexible en servicios, competitiva en precios y ade-
cuada a las exigencias del mercado».

Por otro lado, como ya hemos comentado, la política
de transportes de la UE apunta directamente a la inter-
modalidad para mejorar la eficiencia del sistema de
transportes. El objetivo concreto en relación a la partici-
pación modal del ferrocarril es duplicar la cuota de mer-
cado entre 2001 y 2020, a través de una serie de polí-
ticas, propuestas y normativas, cuyas principales carac-
terísticas son:

Interoperabilidad del ferrocarril, con corredores ferro-
viarios internacionales que salven las dificultades admi-
nistrativas, técnicas y legales al atravesar las fronteras.

Mercado único y liberalización del sector (iniciada en
1991 y transpuesta en nuestro país con la Ley 39/2003
del Sector Ferroviario, que recoge cambios legales y
una nueva estructura de mercado, pasando del anti-
guo monopolio estatal de Renfe a dos empresas inde-
pendientes: ADIF (Administrador de Infraestructuras), pa-
ra la conservación, mejora y ampliación de la red, y
Renfe Operadora que ofrece los servicios de transpor-
te para viajeros y mercancías). 

Asimismo, para desarrollar la intermodalidad, la Unión
Europea ha puesto en marcha una serie de accio-
nes, entre las que podemos destacar la Red Transeuro-
pea de Transportes (que integra las «autopistas del
mar», desarrolla nuevas formas de financiación y uni-
fica el marco de tarificación) la red ferroviaria de mer-
cancías (creando corredores multimodales donde
tendrían prioridad) y el programa Marco Polo II 2007-
2013 (cuyo objetivo es desviar las mercancías del
transporte por carretera a otros modos más compa-
tibles con el medio ambiente, integrando en la ca-
dena logística el transporte marítimo de corta distan-
cia, el transporte ferroviario y el transporte fluvial).

En cuanto a las ventajas del modo ferrocarril, se trata
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del transporte más eficiente en consumo de combus-
tible, y resulta muy competitivo en precio a partir de los
350 km de distancia. Adicionalmente, y tal y como
han puesto de manifiesto diversos estudios llevados
a cabo en el seno del Observatorio Industrial, existen
diversas oportunidades de mejora, entre las que po-
demos destacar las siguientes:

Adecuación de corredores ferroviarios a 750 m. La am-
pliación de la longitud de los trenes reduciría el volu-
men de trenes-km (disminuyendo así el coste unitario
del transporte), liberaría capacidad ocupada en la red
ferroviaria y permitiría transportar mayor volumen de
mercancía por tren. Así, según datos de ANFAC, si en un
tren de 450 m tiene una capacidad de 168 vehículos,
en un tren de 750 m ésta aumenta hasta los 276, lo
que supondría un 40% menos de trenes. 

En términos monetarios, y partiendo del «Estudio com-
parativo de costes del transporte de mercancías por
ferrocarril en España, Francia y Alemania» del Observa-
torio Industrial de Fabricantes de Automóviles y Camio-
nes, la utilización de trenes de 750 m para el transpor-
te de vehículos habría supuesto un ahorro, en el año
2009, que rondaría los 4 millones de euros (lo que equi-
vale a un 33% del coste por vehículo transportado). No
obstante, no podemos olvidar que las pendientes de
las infraestructuras ferroviarias pueden suponer un pro-
blema grave para alcanzar los 750 m de longitud.

Mejora de las conexiones ferroviarias España-resto de
Europa. Como ya hemos comentado anteriormente la
existencia de  diferentes tipologías de ancho de vía di-
ficulta la interoperabilidad en el modo ferroviario, pero
no es el único inconveniente para el tráfico internacio-
nal, ya que hay que añadir la distinta señalización y vol-
taje y la distinta longitud de tren y carga por vagón, que
obligan respectivamente a cambiar de máquina y ma-
quinista y a recomponer los trenes en la frontera. A fina-
les de 2010 se puso en marcha el primer corredor trans-
fronterizo de ancho internacional para el transporte de
mercancías por ferrocarril, para unir el puerto y la zona
franca de Barcelona con la frontera de Francia. 

Acceso ferroviario a todos los puertos. En lo que se re-
fiere a la logística del automóvil, el modo marítimo
presenta enormes ventajas operativas y de coste, por lo
que la accesibilidad ferroviaria y una adecuada pres-
tación del servicio en estas instalaciones puede llevar
a una mejora de la competitividad del propio puer-
to. Sin embargo existen limitaciones que penalizan el
desarrollo de la intermodalidad ferro-portuaria, lo que
unido al desequilibrio de los tráficos ferroviarios según
el destino (retornos vacíos que incrementan los cos-
tes), y un aumento en los plazos de entrega, condicio-
nan la elección de este modo.

Liberalización de los servicios complementarios al
transporte ferroviario, lo que reduciría los costes re-
percutidos a los usuarios al pasarse del monopolio a
la competencia.

CONCLUSIONES

En sus orígenes, la industria española de automoción
se consolidó con la ventaja competitiva del bajo cos-
te salarial, que compensaba sobradamente la des-
ventaja logística (escasamente relevante en un tiem-
po de pocos intercambios exteriores). A día de hoy
nuestra producción depende fundamentalmente de
la exportación, los niveles salariales españoles se apro-
ximan mucho a la media europea y los costes de trans-
porte constituyen adquieren una importancia cada vez
mayor. Con la integración de nuevos países en la UE,
con mano de obra más barata y geografía más fa-
vorable, nuestra posición competitiva puede deterio-
rarse de manera irreversible. 

España está situada en un extremo del continente eu-
ropeo, con el que la vinculación económica se tradu-
ce en un gran volumen de intercambios comerciales
con sus correspondientes flujos de transporte de mer-
cancías. En el caso de la automoción, los países del
centro y norte de Europa, y cada vez más del este (des-
plazamiento del centro de gravedad del sector de com-
ponentes) son los principales suministradores de piezas
para las plantas españolas de fabricación de vehículos,
a la vez que sus principales clientes, y en este punto no
podemos olvidar que el automóvil es el bien de consu-
mo que exige más servicios de transporte por unidad
vendida, y uno de los que requiere mayor atención, ya
que carece de embalaje, y su estado al llegar a su des-
tino es cuidadosamente revisado por el cliente final.

Si consideramos conjuntamente ambos aspectos (le-
janía de los centros de producción españoles res-
pecto de sus centros de aprovisionamiento y de sus
mercados, e importancia del transporte en la fabri-
cación y venta de automóviles), la logística de distri-
bución se convierte en una variable clave de com-
petitividad que debe ser optimizada para competir
con otras zonas logísticamente mejor situadas.. 

En este escenario, las infraestructuras de transporte de
mercancías avanzan con lentitud y de forma discon-
tinua y los Pirineos constituyen una barrera casi tan gran-
de como en el siglo XIX. Esto pone de manifiesto que
la integración en Europa no sólo debe ser monetaria
sino también física, lo que requiere un importante es-
fuerzo inversor para acortar los tiempos y costes de
desplazamiento. 
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La formulación de políticas públicas es un proceso complejo cuyo éxito requiere una visión sis-
témica y el uso de criterios de carácter técnico. En este artículo se sintetizan los fundamen-
tos, paradigmas y herramientas que conforman un marco conceptual para el análisis y di-
seño óptimo de políticas públicas, y se resalta el papel clave que al respecto han de tener

los servicios especializados de los Ministerios, Comisio-
nes Reguladoras u otros órganos administrativos com-
petentes, que constituyen el elemento de conocimien-
to, profesionalidad y continuidad imprescindible pa-
ra un buen funcionamiento de las Administraciones
Públicas.

Según el modo de proceder de la Medicina moder-
na, en caso de enfermedad o dolencia, únicamente
un diagnóstico riguroso es lo que en su caso da lugar
a un tratamiento o intervención quirúrgica, a ejecutar
por un cirujano experto, con el bisturí adecuado, y en
un quirófano dotado de los medios y la atmósfera de
asepsia y esterilidad requeridos para que la operación
se realice con la mayor precisión y con los mínimos
efectos invasivos y secundarios. El médico (1) habrá de
tener, además de habilidad técnica, la habilidad emo-
cional para comunicar debidamente al enfermo y sus
familiares la gravedad o no de la enfermedad, los ries-
gos asumidos y las perspectivas de recuperación. Cada
una de estas intervenciones y sus correspondientes vi-
gilancias post-operatorias y de seguimiento proporcio-
na un aprendizaje del máximo valor para el avance
de la ciencia médica, de cuyo estado del arte actual
se derivan unas ventajas para la humanidad que po-
cos discuten.

POLÍTICAS PÚBLICAS: MOTIVANTES

Entrando al asunto que nos ocupa, que son las polí-
ticas públicas, una primera cuestión es cuándo son
estas necesarias. Si bien existe consenso unánime en
que la contribución de los Gobiernos a la sociedad
ha de referirse a la consecución del bien común o
del interés público, tal consenso no se da en torno al
significado de estos conceptos, al admitir diferentes
definiciones dependiendo del marco normativo o apro-
ximación filosófica que se considere. Aun reconocien-
do esa pluralidad de interpretaciones individuales, su
agregación (2) supone una complicación adicional a
la hora de acotar el campo de las actuaciones guber-
namentales. En todo caso, lo que resulta incontroverti-
do es que toda política que mejore el bienestar de al-
guna parte de los ciudadanos sin empeorar el del res-
to resulta en principio deseable (3).

Un análisis detallado de diferentes interacciones socia-
les permite identificar ciertas situaciones patológicas,
entendiendo por tales aquellas en las que existe una
mejora potencial del bienestar no aprovechada y que
surgen tanto en las interacciones estratégicas entre par-
tes –problemas de parasitismo (4) y de falta de ac-
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ción colectiva, de falta de coordinación, de oportu-
nismo (5), etc.–, que podríamos englobar en el con-
cepto amplio de patología social, como en las inter-
acciones voluntarias de intercambio de bienes y ser-
vicios en mercados cuando éstos se desvían del mo-
delo de referencia de competencia perfecta dan-
do lugar a los denominados fallos de mercado (6).
Dichas situaciones pueden ser soslayadas en ciertas
circunstancias con la ayuda de intervenciones de
política pública que se traducen en un nuevo tipo de
interacciones –aparte de las estratégicas y volunta-
rias ya citadas– de carácter asimétrico-coercitivo (7)
o bien simplemente exhortativo si con ello bastara.

Si esta primera motivación fundada en los concep-
tos de patología social o fallo de mercado tiene por
objetivo principal la eficiencia, los aspectos de equi-
dad –que a menudo se presentan en conflicto con
aquella– justifican otro tipo de actuación: las políticas
redistributivas. Aun siendo conscientes de que la reso-
lución de este compromiso está condicionada por el
sesgo ideológico que con respecto al concepto de jus-
ticia (8) tenga el gobernante de turno, un resultado
teórico de importancia capital es la separabilidad de
los aspectos de eficiencia y equidad (9): una cosa
es maximizar el tamaño de la tarta y otra es decidir
cómo repartirla entre los comensales. 

La implicación práctica es que un criterio para la acep-
tación de una política pública sea que de su imple-
mentación resulte un bienestar social neto, en el senti-
do de que los beneficiados por la misma puedan
potencialmente compensar a los eventuales perju-
dicados. Es decir, lo adecuado es resolver primero el
problema de la maximización de la eficiencia (10), de-
jando para una segunda fase, y una vez alcanzada
aquella, la consecución del nivel de equidad desea-
do, para lo cual se han de conocer los principios te-
óricos (11) a satisfacer para que el proceso redistri-
butivo sea también en la práctica eficiente (12).

Otro tipo de intervenciones se justifican a la vista de las
limitaciones en la racionalidad humana que se tra-
ducen en una serie de patologías cognitivas y deci-
sorias (13). En efecto, en la toma de decisiones en di-
ferentes contextos –de riesgo e incertidumbre, inter-
temporal, grupal,...– y en los enjuiciamientos necesa-
rios para las mismas, se observan unos patrones psi-
cosociales por los cuales el ser humano, desviándo-
se de lo que sería objetivamente deseable, actúa
conforme a procesos heurísticos e intuitivos –Homo
psicologicus– en lugar de conforme a criterios y pre-
ferencias racionales –Homo economicus–, por lo que
los poderes públicos en ciertos casos pueden ayu-
dar a corregir tales patologías o sesgos mediante po-
líticas de protección y cobertura. 

Un concepto relacionado, recientemente acuñado, es
el de paternalismo libertario, que se refiere al diseño de
políticas orientadas a ayudar a la gente que en su irra-
cionalidad actúa en contra de su propio interés, evitan-
do al mismo tiempo interferir en la autonomía de aque-
llos que toman decisiones racional y deliberadamen-

te. La construcción de las denominadas redes de pro-
tección social (14) obedece a estos motivos pater-
nalistas o a las necesidades de redistribución que se-
ñalábamos.

Cabría indicar que los propios procesos de formula-
ción de políticas, en tanto en cuanto llevados a cabo
por personas, no están exentos de los peligros deri-
vados de las patologías cognitivas mencionadas, por
lo que en la evitación de los mismos está la necesi-
dad de herramientas objetivas para el análisis ex-an-
te y la evaluación ex-post que más adelante descri-
biremos y que constituyen lo que podríamos deno-
minar una filosofía de políticas basadas en eviden-
cias.

INSTRUMENTOS E INCENTIVOS

Si hasta ahora se ha tratado de responder a la cues-
tión del cuándo -tienen cabida intervenciones de po-
líticas públicas-, también resultan de interés otras cues-
tiones referidas al cómo –forma en que se materia-
lizan–, el qué –los efectos que producen– y el por
qué –se escogen ciertas alternativas–, según se esque-
matiza en la figura 1.

La pregunta del cómo se refiere a los distintos instru-
mentos disponibles, que una posible taxonomía no ex-
haustiva los clasificaría en autoritario/coercitivos –ya
sea directos (regulación, política de competencia) o
indirectos (códigos de práctica de organizaciones pro-
fesionales)–, organizativo/institucionales (organismos
públicos, mercados,…), financieros (impuestos (15) y
subsidios) e informativo/divulgativos (recopilación y di-
fusión de información, educación y persuasión/exhor-
tación). Nos centraremos en describir únicamente y de
manera breve la primera tipología de instrumentos
autoritario/coercitivos.

Las intervenciones regulatorias suelen referirse funda-
mentalmente a la fijación ex-ante de estándares en
materia de precios, cantidades, calidades o requisi-
tos de entrada (como pueden ser las obligaciones
de servicio público) o salida, seguida del control ex-
post de su cumplimiento. Se enfocan en sectores don-
de se dan condiciones de monopolio natural (16), te-
niendo entre sus objetivos la eficiencia productiva
(minimización de costes y nivel de inversión adecua-
do) y en la asignación de recursos, así como tam-
bién aspectos distributivos y de variedad y calidad.
Institucionalmente la regulación se basa en una re-
lación mantenida en el tiempo entre un regulador –tí-
picamente una Comisión Reguladora sectorial– y las
empresas reguladas, lo que puede dar lugar a pro-
blemas de captura regulatoria (17).

Por su parte, la defensa de la competencia persigue
proteger al consumidor vigilando que las condiciones
competitivas en un mercado sean efectivas cuando
la estructura sectorial es a priori propicia, por medio
de unas reglas generales que limitan las prácticas
colusivas (18) o de exclusión, y la disuasión que pro-
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vocan las sanciones que pudieran resultar de la in-
vestigación ex-post de un presunto incumplimiento.

La observación de comportamientos anticompetitivos
–frente a criterios estrictamente tabulados o basados en
criterios objetivos (19)– tiene por fin resolver la tensión
entre los estímulos que la competencia ofrece para
adquirir posiciones de dominancia –a través de inno-
vaciones que se traducen en una reducción de costes
y de diferenciación de producto que benefician al con-
sumidor (20)– y lo indeseable del ejercicio abusivo del
poder de mercado. Se lleva a cabo por una autoridad
antimonopolio sin carácter sectorial y que sólo ocasio-
nalmente se relaciona con el supervisado en aquellas
situaciones de aparente irregularidad, por lo que las po-
sibilidades de captura regulatoria son menores que en
el caso de una comisión reguladora sectorial.

Íntimamente ligada a los instrumentos, en la respues-
ta a la tercera de nuestras cuestiones –el qué-, he-
mos de distinguir los efectos de las políticas directa-
mente predecibles bajo una hipótesis de inalterabili-
dad de los comportamientos, de aquellos otros efec-
tos indirectos que resultan de la nueva arquitectura
de incentivos y para la toma de decisiones que re-
sulta del instrumento escogido –respuesta al cómo–
y que se traduce en cambios de comportamiento
en un proceso de ajuste estratégico. 

La predicción de estos efectos indirectos es algo com-
plejo que resulta vital para evitar consecuencias ines-
peradas que conviertan en ineficaz el instrumento ele-
gido, por lo que en una aproximación sistemática resul-
ta de la mayor utilidad responderse a preguntas en re-
lación a aquel tales como ¿a quién afecta?, ¿cómo
afecta? o ¿cuál es la reacción que provoca?. 

Un modelo teórico ubicuo en el campo de la econo-
mía en general –y en el ámbito de las políticas públi-
cas en particular– que es adecuado para investigar es-
tos efectos indirectos es el denominado del principal
agente (21), en el marco del cual se estudian proble-
mas como la información asimétrica, el riesgo moral
–o de manipulación– o la selección adversa, en los
cuales los incentivos y los mecanismos para su correc-
ta alineación juegan un rol central (22). Su uso es inten-

sivo, por ejemplo, en el contexto de las relaciones en-
tre reguladores y regulados que mencionábamos al
describir las intervenciones de tipo regulatorio.

FALLOS DE MERCADO…Y FALLOS DE GOBIERNO

Para el último de los interrogantes –¿por qué se ter-
minan escogiendo ciertas opciones, habitualmente
diferentes de las teóricamente deseables a priori?–
la respuesta se ha de buscar en las limitaciones que,
aún en la hipótesis de benevolencia del Gobierno,
afectan a los procesos de decisión política (23):

� Las primeras limitaciones se refieren a los recursos ne-
cesarios –financieros, humanos y de otros tipos– que,
evidentemente y al igual que para el sector privado,
están disponibles únicamente en cantidad finita (24).

� Las segundas, que obligan a buscar la segunda me-
jor opción (25), son de carácter técnico e incluyen ine-
ficiencias (26) o problemas de información asimétri-
ca (27), ajuste estratégico e inconsistencia temporal
–según los cuales, como ya apuntábamos, los ciuda-
danos adaptan sus comportamientos a los meros anun-
cios de nuevas políticas, lo que puede complicar su
implementación efectiva–.

� Las terceras y últimas (28) de las limitaciones son fru-
to del sistema de incentivos que afronta la clase po-
lítica (29) y del marco institucional en el que se dan
los procesos por los cuales un problema social termi-
na por incluirse en la agenda de los gobernantes pa-
ra ser acometido por medio de una solución de po-
lítica pública, todo ello a menudo bajo la influencia
de las actividades de defensa y presión que llevan
a cabo los distintos grupos de interés (30) que pue-
den demandar nuevas políticas, la modificación o
extinción de las existentes, o el mantenimiento de un
statu quo ineficiente. Esta exigencia de viabilidad po-
lítico-institucional causa que las soluciones iniciales
terminen mutando (31) finalmente en lo que se co-
noce como una tercera mejor opción (32).

Genéricamente, podemos referirnos a todas estas limi-
taciones o restricciones como fallos de gobierno, usan-
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FIGURA 1

CUATRO PREGUNTAS 
RELEVANTES

FUENTE:
elaboración propia. 

• Motivantes
-Patologías sociales
- Fallos de mercado
-Equidad/redistribución
-Protección y cobertura

• Instrumentos
-Regulación
-Instituciones
-Mecanismos de mercado
-Impuestos y subsidios
-Educación y persuasión

• Incentivos
-Efectos directos
-Efectos indirectos

• Fallos de gobierno
-Limitaciones de recursos
-Limitaciones técnicas
-Limitaciones 
político-institucionales

¿CUÁNDO? ¿CÓMO?

¿POR QUÉ? ¿QUÉ?
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do una terminología simétrica a la de fallos de mer-
cado y que debiera servir de contrapunto a este úl-
timo concepto que a menudo funciona como man-
tra y coartada para un excesivo intervencionismo.

El que las políticas públicas se perciban a veces co-
mo un problema más que una solución se observa, por
ejemplo, en los vaivenes que viene experimentado la
Teoría de la Regulación, que oscila cíclicamente entre
posiciones más favorables o más contrarias a la inter-
vención pública en función de las ideologías o aporta-
ciones académicas imperantes. Así por ejemplo, y en
lo que a los monopolios naturales de servicio público se
refiere, su regulación consistía originalmente (33) en la
fijación ex-ante de tarifas que cubrieran los costes o que
aseguraran una tasa de retorno «razonable» (34). 

Debido a problemas de incentivos inadecuados (35),
de información asimétrica y de captura regulatoria,
o debido a cambios tecnológicos, dicho paradigma
regulatorio fue sustituido por otro en que los concep-
tos de contestabilidad (36) y eliminación de barreras
de entrada y la desregulación fueron preponderan-
tes. Posteriormente, surgió la moda de prácticas re-
gulatorias basadas en incentivos (37) y de defensa
de la competencia por parte de una autoridad an-
timonopolio de carácter horizontal (vs sectorial) (38)
cuyo funcionamiento ya hemos explicado.

Finalmente, un nuevo furor desregulatorio –al que la
crisis reciente parece haber puesto fin, al menos en
lo que se refiere al sector financiero– ha visto la luz
como respuesta a lo que algunos califican de inge-
niería regulatoria que se traduce en una competen-
cia de carácter débil por no ser resultado de libre
interacción de los agentes en el mercado, generán-
dose círculos viciosos en los que los reguladores no
quieren desregular porque entienden que falta com-
petencia –pero la competencia no se materializa por
lo inapropiado de la regulación– o porque creen que
la competencia sólo existe por la regulación. 

En cualquier caso, los vaivenes (39) descritos son des-
aconsejables en tanto que sean injustificados (40) o
que puedan causar situaciones de inseguridad jurí-
dica (41), totalmente indeseables desde el punto de
vista de un factor de competitividad-país clave que
no es otro que un clima de negocios con la calidad re-
gulatoria adecuada, que es la que se deriva del uso
de metodologías como las que se defienden en es-
te artículo.

Un modelo útil (42) para el análisis sistemático de las
consecuencias de una acción o una inacción regu-
latoria es el del cuadro 1 que define los diferentes
errores que se pueden cometer durante el proceso
de decisión gubernamental. Se denomina error de
tipo I aquel que se comete cuando se regula cuan-
do en realidad no se debiera hacerlo. Un error de ti-
po II, por el contrario, se produce cuando no se re-
gula cuando se debiera hacerlo. La dificultad estriba
en que estos tipos de errores no se pueden comba-
tir simultáneamente, por lo que la vulnerabilidad del

proceso de formulación de políticas públicas habrá
de tener en cuenta el contexto (43) y los costes aso-
ciados a los distintos tipos de error, aspecto que no
es precisamente trivial, pero para el cual se dispo-
nen de ciertas herramientas analíticas útiles que se
describen en el próximo apartado.

CICLO DE VIDA SIMPLIFICADO. HERRAMIENTAS

Prescindiendo de los aspectos de ciencia política (44)
citados en el apartado anterior y que se refieren a la
detección del problema, su inclusión en la agenda
política y su factibilidad institucional, un ciclo de vida
de las políticas públicas podría simplificarse, de cara a
su aproximación sistémica, en tres fases secuenciales
de Análisis y diseño, Implementación y Evaluación, tal
y como se muestra en la figura 2.
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CUADRO 1
ERRORES EN LOS PROCESOS DE DECISIÓN 

GUBERNAMENTAL

FUENTE: elaboración propia.

Decisión gubernamental

Intervenir No intervenir

Realidad

Intervención 
necesaria

Mejora del 
bienestar social

Error tipo II

Intervención no
necesaria

Error tipo I
Mejora del 

bienestar social

FIGURA 2

UN MODELO SIMPLIFICADO
DE CICLO DE VIDA

FUENTE:
elaboración propia

Análisis y diseño

Evaluación Implementación

El enfoque de ciclo de vida resulta útil puesto que ca-
da una de sus fases tiene su problemática propia y uti-
liza distintos tipos de herramientas y modelos. El papel
de estos es sintetizar, en aras de la sencillez, la parte de
la realidad que nos interesa con el fin de profundizar
así en su conocimiento y realizar las predicciones opor-
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tunas. Los modelos utilizados serán en unas ocasiones
de carácter positivo –mera descripción de la realidad
de las cosas– y en otras de carácter normativo –cómo
deben ser las cosas–, al modo de los diferentes para-
digmas –eficiencia, competencia perfecta, Gobierno
benevolente, racionalidad de los agentes, políticas ba-
sadas en evidencias y estructuras de incentivos ade-
cuadas– de los que venimos hablando.

Dado el fundamento último microeconómico de las
políticas públicas (45), en tanto en cuanto estas afec-
tan a los procesos de toma de decisión por parte de
los individuos y unidades productivas, en la fase de
análisis y diseño se utilizan con profusión conceptos y
modelos (46) microeconómicos y las correcciones que
se proponen a las desviaciones de los paradigmas de
dicha disciplina. Así por ejemplo, y en el caso de fallos
de mercado, las posibles soluciones pasarían por crear
y hacer respetar derechos de propiedad (47), disminuir
los costes de transacción (48), promover la competen-
cia y evitar el abuso de poder de mercado, disminuir
externalidades (49) o suministrar bienes públicos (50). El
caso es que una vez diagnosticado el problema y ana-
lizada su solución desde este prisma microeconómico,
se habría de pasar a identificar las instituciones nece-
sarias y analizar las diferentes alternativas de instrumen-
tación.

Para ello, una metodología específica de tipo norma-
tivo es el Análisis Coste-Beneficio (ACB), que busca una
objetividad y transparencia de las decisiones ex-ante
mediante la cuantificación de los costes y beneficios
de cada alternativa, de manera que la opción a es-
coger será aquella que proporcione el mayor benefi-
cio neto, que se obtiene tras sustraer los costes de los
beneficios brutos y que habrá de ser positivo (51). La
base de la misma es la separabilidad de las decisio-
nes de eficiencia y redistribución (52) comentada al
principio de este artículo, lo que implica considerar co-
mo beneficios la predisposición neta –descontando las
compensaciones a los potenciales perjudicados- de
los beneficiados a pagar por los aumentos de utilidad
en relación con el statu quo, y como costes, los sacri-
ficios necesarios interpretados en términos de coste de
oportunidad. Esta separabilidad evita la complejidad
que supondría analizar impactos para cada uno de los
grupos de interés afectados en uno u otro sentido y fa-
vorece su agregación y compensación. 

Al ser el ACB una metodología que en aras de la com-
parabilidad de las alternativas monetiza sus beneficios
(53), los aspectos críticos de la misma se refieren a la
valoración de impactos –cuando en la mayoría de los
casos no hay disponibles señales de precio que refle-
jen las valoraciones de los agentes, por lo que hay que
utilizar los denominados precios sombra que se calcu-
lan a partir de técnicas específicas (54)–, la considera-
ción del riesgo (55), la incertidumbre (56) y el tratamien-
to de la dimensión temporal mediante la elección de
la tasa de descuento apropiada (57). La práctica del
análisis de sensibilidad –en el que los diferentes pará-
metros inciertos se alteran para ver cómo influyen en
el resultado final– es intensiva en este contexto.

Una simplificación del ACB cuando no es posible la
monetización de los beneficios y la política a estu-
diar tiene un objetivo único es el Análisis Coste-Efi-
cacia, que valora hasta qué punto se cumple el ob-
jetivo prefijado para una variable mediante el cálcu-
lo de un ratio entre el coste de una política y el im-
pacto atribuible a la misma, lo que permite compa-
rar alternativas de manera que la preferible sería
aquella que presente el menor valor del ratio.

Otras metodologías específicas para la fase de análi-
sis y diseño son el Análisis de Impacto Económico (AIE)
y los modelos de Equilibrio General (EG). Los estudios
AIE miden el impacto total de un proyecto en la eco-
nomía –en un ámbito geográfico concreto– median-
te el uso del concepto keynesiano de multiplicador (58)
según el cual cada unidad monetaria directamente
invertida resulta en impactos adicionales de carácter
indirecto e inducido. 

Por su parte, un marco EG (59) da una visión agregada
de la economía al tener en cuenta las interacciones y
el funcionamiento conjunto de sus diferentes compo-
nentes parciales, con el objeto de complementar así
los análisis limitados de tipo ceteris paribus con otros
mucho más completos de tipo mutatis mutandi.

Siendo ambas herramientas potentes, su uso no está
exento de riesgos. Así por ejemplo, el AIE tiende a ser
utilizado con excesivo optimismo pues se suelen igno-
rar efectos de sustitución y desplazamiento de activi-
dad económica, y se suelen sobrestimar los beneficios
directos –de los cuales sólo se habrían de tener en cuen-
ta los verdaderamente incrementales– y el valor del
multiplicador, a cuyo valor afectan ciertas fugas que tie-
nen su origen en las cargas impositivas que menguan
la renta disponible y en el ámbito geográfico en el que
repercuten esos beneficios directos.

El papel de los modelos resulta también clave en la
fase de implementación, donde salen a relucir as-
pectos organizativos y de gestión del sector público.
El estudio de incentivos en el marco principal-agen-
te permite fundamentar la separación política-admi-
nistración origen de las burocracias administrativas;
establecer los principios para la delegación (60) en
Agencias Independientes o en Comisiones Regulado-
ras; y acotar el problema de su supervisión abarcan-
do fenómenos tales como el de captura regulatoria
o el asunto de las puertas giratorias (61). Las decisio-
nes sobre privatizaciones y externalización pueden es-
tudiarse también a la luz del citado marco. Todos estos
temas son centrales en la escuela de pensamiento de-
nominada Nueva Gestión Pública (NGP) (62), que pre-
tende la imitación en el sector público de las buenas
prácticas que en materia de organización y gestión se
observan en el sector privado, superando así la tradi-
cional visión burocrática.

Por último, en la fase de evaluación, resulta crucial evi-
tar los habituales enjuiciamientos ex-post erróneos so-
bre los impactos de una política (63), pues estos sue-
len confundirse de manera simplista con los resultados
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de la misma, cuando la medición de aquellos es un
proceso complejo (64) que requiere la identificación
de cuáles hubieran sido los resultados en ausencia de
intervención alguna. Ello vendría a requerir la magia de
un artefacto como una máquina del tiempo, pero afor-
tunadamente se cuenta hoy en día con herramientas
estadístico-econométricas avanzadas (65), que con la
denominación específica de Evaluación de Programas
permiten bajo ciertas hipótesis la identificación correc-
ta de las relaciones causa-efecto, lo que exige la dis-
ponibilidad de datos en cantidad y calidad. 

En suma, los aspectos cuantitativos y de medición re-
sultan indispensables (66) para la evaluación de la efec-
tividad en el contexto de la filosofía de políticas ba-
sadas en evidencias, que se contrapone a otra ba-
sada en juicios de valor lastrados de subjetividad o
de los sesgos cognitivos en los enjuiciamientos a que
hacíamos mención al hablar de las limitaciones de
la racionalidad humana.

Una vez descritas someramente las distintas fases, indi-
car que el carácter cíclico del que venimos hablando
surge de la retroalimentación a la fase de análisis y di-
seño de la información sobre relaciones causales iden-
tificadas en la fase de evaluación, lo que da comien-
zo de nuevo al ciclo permitiendo así su optimización
en un proceso de sintonía fina progresiva.

Cabría finalizar este apartado con una mención a la
relevancia y contribución creciente (67) que las Tecno-
logías y Sistemas de Información –y en concreto las
aplicaciones de productividad, las bases de datos, los
paquetes estadísticos o los sistemas de información ge-
ográfica (SIG)– tiene en las distintas fases del ciclo de
vida, desde el análisis, diseño y evaluación –recopila-
ción, procesado y difusión de datos- hasta la imple-
mentación -mejora de procesos internos de las buro-
cracias y de las relaciones con el administrado-.  

¿CIENCIA O ARTE?

Conviene completar la exposición de fundamentos teó-
ricos realizada hasta el momento con algunas consi-
deraciones generales que ilustran las complicaciones
prácticas de una aplicación rigurosa del Análisis de
Políticas Públicas.

� En primer lugar, se ha de destacar su carácter mul-
tidisciplinar, al requerir conocimientos de campos tan
diversos como la Economía, la Estadística, el Derecho
o la Psicología, además de los sectoriales específicos.

� En segundo lugar, cabría reconocer las limitaciones
resultantes del uso intensivo que se hace de los mode-
los, que por mucha sofisticación con la que se les quie-
ra dotar, no dejan de ser una abstracción simplificada
de una realidad concreta que requiere ser bien cono-
cida, a lo que se añade la complejidad de la previ-
sión de los efectos de equilibrio general.

� Un tercer tipo de limitaciones y dificultades que
afectan al trabajo del analista incluirían las referidas a

los costes de las políticas (ya sean explícitos –presu-
puestarios, personal,…– o implícitos –consecuencias in-
esperadas–) y las ya mencionadas de carácter y via-
bilidad político-institucional.

Otra dimensión que resulta clave y que generalmente
queda fuera del ámbito de actuación del analista se
refiere a los aspectos de comunicación y marketing
político: para que una política técnicamente buena
sea implementable en la práctica aquella ha de ser
correctamente comunicada, lo que requiere conocer
a la audiencia y persuadirla enmarcando adecuada-
mente el mensaje mediante el uso de un lenguaje sen-
cillo y pedagógico que identifique los escenarios más
desfavorables, los sacrificios y efectos de equilibro ge-
neral y los mecanismos de compensación para los
eventuales perjudicados; todo lo cual exige, en gene-
ral, un liderazgo y tutela claramente señalizado.

De todo lo expuesto se deduce que estamos ante una
disciplina compleja que combina elementos de cien-
cia y arte y en la que el analista ha de ser en todo mo-
mento consciente de las dificultades que afronta de
manera que, sin llegar a provocarle desasosiego, al me-
nos sí habrían de sumirle en una atmósfera de pesimis-
mo ilustrado. Dicho estado cognitivo es el natural y ca-
racterístico de los tecnócratas, término a veces utilizado
con un matiz despectivo y que designa al colectivo de
profesionales que tan de moda (68) se ha puesto en el
contexto actual de crisis en el que legislar mejor se ha
convertido en un requisito no sólo moral, sino también
legal en la mayoría de las economías desarrolladas.

Regular o legislar mejor tiene varias implicaciones, la
principal de las cuales se refiere al énfasis en los crite-
rios objetivos de coste-beneficio y a la filosofía de po-
líticas basadas en evidencias. La comunicación de las
regulaciones y de sus ventajas para los administrados
es otro aspecto a cuidar. Asimismo, la simplificación
administrativa y de las opciones de decisión para el
administrado son criterios a tener en cuenta a la ho-
ra de regular mejor. Son también críticos los aspec-
tos de transparencia y participación que resultan en
una democratización de los procesos regulatorios
(69) en tanto en cuanto son precisamente los ciuda-
danos los que mejor información y conocimiento tie-
nen de los problemas que requieren intervención gu-
bernamental.

Otras implicaciones se referirían a la necesidad de ali-
gerar los cuerpos normativos, evitando redundancias y
solapes y modernizando normas obsoletas. Y por su-
puesto, en un mundo globalizado, la coordinación in-
ternacional de procesos regulatorios resultaría otro ele-
mento clave de ese legislar mejor (70). Todo ello en un
contexto de rendición de cuentas (71) por parte de los
responsables políticos.

En el mundo anglosajón (y en Estados Unidos en par-
ticular) tienen arraigo planes de estudios especializa-
dos en la materia que se imparten en escuelas pro-
fesionales para graduados universitarios que compar-
ten con otras similares –como son las de Negocios o
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las de Leyes– un esquema formativo basado en tres pi-
lares: la enseñanza de las herramientas propias de la
disciplina (72), el desarrollo de las habilidades necesa-
rias para el desempeño profesional exitoso y el acce-
so a una red (73) de profesionales de la materia.

Los programas de estudios, según focalicen en los as-
pectos de análisis o en los de administración y gestión,
se denominan MPP (Master in Public Policy) o MPA
(Master in Public Administration) respectivamente y, en
todo caso, comparten una estructuración en torno a
tres ejes fundamentales –uno microeconómico, otro
estadístico-econométrico y otro de modelos formales–
a través de los cuales, y con el apoyo de los adecua-
dos instrumentos técnicos básicos (74) y específicos
avanzados (75), se profundiza en las fases y en los di-
ferentes elementos institucionales –mercados, organi-
zaciones públicas e instituciones democráticas– del
proceso. Todo ello, complementado con una forma-
ción vertical de conocimientos sectoriales –conforme
al campo de interés del estudiante– y otra horizontal
de habilidades transversales (comunicación, liderazgo,
negociación, etc.).

CONCLUSIONES

Este artículo comenzaba con una aparentemente des-
concertante referencia a la ciencia médica que el au-
tor espera que tras la lectura no lo resulte tanto, pues
el objetivo era motivar una analogía clara existente
con las políticas públicas. Analogía en la que el pa-
ciente es la sociedad; la enfermedad, una patología
social o fallo de mercado; el quirófano, los medios ma-
teriales disponibles; el cirujano, el analista de políticas
públicas; los medios de diagnóstico, el bisturí y el se-
guimiento post-operatorio, las herramientas de aná-
lisis y diseño, implementación y evaluación que se
han descrito; las condiciones de asepsia y esterilidad
del quirófano –o la ausencia de las mismas–, las fric-
ciones que la maquinaria política y sus instituciones
introducen. Y el remedio peor que la enfermedad, el
fallo de gobierno. Se deja a la imaginación del lector
completar la analogía encontrando las equivalen-
cias de los curanderos, la reflexología o la parafar-
macia.

Lo cristalino de la analogía debiera suscitar una refle-
xión sobre el modo en que se desenvuelven las políti-
cas públicas, para lo cual el presente artículo ha des-
arrollado un marco conceptual -que se sintetiza en el
anexo en forma de tabla- sobre la base de un ciclo
de vida que toma como referencia los cinco paradig-
mas y el problema ubicuo de los incentivos (modelo
principal-agente) que en la figura 3 se representan en
tensión con las desviaciones que en la realidad se ob-
servan y que es preciso minimizar. El marco puntualiza
los aspectos eminentemente técnicos de la disciplina
y, en ese sentido, permite resaltar la necesidad de con-
tar con personal cualificado para la optimización del
proceso y sus resultados finales.

Una consecuencia organizativa práctica para Ministe-
rios, Comisiones Reguladoras u otros órganos compe-
tentes sería, por un lado, la importancia de las unida-
des horizontales de soporte (76) que lleven a cabo fun-
ciones estadísticas (77), de análisis coste-beneficio ex-
ante, de evaluación ex-post y de intercambio de bue-
nas prácticas (a través de por ejemplo la participación
en grupos de trabajo de foros internacionales como la
OCDE o la Unión Europea); y, por otro lado, la impor-
tancia de los Cuerpos Superiores de la Administración
con las capacidades y habilidades para ejercer de in-
terfaz técnico-política, partiendo de los conocimientos
horizontales y sectoriales adecuados y ejerciendo su
misión desde lo que podríamos denominar liderazgo
tecnocrático.

El artículo ha descrito también someramente las herra-
mientas necesarias para que la objetividad, la transpa-
rencia y la rendición de cuentas sean principios infor-
mantes en todo el proceso y que por tanto el sector
público constituya una palanca para la competitivi-
dad-país en lugar de un obstáculo a la misma.

Una última consideración debiera servir para recono-
cer, sin que ello suponga una contradicción con las
tesis expuestas, el valor del sistema político como
mecanismo colectivo para la fijación de prioridades
y la toma de decisiones, pues constituye el arreglo
institucional para un asunto complejo, en tanto en
cuanto decidir exige sacrificar y por tanto escoger un
balance entre aspectos contradictorios (78), cuestión
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FIGURA 3

PARADIGMAS
RELEVANTES Y

DESVIACIONES EN
LOS MISMOS

FUENTE:
Elaboración propia. 

Paradigmas
• Eficiencia paretiana
• Mercado de competencia erfecta
• Gobierno benevolente
• Homo economicus
• Políticas basadas en evidencias 
• Incentivos. Modelo principal-agente

Desviaciones
• Patologías sociales
• Fallos de mercado
• Fallos de gobierno
• Homo psicologicus
• Limitaciones de los estudios observacionales
• Inf. asimétrica, riesgo moral y sel. adversa
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que resulta recurrente en el ámbito de las políticas
públicas tal y como se ha pretendido ilustrar.

(*) El autor agradece al programa Fulbright y al Ministerio
de Industria Energía y Turismo el patrocinio de sus estudios
en la Universidad de Chicago que han posibilitado la re-
dacción de este artículo.

NOTAS

[1] Cuya misión es primero curar; luego paliar; y finalmente,
si las cosas se complican, consolar.

[2] El Teorema de Imposibilidad de Arrow enuncia que la dic-
tadura es el único mecanismo de agregación de prefe-
rencias individuales que resulta en un criterio racional –en
sentido lógico– de elección social.

[3] O dicho de otra forma: un Gobierno que impidiera la me-
jora del bienestar de algunos ciudadanos sería malevo-
lente. Tal tipo de mejora se conoce como mejora pare-
tiana - por ser aportación del economista italiano Wilfredo
Pareto (1848-1923)-, y junto con la idea de optimalidad o
eficiencia -que en el sentido paretiano se refiere a aque-
llas situaciones en las cuales una desviación del statu quo
empeora el bienestar de algunas de las partes- constitu-
yen conceptos centrales en la disciplina conocida como
Economía del Bienestar.

[4] Free riding en ingles,  o problema del polizón según el cual
existe la tendencia natural a descuidar las obligaciones in-
dividuales cuando hay un colectivo que pueda suplirlas.

[5] Hold-up en ingles, según el cual, en una relación bilateral
en la que las obligaciones no puedan ser exigidas formal-
mente, la alteración a posteriori del reparto de poderes in-
centivaría el incumplimiento de una de las partes una vez
que la otra ha cumplido sus compromisos. Esto provoca
que la parte desfavorecida, dada la falta de credibilidad
de la parte favorecida, y anticipando el desenlace de la
relación, decida alterar su comportamiento a priori, resul-
tando en una situación ineficiente para ambas. 

[6] Situaciones en las que se da poder de mercado o en las
que existen externalidades, que suponen desviaciones pa-
ra las cuales no se cumple el Primer Teorema de la Eco-
nomía del Bienestar, que establece que toda asignación
resultante de un mercado competitivo es eficiente en sen-
tido paretiano.

[7] Los tres tipos de interacciones enumeradas son estudiadas
respectivamente por la Teoría de Juegos (las estratégicas),
la Microeconomía (las de los mercados) y las Teorías de la
Regulación y de la Hacienda Pública (las asimétrico-coerci-
tivas).

[8] Que puede variar en el espectro que por extremos tiene
el igualitarismo propugnado por Rawls a partir de su con-
cepto de velo de la ignorancia, por un lado, y el indivi-
dualismo de Nozick, por otro, por citar a dos pensadores
contemporáneos relevantes.

[9] Segundo Teorema de la Economía del Bienestar: dado un
reparto inicial de recursos, y tras las redistribuciones perti-
nentes, toda asignación eficiente de recursos que se desee
puede alcanzarse por medio de la reasignación que el mer-
cado competitivo realiza.

[10] Esta aproximación utilitarista, de acuerdo a las ideas de
Bentham, supone implícitamente utilizar una función de
bienestar social en la que las utilidades de todos los miem-
bros de la sociedad se ponderan por igual, lo que gene-
ra a priori ciertas críticas.

[11] Que son objeto de estudio de la Teoría de la Hacienda
Pública.

[12] Ante esta tensión entre eficiencia y equidad, y tras termi-
nar su periodo de formación académica, muchos estu-
diantes de Escuelas de Políticas Públicas manifiestan su
sentimiento de la siguiente manera: “Me interesé en este
campo porque pensaba que me enseñarían a hacer un
mundo mejor y, en cambio, me han enseñado a hacer-
lo más eficiente”.

[13] Estudiadas por la disciplina fronteriza entre la Economía,
la Psicología y la Sociología que en español algunos de-

nominan Economía Conductual y otros Economía del
Comportamiento, refiriéndose ambos al término inglés
Behavioral Economics.

[14] Hacia los cuales los países europeos demuestran tener más
sensibilidad que Estados Unidos, en lo que supone una elec-
ción de prioridades que evidentemente tiene sus costes en
forma de desempleo o falta de espíritu innovador.

[15] Los impuestos, que también tienen carácter coercitivo, tie-
nen objetivos múltiples: redistributivos, disuasorio-paterna-
listas –desincentivación de ciertos consumos que resultan
perjudiciales- y de corrección de fallos de mercado -im-
puestos pigouvianos para internalización de externalida-
des negativas-.

[16] Sectores de red como la energía, las telecomunicaciones,
postal o ferroviario, en los que es económicamente más
eficiente la provisión por un único agente en alguno de
los eslabones de la cadena de valor.

[17] Según la cual el regulador puede no ser benevolente y
responder a intereses particulares, lo que crea incentivos
para que las empresas usen sus recursos para influir en las
decisiones de aquel.

[18] En las que dominan las interacciones de tipo estratégico,
por lo que la Teoría de Juegos es un instrumento teórico
de la mayor utilidad en el campo de la política de com-
petencia.

[19] Que inevitablemente terminan resultando arbitrariamente
subjetivos.

[20] Por lo que hay quien considera que la mejor de las políticas
industriales es la defensa de la competencia.

[21] Apoyándose en el cual se ha construido una sub-discipli-
na económica con autonomía propia denominada por
algunos Economía de la Información y de la que forma
parte la Teoría Económica de Contratos.

[22] En su versión básica, un actor denominado principal depen-
de de la actuación de otro actor subordinado denomina-
do agente que ejecuta ciertas acciones inobservables por
el principal –problema de información asimétrica–, por lo
que este ha de establecer los mecanismos adecuados que
le eviten soportar los posibles sobrecostes derivados de las
inadecuadas acciones que aquel toma a sabiendas de que
no puede ser observado –problema de riesgo moral– y que
se traducen en un resultado subóptimo –problema de se-
lección adversa-.

[23] La Economía Política estudia estas limitaciones.
[24] El problema de la asignación de recursos escasos que en

el sector privado resuelve los mercados no desaparece
por arte de magia en el ámbito de lo público.

[25] Teorema del Second Best. Algo así como una versión del
segundo principio de la Termodinámica.

[26] Como las que se dan en las propias políticas redistributi-
vas instrumentadas, por ejemplo, a través de impuestos, o
los efectos expulsión del sector privado que se observan
en los casos de provisión de bienes públicos o financia-
ción de déficits públicos.

[27] En el caso de que una actividad regulatoria requiera in-
formación privada de los agentes afectados, como por
ejemplo los costes de reducción de emisiones en los que
incurren las partes contaminantes. En ocasiones ciertos ti-
pos de subasta pueden ser un instrumento eficaz para la
revelación de esta información privada.

[28] Y no por ello menos importantes, sino más bien todo lo con-
trario.

[29] Que se traduce en un excesivo hincapié en el corto plazo y
la falta de proyección y visión en el largo plazo.

[30 En Estados Unidos estas actividades (advocacy y lobbing)
tienen un carácter reglado.

[31] Es célebre el dicho atribuido a Otto Von Bismarck «las le-
yes y las salchichas, mejor no saber cómo están hechas».

[32] Lo que explica que por ejemplo en políticas de lucha con-
tra el cambio climático se prefieran soluciones de comer-
cio de derechos de emisión en lugar de impositivas, sien-
do estas últimas preferibles con criterios de eficiencia pe-
ro menos viables políticamente.

[33] Al menos en el mundo anglosajón, donde surgieron por
mandato del poder legislativo para aglutinar así conoci-
miento sectorial. En el caso español, estos organismos pro-
liferaron con la oleada privatizadora y liberalizadora de los
años 90.
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[34] Entrecomillado por ser algo subjetivo.
[35] Tanto la regulación por coste de servicio –cost plus– co-

mo por tasa de retorno desincentiva la reducción de cos-
tes y la innovación.

[36] Un mercado es contestable cuando, independientemen-
te del número de participantes, la ausencia de barreras de
entrada y salida se traduce en unas condiciones de com-
petencia adecuadas.

[37] Como los métodos price cap con reglas de indiciación
del estilo IPC menos X.

[38] En España se está en el proceso de integración de las co-
misiones reguladoras sectoriales –Comisión Nacional de
Energía, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones,
etc...– y la Autoridad Antimonopolio –la Comisión Nacional
de Competencia–.

[39] Que muy a menudo acaban siendo mucha reforma pe-
ro poco cambio.

[40] Las soluciones desregulatorias también han de tomarse en
el contexto de un riguroso análisis de sus costes y beneficios.

[41] Concepto muy diferente al de regulación dinámica que
se observa en algunos sectores innovadores de importan-
te componente tecnológica y según el cual la normativa
se va corrigiendo para hacer partícipes a los consumido-
res de las ganancias en eficiencia que se produzcan fru-
to de la evolución tecnológica.

[42] Importado de la Teoría de la Inferencia Estadística.
[43] La presunción de inocencia y la imposición de la carga

de la prueba sobre la parte acusadora que informan nues-
tro sistema judicial sería un ejemplo de principio estable-
cido en previsión de errores de tipo I –falso positivo- que
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Fase en ciclo 
de vida

Aspecto Disciplina
Paradigma/Modelo

de referencia
Desviación Implicaciones de Políticas Públicas

Detección de
problemas,
determinación 
de la agenda 
política

Marcos normativos Filosofía/Teorías 
de la Justicia 
y el Bien Común

Economía del
Bienestar

Óptimo social/
eficiencia y 
mejoras paretianas

Patologías sociales:
• Fallos y trampas de

coordinación
• Falta de compromiso
• Oportunismo
• Falta de acción

colectiva/Bienes Públicos.
Parasitismo

• Tragedia de los
comunes/Externalidades
negativas

Oportunidades para actuaciones de Política
Pública.
Primera mejor opción

• Provisión pública de bienes públicos (directa o a
través de empresa pública)/financiación pública
de provisión privada de bienes públicos

• Mitigación de externalidades

Compromiso eficiencia-equidad: Políticas
Redistributivas

Análisis 
y diseño

Asignación de recursos
escasos

Microeconomía/
Organización
Industrial/Teoría de
la Regulación

Mercado en
Competencia
Perfecta

Fallos de Mercado/Poder de
Mercado:
• Monopolios
• Oligopolios
• Competencia monopolística

Mecanismos institucionales: derechos de 
propiedad y disminución costes de transacción
Mecanismos regulatorios (control ex-ante):
• Fijación y control de estándares (precios,

cantidades, calidad, entrada-servicio público,
salida)

• Basados en incentivos
• Mecanismos de mercado
• Impuestos pigouvianos. Subsidios
• Política de Competencia (control ex-post).

Mercados contestables
Toma de
decisiones

Psicología
Social/Economía
Conductual

Homo economicus Homo psicologicus.
Racionalidad limitada-heurís-
tica/intuición:
• Preferencias
• Enjuiciamientos
• Riesgo/incertidumbre
• Elección intertemporal
• Decisiones grupales

Objetividad en toma de decisiones ex ante:
Análisis Coste-Beneficio
Enjuiciamientos ex-post: Evaluación de
Programas

Paternalismo Libertario

Cobertura pública de riesgos

Implementación Marco institucional Economía Política Gobierno benevolente Fallos de gobierno:

Restricciones tecnológicas
• Ineficiencias
• Ajuste estratégico
• Inconsistencia temporal
• Información asimétrica
Restricciones institucionales

Desregulación

Segunda mejor opción

Tercera mejor opción

Economía de la
Información/Teoría
Económica de
Contratos

Administración y
Organización del
Sector Público

Modelo Principal-
Agente

Incentivos inadecuados: in-
formación asimétrica, riesgo
moral, selección adversa

Aspectos organizativos del sector público/diseño
de instituciones:
• Separación política-administración. Burocracias
• Delegación y supervisión. Comisiones

reguladoras. Captura regulatoria. Puertas
giratorias

• Privatizaciones
• Errores Tipo I y Tipo II
Nueva Gestión Pública (NGP)

Evaluación Análisis de
impacto/Evaluación
de Programas

Estadística y
Econometría/
Microeconometría

Experimentos en
laboratorios
científicos (ensayo
clínico aleatorio)

Estudios observacionales:
desconocimiento de los
resultados en caso de
inacción, confusión
correlación-causalidad

Políticas basadas en evidencias sobre relaciones
causales identificadas mediante técnicas
microeconométricas adecuadas

FUENTE: elaboración propia.

ANEXO
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supondrían la condena de un inocente; la no aprobación
por las autoridades sanitarias de un medicamento efecti-
vo –con potencial curativo y sin efectos secundarios- se-
ría un error de tipo II –falso negativo-.

[44] No por su falta de interés práctico o por falta de rigor en
su tratamiento teórico, ya que los modelos formales jue-
gan también un papel relevante en su comprensión. A
modo ilustrativo, citar los análisis espaciales de Hotelling o
las contribuciones más recientes de Krehbiel en su Teoría
de la Política Pivotal, que ayudan a entender qué propues-
tas legislativas, en cuanto a su ubicación en el espectro
ideológico, son políticamente viables.

[45] Incluso de las políticas macroeconómicas –fiscal de estí-
mulo de la demanda o monetaria-, que no se han cita-
do explícitamente ni tipificado aparte en este artículo por
considerarse también basadas en microfundamentos.

[46] Por citar algunos: los razonamientos más básicos de mar-
ginalismo y coste de oportunidad; el referente que cons-
tituye el mercado de competencia perfecta; u otros más
sofisticados como los de elección basada en atributos de
Lancaster o, aunque sea más propio de las Finanzas Co-
rporativas y los mercados financieros, el Capital Asset
Pricing Model (CAPM).

[47] Fundamento de la normativa sobre protección de la inno-
vación y propiedad industrial.

[48] Un ejemplo sería la eliminación de barreras administrati-
vas, como la supresión de autorizaciones previas de acti-
vidad en el contexto de la denominada Directiva de
Servicios.

[49] Mediante por ejemplo, el uso de la ya citada imposición pi-
gouviana. Cabe resaltar en materia de externalidades el re-
sultado del Teorema de Coase, que establece que con de-
rechos de propiedad claramente asignados y en ausencia
de costes de transacción, las partes privadas pueden resol-
ver el problema sin intervención pública alguna. 

[50] Mediante provisión directa o a través de empresa pública,
o mediante la financiación pública de la provisión privada.

[51] En el caso de limitaciones presupuestarias, una regla equi-
valente que puede utilizarse con cierta precaución supon-
dría seleccionar aquellas alternativas de mayor ratio be-
neficio/coste de entre las que presenten un valor mayor
que uno.

[52] Teorema o Criterio de Kaldor-Hicks.
[53] Lo que genera para algunos cierta controversia ya que un

potencial impacto –piénsese por ejemplo en una normati-
va sobre seguridad en el trabajo- pudieran ser vidas salva-
das cuyo valor se ha de cuantificar, para lo que existen téc-
nicas objetivas de valoración como la del valor estadístico
de la vida. Otro tipo de beneficios no ligados al uso y que
son especialmente relevantes en el ámbito medioambien-
tal y de los recursos naturales son capturados por el deno-
minado valor de existencia o por el valor de opción.

[54] Estas técnicas se basan en la enunciación de preferen-
cias en el contexto de un cuestionario (método de la va-
loración contingente) o la revelación de las mismas a tra-
vés de comportamientos (métodos como el del coste de
viaje, el de los gastos evitados o aquellos basados en atri-
butos –precios hedónicos-) y resultan de especial aplica-
ción en campos como el medioambiente y la cultura.

[55] Y la actitud ante el mismo, así como las posibilidades de
su cobertura mediante diversificación por medio de su
agregación en las circunstancias en que es ello posible
(básicamente, que el riesgo no se materialice simultáne-
amente para todos los asegurados).

[56] Catástrofe e irreversibilidad son conceptos íntimamente li-
gados al de incertidumbre, y la consideración de los mis-
mos se ha de hacer en el contexto del denominado prin-
cipio de precaución ante daños irreversibles enunciado
por Sunstein. 

[57] Lo que permite capturar, por ejemplo, aspectos como la
sostenibilidad intergeneracional, tan crítica en problemas
como el del cambio climático. Un matiz relevante que se
refiere a la tasa de descuento es su carácter de coste de
oportunidad, por lo que caben diferentes alternativas en fun-
ción de si se considera que la inversión pública está despla-
zando consumo privado –a través del ahorro particular– o si
por el contrario está desplazando a inversión privada.

[58] En el cual se basan las políticas de estímulo implementadas
recientemente por muchos países como respuesta a la crisis.

[59] Un ejemplo paradigmático serían las tablas Input-Output a
partir de las cuales se pueden calcular el efecto multiplica-
dor de diferentes sectores que se utilizan en los AIE citados.

[60] En los que se observa una tensión entre sesgo ideológico e
incertidumbre, y entre control y competencia.

[61] Expresión muy gráfica que es traducción literal de lo que se
conoce como revolving doors en el mundo anglosajón y
que se refiere al paso de medios humanos del sector públi-
co al privado.

[6]2 New Public Management (NPM).
[63] El más generalizado de los cuales es la confusión entre co-

rrelación y causalidad.
[64] Que no lo es tal en el contexto de los experimentos realiza-

dos en los laboratorios científicos, donde por ejemplo se pue-
den constatar los efectos de un nuevo medicamento por
comparación entre dos cobayas, una de las cuales recibe
la droga y otra de las cuales recibe un placebo, tras una
asignación aleatoria del tratamiento. La inviabilidad de este
enfoque constituye un obstáculo más de los que jalonan las
ciencias sociales en comparación con las ciencias natura-
les o exactas, que por su parte afrontan otro tipo de dificul-
tades ni mucho menos de rango menor.

[65] Sin ánimo de ser exhaustivos, entre las técnicas –estrategias
de identificación- más utilizadas podemos citar: experimen-
tos sociales, cuasi-experimentos/experimentos naturales (di-
ferencias en diferencias), métodos de panel, nivelación del
grado de propensión, variables instrumentales, regresión dis-
continua o funciones de control.

[66] Es célebre la taxonomía atribuible al escritor Mark Twain –“lies,
damned lies and statistics”– que categoriza la estadística co-
mo la mayor de las mentiras  y que describe el poder persua-
sivo de los números y, en particular, el uso de las estadísticas
como soporte elegante de argumentos débiles. Aunque si
bien es fácil mentir con estadísticas, mas fácil es mentir sin
ellas.

[67] La mejora de la provisión de servicios por la administración
pública puede realizarse utilizando intensivamente concep-
tos, herramientas y filosofías novedosas como big data,
cloud computing, text mining, shared services, shared eco-
nomy, crowdsourcing, etc.,..., que suponen tendencias tec-
nológicas y de éxito empresarial imparables con potencial
de ser replicadas en el ámbito de lo público.

[68] Moda que en opinión del que escribe este artículo debiera
perpetuarse en lugar de tener carácter pasajero.

[69] Lo que en inglés se denomina Open Government.
[70] El avance de los sistemas de información y telecomunica-

ciones ha de contribuir a la implementación práctica de es-
tos principios regulatorios en un entorno que podríamos de-
nominar Regulación 2.0.

[71] Accountability en inglés, término que informa los procesos
de políticas públicas en el mundo anglosajón y que prácti-
camente luce por su ausencia en otros lugares.

[72] Con mayor o menor énfasis en los aspectos teóricos y, alter-
nativa o complementariamente, basándose en la denomi-
nada metodología del caso.

[73] Compuesta por practicantes (practitioners en inglés) y
miembros de la comunidad académica.

[74] Cálculo Infinitesimal, Teoría de Juegos, Teoría de la Probabi-
lidad e Inferencia Estadística, Teoría de Precios, Teoría Con-
ductual de la Decisión y Teoría Económica de la Información.

[75] Hacienda Pública  –impuestos y políticas de redistribución y
cobertura–, Análisis Coste-Beneficio y Evaluación de Pro-
gramas.

[76] Back Office.
[77] Estadísticas coyunturales o estructurales, para su uso interno

o para su difusión exterior –con las debidas salvaguardas de
confidencialidad, cuando estas sean de aplicación, que
afectan a la privacidad de los microdatos– en el contexto
de la misión estadística de las Administraciones Públicas que
se justifica por el carácter de bien público y por su utilidad
en la fase de evaluación.

[78] Compromisos como: eficiencia vs equidad; competencia/in-
novación vs poder de mercado; sesgo vs precisión; errores ti-
po I vs tipo II; delegación vs control; corto plazo vs largo pla-
zo, etcétera.
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LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL 
EN PERSPECTIVA 

UN ANÁLISIS DE DATOS DE PANEL

JESÚS MANUEL PLAZA LLORENTE

Departamento de Economía de la Empresa
Universidad de Educación a Distancia (UNED)

El presente artículo muestra un caso en el que la utilización de datos de panel sirve para inves-
tigar la dinámica de la innovación (1) seguida por 325 pequeñas y medianas empresas (Pyme)
innovadoras (2) españolas entre 1995 y 2010. Entre 1990 y 1995 el entonces Ministerio de Industria
y Energía (MINER) desarrolló, junto con la Comisión Europea (CE),varias iniciativas destinadas

a promover la incorporación empresarial a los progra-
mas nacionales y comunitarios de innovación. Bajo el
paraguas del programa comunitario SPRINT se llevaron
a cabo distintas acciones que, de forma global, cubrí-
an las etapas que median desde la identificación del
potencial innovador de las empresas, hasta su partici-
pación efectiva en programas de innovación; tales co-
mo el Programa Marco de I+D o EUREKA, programas
éstos que constituían la aspiración máxima.

De entre estas acciones, la Iniciativa MINT (3) estuvo
dirigida de forma específica a incentivar la innova-
ción entre las PYME en España dentro del esquema
comunitario y fue la que contó con la participación
de un mayor número de empresas. Entre 1993 y 1995
MINT llevó a cabo 325 encuestas en profundidad a otras
tantas empresas (Panel MINT) que realizaron consul-
tores especializados con arreglo a una metodología
común, de la que resultaron, como producto, otros
tantos diagnósticos tecnológicos. En ellos, cada con-
sultor establecía la realidad innovadora de la empre-
sa analizada, su potencial y las posibilidades de ac-
ceder con éxito a los programas públicos de innova-
ción regionales, nacionales o comunitarios.

La investigación de los resultados de estos diagnós-

ticos permitieron a Plaza (2003) proponer un mode-
lo de comportamiento al que se ajustaban las Pyme
innovadoras y, con posterioridad, contrastar la hipó-
tesis de suficiencia acerca de la capacidad comer-
cial de las empresas y el uso de las tecnologías de
la información y de las comunicaciones (TIC) sobre
su propensión innovadora, entendida como la suma
de las capacidades que la hacían posible, unida a
la actitud proactiva hacia el fenómeno innovador
que revelaba el comportamiento de cada compa-
ñía (Plaza-Rufín, 2005; Hagén-Ahlstrand y otros, 2007).

La denominación de datos de panel la encontramos
asociada en la investigación económica a datos que,
presentando una dimensión temporal y otra transver-
sal, son tratados por métodos estadísticos o economé-
tricos. El caso del Panel MINT presenta la dimensión
temporal (se realizan dos tomas de datos, una en
1995 y otra en 2010), también la transversal (ambas
tomas de datos se refieren al mismo colectivo de 325
empresas) y los datos son tratados por métodos mul-
tivariantes (análisis de componentes principales, aná-
lisis cluster y construcción de la función discriminan-
te). Más propiamente, nos encontramos ante un pa-
nel corto, al ser mayor el número de unidades inves-
tigadas que el de cortes temporales. 
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En nuestro caso, la opción metodológica multivarian-
te frente a la econométrica viene dada por los fines de
la investigación realizada por Plaza (2003) sobre datos
de 1995, en la que se pretendía, más que investigar
los determinantes de la innovación en las 325 empre-
sas de MINT, establecer qué variables tenían capaci-
dad para discriminar (separar) entre grupos de empre-
sas innovadoras y la importancia relativa de dichas va-
riables, mediante sus respectivos coeficientes de pon-
deración en la función discriminante calculada.

En el transcurso de la primera década de este siglo dis-
tintos trabajos han venido a manifestar que el grado de
innovación de las Pyme españolas en productos, pro-
cesos y sistemas de gestión ejercen una influencia po-
sitiva sobre su rendimiento (García Pérez de Lema y
otros, 2005). De la misma forma, aspectos tales como
que la credibilidad del plan de marketing y la relación
con los clientes forman parte del sistema integrador de
referencias determinante de la propensión innovadora
empresarial, ha sido estudiado por Merino-Villar (2007).

Por su parte, Galende del Canto (2008) ha cuantifica-
do la importancia que revisten para las empresas inno-
vadoras aspectos clave de su actividad tales como el
acceso a nuevos mercados y el conjunto de factores
asociados a su estrategia comercial, habiéndose inves-
tigado la influencia de la estructura organizativa em-
presarial sobre su capacidad competitiva en los mer-
cados globalizados por Camisón-Boronat-Villar (2010).
Mientras, en la tipología de empresas innovadoras pro-
puesta por Guzmán-Martínez (2008), se reafirma la aso-
ciación directa y positiva entre los resultados comercia-
les (internacionalización) y el carácter innovador de las
empresas.

En nuestros días asistimos al cuarto desafío competiti-
vo de los últimos veinticinco años (Moss, 2010), que ha
venido a poner de nuevo la innovación entre las prio-
ridades de la agenda empresarial. En esta ocasión las
compañías aspiran a encontrar nuevas categorías de
productos y servicios capaces de enriquecer el conte-
nido de su oferta al mercado, pero sin aventurarse en
territorios desconocidos. Otra vez, la figura del cliente y
los mercados de productos de consumo se han situa-
do bajo los focos a la espera de que las empresas con-
sigan dar respuesta a las necesidades emergentes, en
lo que sería un retorno al valor de la innovación pro-
puesto por Kim-Mauborgne (1997).

En el terreno de las políticas públicas, recientemen-
te Callejón (2010) ha subrayado la importancia que
tiene la política industrial para equilibrar la oferta y la
demanda de innovaciones, como consecuencia
tanto de las nuevas oportunidades de mercado y el
aumento de la presión competitiva, como de las
nuevas necesidades de los clientes.

En el trabajo de Plaza (2003) se planteaba la posibi-
lidad de conocer en el futuro la suerte del panel de
empresas MINT y su evolución innovadora con pos-
terioridad a 1995, año en el que finalizó la primera
toma de datos. La razón por la que se acomete aho-

ra esta segunda investigación del Panel MINT, es por
considerar que quince años es un periodo suficien-
temente largo para que hayan podido producirse
cambios estructurales en las empresas y que, por ha-
ber tenido lugar tales cambios con ciclos económi-
cos de auge y recesión, lo que contemplamos en
2010 no es otra cosa sino su evolución estructural ne-
ta, producto de la innovación empresarial, entendi-
da como la respuesta de cada empresa enfrenta-
da a su curva de demanda particular. 

Por razones técnicas, organizativas y presupuestarias,
repetir en 2010 la investigación realizada en 1995 so-
bre sus mismos supuestos habría sido imposible. Por
esta razón, y teniendo como única alternativa renun-
ciar a conocer la evolución sufrida por las 325 empre-
sas que participaron en MINT, esta investigación ha op-
tado por replicar (hasta donde ha sido posible) la to-
ma de datos a través de la herramienta Google (4), en
la forma que se explica en el apartado cuarto de
metodología de este artículo. 

Llevar a cabo una segunda toma de datos en 2010
sobre las empresas del Panel MINT, analizar los resul-
tados obtenidos y alcanzar conclusiones, constituyen
los objetivos de esta investigación.

ENTORNO DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL EN
ESPAÑA ENTRE 1995 Y 2010

Para contextualizar los resultados sobre la evolución del
conjunto de las empresas innovadoras en España in-
tegrantes del panel durante los últimos quince años, se
han elaborado los cuadros 1 y 2 con información esta-
dística del período 1995-2010. 

De acuerdo con el cuadro 1, el crecimiento del núme-
ro total de empresas innovadoras en España ha sido
notablemente superior (del orden de 13 puntos en ta-
sa media anual) al del número total de empresas. Su
mayor volatilidad es indicativa de la movilidad existen-
te en este segmento empresarial, en el que como con-
secuencia de la dinámica innovadora (éxitos, fracasos,
fusiones, adquisiciones y otros fenómenos) se produ-
cen entradas y salidas censales más frecuentes que
en el conjunto.

Los indicadores de estructura de la innovación en
España que reflejan las fotos fijas para 1998 y 2008
del cuadro 2 siguiente, señalan que el número de
empresas innovadoras ha crecido 2,6 veces y dupli-
cado el número de solicitudes de patentes como re-
sultado del proceso de incorporación paulatina de
las empresas a la disciplina innovadora. Dichos resul-
tados aparecen como respuesta lógica al aumento
del esfuerzo realizado medido como gasto en inno-
vación en porcentaje del PIB, que ha sido un 138%
mayor en 2010 sobre 1998.

No obstante el progreso que muestra la situación en
2008 frente a la de 1998, todavía la facturación em-
presarial no refleja de forma nítida el impacto de las
ventas procedentes de los productos nuevos o mejo-
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rados, como tampoco lo hace la apuesta de las em-
presas por la innovación (que continúa financiándose
de forma mayoritaria desde el Sector Público), ni el éxi-
to de la participación de nuestras empresas en progra-
mas tecnológicos internacionales, que siguen aportan-
do un porcentaje discreto al conjunto de la estructura
financiera de la innovación en España.

EL PANEL DE EMPRESAS MINT COMO OBJETO DE
INVESTIGACIÓN

La caracterización completa del Panel MINT se reali-
zaba de forma detallada en Plaza (2003) y Plaza-Rufín

(2005) a través de 17 variables de las que ha sido po-
sible investigar ahora 9 de ellas. La descripción sinté-
tica de las 17 variables mencionadas, es la que figu-
ra en la columna de la izquierda del cuadro 3 (en
página  siguiente), no reproduciéndose aquí (por ra-
zones de espacio) lo que ya figura detallado en los
trabajos de 2003 y 2005 referenciados en este mis-
mo párrafo.

En 2010 la investigación del panel se ha realizado a
través de las páginas web empresariales utilizando
como instrumento el buscador Google y como des-
criptores la razón social de la compañía y, en oca-
siones, su actividad y localización geográfica. 
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Año
Total Tasa Empresas innovadoras

Número % Número Tasa (%)

CUADRO 1
CENSO DE EMPRESAS EN ESPAÑA. 1997-2010 

FUENTE: Directorio Central de Empresas y Encuesta de innovación tecnológica en las empresas (INE).

1997 2.438.830 nd nd nd

1998 2.474.690 1,5 16.100 nd

1999 2.518.801 1,8 nd nd

2000 2.595.392 3,0 29.228 nd

2001 2.645.317 1,9 nd nd

2002 2.710.400 2,5 24.463 nd

2003 2.813.159 3,8 23.721 -3,0

2004 2.942.583 4,6 51.316 116,3

2005 3.064.129 4,1 47.529 -7,4

2006 3.174.393 3,6 49.415 4,0

2007 3.336.657 5,1 46.877 -5,1

2008 3.422.239 2,6 42.206 -10,0

2009 3.355.830 -1,9 nd nd

Tasa media (%) 2,7 15,8

Desviación típica 1,9 49,5

Coeficiente de variación (%) 68,7 313,2

nd: no disponible.

1998 2008

CUADRO 2
ESPAÑA: INDICADORES DE INNOVACIÓN. 1998 Y 2008

FUENTE: elaboración propia a partir de la Encuesta de innovación tecnológica en las empresas (INE) y Fundación COTEC.

Estructura de la
innovación

A1. Número de empresas innovadoras (Manual de Oslo) 16.100 42.206

A2. Porcentaje de empresas innovadoras (producto y proceso) 10,1 20,8

A3. Porcentaje de empresas innovadoras en áreas de gestión 19,3 26,7

Esfuerzo de innovación B1. Gasto en innovación como porcentaje del PIB 0,87 1,20

B2. Gasto en innovación en las empresas (% de la cifra de ventas) 1,64 0,95

Impacto de la innovación C1. Porcentaje de ventas procedente de productos innovadores 18,2 12,7

C2. Empresas innovadoras (% de ventas procedente de nuevos mercados) 46,6 nd

Apropiación de las 
innovaciones
(número)

D1. Solicitudes de patentes 114.832 230.684

D2. Solicitudes de modelos de utilidad 3.246 2.662

D3. Solicitudes de inscripción de diseños 3.504 11.244

D4. Solicitudes de inscripción de signos distintivos 58.151 55.615

Financiación de la innovación E1. Gasto total (0,87% PIB en 1998 y 1,2% PIB en 2006) 100,0 100,0

(porcentaje del gasto en I+D E2. Con origen en el Sector Público 42,7 46,5

como % del PIB) E3. Con origen en el Sector Privado 50,6 47,6

E4. Procedente del extranjero 6,7 5,9

nd: no disponible.

13 PLAZA LLORENTE SEGUNDA  15/10/12  19:22  Página 121



J.M. PLAZA LLORENTE

Frente al procedimiento de entrevista y diagnóstico tec-
nológico utilizado en 1995, es evidente que, utilizar las
páginas web empresariales como fuente de informa-
ción primaria, supone una limitación en cuanto a la can-
tidad y detalle de la información. Por esta causa, en la
investigación realizada en 2010, ha sido necesario re-
fundir algunas variables en la forma que se detalla en
la columna de la derecha del cuadro 3. 

Como se discutirá en el apartado siguiente de meto-
dología, la investigación de las 9 variables de 2010 no
resta validez a la comparación de los resultados ob-
tenidos ahora con los de 1995; en la medida en que
ha sido posible construir con idéntico criterio las fun-
ciones discriminantes correspondientes a los dos cor-
tes (1995 y 2010), para poder observar la movilidad
en el panel con relación a la tipología de empresas
según su capacidad y actitud innovadoras, según los
cuadros 4 y  5.

METODOLOGÍA

En la caracterización del panel en 2010 se ha esta-

blecido como hipótesis de trabajo que la existencia
de la página web empresarial activa era condición
necesaria para verificar si cada Pyme, identificada por
su razón social como unidad de análisis, persistía quin-
ce años después. Dicha página se ha considerado
también como indicador de su actividad y presencia
en el mercado. De hecho, las empresas que no con-
taban con páginas web propias y activas que mostra-
ran una actividad empresarial típica no dejaban de
estar presentes en la red; aunque fuera para dar cuen-
ta de su desaparición o participación en procesos de
absorción, fusión o situación concursal.

En el análisis efectuado se ha admitido como hipó-
tesis que, entre 1995 y 2010, la influencia del ciclo
económico sobre las empresas del panel y las varia-
bles que lo caracterizan ha sido idéntica, por lo que
los resultados finales se consideran netos de efectos
externos. Lo anterior, dicho en otras palabras, signifi-
ca que la evolución del panel que reflejan los resul-
tados supone que la influencia del entorno macroe-
conómico sobre la función de producción de cada
empresa se ha considerado igual para todas ellas
durante el período analizado (5).
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CUADRO 3
CARACTERIZACIÓN DEL PANEL MINT

FUENTE: elaboración propia.

Variables investigadas en 1995 mediante encuesta Variables investigadas en 2010 mediante la herramienta Google

V1. Número de orden. Hasta 325 Pyme definidas con arreglo a la definición comunitaria (menos de 250 empleados). La muestra no puede
considerarse estadísticamente representativa de la población de empresas innovadoras en España.

V2. Razón social sujeta a compromiso de confidencialidad en el momento inicial (1993-1995) en que se realizaron las entrevistas.

V3. Comunidad Autónoma. En cuatro CCAA no fue posible contar con empresas localizadas en ellas (Plaza-Rufín, 2005).

V4. CNAE (3 dígitos).

V5. Dimensión (Dim). Número de empleados. Variable no investigada.

V6. Facturación en euros (Fact). Variable no investigada.

V7. Productividad aparente por empleado en euros (Pro). Variable no investigada.

V8. Capacidad comercial (Ccom). Calificada con arreglo a la escala: Alta (3), Media (2) y Baja (1). En 2010 se ha valorado la información
contenida en la página web empresarial sobre el producto (catálogo y gama on line), calidad de la información comercial, de la red de

distribución y acceso a la información en lenguas no peninsulares.

V91. Capacidad de innovación tecnológica. Calificada con arreglo 
a la escala: Alta (3), Media (2) y Baja (1). V9. Capacidad de innovación y cooperación tecnológica (Cit).

Calificada con arreglo a la escala: Alta (3), Media (2) y Baja (1). En
2010 se ha valorado la mención expresa en la página web
empresarial a la realización de actividades de I+D, y la existencia de
socios tecnológicos. En estos casos se ha estimado que la empresa
realizaba innovación sistemática y reunía condiciones para liderar
proyectos de innovación.

V92. Capacidad de cooperación tecnológica. Calificada con arreglo 
a la escala: Alta (3), Media (2) y Baja (1).

V11. Grado de formalización de la actividad innovadora. Calificada
con arreglo a la escala: Alta (3), Media (2) y Baja (1).

V12. Actitud innovadora: Líder (3) o Seguidor (1).

V10. Capacidad financiera. Calificada con arreglo a la escala: Alta
(3), Media (2) y Baja (1).

Variable no investigada.

V13. Antigüedad o edad empresarial.

V14. Capacidad de información. Calificada con arreglo a la escala:
Alta (3), Media (2) y Baja (1).

V15. Capacidad de información y uso de TIC (TIC). Calificada con
arreglo a la escala: Alta (3), Media (2) y Baja (1). En 2010 se ha
valorado la existencia de una página web empresarial bien
construida con información suficiente y accesible en varias lenguas
con al menos los siguientes banners: home, la empresa (about us),
productos, soluciones, sala de prensa (noticias), contáctenos y portal
cliente-proveedor.

V15. Capacidad para el uso e implantación de TIC. Calificada con
arreglo a la escala: Alta (3), Media (2) y Baja (1).

V16. Capacidad estratégica (cest). Calificada con arreglo a la escala: Alta (3), Media (2) y Baja (1). En 2010 se ha valorado la existencia de
información en la página web empresarial que permita inferir la existencia de planes u orientaciones estratégicas y su coherencia con los de-

más contenidos de la página web.
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Análisis de la movilidad empresarial

En la primera investigación del panel (Plaza, 2003) se
estableció una tipología de comportamiento de las
empresas innovadoras que se ha tomado como si-
tuación de partida para analizar, quince años des-
pués, si ha existido o no movilidad entre las catego-
rías definidas, lo que sería indicativo de cambios en
la propensión innovadora empresarial. Para ello se in-
vestigó mediante Google el panel empresarial asig-
nándose valores a las variables (6) V8 (capacidad co-
mercial), V9 (capacidad de innovación y coopera-
ción tecnológica), V15 (capacidad de información y
uso de TIC) y V16 (capacidad estratégica).

Finalizada la aplicación de la escala de posibles va-
lores a cada variable, se llevó a cabo la suma de los
valores registrados por las cuatro variables anteriores
para cada empresa. De esta manera resultó una hor-
quilla de valores de entre 4 y 12 puntos que ha ser-
vido para determinar la distribución del panel entre
cuatro categorías empresariales en la forma que se
indica en el cuadro 5

El comportamiento empresarial a que obedece su
pertenencia a una u otra categoría se resume en el
cuadro 6 en página siguiente.

Modificaciones en el poder discriminante 
de las variables para segregar empresas entre
categorías

A partir de los datos de la encuesta de 1995, y me-
diante un análisis (7) de componentes principales
(ACP), se determinaron cuatro factores capaces de
agrupar las variables iniciales. El primero de estos cua-
tro factores, el C1, agrupaba en bloque las cuatro
variables que, ahora en 2010, configuran la «Capaci-
dad de innovación y cooperación tecnológica» (V9
Cit), sirviendo entonces para definir la tipología de
empresas innovadoras descrita mediante un análisis
cluster (Plaza-Rufín, 2005).

También, y a partir de la significación estadística que
presentaban las variables para segregar entre em-
presas de alta y baja propensión innovadora (Factura-
ción, Capacidad comercial, Capacidad de informa-
ción y control, Uso e implantación de TIC y Capacidad
estratégica y organizativa), se calcularon dos funcio-
nes canónicas discriminantes que se consideraron
de interés:

D1 = 0,02 Fact + 0,61 Ccom + 0,04 Cinfo + 
+ 0,95 TIC +0,58 Cest – 4,36 

para separar entre las categorías de alta propensión
innovadora (Guepardo-Rinoceronte) y baja (Cebra-
Lirón) y,

D2 = 0,09 Dim + 0,02 Fact + 0,74 TIC + 
+ 0,60 Cestr – 3,70 

para separar entre las categorías de Guepardo y Ri-
noceronte.

Con los datos de la observación del panel en 2010 se
han recalculado estas funciones a fin de precisar si se
han producido modificaciones en la ponderación de
las variables independientes. Toda vez que variables ta-
les como la Facturación y la Dimensión empresariales
no ha sido posible actualizarlas al no estar disponible
la información en las páginas web empresariales, sus
coeficientes respectivos se han agregado a los térmi-
nos independientes con su signo. También las variables
Cinfo y TIC (consideradas independientes para los da-
tos de 1995) se han agregado en una variable única
(V15) para 2010. Como resultado de las transformacio-
nes anteriores en D1 y D2, las funciones que serán ob-
jeto de comparación con las que resulten del análisis
para los datos de 2010 son:

D1 = 0,61 Ccom + 0,99 TIC +0,58 Cestr – 4,34, y 

D2 = 0,74 TIC + 0,60 Cestr – 3,59.

Limitaciones metodológicas

La profundidad del análisis realizado en la toma de
datos de 1995 no ha sido posible repetirla en 2010
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Propensión
innovadora
(ΣΣ)

Variables de definición (ΣΣ) y aspectos
principales

CUADRO 4
COMPONENTES DE LA PROPENSIÓN

INNOVADORA EMPRESARIAL

+
Capacidad
innovadora

+ Capacidad comercial (V8). Existencia de una es-
trategia comercial y posicionamiento claramente
implementados: cartera de productos-clientes, in-
vestigación de mercados y estrategias de canal.

+ Capacidad de innovación y cooperación tecno-
lógica (V9): existencia de infraestructuras y recursos
asignados para abordar actividades de innovación
y de cooperación tecnológica con socios, provee-
dores y clientes.

+ Actitud 

innovadora

+ Capacidad de información y uso de TIC (V15).
proactividad en el uso e implantación de estas tec-
nologías en el conjunto de la actividad empresarial
y de relación con socios, proveedores y clientes.

+ Capacidad estratégica (V16): proactividad pa-
ra la definición, seguimiento y evaluación de pla-
nes estratégicos de empresa, comerciales, tec-
nológicos o de negocio.

100
Capacidad
innovadora

0

Guepardo
(12 puntos)

Rinoceronte
(11>p>8 puntos)

Cebra
(7<p<5 puntos)

Lirón
(4 puntos)

100 0

Actitud
innovadora

CUADRO 5
PANEL MINT. TIPOLOGÍA DE EMPRESAS 

INNOVADORAS EN 2010

FUENTE: Plaza (2003).

FUENTE: elaboración propia.
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fundamentalmente por la limitación que ha supues-
to la web como fuente de información primaria. De
esta manera, variables que en su momento fueron
objeto de investigación (dimensión empresarial, fac-
turación, productividad aparente y capacidad finan-
ciera) no han podido serlo ahora. No obstante, este
hecho no resta validez sustancial a los resultados y
conclusiones alcanzadas; en la medida en que nin-
guna de las variables mencionadas tuvo significa-
ción estadística en el análisis de 1995, para segregar
entre las categorías empresariales del cuadro 6.

RESULTADOS

Análisis de la movilidad empresarial

Entre 1995 y 2010, el 13,5% de las Pyme que inicial-
mente componían el Panel MINT (44 de 325 empre-
sas) había desaparecido. Del análisis del contenido
de la información accesible mediante Google sobre
estas 44 empresas, las causas de su salida del mer-
cado aparecen vinculadas a razones estructurales
(absorciones y fusiones), comerciales y tecnológicas
que, en muchas ocasiones, han tenido como con-
secuencia la incursión de las compañías en proce-
sos concursales.

De forma agregada, la procedencia de las empre-
sas que han causado baja en el panel corresponde
totalmente a la categoría Lirón, lo que confirma que
desventajas estructurales, comerciales y tecnológi-
cas de las empresas provocan su desaparición a
medio plazo, de no mediar procesos de evolución
positivos. Dichos procesos son los que posibilitan la
movilidad de las empresas del panel hacia catego-
rías de mayor perfil tecnológico, donde (entre 1995
y 2010) un 5,3% de los lirones habría aumentado su
potencial competitivo pasando a engrosar las cate-
gorías de Cebra (2,2%) y Rinoceronte (3,1%).

De acuerdo con los datos del cuadro 7, merece la
pena destacar la evolución seguida por la catego-

ría Rinoceronte cuya importancia relativa entre 1995
y 2010 aumenta 8 puntos porcentuales. Nutriéndose
tanto de las categorías inferiores (Cebra y Lirón) co-
mo en un 0,6% adicional de la categoría superior
(Guepardo), agrupa tanto a empresas que ganan in-
tensidad tecnológica y comercial como a otras que
estarían manifestando rendimientos decrecientes en
su esfuerzo de innovación, aunque sin perder toda-
vía las ventajas comerciales y de escala adquiridas. 

Llegado 2010, todas las empresas activas del panel
(el 86.5% de las iniciales en 1995) disponían en mayor
o menor medida de información corporativa en la
red, dato éste que señala la evolución positiva en es-
te aspecto de las Pyme españolas en el último lustro,
a partir del 75,4% del porcentaje de empresas con si-
tio web calculado por Pérez de Lema (2005).

Como puede apreciarse en el cuadro 8, la mayor par-
te de las empresas que han desaparecido del panel
pertenecían a sectores fuertemente competitivos (in-
dustria alimentaria 15,9% y materiales de construcción
9,1%) y de nivel tecnológico intermedio (fabricación
de maquinaria y equipo 22,7%, fabricación de equi-
pos de control 9,1% e industria química 9,1%), sin
que hayan tenido significación estadística ni su di-
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Categoría Modelo de comportamiento

CUADRO 6
PROPENSIÓN INNOVADORA. COMPORTAMIENTO DE LAS EMPRESAS INNOVADORAS

Guepardo Propensión innovadora alta. Son empresas con capacidad de innovación y cooperación tecnológica elevada que se mues-
tran proactivas para liderar nuevos proyectos de innovación.

Sus estrategias básicas pertenecen al dominio de la conducción del mercado y la segmentación.

Rinoceronte Propensión innovadora alta. Son empresas con capacidad de innovación tecnológica alta o media. Su implantación y forta-
leza en los mercados actuales no prioriza la actitud innovadora frente al mantenimiento de las ventajas comerciales presen-
tes. Consecuentemente, todavía no se posicionan como empresas innovadoras, por no haber agotado aún las ventajas que
proporcionan las barreras de entrada, economías de escala y otras.

Preferentemente desarrollan estrategias básicas de orientación al mercado y diferenciación.

Cebra Propensión innovadora baja. Son empresas con capacidades tecnológicas y comerciales medias, presentes en entornos com-
petitivos en los que todavía no perciben amenazas tecnológicas o de mercado.

Sus estrategias básicas más frecuentes son la orientación al mercado y diferenciación por precio.

Lirón Propensión innovadora baja. Son empresas con niveles basales en el desarrollo de sus capacidades tecnológicas y de mer-
cado que hacen frente a entornos fuertemente competitivos.

Sus estrategias básicas son: diferenciación (débil), liderazgo en costes y competencia por precio.

FUENTE: Plaza (2003).

Guepardo 37 11,4 35 10,8 -0,6

Rinoceronte 83 25,5 109 33,5 8,0

Cebra 77 23,7 70 21,5 -2,2

Lirón 128 39,4 67 20,6 -18,8

Desaparecidas 0 0,0 44 13,5 13,5

Total 325 100,0 325 100,0 0,0

CUADRO 7
PANEL MINT. EVOLUCIÓN DE LA TIPOLOGÍA

EMPRESARIAL 1995-2010

FUENTE: elaboración propia

Categoría 1995 % 2010 %
Diferencias

% 
(2010-1995)
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mensión media en 1995 ni la variable edad o anti-
güedad empresarial actualizada para 2010, en rela-
ción con las empresas que han permanecido en el
panel.

Análisis de cambios en la propensión innovadora
de las empresas

Por lo que se refiere a importancia relativa de las ca-
tegorías de Pyme resultantes en 2010 frente a 1995,
el cuadro 9 muestra la situación de llegada. En ella, las
empresas con posición estructural y comercial sóli-
da, pese a su perfil tecnológico intermedio (Rinoce-
ronte), acentúan su peso relativo un 13,3% más; se-
guidas por la categoría de empresas con niveles tec-
nológico y comercial medios (Cebra, un 1,2%) y las
empresas de perfil innovador y comercial alto (Gue-
pardo con un 1,1%).

Si comparamos las posiciones tecnológicas: fuerte, bue-
na, sostenible y débil que dicen tener las empresas, y
que recoge la clasificación de Pérez de Lema y otros
(2005, pp. 206), con la distribución de empresas del
panel MINT en 2010 y asociamos de forma respecti-
va dichas posiciones tecnológicas a nuestras cate-
gorías, se observa que mientras que entre la posición
Fuerte-categoría Guepardo los porcentajes difieren
en torno a 4 puntos (16% frente a 12,5%), las diferen-
cias se van haciendo progresivamente mayores a
medida que se debilita la posición innovadora em-
presarial, hasta alcanzar más de 19 puntos entre la
posición Débil (4,2%) y la categoría Lirón (23,8%). Este
hecho podría estar indicando una sobrevaloración
en el juicio que las empresas realizan cuando se les
pregunta acerca de sus capacidades tecnológicas
propias, con respecto al que podría percibir un ob-
servador externo.

Modificaciones en el poder discriminante 
de las variables para segregar empresas entre
categorías

El cálculo de la función canónica discriminante pa-
ra segregar; primero entre empresas de alta propen-
sión innovadora (categorías Guepardo y Rinoceron-
te) y baja (categorías Cebra y Lirón) y, después, en-
tre el grupo de empresas de alta propensión innova-
dora, ha respondido al mismo objetivo del análisis re-
alizado por Plaza (2003) de ponderar la importancia
relativa de las variables a la hora de determinar el
que una empresa pertenezca a un grupo u otro o,
dicho en otras palabras, a que su perfil innovador sea
más o menos acusado.

Como se ha indicado, el grupo de variables definido-
ras de la capacidad tecnológica empresarial (agru-
padas en V9) se utilizó en 2003 para configurar la ti-
pología de empresas innovadoras a que venimos re-
firiéndonos (cuadros 5 y 6), por lo que ninguna de
ellas formó parte de las funciones canónicas discri-
minantes calculadas entonces. No obstante, y para
valorar la importancia de este factor quince años

después, sí se ha tenido en cuenta ahora, calculán-
dose dos funciones discriminantes: la primera repro-
duce el cálculo hecho en 2003 y, la segunda, incor-
pora la variable V9 para evaluar su influencia diferen-
cial en relación con el resto de las variables.
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Número
de or-
den (V1)

V4 nº % V5 V13 Observaciones

CUADRO 8
PANEL MINT. ANÁLISIS DE LAS EMPRESAS DESAPA-

RECIDAS. 1995-2010

1 722 24 8 *

2 722 10 6 *

3 722 40 8 *

4 721 4 9,1 20 17 Infromática

5 361 110 37 *

6 361 2 4,5 90 13 Fabricación de muebles

7 343 18 25 *

8 343 2 4,5 130 77 Componentes automóvil

9 321 1 2,3 3 2 Frabricación equipos mecánicos

10 316 30 6 *

11 315 116 18 *

12 315 3 6,8 26 9 Fabricación equipo eléctrico

13 312 140 9 *

14 312 2 2 *

15 312 5 2 *

16 312 4 9,1 50 20 Fabricación equipos control

17 295 125 10 *

18 295 165 29 *

19 295 41 52 *

20 295 30 7 *

21 295 93 30 *

22 295 25 13 *

23 293 40 15 *

24 291 37 4 *

25 291 30 25 *

26 291 10 22,7 29 15 Fabricación maquinaria y equipo

27 281 1 2,3 106 15 Fabricación productos vidrio

28 281 1 2,3 21 2 Fabricación carpintería metálica

29 267 72 10 *

30 266 35 9 *

31 262 150 5 *

32 262 4 9,1 48 11 Fabricación materiales construcción

33 245 128 16 *

34 244 35 7 *

35 241 45 17 *

36 222 4 9,1 60 41 Fabricación productos químicos y papel

37 193 1 2,3 41 30 Fabricación de calzado

38 159 29 10 *

39 159 7 36 *

40 155 50 26 *

41 154 22 54 *

42 153 130 12 *

43 153 16 20 *

44 153 7 15,9 16 9 Fabricación de productos alimentarios

TOTAL 44 100,0 *

V5.
Dimensión
media
(1995)

55 Empleados

V13.
Antigüedad
media
(1995)

18 Años

FUENTE elaboración propia.
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Separación entre categorías de alta y baja propen-
sión innovadora. El cuadro 10  muestra un reequilibrio
de ponderaciones desde la capacidad comercial ha-
cia la capacidad estratégica para clasificar empre-
sas entre las de alta y baja propensión innovadora. Te-
niendo en cuenta que la investigación de 2010 se ha
realizado de forma exclusiva a través de la página web
empresarial, sin que mediara contacto directo con los
responsables de la compañía, los resultados vienen a
primar la solidez de los planteamientos estratégicos
percibidos por el investigador en la red, sin que pudie-
ran ser matizados por la opinión que hubieran podido
transmitir los gerentes con respecto al comportamien-
to conjunto de las variables. 

En cuanto a la ponderación de la variable V15, re-
presentativa del uso de la información e implantación
de las TIC, continúa siendo muy alta, manteniéndose
casi inalterada entre 1995 y 2010.

Cuando en la función canónica discriminante se in-
cluye la variable V9, relativa a la capacidad tecno-
lógica empresarial, su ponderación se reparte de for-
ma desigual entre los restantes coeficientes de la fun-
ción y el término independiente. De esta forma, la
variable de Capacidad estratégica es la que pierde
una ponderación mayor frente las capacidades co-
merciales y de uso de TIC, lo que viene a reforzar la
relación admitida en la literatura académica entre
estrategia y tecnología, como caras de una misma
moneda.

Separación entre categorías de alta propensión in-
novadora. En la separación entre las categorías Gue-
pardo y Rinoceronte, los resultados de 2010 acentúan
la importancia en el uso de las TIC por las empresas en
relación con 1995, como señala el cuadro 11. El cam-
bio histórico que supuso la irrupción de Internet como
herramienta empresarial a mediados de la última dé-
cada del siglo XX, muestra su consolidación de forma
particular para el grupo de empresas con mayor ca-
pacidad y proactividad innovadoras.

Cuando en el cálculo de la función discriminante se in-
troduce la variable de Capacidad tecnológica (V9), de
nuevo el reequilibrio entre ponderaciones muestra un
trade-off entre estrategia y tecnología, confirmatorio
de la existencia de este fenómeno en el dominio de
la innovación empresarial como elemento sinérgico
(estrategia y tecnología van juntas) y activador (la tec-
nología sirve para desarrollar y verificar la estrategia).

CONCLUSIONES

La validez de los resultados de la presente investiga-
ción (y de la primigenia realizada en 1995) queda li-
mitada por su alcance a las empresas del Panel MINT
y su falta de representatividad estadística a escala
nacional, como siempre se ha mantenido. Por tanto,
nos encontramos ante un estudio de caso y a su ám-
bito debemos referir la validez de estas conclusiones.
Establecido lo anterior, también es válido plantear

que las conclusiones alcanzadas en este artículo pue-
dan extenderse al conjunto de las empresas innova-
doras españolas, en la medida en que pudieran ser
corroboradas por otros trabajos o refutadas por ellos
en su caso; por ejemplo, a partir de otras fuentes de
datos como los de la Encuesta de Estrategias
Empresariales (ESEE).

La salida de 44 empresas del panel entre 1995 y 2010
pertenecientes a sectores fuertemente competitivos
y de nivel tecnológico medio o medio-bajo, es co-
herente con el conocimiento aceptado sobre la di-
námica de la innovación empresarial y sus efectos; po-
sitivos cuando se realiza con éxito y negativos cuan-
do no se realiza o sus frutos no son los pretendidos.
Como primera conclusión, y con respecto a la pri-
mera toma de datos en 1995, los resultados de esta
segunda investigación en 2010 del panel MINT, nos in-
dican que el censo (stock) de empresas innovadoras
en España estaría sometido a una tasa natural de mor-
talidad de empresas innovadoras del orden del 0,9%
anual; tasa ésta calculada a partir del 13,5% de em-
presas que han causado baja en el panel durante los
últimos 15 años. Lógicamente, la falta de representati-
vidad estadística del panel investigado, no permite
asegurar que esta tasa sea de forma cierta la verda-
dera para el conjunto de la economía española pero,
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Guepardo 37 11,4 35 12,5 1,1

Rinoceronte 83 25,5 109 38,8 13,3

Cebra 77 23,7 70 24,9 1,2

Lirón 128 39,4 67 23,8 -15,5

Total 325 100,0 281 100,0 0,0

CUADRO 9
PANEL MINT. TIPOLOGÍA EMPRESARIAL 

RESULTANTE EN 2010

FUENTE: elaboración propia

Categoría 1995 % 2010 %
Diferencias

% 
(2010-1995)

Capacidad innovadora

Capacidad comercial (V8 Ccom) 0,61 0,44 0,39

Capacidad de innovación 
tecnológica (V9 Cit)

nd nd 0,55

Actitud innovadora

Capacidad de información y uso
de (V15 TIC)

0,99 0,94 0,87

Capacidad estratégica (V16 Cest) 0,58 1,83 1,50

Término independiente -4,34 -6,05 -6,25

(*) La función incluye la variable «Capacidad de innovación 
tecnológica (V9 Cit)».

nd: no disponible

CUADRO 10
COEFICIENTES DE LA FUNCIÓN CANÓNICA

DISCRIMINANTE D1
SEGREGACIÓN ENTRE EMPRESAS DE ALTA 

Y BAJA PROPENSIÓN INNOVADORA

FUENTE: elaboración propia

Variable 1995 2010 2010(*)
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en ausencia de otras investigaciones que de forma sig-
nificativa cifren su valor, siquiera provisionalmente, pue-
de considerarse el cálculo de su valor indiciario como
fruto de esta investigación (8).

Una segunda conclusión deriva de la movilidad regis-
trada en el panel. Entre 1995 y 2010 la categoría Rino-
ceronte, caracterizada por reunir a las empresas fuer-
temente implantadas y con ventajas comerciales ad-
quiridas no obstante su nivel tecnológico intermedio, ha
fortalecido su importancia relativa, lo que vendría a re-
saltar el papel de las innovaciones incrementales de
producto y proceso (9), unidas al desarrollo de estrate-
gias comerciales y organizativas sólidas, en línea con
lo establecido por Kim-Mauborgne (1997) y Santos-
Vázquez (1998).

El hecho de que la ponderación en el panel de las
empresas de mayor perfil tecnológico (Guepardo) ha-
ya crecido en términos relativos apenas un 1,1% entre
1995 y 2010, pondría de manifiesto dificultades estruc-
turales para consolidar resultados positivos en esta ca-
tegoría. Esta conclusión, unida a la anterior sobre la
importancia manifestada por el fortalecimiento de
las estructuras comercial y organizativa que ha acom-
pañado a las empresas más exitosas del panel du-
rante los últimos 15 años, indica una posible ruta a se-
guir para las empresas innovadoras en España; en el
sentido de equilibrar de forma adecuada su progre-
sivamente más alto perfil tecnológico con sus capa-
cidades organizativa, estratégica y comercial.

La tercera conclusión se refiere al enfoque de la políti-
ca de empresa con respecto a cómo gestionar la in-
novación, a partir de la experiencia del Panel MINT en-
tre 1995 y 2010. La evidencia aportada por el caso (au-
menta el número de Rinocerontes mientras que des-
aparecen Lirones) señala que, en el medio plazo, la in-
novación apoya y fortalece las capacidades empre-
sariales consistentes de partida. Se innova para seguir
vendiendo, no se vende para innovar y, en este senti-
do, la gerencia debe atender de forma especial a có-
mo la capacidad tecnológica y el esfuerzo innovador
revierten fortaleciendo cada vez más la posición co-
mercial y competitiva empresariales. En este contexto,
la práctica sistemática de la vigilancia tecnológica y
la prospección de mercados constituyen prácticas al-
tamente recomendables.

Por último, para las políticas públicas de incentivos y
apoyo a la innovación empresarial, el caso investiga-
do en este artículo puede aportar algunos elementos
de aprendizaje útiles para su diseño. En la práctica, ni
todas las empresas innovan por igual ni los resultados
de la innovación sobre su estructura como organiza-
ción y posición competitiva se traducen de la misma
manera. En consecuencia, las acciones públicas de-
berán responder a una segmentación previa del es-
pectro empresarial sobre el que se pretenda actuar,
modulando la intensidad de los incentivos y el tipo de
instrumentos de política que se apliquen, en función
de la naturaleza de los fallos de mercado que moti-
van cada intervención. En el caso de las start-up y de
las empresas intensivas en tecnología, la discreta evo-

lución de la categoría Guepardo entre 1995 y 2010
muestra la importancia de considerar, junto a la exce-
lencia innovadora del proyecto, la presencia de una
viabilidad comercial umbral mínima del mismo, cohe-
rente con el nivel de riesgo asumido, la eficiencia en
la asignación de los recursos públicos y la capacidad
gestora del equipo emprendedor; como elementos ne-
cesarios para conseguir un mayor grado de consolida-
ción de estos proyectos.

Por el contrario, cuando de lo que se trata es de apo-
yar nuevos desarrollos tecnológicos en empresas
consolidadas (Rinoceronte y Cebra) que precisan in-
vertir para mantener o mejorar su posición competi-
tiva, el énfasis de la política pública se orientará más
a la búsqueda de esquemas que optimicen el mix fi-
nanciero y a conseguir fórmulas de cooperación pú-
blico-privada, capaces de afrontar con garantía el es-
fuerzo inversor necesario, adecuándolo a los periodos
de maduración tecnológica y comercial de los pro-
yectos.

NOTAS

[1] Una innovación es la introducción de un nuevo, o signifi-
cativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un
proceso, de un nuevo método de comercialización o de
un nuevo método organizativo, en las prácticas internas
de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las
relaciones exteriores. (Manual de Oslo, OCDE; 2006).

[2] Una empresa innovadora es una empresa que ha intro-
ducido una innovación durante el período de estudio.
(Manual de Oslo, OCDE; 2006). 

[3] Acrónimo de Managenment the Integration of the New
Technology (MINT). La aplicación del esquema de MINT en
España la llevó a cabo el entonces Ministerio de Industria
y Energía (MINER) desde el Instituto de la Pequeña y
Mediana Empresa (IMPI), financiándose el programa al
50% entre el IMPI y las Comunidades Autónomas (CCAA)
que participaron en el programa. La selección de las em-
presas encuestadas y diagnosticadas tecnológicamente
se realizó a partir del conocimiento de su carácter inno-
vador por participar en programas del MINER, el CDTI o de
las agencias regionales de desarrollo de las CCAA. Con
todas las empresas encuestadas se suscribió un compro-
miso de confidencialidad sobre su razón social; compro-
miso que se mantiene en la presente investigación.
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Capacidad innovadora

Capacidad comercial (V8 Ccom) nd 0,46 0,57

Capacidad de innovación 
tecnológica (V9 Cit)

nd nd 0,99

Actitud innovadora

Capacidad de información y uso
de (V15 TIC)

0,74 2,27 2,21

Capacidad estratégica (V16 Cest) 0,60 0,92 0,31

Término independiente -3,59 -9,20 -10,33

(*) La función incluye la variable «Capacidad de innovación 
tecnológica (V9 Cit)».

nd: no disponible

CUADRO 11
SEGREGACIÓN ENTRE EMPRESAS DE ALTA 

Y BAJA PROPENSIÓN INNOVADORA

FUENTE elaboración propia.

Variable 1995 2010 2010(*)
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[4] http://www.google.es/
[5] Indudablemente esta hipótesis constituye una simplifica-

ción de la realidad, que viene dada por el alcance de es-
ta investigación, y la limitación que supone obtener y ana-
lizar datos que pudieran indicar de manera fehaciente la
influencia diferencial del ciclo económico sobre qué tipo
de empresas de las que integran el Panel MINT. En este
sentido, el alcance de esta investigación es más modes-
to; en el sentido de intentar modelizar qué evolución ha
tenido el perfil innovador de 325 empresas en un lapso de
quince años.

[6] Los distintos aspectos o componentes que integran estas
Capacidades están definidos in extenso en los trabajos de
Plaza (2003) y Plaza-Rufín (2005), no repitiéndose aquí por
razones de espacio.

[7] El conjunto de los análisis de proceso de datos y estadís-
tico referidos en este artículo se han realizado mediante
el software SPSS.

[8] La existencia de una tasa natural de mortalidad de em-
presas innovadoras es compatible con los datos del cua-
dro 1 de este artículo. Entre 1998 y 2009, el número de
empresas en España aumentó a una tasa media neta del
2,7% y, entre 2003 y 2008, el número de empresas inno-
vadoras lo hizo al 15,8%. Lo que añade la investigación
del Panel MINT a los datos anteriores es que, en el caso de
las empresas innovadoras, un 0,9% del censo anual cau-
saría baja de forma sistemática, para ser normalmente
sustituido por nuevos entrantes censales innovadores. Por
otra parte, esta tasa natural explicaría, en parte, la eleva-
da volatilidad del 49,5% de las empresas innovadoras en
España entre 2003 y 2008.

9] Las innovaciones radicales son más propias de las empre-
sas con estrategias comerciales de conducción del mer-
cado y, en nuestra tipología, corresponderían de forma
preferente a la categoría Guepardo.
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Las empresas públicas privatizadas que operan en un entorno de liberalización de los mer-
cados asumen un riesgo si no actúan de forma eficiente, por lo que deben realizar cam-
bios organizacionales, modificando y adaptando sus objetivos para garantizar su perma-
nencia en el mercado (Parker, 1995).  Asimismo, deben iniciar procesos de expansión para

beneficiarse de las nuevas oportunidades de nego-
cio y financieras que ofrecen los mercados (D’Souza
et al., 2001; 2005). 

Hasta la fecha, la mayoría de los trabajos publicados
en materia de privatizaciones han estudiado si el cam-
bio de titularidad ha supuesto una mejora o no en el
desempeño de las empresas, comparando, en su ma-
yoría, los ratios económicos de las empresas antes y
después de su privatización, y teniendo en cuenta
principalmente las teorías de agencia y de la elec-
ción pública. No obstante, para analizar el rendimien-
to de las empresas privatizadas también es necesa-
rio considerar los cambios organizacionales internos
que se han producido en ellas (Zahra et al., 2000),
es decir, la modificación de los objetivos, las estrate-
gias y la estructura de las empresas debido a la pre-
sión de los nuevos propietarios y de los mercados de
capitales y la creación de sistemas de incentivos de
la dirección (Cuervo y Villalonga, 2000). 

Se ha prestado una menor atención al estudio de los
cambios internos que la privatización provoca en la
empresa, así como en los factores que explican las
variaciones en el rendimiento empresarial (Villalonga,
2000). Por ello, en este trabajo pretendemos analizar

los factores que inducen a la transformación de las
empresas durante su cambio de titularidad.

En los siguientes apartados describiremos los mecanis-
mos de control de las empresas privatizadas y su in-
fluencia en la eficiencia de las mismas, centrándonos
en el análisis de los efectos que los mercados de ca-
pitales generan en la nueva empresa privatizada y el
papel del gobierno corporativo y del Consejo de admi-
nistración, como factores determinantes de la reestruc-
turación de la empresa privatizada. La última sección
recoge las conclusiones de este trabajo. Para aportar
evidencia detallada del caso español, realizamos un
análisis empírico comparando el rendimiento financie-
ro de las empresas privatizadas que cotizan en bolsa
y las que no cotizan. Concretamente, analizamos la
rentabilidad financiera, la rentabilidad económica y el
margen de las compañías seleccionadas.

INFLUENCIA DE LOS MERCADOS FINANCIEROS EN LAS
EMPRESAS PRIVATIZADAS

Con la privatización, la presión de los mercados finan-
cieros y el control y disciplina de los inversores, po-
tencian que los objetivos económicos de la empre-
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sa se redefinan y los incentivos de los gestores se ha-
gan compatibles con los intereses financieros de los
propietarios (Sappington y Stiglitz, 1987; Laffont y Tirole,
1993). El cambio de titularidad genera nuevas estruc-
turas de incentivos en las compañías, que fomentan
la eficacia de los directivos, a través de un incremen-
to de los salarios en función de los objetivos consegui-
dos. Asimismo, las empresas incorporan herramientas
de medición del desempeño para incrementar su
transparencia y mejorar el aprendizaje organizacional
(Johnsen et al., 2006; Van Helden et al., 2008). 

En la empresa privatizada, la posibilidad de emitir
más capital implica que la disciplina ejercida por los
acreedores financieros se complemente con la ejer-
cida por los accionistas y, en su caso, por los merca-
dos bursátiles. La rendición de cuentas hacia los ac-
cionistas es un incentivo para que la compañía ac-
túe más eficientemente (Jia, 2009). La negociación
de las acciones en dichos mercados somete a la em-
presa a una mayor disciplina, ya que si no se gestio-
na eficazmente la compañía, los accionistas vende-
rán sus acciones y la cotización caerá, lo que la ha-
rá atractiva como objetivo de compra por otras em-
presas (1). 

Asimismo, otro mecanismo que somete a las empre-
sas privatizadas a un mayor control, es el mercado
de trabajo de directivos (D’Souza et al., 2001), ya que
en la empresa pública los directivos son designados
por motivos políticos, tienen una mayor discreciona-
lidad para ejercer sus funciones y están menos con-
trolados que en las empresas privadas. Con la priva-
tización, los gestores entran a formar parte del mer-
cado laboral donde, como en cualquier mercado
competitivo, deben responder ante las expectativas
de los nuevos accionistas, que buscan obtener un be-
neficio de la compra de las acciones. Cragg y Dick
(2000, 2003) encuentran un incremento significativo
en el uso de incentivos en empresas privatizadas y
un mayor control de las acciones de los directivos. 

Una herramienta que ayuda a establecer los incenti-
vos de la gerencia es el mercado de capitales por-
que, si el mercado es eficiente, los precios de las ac-
ciones incorporan información sobre los posibles be-
neficios futuros de las decisiones que se toman en la
empresa (Vickers y Yarrow, 1991) y dicha información
puede utilizarse en los contratos entre accionistas y
gestores para delimitar la remuneración de éstos
(Holmström y Tirole, 1993). Cuando el mercado no es
eficiente, la información que proporciona disminuye
la idoneidad de los planes de compensación basa-
dos en el rendimiento, los cuales persiguen atraer, re-
tener y motivar a los directivos y empleados de la em-
presa (Hall y Murphy, 2002; Arya y Mittendorf, 2005) (2).

El nivel de desarrollo del mercado de capitales es un
determinante, por tanto, de la eficiencia post-privatiza-
ción, ya que las empresas cuyas acciones se nego-
cian en mercados más sofisticados muestran un ma-
yor rendimiento y obtienen mejores resultados del
proceso de privatización (Boubakri y Cosset, 1998).

Los mercados de capitales más desarrollados facili-
tan el acceso al capital permitiendo una mayor mo-
dernización y reestructuración de las empresas priva-
tizadas. Cuando los nuevos accionistas de la empre-
sa privatizada son inversores que buscan maximizar
su beneficio –en vez de antiguos empleados o ges-
tores– los directivos de la compañía estarán más
controlados por ellos. 

VARIACIÓN EN EL SISTEMA DE GOBIERNO
CORPORATIVO

El sistema de gobierno corporativo puede definirse co-
mo un conjunto de leyes, instituciones, prácticas y re-
gulaciones que determinan cómo se establece y limi-
ta la responsabilidad de las compañías y quiénes de-
tentan los intereses sobre las mismas (OCDE, 1998). Es
un elemento clave para mejorar la eficacia y el creci-
miento económico, y la confianza del inversor. Afecta
a las relaciones entre la dirección de la empresa, su
Consejo de administración, sus accionistas y otros gru-
pos de interés, y proporciona la estructura mediante la
cual se establecen los objetivos de la compañía y se
determina el sistema de control y seguimiento de la
misma. 

En su informe de 2005, la OCDE recoge una serie de
principios de gobierno corporativo para las empre-
sas públicas (cuadro 1) que están en línea con los dic-
taminados en 2004 para las empresas del sector pri-
vado.

La principal diferencia entre los principios de ambos
tipos de empresas radica en que los miembros de los
Consejos de administración de las empresas privadas
deben rendir cuentas ante los accionistas de la com-
pañía, mientras que en las empresas públicas esta obli-
gación se relaja y sólo se exige al Consejo de adminis-
tración que sea responsable de sus acciones. Cuando
se privatiza la empresa, se otorga más independencia
a los miembros del Consejo y se evita la interferencia
de los políticos en su actividad, además, la obligación
de responder ante los nuevos accionistas, disciplina a
los consejeros y puede explicar, al menos parcialmen-
te, las mejoras en el rendimiento de las empresas pri-
vatizadas.

El gobierno corporativo de una empresa pública es
menos eficaz que el de una empresa privada, por in-
terferir la acción política en la gestión empresarial (Ale-
xandre y Charreaux, 2004), tras la privatización se pre-
tende que este efecto disminuya por la transformación
en el Consejo de administración que lleva a cabo la
empresa. Sin embargo, algunos autores señalan que la
privatización de grandes empresas no produce cam-
bios relevantes en su gobierno corporativo porque los
Gobiernos están más preocupados por transformar di-
chas empresas en extensas burocracias que en mejo-
rar su eficiencia (Cragg y Dick, 2000).

De manera empírica, Nestor y Mahboobi (2000) ana-
lizan la relación entre privatización y gobierno corpo-
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rativo. Los autores afirman que con la modificación
del sistema de incentivos y de gobierno de las em-
presas privatizadas, se generan importantes mejoras
en la eficiencia de estas empresas. Las empresas
mejorarán su rendimiento al adoptar un sistema de
gobierno corporativo propio de empresas privadas,
aunque no estén incluidas en un programa privatiza-
dor. Sin embargo, Ramamurti (2000) considera que
los cambios en el gobierno corporativo no son el úni-
co factor determinante del rendimiento post-privati-
zación, sino que también influyen la estructura de la
industria, la regulación y la competencia. Por su par-
te, Boubakri et al. (2004, 2005, 2008), en sus estudios
sobre países en vías de desarrollo, concluyen que el
cambio de propiedad induce a mejoras en el go-
bierno corporativo de las empresas, que también
mejoran su rendimiento. Las mejoras son todavía ma-
yores en los países con mercados de capitales más

desarrollados y donde los derechos de propiedad pro-
tegen mejor a los accionistas.

La figura 1 muestra los factores inductores y meca-
nismos del gobierno corporativo, que en el caso de las
empresas privatizadas adquieren especial relevancia,
ya que, según la OCDE (2001), la privatización de em-
presas públicas ha sido uno de los recursos más im-
portantes para mejorar el sistema de gobierno cor-
porativo de un país. 

Con la privatización, la separación de la propiedad
–que se transfiere del Estado a los accionistas priva-
dos– y los gestores, que es uno de los inductores del
gobierno corporativo (figura 1), genera que el sistema
de gobierno interno de la empresa sea independien-
te y eficaz –teoría de los derechos de propiedad–.
Djankov y Murrell (2002) afirman que la venta de la em-
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Principio Objetivo del marco conceptual 

CUADRO 1
PRINCIPIOS DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS EMPRESAS PÚBLICAS

FUENTE: OCDE (2005).

Asegurar un marco regulador y legal 
eficaz para las EP

Promover los mercados donde las EP y las compañías del sector privado compitan igualitaria-
mente para evitar distorsiones de mercado. El marco debe ser compatible con los principios de
gobierno corporativo de la OCDE.

El Estado como propietario de las EP El Estado debe actuar como un propietario activo y establecer una política de propiedad cohe-
rente, asegurando que el gobierno de las EP se realiza de manera transparente y responsable,
con el grado necesario de profesionalidad y efectividad.

Tratamiento equitativo de los accionistas. El Estado y las EP deben reconocer los derechos de todos los accionistas de acuerdo con los
principios de gobierno corporativo de la OCDE asegurando su tratamiento igualitario y el acceso
de todos ellos a la información corporativa.

Relaciones con los grupos de interés Deben reconocerse las responsabilidades de las EP hacia los grupos de interés e informarles de
la marcha de la compañía.

Revelación de información 
y transparencia 

Las EP deben seguir las normas de transparencia, de acuerdo con los principios de gobierno cor-
porativo de la OCDE. La información debe ser oportuna y precisa en materias relevantes como la
situación financiera, el rendimiento, la propiedad y el gobierno de la compañía.

Responsabilidades de los Consejos de
administración de las EP

Los Consejos de administración de las EP deben tener la autoridad, competencia y objetividad
necesaria para fijar las estrategias de la empresa y controlar a la gerencia. Debe actuar con in-
tegridad y rendir cuentas de sus acciones.

FIGURA 1

RESUMEN DE LOS FACTORES
INDUCTORES Y MECANISMOS
DEL GOBIERNO CORPORTIVO

FUENTE: elaborado a partir de 
La Porta et al. (2000)  y Cuervo (2002).

Separación de propietarios 
y directivos

Expansión de mercados 
de capitales.

Gobierno corporativo

Mecanismos internos
- compensación de la gerencia
- consejo de administración
- control de los accionistas

Mecanismos externos
- mercado de control corporativo
- mercado de directivos
- mercado de bienes y servicios

Otros mecanismos 
- sistema legal e institucional
- códigos de buen gobierno corporativo
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presa a agentes externos tiene mayores efectos po-
sitivos que si ésta se vende a los propios empleados,
porque se presupone que los nuevos propietarios lle-
varán a cabo una reestructuración de la compañía
que les permita recuperar el dinero invertido y obte-
ner una mayor rentabilidad. Dyck (2001) señala, in-
cluso, que la compra de empresas privatizadas por
inversores extranjeros lleva a elaborar más normas so-
bre revelación de información mejorando la transpa-
rencia de su gestión. 

Otro factor inductor del sistema de gobierno corpo-
rativo es el desarrollo de los mercados de capitales
(figura 1). La privatización de empresas públicas pro-
pició la expansión de los mercados bursátiles en
Europa en la década de los noventa, ya que las prin-
cipales compañías estatales transfirieron sus accio-
nes a través de ofertas públicas de venta (3). El incre-
mento en el volumen de capitalización bursátil y el he-
cho de que los inversores institucionales hayan mante-
nido su inversión en las empresas privatizadas durante
varios años, ha forzado a las compañías a cumplir cri-
terios de transparencia y a reforzar las normas de go-
bierno corporativo. Como la privatización aumenta el
número de inversores, la protección legal de los nue-
vos accionistas adquiere una gran relevancia (Bortolotti
et al., 2003). Cuando la ley protege de forma débil a
los accionistas, los Gobiernos son más reticentes a per-
der el control de las EP para evitar comportamientos
oportunistas por parte de las empresas privatizadas y,
consecuentemente, la eficacia de la privatización es
menor. 

Por ello, en respuesta al incremento del número de
nuevos accionistas en empresas privatizadas, los go-
biernos han tenido que desarrollar regulaciones que
defienden sus intereses y que han supuesto cambiar
leyes de los mercados de capitales y reforzar los requi-
sitos de cotización y revelación de información (Meggin-
son, 2000; 2005). En los países con mercados bursáti-
les poco desarrollados para que el proceso privatizador
haya tenido éxito, ha sido fundamental crear un sistema
de gobierno corporativo que haya permitido generar
ofertas de venta eficientes y mercados transparentes,
para atraer a nuevos inversores capaces de reestruc-
turar la compañía y dotarla de una mayor flexibilidad
frente al nuevo entorno competitivo. Dharwadkar et al.
(2000) afirman que un gobierno corporativo débil y una
protección limitada de los accionistas minoritarios, in-
tensifican los problemas de agencia tradicionales (4). 

La privatización, en un sentido amplio, supone la trans-
formación de la empresa a través de la incorporación
de mecanismos de gobierno corporativo. Como se
observa en la figura 1, entre los mecanismos internos
de gobierno corporativo se encuentran la concen-
tración de la propiedad, la composición del Consejo,
la compensación de los directivos (5), la sustitución
de la gerencia, el control de las decisiones ejecuti-
vas, y la protección de los inversores. Entre los meca-
nismos externos de gobierno corporativo se encuen-
tran la eficacia del mercado que permite la compra
de la empresa si no obtiene un buen rendimiento, o

la sustitución de directivos cuando no cumplen las
expectativas esperadas. 

En el caso de las empresas privatizadas, factores de en-
torno y organizacionales, como la actuación del Go-
bierno durante el proceso privatizador, determinan la
adopción de estos mecanismos en el seno de la com-
pañía (Faraci, 2001). Cuando los Gobiernos siguen man-
teniendo el control de la compañía privatizada es po-
sible que obstaculicen la introducción de elementos
de gobierno corporativo, como la sustitución de direc-
tivos o la inclusión de sistemas de incentivos para la ge-
rencia, que adquieren un papel relevante en las em-
presas privatizadas al perseguir objetivos coherentes
con los intereses de la compañía y sus accionistas. 

También el sistema legal y los códigos de buen go-
bierno (6) fortalecen el sistema de gobierno corpo-
rativo. Un sistema legal robusto, que defienda los de-
rechos de los accionistas individuales, alentará la in-
versión en empresas privatizadas (7). Estas compañías
obtienen un mayor rendimiento post-privatización si
el sistema legal está reforzado por leyes que prote-
gen a los inversores (D’Souza et al., 2001), ya que es-
to disciplina a los gestores haciendo que se esfuer-
cen más por gestionar eficazmente la empresa. 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN LAS EMPRESAS
PRIVATIZADAS

El Consejo de administración previo al cambio de ti-
tularidad de una empresa pública puede no resultar
eficaz para dirigir la compañía en un entorno com-
petitivo, por lo que la privatización suele ir acompa-
ñada de una profunda reorganización del mismo.
López de Silanes (1997) afirma que el cambio en el
Consejo de administración de las empresas privatiza-
das está asociado a un rendimiento significativamen-
te mayor que cuando son empresas estatales. En ge-
neral, suele contratarse nuevo personal -empleados,
directivos, consejeros- con habilidades para hacer fren-
te a los nuevos retos y obtener mejoras en la eficien-
cia derivadas de la sustitución de los cargos designa-
dos políticamente (Barberis et al., 1996).

Desde el punto de vista de la teoría de agencia, exis-
ten tres factores determinantes de la eficacia del Con-
sejo de administración que van a influir en la com-
posición de los Consejos de las empresas privatiza-
das: el tamaño, la proporción de miembros indepen-
dientes (8) y la adecuada separación entre los direc-
tivos y el Consejo. El factor tamaño implica que cuan-
tos más consejeros haya, mayores serán los proble-
mas de agencia, tal como se confirma en los traba-
jos de Yermarck (1996) y Eisenberg et al. (1998). Con
respecto a la proporción de miembros independien-
tes en el Consejo, la teoría de agencia considera re-
comendable un mayor número de personas ajenas
a la organización capaces de ejercitar una supervi-
sión independiente. 

Por su parte, la separación entre los directivos y el Con-
sejo, la llamada dualidad, también influye positiva-
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mente en la eficacia del mismo, tal como ponen de
manifiesto trabajos como los de Brickley et al. (1997)
y Dalton et al. (1998) que muestran que las empre-
sas con Consejos de administración independientes
de sus gestores, obtienen un mejor rendimiento. Cuan-
do un directivo es a su vez presidente del Consejo,
se debilita la independencia de este órgano, redu-
ciendo la eficacia del mismo como mecanismo de
control. 

Con la privatización, los Consejos de administración
han venido reduciendo su tamaño y han contratado
más consejeros externos para evitar la citada duali-
dad. De esta forma, la transformación de los Consejos
de administración de las empresas privatizadas per-
mite un mayor control sobre los altos ejecutivos al dis-
minuir los costes de agencia en el esfuerzo de asegu-
rar la optimización de la riqueza a los nuevos accionis-
tas (9). Si la selección de los miembros de los Consejos
de administración de las empresas públicas se apoya
en gran medida en afinidades políticas, en las empre-
sas privatizadas, el Consejo debe ser capaz de contro-
lar a los directivos para que la empresa sea gestiona-
da de forma eficiente y vele por los intereses de los ac-
cionistas. Así, López de Silanes (1997) considera nece-
sario reemplazar a los miembros del Consejo tras la pri-
vatización, para reducir el posible derroche de recur-
sos, y reestructurar la empresa lo antes posible. Para
ello, es preferible evitar la concentración de la propie-
dad, es decir, que se venda una participación mayo-
ritaria de la empresa privatizada a un inversor dominan-
te que anteponga su propio beneficio al bien común
de la compañía (Cuervo y Villalonga, 2000).

En la línea señalada, trabajos empíricos sobre Consejos
de administración y privatizaciones, como el de Meggin-
son et al. (1994), observan una disminución en el ta-
maño del Consejo tras la privatización y un incremen-
to del número de miembros independientes. Alexan-
dre y Charreaux (2004) también detectaron cambios
en el sistema de gobierno corporativo de las empre-
sas privatizadas en Francia, asociados a variaciones
en el tamaño y composición de los Consejos de ad-
ministración. Dichas modificaciones –que mejoraron
los sistemas de control de los directivos– tuvieron lu-
gar antes de la privatización y, según los autores, los
cambios fueron una consecuencia del régimen le-
gal del país, más que de la intención de adaptar el
Consejo tras el cambio de titularidad. Bozec y Día
(2007) sugieren en su estudio sobre empresas públi-
cas canadienses que existe una relación positiva en-
tre el tamaño y la independencia del Consejo y la
eficiencia técnica de la empresa cuando ésta está
expuesta a la disciplina del mercado; es decir, que
la competencia es una condición necesaria para
que la empresa sea más eficiente y el Consejo más
efectivo en sus funciones. Cabeza y Gómez (2007)
demuestran para el caso español, que la composi-
ción de los Consejos de administración ha experi-
mentado cambios significativos tras su privatización,
aumentando el número de directivos ejecutivos.
Cuevas-Rodríguez et al. (2007) concluyen en el aná-
lisis de una empresa generadora de electricidad,

que el Consejo se hizo más independiente después
de su privatización, con un mayor porcentaje de
miembros externos y una clara diferenciación del pa-
pel de los directivos y del presidente del mismo.

A diferencia de otros trabajos empíricos, Wolfram
(1998) considera que el cambio de los miembros del
Consejo de administración tras la privatización no es
apropiado, porque el Consejo deja de estar contro-
lado y de rendir cuentas ante los políticos y se bene-
ficia de incrementos salariales, que en ocasiones es-
tán injustificados. 

COMPARACIÓN DEL RENDIMIENTO DE LAS EMPRESAS
PRIVATIZADAS COTIZADAS Y NO COTIZADAS: 
UN ANÁLISIS DE TEST NO PARAMÉTRICO

Para aportar evidencia detallada a lo anteriormente
expuesto, vamos a analizar la rentabilidad financie-
ra (ROE), la rentabilidad económica (ROA) y margen
de una muestra de empresas privatizadas en España
diferenciando las empresas que cotizaron o cotizan
en bolsa de las que no lo hicieron (cuadro 2). Para
ello, aplicamos el test de la U de Mann-Whitney que
mide la media del rendimiento de las empresas co-
tizadas y de las no cotizadas. Este test no requiere
que las variables sigan la distribución normal. 

Para aplicar el test estadístico y obtener resultados ro-
bustos que nos permitan saber si el mercado de ca-
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Empresa privatizada Año privatización

CUADRO 2
MUESTRA DE EMPRESAS PRIVATIZADAS EN ESPAÑA

Y AÑO DE PRIVATIZACIÓN. 1997-2001

FUENTE: elaboración propia.

Aceralia Corporación Siderurgica S.A. 1997

Alcoa Inespal S.A. 1997

Aldeasa S.A. 1997

Altadis S.A. 1998

Astilleros de Santander S.A. 1999

Compañía Auxiliar de Industrias Varias 1994

Corporación Sidenor S.A. 1995

EADS Construcciones Aeronáuticas S.A. 1999

Empresa Naviera Elcano S.A. 1997

Enagas S.A. 1997

Endesa S.A. 1997

Ferroperfil S.A. 1997

Gas Natural SDG S.A. 1996

Grupo Empresarial ENCE S.A. 2001

Hijos de J Barreras S.A. 1997

Iberia Líneas Aéreas de España S.A. 2001

Indra Sistemas S.A. 1998

Longraf S.A. 1997

Lm Composites Toledo S.A. 1999

Productos Tubulares S.A. 1998

Red Eléctrica de España S.A. 1999

Repsol Ypf S.A. 1997

Telefónica S.A. 1997
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pitales influye o no en el rendimiento de la empresa,
hacemos un pool de datos para las 23 empresas se-
leccionadas durante los años 1997 a 2003. La selec-
ción de las empresas se ha realizado en función de
la disponibilidad de datos financieros, obtenidos de
la base de datos Amadeus Bureau van Dijk Electronic
Publishing. El cuadro 3 presenta los estadísticos des-
criptivos de las variables ROE, ROA y margen.

El cuadro 4 presenta los resultados del test de la U de
Mann-Whitney para cada una de las variables anali-
zadas, ROE, ROA y Margen. 

Como podemos observar en la tabla, existen dife-
rencias significativas para las dos muestras de em-
presas privatizadas, las que cotizan en bolsa y las que
no lo hacen, puesto que para cada ratio se obtie-
nen respectivamente un p-valor de 0,002; 0,004 y
0,000. En los tres casos, la media de los rangos de la
rentabilidad financiera, la rentabilidad económica y
el margen es superior para las empresas que cotizan
en bolsa que las no cotizadas, lo cual confirma, pa-
ra el caso Español, los argumentos expuestos en los
apartados anteriores. 

CONCLUSIONES

En este trabajo hemos descrito los factores que han de-
terminado los cambios internos de las empresas priva-
tizadas. Del análisis de estos factores, podemos desta-
car que los mercados bursátiles ejercen una significa-
tiva disciplina sobre las empresas privatizadas. Las em-
presas que cambian su titularidad a través de los mer-
cados de capitales pueden obtener un mejor rendi-
miento en el corto plazo que aquéllas que recurren
a una venta privada a otra empresa o grupo inversor.
Ello se debe a que con la titularidad privada surge la
amenaza de que la empresa sea adquirida por parte
de otras compañías si ésta no es lo suficientemente efi-
ciente, así como el riesgo de quebrar por la pérdida del
apoyo financiero del Gobierno, que deja de subvencio-
narle y de responder ante sus deudas. El análisis empí-
rico realizado para una muestra de 23 empresas priva-
tizadas en España muestra que las empresas que se
privatizaron y cotizan en bolsa obtienen un mejor rendi-
miento que las empresas que no cotizan. 

Una consecuencia de la salida a bolsa es la adopción
de mecanismos de gobierno corporativo que inducen
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CUADRO 3
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LA MUESTRA

FUENTE: elaboración propìa.

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

ROE 119 -228,52 86,39 8,9925 36,36253

ROA 119 -45,23 30,79 4,6137 8,96257

Margen 117 -41,50 29,36 6,5838 11,31473

Muestra total 117

Rangos

Variable Dummy N Media de los rangos Suma de los rangos

Rentabilidad financiera (ROE) Empresa no cotizada 63 50,63 3190

Empresa cotizada 56 70,54 3950

Total 119
Rentabilidad económica (ROA) Empresa no cotizada 63 51,31 3232,50

Empresa cotizada 56 69,78 3907,50

Total 119
Margen (Resultado/Ventas) Empresa no cotizada 61 41,33 2521

Empresa cotizada 56 78,25 4382

Total 117

CUADRO 4
TEST U DE MANN-WHITNEY

Test  estadísticos (a)

Rentabilidad financiera Rentabilidad económica Margen resultado/ventas

Mann-Whitney U 1174*** 1216,50*** 630***

Wilcoxon W 3190*** 3232,50*** 2521***

Z -3,141*** -2,915*** -5,882***

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,002*** 0,004*** 0,000***

(a) Variable agrupadora: variable dummy indicativa de si empresa cotiza.
*** Estadísticamente significativo al 1%.

FUENTE: elaboración propia.
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a la reestructuración de las empresas y que pueden
explicar las mejoras en el rendimiento de las compa-
ñías que cambian de titularidad. La disciplina que ejer-
cen los nuevos accionistas de la empresa privatizada
provoca los cambios necesarios en el sistema de go-
bierno corporativo para que se lleven a cabo decisio-
nes empresariales eficientes, se maximice el valor de
la empresa y se obtenga un mejor rendimiento des-
pués del cambio de titularidad. Como consecuencia
de estos cambios, la privatización ha potenciado la su-
pervisión y control de los Consejos de administración.
Además, los consejeros de las empresas estatales pue-
den no tener los conocimientos necesarios para dirigir
la compañía cuándo queda expuesta a mercados
competitivos; por ello, cuanto más se renueva el Con-
sejo de administración después de la privatización,
más probable es que se reestructure la empresa y se
implanten los objetivos estratégicos que le permitan
mejorar su rendimiento a largo plazo y, en definitiva,
continuar operando en el mercado. Los gestores de las
empresas privatizadas tienen que rendir cuentas ante
las expectativas de los nuevos accionistas y no sólo an-
te los políticos que los designan cuando la compañía
es pública. Es decir, quedan expuestos al mercado la-
boral de directivos y, por tanto, al riesgo de ser sustitui-
dos por gestores más eficaces si no cumplen los obje-
tivos de la empresa. 

De las conclusiones anteriores, podemos afirmar que
las empresas privatizadas que han cotizado en bol-
sa han mejorado más su rendimiento que las que no
lo han hecho. Una posible causa es la introducción
de herramientas de gestión del sector privado para
llevar a cabo su actividad y la reestructuración inter-
na, a través de la modificación de sus objetivos y es-
trategias. Estos cambios internos han requerido un pro-
gresivo proceso de aprendizaje que en la mayoría de
los casos precisa de un amplio periodo de adapta-
ción, ya que las empresas dejan de recibir las ayudas
que el Estado les ha venido concediendo durante su
titularidad pública y pueden tardar varios años en
adaptarse a las nuevas condiciones de los merca-
dos liberalizados.

(*) La autora agradece la financiación del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte a través del proyecto de
investigación ECO 2010-17463 (ECON-FEDER)

NOTAS

[1] Recientemente se ha producido una ola de fusiones y ad-
quisiciones entre las empresas privatizadas que dan lugar
a la creación de más riqueza y a un mejor rendimiento en
los mercados (Mulherin et al., 2004).

[2] Uno de los paquetes de remuneración más frecuentes son
las opciones sobre acciones (stock options), con los que
se consigue la motivación estableciendo un vínculo direc-
to entre el rendimiento de la compañía y el bienestar de
los gestores. Sin embargo, según Bel y Trillas (2005), esta
herramienta puede levantar controversias, como en el ca-
so de la empresa de telecomunicaciones española,
Telefónica, cuyos planes de compensación fueron critica-
dos, porque la opinión pública consideró que los directi-
vos habían manipulado las cotizaciones de las acciones
de la compañía para beneficiarse con las opciones.

[3] En España, Italia y Portugal, la capitalización de las em-
presas privatizadas supone la mitad de la capitalización
del mercado de capitales (OCDE, 2001).

[4] Estos problemas se derivan de la discrecionalidad de los
directivos o los mayores costes en los que incurren los di-
rectivos cuando llevan a cabo proyectos que les benefi-
cia a ellos personalmente.

[5] Los paracaídas de oro son una modalidad de compen-
saciones para los ejecutivos, negociados bajo contrato,
en caso de ser despedidos por los nuevos accionistas.

[6] Los códigos de buen gobierno corporativo son un conjun-
to de recomendaciones de buenas prácticas sobre el
comportamiento y estructura del consejo de administración
que actúan como sustituto ante las deficiencias del sistema
legal en la protección de los accionistas minoritarios (Cuervo,
2002)

[7] La Porta et al. (2000) analizan el sistema legal de varios pa-
íses y encuentran que los países anglosajones (aquéllos que
tienen un sistema de derecho consuetudinario) protegen
más a los accionistas que los países con un sistema fran-
cés (derecho civil) y que los países escandinavos tienen
una situación intermedia entre ambos extremos.

[8] Por personas independientes se entiende aquéllas que no
son empleados de la empresa y que no mantienen ne-
gocios relevantes con la misma.

[9] En esta línea, el informe Aldama (2003) señala que toda
empresa debe poseer un conjunto de reglas de gobierno
corporativo que incluya un reglamento del Consejo de ad-
ministración, que le dote de transparencia y proteja los in-
tereses de los accionistas.
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La crisis económica de los años setenta provocó en los países industrializados problemas de in-
flación, déficit público y exterior y destrucción de empleo. España no fue una excepción pero,
además, partía de una situación de mayor retraso económico y conflictividad social y política
fruto del proceso de transición democrática. Hubo que esperar a la década de los ochenta

para que se desarrollara una auténtica política indus-
trial, capaz de apoyar la modernización de los proce-
sos de producción. 

El objetivo de este trabajo es describir cómo se restruc-
turó el sector del calzado en Alicante. La imposibilidad
de beneficiarse de unas políticas exteriores que lo pro-
tegieran de la competencia internacional y la falta de
ayudas estatales a través de un plan de reconversión
lo llevó a articular una estrategia para sobrevivir, don-
de el Fondo de Garantía Salarial fue una pieza clave.
Para ello, se analizará la evolución del sector zapatero
alicantino frente a la crisis y la apertura de los merca-
dos. Posteriormente, se pormenorizará la estrategia de
supervivencia analizando la evolución de los despidos
provinciales, el recurso al Fondo de Garantía Salarial y
su vínculo con las exportaciones de zapatos. Finalmen-
te se analizarán algunos de los efectos de esta estrate-
gia de supervivencia sectorial y acabaremos con unas
conclusiones. 

DESARROLLO, CRISIS Y TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL.
LA IMPORTANCIA DEL CALZADO EN  ALICANTE

La apertura de la economía española trajo un aumen-
to de la demanda internacional de bienes de consu-

mo final, lo que permitió la consolidación de las manu-
facturas en Alicante durante los años sesenta (1). En ge-
neral, el tejido industrial ha estado compuesto por pe-
queñas y medianas empresas con tradición exporta-
dora, de ahí la importancia de las materias primas y
de la mano de obra sobre el total de la estructura de
costes y el bajo consumo de bienes de inversión (2).  

Los bajos costes de producción españoles, el crecien-
te volumen de compras norteamericanas y la expec-
tativa de obtener beneficios afianzó la industria del
calzado en el país, siendo la provincia de Alicante:
el Valle del Vinalopó (3), la más beneficiada de esta
prosperidad (4). Sin embargo, este modelo produc-
tivo intensivo en mano de obra tenía su fecha de ca-
ducidad (5).  

El inicio de la crisis y la pérdida del mercado
estadounidense

La ruptura del sistema monetario internacional Bretón-
Woods, el encarecimiento de los precios de las mate-
rias primas y las subidas salariales ponían de manifies-
to el recalentamiento económico a principios de los se-
tenta. No obstante, el detonante fue el primer incre-
mento de los precios del petróleo de 1973 al provo-
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car un shock de oferta y acelerar la crisis. El deterioro
de la relación real de intercambio de los países occi-
dentales, la inestabilidad en las relaciones comercia-
les internacionales, la pérdida de renta real disponi-
ble, los altos tipos de interés, la creciente inflación y la
masiva pérdida de empleo provocaron que la mayor
parte de estos países intentaran proteger sus mercados
nacionales pero, sobre todo, desde el bienio 1974-
75, que adoptaran medidas de ajuste positivo para
modernizar las actividades económicas en declive. 

La crisis llegó a España cuando el país tenía un tejido
empresarial e industrial poco desarrollado, fruto de una
economía fuertemente intervenida. Además, coincidió
con los últimos años del régimen y con la transición de-
mocrática. La política industrial estaba relegaba a un
segundo plano y las únicas actuaciones fueron la sub-
vención del consumo de energía, la protección del mer-
cado nacional y la ampliación de las capacidades
productivas de los sectores en declive satisfaciendo
así, las demandas de los grupos de poder instalados
desde el Franquismo (6).  

La política económica española se tradujo en una in-
flación de costes que tenía su traslación en los precios
de venta de los zapatos. La inflación, la competencia
de los países en vías de desarrollo y la depreciación
del dólar frente a la peseta provocaron que, en 1980,
se perdiera el mercado estadounidense (cuadro 1) sin
que se compensara por una demanda alternativa da-
da la escasa diversificación en los destinos de venta.

La existencia de pequeñas unidades productivas per-
mitió realizar ajustes suaves a los cambios de la co-
yuntura económica y demorar los efectos de las cri-
sis pero, a partir de 1981, la caída en las exportacio-
nes de zapatos provocó que, por primera vez, la pro-
ducción industrial alicantina creciera por debajo de
la media nacional (cuadro 2).

El Tratado de Adhesión y la transformación del
sector en los ochenta

La obligatoriedad de liberalizar los mercados interiores
y la existencia de unos tipos de interés y de cambio ele-
vados para controlar la inflación son, por sí solas, con-
diciones suficientes para perder competitividad pero,
si le unimos la insistencia de mantener un sistema pro-
ductivo basado en bajos salarios cuando habían de-
jado de serlo, la perdida de competitividad se tradu-
ce en una caída de casi diez puntos porcentuales de
los sectores expuestos a la competencia internacional
sobre el PIB provincial (gráfico 1). 

Las expectativas de los empleadores de que los costes
laborales y fiscales seguirían aumentando y la reduc-
ción de las ventas obligaban a cambiar los métodos
de producción. Había que desarrollar actividades más
modernas en sectores de futuro, que pudieran gene-
rar más riqueza, empleo de calidad y sinergias en la
economía provincial. Sin embargo, el hecho de que el
dinero no fuera atractivo para la inversión, la escasez
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CUADRO 1
EXPORTACIONES DE CALZADO ESPAÑOL A ESTADOS UNIDOS.

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ZAPATOS

FUENTE: Sintes Obrador. F. (1982)

1976 1977 1978 1979 1980

Pares 45,0 41,0 46,6 36,4 27,7

Pesetas 51,0 48,0,0 49,4 41,0 29,3

1979-81 1981-83 1983-85 1985-87 1987-89

(A) (E) (A) (E) (A) (E) (A) (E) (A) (E)

CUADRO 2
TASAS DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN SOBRE EL PIB EN ALICANTE Y ESPAÑA

Agricultura 9,1 8,5 32,0 26,8 22,6 19,2 12,9 11,5 10,9 17,6

Industria 30,2 24,6 22,6 21,8 16,4 18,1 17,1 20,7 15,4 16,7

Construcción 8,4 -7,7 18,4 19,8 10,4 15,8 11,6 18,3 35,1 33,1

Servicios 30,3 27,3 28,4 25,0 23,3 22,1 25,4 24,4 21,8 21,4

TOTAL 27,4 22,3 25,0 23,3 19,1 19,8 20,3 21,8 19,9 20,3

(A) Alicante. (E) España.

FUENTE: BBV: La Renta Nacional y su distribución por provincias. Elaboración propia.

CUADRO 3
CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD POR 

GRANDES SECTORES

FUENTE: BBV: La Renta Nacional y su distribución provincial. Elabora-
ción propia.

Agricultura Industria Construcción Servicios

(E) (A) (E) (A) (E) (A) (E) (A)

1979 0,5 0,6 3,4 2,7 2,4 2,5 1,6 1,7

1981 0,7 0,6 4,6 3,9 2,6 2,8 2,2 2,3

1983 1,0 1,0 6,1 5,1 3,3 3,5 2,8 3,0

1985 1,4 1,4 7,6 6,2 4,1 4,3 3,4 3,8

1987 1,7 1,8 9,6 7,5 4,8 5,0 4,3 4,7

1989 2,3 2,4 11,4 9,1 6,0 6,4 5,2 5,6

(E): España. (A): Alicante
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de políticas gubernamentales de apoyo al sector y la
tradición de las manufacturas de recurrir a la oculta-
ción para superar las crisis obstaculizaron su moderni-
zación. Las únicas ganancias de la productividad pro-
venían, casi exclusivamente, de las reducciones de las
plantillas y de la contención salarial (7) (gráfico 2).

Aunque la especialización manufacturera siempre man-
tuvo a la productividad industrial alicantina por debajo
de la nacional (8), este diferencial creció a partir del bie-
nio 1981-1983: la subsistencia se centraba en la reduc-
ción de costes en vez de la inversión (gráfico 3). 

Las manufacturas en general, y el calzado en parti-
cular, necesitaban adaptarse a las nuevas condicio-
nes de la demanda internacional y, aunque las va-
riaciones en el tipo de cambio podían conseguir
unas mejoras pasajeras de la competitividad, era
fundamental mejorar la producción y distribución.

El calzado y auxiliar fue considerado, desde 1981, co-
mo un sector básico nacional, que precisaba de una
reconversión y que tendría acceso a las ayudas públi-
cas estatales para afrontarla (9).  La asistencia econó-
mica estatal para la reconversión obligaba, inexorable-
mente, a ser reconocido como un sector básico na-
cional y a tener un Plan de Reconversión del sector (Real
Decreto Ley 9/1981, de 5 de junio) (10). Disfrutar de un
Plan beneficiaba a las empresas, a los trabajadores y
a las comarcas: 

A—|A las empresas, porque podían acceder a subven-
ciones y créditos para modernizarse técnicamente (11).
Porque obtenían una flexibilización de la disciplina del
despido para redimensionar sus plantillas sin tener que
tramitar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE)
(12) y porque conseguían un fraccionamiento y re-
ducción de las indemnizaciones por despido. 

B—|A los trabajadores, porque alcanzaban una super-
protección privilegiada al poder acceder a la jubila-
ción anticipada en condiciones excepcionales. Porque
tenían ampliadas las cuantías y el tiempo de las pres-
taciones por desempleo con respecto a los parados
que procedían del régimen ordinario y porque disfru-
taban de suspensiones de contrato en vez de despi-
dos. Además, con la creación de los Fondos de Promo-
ción de Empleo (FPE) y las Zonas de Urgente Reindus-
trialización (ZUR) se primaba, con subvenciones y bo-
nificaciones en las cuotas a la Seguridad Social, su
recolocación. 

C—|A las áreas afectadas porque con las ZUR se atra-
ía inversión al conceder subvenciones y beneficios
fiscales a las empresas que allí se instalasen (13).  

La pérdida de empleo estimado para Alicante (cua-
dro 4, en página siguiente) superaba a la de provin-
cias como Álava, Guipúzcoa, La Coruña o Pontevedra,
y estaba en el mismo plano de importancia que la Co-
munidad Asturiana o la provincia de Valencia. (Mi-
nisterio de Industria y Energía, 1983:58), sin embargo,
ni la industria del calzado se benefició de las ayudas
estatales de la política industrial ni Alicante estuvo en
promoción.

A pesar de que la Comisión Tripartita (14) acordara ac-
tuaciones para mejorar la asignación de recursos y la
competitividad del sector, se aplicó un Plan por decre-
to (Real Decreto Ley 1002/1982, de 14 de mayo). Las
medidas pactadas por la Comisión como:

1) Ayudas para reducir la economía sumergida.

2) Ayudas para afrontar la modernización técnica y
mejorar los procesos de distribución y exportación.

3) Reducción de las cuotas empresariales a la Se-
guridad Social.

4) Reducción de la jornada laboral a cuarenta horas

5) Imposición de la jubilación anticipada y obligato-
ria a los sesenta años.

6) Legalización del trabajo a domicilio y el temporal
fueron obviadas y el Plan decretado sólo ofreció una
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GRÁFICO 2

COSTE UNITARIO DEL
TRABAJO EN ALICANTE

FUENTE:
BBV. La renta nacional y su distribución provincial.  Elaboración propia
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mera declaración de voluntades, sin contrapartidas
públicas específicas, sin concreción en cifras y anua-
lidades, ni organismos gestores. 

Además, establecía restricciones económicas para las
empresas y los trabajadores que quisieran adherirse
al Plan ya que, para acceder a las ayudas se requería
estar al corriente de los pagos tributarios, fiscales y con
la Seguridad Social, sin posibilidad de moratoria o apla-
zamiento como en otros sectores en reconversión.
Asimismo, se exigía la reducción de los salarios de los
trabajadores a los requerimientos del mercado para el
producto, mientras que en los otros sectores en recon-
versión se mantenían los niveles retributivos aun estan-
do en suspensión los contratos. Por lo tanto, sólo algu-
nas empresas que fabricaban largas series y no tenían
problemas de solvencia pudieron acceder a los bene-
ficios del plan (Ybarra, J.A. 1982a).

La protección exterior y el uso del tipo de cambio que-
daban como los únicos elementos de protección sec-
torial pero, la política económica optó por la liberaliza-
ción comercial y el tipo de cambio como instrumentos
de estabilización y no como mecanismos de sostén a
la exportación (Costas, A. y Serrano, J.M. 1995). Lo que
reducía, aún más, el apoyo estatal a la industria zapa-
tera (15).  

La elevada dependencia del calzado con el mercado
exterior provocó que las fluctuaciones en los tipos de
cambio se tradujeran en variaciones en la producción.
Así, la devaluación de la peseta en diciembre de 1982
compensó, parcialmente, la pérdida de competitividad
provocada por la mayor inflación española y permitió
que, en 1983, mejorasen las exportaciones a los países
comunitarios. La fuerte apreciación del dólar, en 1984
y 1985, contribuyó al crecimiento de las ventas en
Estados Unidos pero, a partir de 1986, las medidas pro-
teccionistas impuestas por dicho mercado, la entrada
en la Comunidad Europea, la dificultad de hacer de-
valuaciones competitivas ante el deseo de la integra-
ción de la peseta en el Sistema Monetario Europeo y
el aumento de la inflación mantuvieron una aprecia-

ción efectiva de la peseta que, junto con la falta de
unas actuaciones de ajuste positivo, mermaban la
competitividad exterior del sector (16) (cuadro 5).

La combinación de factores como: 1) un tipo de cam-
bio real apreciado que reducía la competitividad. 2)
unas escasas actuaciones microeconómicas que limi-
taban la reconversión. 3) un desarme arancelario pro-
gresivo que propiciaba la competencia internacional
en el mercado interior. 4) unos elevados tipos de inte-
rés que disuadían los deseos de invertir en capital fijo
fue decisiva para que se consolidara una estructura
productiva cuya única ventaja relativa se buscaba en
los costes laborales.  El consumo de capital por unidad
de trabajo en la industria alicantina se estancó y la ini-
ciativa privada desarrolló unas estrategias poco orto-
doxas para su subsistencia. 

La posibilidad de fraccionar el proceso productivo y
trasladar de lugar los escasos bienes de equipo, jun-
to con la abundancia de una mano de obra poco
cualificada y con escaso poder sindical facilitaba que

140 385 >Ei

Número de trabajadores % calzado 
sobre el total (*)

Tasas de variación anual

Calzado Total industria Calzado Total industria

CUADRO 4
PERSONAS OCUPADAS EN EL CALZADO Y EN EL TOTAL DE LA INDUSTRIA

COMUNIDAD VALENCIANA

FUENTE: INE. Encuesta Industrial. Elaboración propia

1981 35.837 296.017 12,1

1982 28.661 253.093 11,3 -20,0 -14,5

1983 25.352 251.709 10,1 -11,5 -0,5

1984 26.256 245.003 10,7 3,6 -2,7

1985 23.809 231.932 10,3 -9,3 -5,3

1986 22.399 232.845 9,6 -5,9 0,4

1987 21.123 239.072 8,8 -5,7 2,7

1988 21.631 247.717 8,7 2,4 3,6

1989 23.599 260.462 9,1 9,1 5,1

1990 21.904 265.950 8,2 -7,2 2,1

* La producción zapatera de la Comunidad Valenciana está concentrada en la provincia de Alicante..

Exportación
industrial

Exportación
calzado

% Exportación 
calzado sobre total

industrial

CUADRO 5
EXPORTACIÓN DE CALZADO SOBRE 

EL TOTAL DE LA INDUSTRIA ALICANTINA 
MILLONES DE PESETAS CORRIENTES

FUENTE: IVEX. Consejo de Cámaras de Comercio de la
Comunidad Valenciana. Elaboración propia

1980 33.599

1981 44.919

1982 56.442

1983 98.960 75.704 76,5

1984 144.698 107.624 74,3

1985 157.114 123.584 78,6

1986 143.599 116.029 80,8

1987 150.630 103.799 68,9

1988 150.865 101.707 67,4

1989 154.540 102.739 66,4

1990 170.590 116.489 68,2
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el sector desarrollara un modelo de reconversión que
acentuaba el grado de atomización empresarial, em-
peoraba las condiciones laborales y limitaba, aún más,
el acceso a la inversión en capital lo que a su vez, y con
el transcurrir del tiempo, abundaría en la pérdida de
productividad y competitividad (Ybarra Pérez, J.A. 2000,
Hernández Pascual, C. 1995) (gráfico 3). 

El modelo básico de supervivencia giraba en torno
a la reducción del tamaño de las plantillas y la con-
tención del coste laboral, lo que se conseguía con
el cierre de la empresa y el consecuente despido de
trabajadores que, a su vez, iba acompañado de im-
pago de las deudas, tanto a los trabajadores como
al fisco y la Seguridad Social. Los créditos de los tra-
bajadores eran abonados por el Fogasa y las deu-
das con la Administración quedaban sin pagar.
Posteriormente, se abría otra empresa más peque-
ña, que sólo producía aquella parte del proceso de
producción que no se podía ocultar y el resto había
sido fraccionado y ocultado, con lo que se reducían
los costes y se podía seguir compitiendo en los mer-

cados internacionales, pero se entraba en una diná-
mica que limitaría la renovación del utillaje y el des-
arrollo de otras actividades de más futuro. 

EL RECURSO AL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL: UNA
ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA SECTORIAL

La judicialización de los despidos, primera pista

Del análisis de los despidos individuales se desprende
que, en Alicante, las reducciones del tamaño de las
plantillas se realizaban por esta vía (17).  Sin embargo,
la resistencia a disminuir, anacrónicamente y en con-
tra de lo que ocurrió con los despidos españoles, indi-
caba que las empresas alicantinas estaban afectadas
por algún otro problema que las obligaba a seguir des-
pidiendo, incluso en periodo de expansión (cuadro 6). 

La reducción de las ventas exteriores, desde 1985 y la
desprotección obligatoria del mercado nacional para
cumplir el Tratado de Adhesión a Europa se traducían
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GRÁFICO 3

CONSUMO DE CAPITAL POR
UNIDAD DE TRABAJO EN 

ALICANTE Y ESPAÑA

FUENTE:
BBV. Renta Nacional y su distribución provincial. Elaboración propia

España Com. Valenciana Alicante
Representación de despidos 
individuales sobre el total (%)

Individ ERES Individ ERES Individ ERES España
Com.

Valenciana
Alicante

CUADRO 6
EXTINCIONES DE CONTRATOS POR DESPIDOS INDIVIDUALES Y EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO

1980 317.252* 60.213 46.350 7.797 16.195 3.575 84,0 85,6 81,9

1981 333.024* 57.351 51.511 4.703 17.758 2.139 85,3 91,6 89,2

1982 294.030* 61.787 46.396 7.026 17.154 1.307 82,6 86,8 92,9

1983 283.543* 59.890 44.711 5.702 18.128 907 82,6 88,7 95,2

1984 278.135* 68.934 44.006 4.781 17.151 1.179 80,1 90,2 93,6

1985 239.674* 74.737 38.888 6.896 15.889 1.318 76,2 84,9 92,3

1986 221.597* 56.853 35.260 4.713 15.295 1.059 79,6 88,2 93,5

1987 218.369* 64.651 33.422 4.102 14.687 1.714 77,2 89,1 89,5

1988 229.030* 56.634 35.457 4.566 16.038 1.741 80,2 88,6 90,2

1989 230.759* 46.301 31.046 3.899 12.082 1.095 83,3 88,8 91,7

1990 245.335* 48.582 32.019 4.378 12.415 1.331 83,5 88,0 90,3

* No incluye datos del País Vasco
Nota: Los despidos individuales se han aproximado con el número de casos en el IMAC, ya que la mayor parte de extinciones de contrato

pasarán por este servicio para obtener una conciliación.

FUENTE: Boletín de Estadísticas Laborales, varios años.  Elaboración propia.
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en más despidos y cierres empresariales. Ni siquiera, la
fuerte apreciación del dólar en los años 1984 y 1985
que tiró de las exportaciones de zapatos pudo com-
pensar la disminución de ventas y, por lo tanto, frenar
la estrategia sectorial para sobrevivir.

En términos generales, la falta de acuerdo en el Insti-
tuto de Mediación Arbitraje y Conciliación (IMAC), ac-
tual Servicio MAC, suele estar condicionada a dos in-
tereses independientes entre sí y que proceden tan-
to de la parte contratada como del empleador (18).
Lo que se traduce en un mayor grado de judicializa-
ción de los despidos durante las crisis.  

Paradójicamente, los despidos resueltos en los tribu-
nales provinciales no tienen una evolución anticíclica.
La resistencia a la baja, de forma anacrónica, en la
segunda mitad de los ochenta nos pone sobre la pis-
ta de la estrategia empresarial para subsistir: la insol-
vencia, el cierre y el impago de los créditos a los tra-
bajadores, entre otros, obligaba a que fuera un juez
quien resolviera los despidos(19).

La imposibilidad de llegar a un acuerdo en el IMAC
alicantino se debía, en la mayor parte de ocasiones,
a que el empleador no se personaba en los actos
de conciliación, por lo que el juez determinaba la
improcedencia del despido y ponía en funciona-
miento el mecanismo de garantía salarial.  El Fogasa
abonaba los créditos laborales de los trabajadores
que habían sido victimas de los «cierres súbitos» (20)
de empresas y por tanto, que no habían utilizado el
sistema concursal para reorganizarse, sino que la in-
solvencia y la improcedencia del despido venía dic-
taminada por un juez (21). 

Las prestaciones del Fogasa: la evidencia

Lo cierto es que la garantía de cobrar las deudas la-
borales de una institución pública domesticó la vo-
luntad de los trabajadores ya que de lo contrario, se
hubieran mostrado más contestatarios frente a los
cierres empresariales. La posibilidad de cobrar parte
de los créditos y la expectativa de obtener un traba-
jo clandestino doblegó sus intereses finales derivan-
do en una insolidaridad negociada, que sufrió el
Fogasa (22). 

En Alicante, por regla general, el recurso a la Institución
se hacía a través de la insolvencia (23). La obligación
de mantener la empresa y de justificar el despido pa-
ra poder acceder a las prestaciones por regulación del
Fondo fueron dos condiciones que disuadieron a los
empresarios alicantinos de utilizar este supuesto. Inclu-
so, entre 1980 y 1984, cuando fue financiado el despi-
do improcedente en las pequeñas empresas no se uti-
lizó la regulación, mientras que en el conjunto español
el Fondo tenía, por este precepto, más del cincuenta
por ciento de sus actuaciones (Ramón Dangla, R. 2001).  

El fuerte recurso en la provincia de Alicante al Fondo
(24) pero sobre todo, la importancia de las prestacio-
nes por insolvencia motivando el pago en la deci-

sión judicial que obliga a intervenir a la Institución por
la desaparición de la persona obligada a realizarlo
indica que, aquí, las prestaciones de la Institución
eran destinadas a cubrir los créditos laborales de tra-
bajadores victimas de cierres súbitos de empresas
(cuadro 7).  

La necesidad de mantener la competitividad en los
mercados internacionales sin el apoyo de una política
cambiaria, con una política monetaria restrictiva, con
una liberalización del mercado interior y sin el benefi-
cio de una política de ajuste positivo hizo que el sec-
tor se reorganizara de forma «espontánea» donde el
Fogasa fue manejado para que asumiera los costes
de redimensionamiento empresarial que, por otra par-
te, son los más cuantiosos en las actividades intensivas
en mano de obra.  De ahí que, desde 1986, cuando
España estuvo sometida a las rigideces cambiarias y
de apertura comercial que imponía la incorporación
al Mercado Común se intensificara el recurso al Fondo.

La pérdida de competitividad exterior y el crecimien-
to de las importaciones en virtud de la entrada en la
CEE (25) hacían necesario que el sector se especia-
lizara, modernizara y diferenciara. Por el contrario, si-
guió insistiendo en la competitividad vía precio, la
cual iba acompañada de más uso del Fondo.  

Las prestaciones del Organismo servían para que los
empresarios se ahorrasen el coste de despido, que po-
día ser elevado dependiendo de la antigüedad y sa-
lario del trabajador y sin que, por otra parte, los traba-
jadores reaccionaran de forma convulsiva (26).  Por ello,
decimos que en Alicante, el Fogasa facilitó la reestruc-
turación del calzado pero se tendió a confundir la ga-
rantía salarial con una subvención a fondo perdido. 

El Fogasa dotó al sistema de relaciones laborales pro-
vincial de un grado artificial de flexibilidad e incenti-
vó la movilidad empresarial. Las manufacturas alicanti-
nas, encabezadas por el calzado, absorbían la mayor
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GRÁFICO 4

DESPIDOS INDIVIDUALES
RESUELTOS EN TRIBUNALES

FUENTE:
Boletín de Estadísticas Laborales. Elaboración propia.
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parte de recursos que la Institución destinaba en la pro-
vincia, incrementando su peso a partir de 1987.  Una for-
ma barata para subsistir en unos mercados cada vez
más competitivos era cargando los costes pecuniarios
de la reorganización empresarial sobre el factor traba-
jo y el Fogasa.   

De ahí, que podamos decir que la industria zapatera
alicantina fuese el canal conector entre los mercados
internacionales y una institución de ámbito estrictamen-
te nacional: La globalización se notaba en el Fogasa

a través del calzado. Así, El Fondo de Garantía Salarial
atendió a más o menos insolvencias dependiendo de
los vaivenes de las ventas exteriores de zapatos, esta-
bleciendo una estrecha relación entre la evolución de
los mercados internacionales de calzado y el Fogasa.

La proximidad a uno del coeficiente de correlación
de Pearson indica una fuerte dependencia lineal en-
tre las empresas que recurrían al Fondo en Alicante
por insolvencia y las exportaciones de zapatos (tabla 1).
Lo que nos lleva a concluir que el sector zapatero ali-
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CUADRO 7
PRESTACIONES POR INSOLVENCIA EN EL FOGASA.

ESPAÑA-COMUNIDAD VALENCIANA-ALICANTE, EN MILLONES DE PESETAS CORRIENTES

FUENTE: Memorias del Fogasa.  Elaboración Propia.

1980 9.110,6 1.171,9 525,5 5,8 44,8

1981 24.084,4 4.411,5 2.126,9 8,8 48,2

1982 36.186,6 6.367,3 2.982,8 8,2 46,8

1983 46.322,8 8.750,2 3.616,7 7,8 41,3

1984 59.204,0 10.165,6 4.716,2 8,0 46,4

1985 43.936,3 7.667,9 3.388,2 7,7 44,2

1986 48.386,8 9.189,6 4.090,0 8,5 44,5

1987 68.218,1 16.297,5 7.328,9 10,7 45,0

1988 50.044,2 9.700,1 4.171,5 8,3 43,0

1989 41.008,7 9.049,3 5.104,1 12,4 56,4

1990 36.796,8 8.210,3 4.998,6 13,6 60,9

Insolvencia magistrat Suspensión pagos Quiebra Total insolvencia 
Insolvencia magistrat

% sobre total

ESP ALIC ESP ALIC ESP ALIC ESP ALIC ESP ALIC

CUADRO 8
EVOLUCIÓN DE LAS PRESTACIONES POR INSOLVENCIA DEL FOGASA SEGÚN MOTIVO DE PAGO

ESPAÑA- ALICANTE, EN MILLONES DE PESETAS CORRIENTES

FUENTE: Memorias del Fogasa. Elaboración propia.

1984* 12.727 1.394 2.131 358,0 188,6 0,6 21.133 2.024,6 60,2 68,9

1985 36.838 2.850,1 5.601,4 512,3 804,4 7,2 43.936 3.388,2 83,8 84,1

1986 41.586 3.752,5 4.856,3 315,9 1.226,4 2,2 48.386 4.090,0 85,9 91,7

1987 60.964 6.342,3 5.834,5 992,6 1.302,7 4,3 68.218 7.328,9 89,4 86,5

1988 – – – – – – – – – –

1989 36.683 4.690,4 2.885,5 402,2 1.216,3 6,0 41.008 5.104,1 89,5 91,9

1990 33.188 4.710,4 2.721,9 278,4 758,0 8,4 36.796 4.998,6 90,2 94,2

* comprende sólo de agosto a diciembre.

Empresa FOGASA (t+2) Exportación calzado (t)

Empresas fogasa (t+2) 0.723
Exportacion calzado(t) 0.619

Nota: Las empresas que llegan al Fogasa se han tomado con dos años de retardo respecto a las exportaciones de calzado porque desde
que una empresa empieza a tener problemas económicos hasta que finalmente interviene el Fogasa, suelen transcurrir entre 12 y 18 meses.
Clave: En la parte de la tabla situada por encima de la diagonal aparece el coeficiente de correlación de Pearson entre las dos variables.
En la parte inferior de la diagonal aparece el coeficiente de correlación de Rango Spearman, en ambos casos los coeficientes son estadísti-
camente distintos de cero con una significatividad bilateral inferior al cinco por mil.

TABLA 1
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON Y DE CORRELACIÓN DE RANGO DE SPEARMAN 

DEL VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE ZAPATOS Y EMPRESAS ASISTIDAS POR EL FOGASA
ALICANTE 1980-1990

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de IVEX. Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana. Memorias del Fogasa.
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cantino pudo resistir a la competencia internacional
gracias a la intervención del Fondo de Garantía
Salarial, quien abonaba a las manufacturas provincia-
les más del 80% del total de prestacione( 27).  La fal-
ta de actuaciones que facilitaran los cambios tecno-
lógicos y organizativos de las empresas fue suplida por
una estrategia que, aunque no especializaba y mo-
dernizaba al sector, le permitía sobrevivir.

LAS CONSECUENCIAS DEL MODELO DE
SUPERVIVENCIA

Los damnificados de la estrategia de supervivencia
sectorial fueron la Administración Pública, el sector,
los trabajadores y la economía provincial. 

1—| La Administración Pública porque no pudo recu-
perar las deudas fiscales y con la Seguridad Social de
las empresas cerradas.  Además, se dejaron de recau-
dar impuestos al sumergirse parte de los procesos pro-
ductivos. Pero sobre todo, porque el Fogasa asumió los
créditos laborales de los cierres súbitos, lo que afectó
sus saldos. Por un lado, el abono de las prestaciones ele-
vó sus gastos, por otro lado, los ingresos se estancaron
porque en raras ocasiones se recuperaba lo pagado
(28). La posibilidad de que las empresas que recurrían
al Fondo llegaran a mejor fortuna era casi imposible.
Con el cierre y la desaparición del empleador, la insol-
vencia era declarada definitiva y sin activos que ejecu-
tar, ya que la descapitalización de la empresa era el
primer paso de la estrategia. Por tanto, el Fondo se ve-
ía obligado a archivar el expediente tras un plazo de
confirmación de la inexistencia de patrimonio del deu-
dor, obteniendo así, un nulo reembolso de las cantida-
des abonadas (cuadro 9). 

El Ente Público abonaba los créditos laborales a traba-
jadores alicantinos que, en la mayor parte de ocasio-
nes, procedían de empresas que se encontraban en
una insolvencia irreversible: eran empresas cerradas y
desaparecidas, el Fogasa se convertía en acreedor de
la sociedad por los créditos abonados a los trabajado-

res pero no podría recuperarlos ya que, en ningún ca-
so, la empresa cerrada y desaparecida volvería a
emerger. Lo que se traducía en una ratio de recupe-
ración provincial mucho menor a la media española.  

La imposibilidad de recuperar lo abonado junto con el
fuerte recurso provincial al Fondo por insolvencia daba
unos saldos negativos en el Fogasa provincial que no
podían ser compensados con los ingresos por cuotas.
El principio de solidaridad interterritorial en el que se ba-
sa la Institución permitía que, con el superávit de unas
provincias que recurrían menos al Organismo se salda-
se el déficit de otras que lo utilizaban más (gráfico 5). 

El creciente déficit desde 1981 era una consecuencia
de la estrategia de supervivencia sectorial y estaba es-
trechamente relacionado con el sector exterior. Por ello,
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Prestaciones insolvencia Recuperaciones en efectivo Ratio de recuperación (*) % Alicante sobre España

España Alicante España Alicante España Alicante Prestaciones Recuperación

CUADRO 9
EVOLUCION DE LAS PRESTACIONES Y RECUPERACIONES DEL FOGASA

ESPAÑA-ALICANTE EN MILLONES DE PESETAS CORRIENTES

FUENTE: Memorias del Fondo de Garantía Salarial. Elaboración propia.

1980 9.110,6 525,5 124,6 0,1 1,37 0,01 5,7 0,0

1981 24.084,4 2.126,9 119,4 0,9 0,50 0,04 8,8 0,7

1982 36.186,6 2.982,8 209,7 6,1 0,58 0,21 8,2 2,9

1983 46.322,8 3.616,7 458,4 25,9 0,99 0,72 7,8 5,6

1984 59.204,0 4.716,2 599,9 13,7 1,01 0,29 7,9 2,3

1985 43.936,3 3.388,2 852,5 93,8 1,94 2,77 7,7 11,0

1986 48.386,8 4.090,0 2.837,0 76,4 5,86 1,87 8,4 2,6

1987 68.218,1 7.328,9 3.036,4 165,9 4,45 2,26 10,7 5,4

1988 50.044,2 – – – – – – –

1989 41.008,7 5.104,1 2.295,9 184,6 5,60 3,62 12,4 8,0

1990 36.796,8 4.998,6 2.023,2 76,4 5,50 1,53 13,5 3,7

(*) Cociente (prestaciones año t/recuperaciones en efectivo año t)x100

GRÁFICO 5

SALDO DE LA UNIDAD
PROVINCIAL ALICANTINA DEL

FOGASA
MILLONES DE PESETAS

CORRIENTES 1977-2001

FUENTE:
Memorias del Fondo de Garantía Salarial. Elaboración propia.
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si la moneda de los principales países de destino de las
ventas zapateras se apreciaba, las exportaciones crecí-
an y el déficit del Fogasa alicantino tendía a reducirse:
la fuerte apreciación del dólar en 1984 y 1985 permitió
que se redujera el déficit institucional en 1985 y 1986,
pero a partir de 1986, la sobrevaloración de la peseta,
la apertura del mercado nacional y el cierre del merca-
do estadounidense provocaron un aumento deficitario. 

Las contracciones en las ventas de un sector expues-
to a la competencia internacional se traducían ne-
gativamente en los saldos del Fogasa quien, sin ser
su función, flexibilizaba artificialmente las normas que
protegían el empleo, reducía el coste de los despi-
dos y por tanto, facilitaba la reestructuración empre-
sarial, aunque fuera «espontánea». Sin embargo, la
falta de coordinación, gestión, dirección y ayuda pú-
blica en el proceso provocó que, después de dos
décadas, el sector siga siendo vulnerable y poco es-
pecializado y que los agentes económicos hayan
modificado sus conductas y hayan considerado que
la insolvencia es una práctica natural (cuadro 10).  

Por una parte, los empresarios se han acostumbrado a
confundir, deliberadamente, las prestaciones del
Fogasa por insolvencia con una subvención a fondo
perdido, así se ahorran el despido y otras deudas cuan-
do la empresa va mal pudiendo abrir un nuevo nego-
cio. Por otra parte, los trabajadores, si tienen poca an-
tigüedad y/o bajos salarios, como es el caso, les es in-
diferente cobrar del Fogasa que del empresario (Ramón
Dangla, R. 2008). Por lo que la práctica no ha sufrido re-
chazo social y la normalización de lo extraordinario ha
provocado el crónico déficit de la Institución. El incipien-
te superávit de principios del milenio no invertía la ten-
dencia, fue una simple anécdota (29). 

2—|El sector, porque se creaban nuevas explotaciones
pero nunca se renovaba el utillaje, lo que llevó a sus-
tituir una estructura empresarial endeble por otra aún
más flexible y pequeña capaz de aparecer y ocul-
tarse dependiendo de las necesidades.  De ahí que des-
de 1984 pero, sobre todo, desde la entrada en el Mer-
cado Común la inversión industrial en nuevas explo-
taciones duplicara la de renovación (Anuarios esta-
dístico de la Comunidad Valenciana). Las ayudas fis-
cales (30) y laborales (31) a la creación de nuevas
empresas e indirectamente el Fogasa aumentaron
el grado de movilidad empresarial pero no su mo-
dernización y especialización (cuadro 11). 

La competitividad vía precio es insostenible en un mun-
do globalizado.  Primero la entrada en la CEE, después
Maastricht y a principios del milenio la moneda única
abrían plenamente nuestro país y forzaban a moder-
nizar y dinamizar al sector. La especialización, la dife-
renciación del producto y la mejora en los canales y
servicios de venta y exportación son las únicas estrate-
gias para mantener los nichos de mercado pero el cal-
zado español, concentrado en Alicante, sigue en re-
troceso (cuadro 12). 

El sector no parece haberse afanado en destacar en
moda, diseño, marca o calidad. En realidad, dos dé-

cadas después, apenas sí existen un par de marcas
y el valor de la producción, el empleo y las exporta-
ciones caen inexorablemente. La cuota de merca-
do internacional, incluso la nacional (32), se pierden
en favor de los nuevos países industrializados y ni si-
quiera los últimos años de crecimiento económico
han servido para frenar el desplome del que fue mo-
tor de la industria alicantina. 

3—| Los trabajadores, porque veían cómo se queda-
ban sin empleo y sin cobrar parte de sus créditos la-
borales y cómo se iban deteriorando sus condicio-
nes de trabajo, en muchas ocasiones a causa del
empleo oculto o de tener que recolocarse en una
nueva explotación para desarrollar el mismo trabajo
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CUADRO 10
RELACION DE PRESTACIONES POR INSOLVENCIA

ESPAÑA-ALICANTE 
1999-2001 EN MILLONES PTAS CORRIENTES,

2003-2008 EN MILES EUROS CORRIENTES

FUENTE:  Memorias Fogasa. Elaboración propia.

Importe insolvencia
% Alicante sobre España

España Alicante

1999 49.931,7 2.030,4 4,07

2001 31.557,2 1.479,4 4,69

2003 189.763,6 10.221,8 5,39

2006 267.837,8 25.721,7 9,60

2007 322.690,6 31.101,6 9,64

2008 354.980,1 30.773,4 8,67

CUADRO 11
PRINCIPALES VARIABLES DEL SECTOR 

CUERO, CALZADO Y CURTIDO EN ESPAÑA(*)

IPI
(1991=100)

Nº 
empleados

Nº 
empresas

VAB sector/
VAB tot

industria (%)

1998 88,3 74.662 6.328 1,4

2003 83,0 60.355 4.755 1,0

2005 61,5 53.220 4.662 0,9

2007 52,8 46.572 3.902 0,8

2009 47,9 22.858 2.248

(*) Más de 2/3 de las empresas, empleados, producción etc. 
corresponden a Alicante (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo).

FUENTE: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
2011

(*)

Valor exportac. 2.065 1.965 1.839 1.340 1.121 998 893 753

Tasa 
cobertura (%) 1.046 1.006 862 376 219 182 139 146

(*) Comprende sólo hasta noviembre

FUENTE: AEAT. C.S. Cámaras de Comercio. Elaboración propia.

CUADRO 12
VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE CALZADO 

Y TASA DE COBERTURA EN LA PROVINCIA 
DE ALICANTE.

MILLONES DE EUROS CONSTANTES A NOVIEMBRE 2011
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pero, en este caso, con menores sueldos por no te-
ner antigüedad y menor estabilidad laboral. 

La escasa formación profesional, el bajo nivel de sin-
dicación y la consideración de que el trabajo clan-
destino era una fuente de ingresos complementarios
en la renta familiar (33) abundaron en la sumisión an-
te la precarización laboral.  

4—|La economía provincial, porque al mantener unas
actividades que perdían competitividad no se pro-
mocionaron otras capaces de generar más riqueza
y empleo de mejor calidad.  La innovación, la inver-
sión en I+D o simplemente, la fabricación de maqui-
narias para el calzado podrían haber contribuido a
reducir el peso de las manufacturas e incrementado
la proporción de otros sectores más intensivos en ca-
pital y empleo cualificado (34). A lo mejor así, las ta-
sas de paro provinciales no hubieran crecido por en-
cima de las autonómicas y nacionales o quizá, la in-
dustria alicantina hubiera sido más dinámica y com-
petitiva. 

En definitiva, el calzado alicantino pudo superar la cri-
sis y adaptarse a la globalización mediante la sobreu-
tilización del Fondo de Garantía Salarial quién cofinan-
ció parte del costo de reestructuración, sin embargo,
este tipo de reconversiones sin planificación, ni organi-
zación, ni apoyo estatal tuvo sus costes directos, indi-
rectos y su coste de oportunidad. 

CONCLUSIONES

El objetivo de este trabajo era analizar cómo influyó el
Fondo de Garantía Salarial en la reconversión de la in-
dustria del calzado en Alicante durante los años ochen-
ta y cuáles fueron algunas de sus consecuencias.  

La reestructuración de este sector no se entiende sin la
utilización del Fogasa una institución cuya función prin-
cipal es garantizar los salarios pendientes de pago e
indemnizaciones por despido a los trabajadores, cuan-
do el obligado a ello es insolvente.  Sin embargo, en
Alicante, el Fogasa se utilizó como un instrumento que
dotaba de una flexibilidad artificial al mercado de tra-
bajo y permitía una movilidad empresarial.  Dos facto-
res imprescindibles para mantener la competitividad
internacional vía precios.

Durante los ochenta, el Gobierno español apoyó la mo-
dernización de los sectores que más sufrían la crisis: la in-
dustria. Las reconversiones industriales supusieron drásti-
cos recortes en las plantillas que, con la intervención es-
tatal se evitó que fueran traumáticos, además de pro-
curar la promoción económica de las zonas en declive.

El calzado, a pesar de haber sido considerado co-
mo básico para la economía nacional no pudo dis-
frutar de las ayudas financieras y asistenciales como
sí lo hicieron otros sectores básicos españoles. Su con-
centración espacial en la provincia de Alicante lo ha
convertido en un elemento clave para el desarrollo de
la economía local. Pero la imposibilidad de acceder
a los planes de reconversión industrial impidió que la

provincia estuviera en promoción y atrajera inversiones
que desarrollaran actividades económicas más diná-
micas y de futuro. 

La política monetaria restrictiva, el tipo de cambio real
apreciado, la competencia internacional y la falta de
una política global y coordinada para la reconversión
del sector fueron los factores que se combinaron y lle-
varon a las empresas zapateras hacia una estrategia
de reestructuración poco ortodoxa. El único objetivo
era conservar las cuotas de mercado mediante la con-
tención de precios y para ello se sirvieron del Fogasa. 

Atendiendo a las prestaciones de la Unidad provincial
del Fondo de Garantía Salarial en Alicante hemos com-
probado que se produce un fuerte recurso a la Institu-
ción pero sólo por insolvencia. Casi el ciento por cien-
to de las prestaciones del Fogasa se hacen por deci-
sión judicial motivada por la desaparición de la perso-
na obligada al pago. 

Mediante el cierre súbito de empresas, los patronos elu-
dían el pago de las deudas con la Administración y so-
bre todo, los costes del despido que, son los más cuan-
tiosos en actividades intensivas en mano de obra. Este
ahorro les permitía volver a abrir una nueva explotación
más pequeña, flexible, sin cargas históricas y emplea-
dos más baratos, ya que no se tendrían que pagar de-
rechos por antigüedad. Por ello, desde 1983, la inver-
sión industrial en nuevas instalaciones duplicó la de re-
novación. Se prefería abrir nuevos y pequeños centros
a modernizar el utillaje de los ya existentes.  

Las manufacturas, encabezadas por el calzado, con-
sideraron las prestaciones del Fogasa como una sub-
vención a fondo perdido que reducía el coste del des-
pido, por ello, el Fondo de Garantía Salarial nunca pu-
do recuperar las cantidades abonadas en la provin-
cia, lo que ha dado una una ratio de recuperación
provincial mucho menor a la media española.  

La práctica del cierre, desaparición y endoso de las
deudas al Fondo arraigaba conforme se desarmaba
el mercado nacional, se imposibilitaba actuar sobre los
tipos de cambio y desaparecía la expectativa de ac-
ceder a las ayudas estatales para la reconversión. De
ahí, que los despidos individuales resueltos en los tribu-
nales provinciales no se redujeran ni siquiera durante la
fase expansiva del ciclo económico: eran parte de la
estrategia de supervivencia sectorial. El resultado: la in-
tensificación del recurso al Fogasa por insolvencia y el
aumento del déficit desde 1987. 

Los efectos de la globalización se reflejaban en el
Fogasa a través del calzado.  La existencia de un coefi-
ciente de correlación de Pearson entre las exportacio-
nes de zapatos y el recurso al Organismo en Alican-
te, distinto de cero y próximo a uno, demuestra esta
estrecha relación.  La dependencia lineal entre ambas
series nos permite abundar en la idea de que ante la
apertura del mercado y la falta de una política de ajus-
te positivo, el sector utilizó al Fogasa para subsistir. 

Sin embargo, este modelo de supervivencia tuvo sus se-
cuelas a medio y largo plazo.  En este sentido, hemos
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constatado que se han modificado los comportamien-
tos de los agentes económicos. Se ha afincado la cre-
encia de que el recurso al Fogasa por insolvencia es la
mejor opción para sortear cualquier problema econó-
mico. Los empresarios creen que salen beneficiados y
los trabajadores no perciben que acaban perjudicados,
por lo que hoy en día, Alicante sigue siendo una de las
principales usuarias del Fondo por insolvencia, obligán-
dolo a sufrir un abultado y crónico déficit.

Pero además, el sector no ha salido reforzado. La caí-
da de la producción de calzado, del empleo o del va-
lor de las exportaciones en la última década indican
la permanente pérdida de cuotas de mercado. 

En definitiva, la reconversión sin dirección, ni coordina-
ción ni gestión pública llevó a que el sector diseñara
una estrategia de supervivencia con unos costes direc-
tos para los trabajadores y Administración Pública y un
coste de oportunidad que recayó sobre el conjunto de
la economía provincial. 

NOTAS

[1] La importancia manufacturera venía desde finales del si-
glo XIX y suponían más del 70% del valor de la produc-
ción industrial y del 30% del total provincial. SEBASTIA AL-
CARAZ, R. (1999). RAMOS HIDALGO, A. (Dir). (1996).

[2] En los setenta, más del 70% de los costes de producción
eran laborales y de materias primas, mientras que los gas-
tos en productos semielaborados no llegaban al 10%. BRU
PARRA, S. (1982).

[3] La firma del Programa de Ayuda a la Industria previsto en
el Tratado de Amistad y Cooperación suscrito entre España
y Estados Unidos y el Plan de Estabilización de 1959 fue-
ron los artífices del desarrollo de la industria zapatera del
Vinalopó. 

[4] A finales de los setenta, más del 50% de las empresas de
calzado y del empleo se concentraba en el valle del Vina-
lopó. Era un sector superavitario para la balanza comer-
cial española. Los zapatos estaban entre los cinco prime-
ros productos exportados por orden de importancia en
cuanto a valor y la exportación alicantina representaba
más del 60% de la exportación nacional de zapatos.

[5] La crisis de los setenta fue industrial. El encarecimiento de
los inputs y la irrupción de nuevos países industrializados,
con costes laborales más bajos, evidenciaron que los sis-
temas de producción occidentales, basados en el crudo
y la mano de obra como factores de producción baratos
eran incompatibles con la competitividad internacional.
CÍRCULO DE EMPRESARIOS (1984). SEGURA, J. (1983).

[6] La política industrial, hasta 1981, se basaba en la subven-
ción de empresas sin atender a su viabilidad futura. Prevale-
cía la filosofía de actuación «empresa por empresa» pa-
ra financiar con dinero público las ineficiencias empresa-
riales pero sin desarrollar un programa integral y coordina-
do de modernización de plantas de producción, lo que
hizo dimitir al Vicepresidente económico del gobierno en
1978, Fuentes Quintana. SEGURA, J (1983). NAVARRO, M.
(1990). MARTIN ACEÑA, P. y COMIN, F. (1991).  

[7] La existencia de un tejido empresarial configurado por pe-
queñas empresas intensivas en trabajo favorece la des-
concentración productiva. La posibilidad de fraccionar y
diseminar las distintas fases del proceso productivo provo-
caba que proliferasen pequeñas unidades que, aparecí-
an o se sumergían, según los requerimientos del merca-
do.  RUESGA BENITO, S.M. (1988). YBARRA, J.A. (2000)

[8] En las manufacturas la relación entre el valor de la pro-
ducción y el número de empleados es menor que en las
industrias de bienes de mayor valor añadido.

[9] A 31 de diciembre, de 1981, los empleados en el sector del
calzado eran 55.000. En la provincia de Alicante se concen-

traba el 56% de las empresas y el 53% del empleo en el
sector. MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA. (1983)

[10] La ley sobre reconversiones industriales determinó once
sectores básicos nacionales atendiendo a tres criterios: la tra-
dición exportadora, la capacidad de generar empleo y la
producción estratégica para el país.  El calzado fue uno de
los sectores declarados en reconversión junto con el textil, la
siderurgia integral, la construcción naval, los electrodomés-
ticos de línea blanca, los aceros especiales, el equipo eléc-
trico para la industria de la automoción, los semitransforma-
dos del cobre, los componentes electrónicos, el acero co-
mún y la forja pesada. MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA,
1983.

[11] Entre 1982 y 1986 se dieron entre créditos y subvenciones
a empresas de sectores con un plan 1.200.000 millones
de pesetas. FERNANDEZ CASTRO, J. (1985).

[12] El Art. 51 del Estatuto de los Trabajadores, de 1980, estable-
cía los procedimientos para realizar despidos colectivos mo-
tivados en causas económicas o tecnológicas, entre los que
se encuentran la consulta con los representantes legales y
la autorización administrativa.  El hecho de pertenecer a un
sector en reconversión y tener un plan era causa suficiente
para la regulación de empleo.  SARGANDOY BENGOECHEA,
J.A. (1984). 

[13] Sólo se podía crear ZUR si en esa área existía un FPE.  Se
declararon 6 ZUR: Asturias, Barcelona, Cádiz, Galicia (Ferrol-
Vigo), Madrid y Nervión.  

[14] La Comisión Tripartita se creó en 1980 y en ella había  repre-
sentantes de la patronal, de los sindicatos y de la Adminis-
tración. 

[15] La única devaluación competitiva fue la de diciembre de
1982. El resto de los años, la peseta mantuvo un tipo de
cambio apreciado para cortar las expectativas inflacio-
nistas y porque el déficit público se financiaba en el ex-
tranjero. COSTAS, A. y SERRANO, J.M. (1995).  ALONSO, J.A.
(1988).

[16] La protección del mercado estadounidense a los zapatos
españoles hizo reducir las ventas a ese país, en 1986, en
un 17%. CONSEJO DE CAMARAS DE LA COMUNIDAD VA-
LENCIANA, (1986).

[17] Es lógico que en un sistema donde predomina la peque-
ña y mediana empresa, los despidos individuales sean la
forma común de reducir las plantillas evitando así, tener
que tramitar un ERE: la extinción de un solo contrato de
trabajo será suficiente para alcanzar un redimensiona-
miento empresarial.

[18] Por el lado del trabajador, la expectativa de que el Juez
considerase un despido como improcedente y percibir
una mayor indemnización lo ha motivado a no conciliar-
se en el IMAC. Por el lado del empleador, la falta de liqui-
dez le ha impedido alcanzar acuerdos con los trabajado-
res despedidos en materia de indemnización MALO
OCAÑA, M.A. (1998).

[19] El Fondo de Garantía Salarial se pone en funcionamiento
cuando hay una decisión judicial que obliga al Organismo
a abonar los créditos laborales a los trabajadores

[20] Definimos como «cierres súbitos» los que se realizan al mar-
gen del Sistema Concursal y de las leyes laborales para el
redimensionamiento de las plantas.

[21] El Sistema Concursal debería ser un mecanismo para re-
organizar los recursos de las empresas en crisis o bien, pa-
ra liquidarla definitiva si la insolvencia es irreversible. Su la-
xitud, flexibilidad y obsolescencia provocó su desprestigio,
su inutilización y su reciente reforma. ESPINA MONTERO, A.
(1999).  CERDA ALBERO, F. y SANCHO GALLARDO, I. (2001).

[22] Declaraciones en prensa de Brotons, J.D., dirigente sindi-
cal, en las que habla de la “corrupción” de los trabajado-
res que negocian con el empresario el cierre empresarial
y el cobro de los créditos laborales a través del Fogasa.
Siendo la culpa, por consentimiento, de la propia Admi-
nistración Pública.  Diario INFORMACION DE ALICANTE, 19-
03-88.

[23] El Fogasa también subvencionaba el redimensionamien-
to de las pequeñas empresas al asumir, obligatoriamen-
te, parte del coste del despido mediante las prestaciones
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por regulación. El acceso a este tipo de prestaciones im-
plica la continuidad empresarial y, con la entrada en vi-
gor del Art. 33.8 del ET, en 1985, la necesidad de justificar
el despido RAMÓN DANGLA, R. (2001).

[24] La provincia de Alicante ha estado siempre entre las cua-
tro primeras que obtienen prestaciones del Fondo.
Memorias del Fogasa.

[25] El número de pares de zapatos importados pasó de 6,7
millones en 1985 a 21,1 millones en 1988 y su valor pasó
de 4,5 millones de pesetas a 15,1 millones de pesetas.
(Dirección General de Aduanas)

[26] Un análisis matemático sobre el ahorro en el coste del des-
pido y las condiciones que motivan la indiferencia del tra-
bajador a cobrar del Fogasa en RAMÓN DANGLA, R. (2008)

[27] Durante los ochenta, las prestaciones del Fogasa a las ma-
nufacturas alicantinas suponían más del 80% del total de
prestaciones mientras que en España nunca superaron el
35%. Memorias del Fogasa.

[28] El Fogasa puede recuperar las cantidades satisfechas en
el desarrollo de su función (Art. 33.5 del ET).  Para ello, es-
tá obligado a subrogarse en los «derechos y acciones de
los trabajadores, manteniendo el carácter de crédito pri-
vilegiado que les confiere el artículo 32 de la Ley» pero
esta posibilidad siempre está condicionada a los activos
de la empresa.

[29] En Alicante, el déficit del Fogasa durante el año 2008, úl-
timo del que hay datos, fue de más de 21 millones de eu-
ros. En el 2007 fue de 19 millones de euros y en el 2006
de más de 3 millones. (Memorias Fogasa)

[30] Se dio libertad para amortizar las inversiones posteriores a
1985, de desgravar en el impuesto de Sociedades para
las nuevas empresas, etc.  MINISTERIO DE ECONOMIA Y HA-
CIENDA: “Programa económico a medio plazo”.  BARCON,
A. y otros (1989). 

[31] El contrato de trabajo temporal fue una figura que se ge-
neralizó a partir de la reforma del Estatuto de los
Trabajadores, de 1984, y potenció la sustitución de traba-
jadores fijos por temporales.

[32] 2008 fue el primer año en la historia reciente española que
la balanza comercial de zapatos dio un saldo deficitario.
AEAT. C.S. CÁMARAS DE COMERCIO

[33] El 40% del empleo en el calzado es femenino y las prime-
ras fases del proceso de producción que se ocultaron en
los domicilios fue el aparado, realizado exclusivamente
por mujeres.

[34] De 150 empresas registradas en el mundo como «abri-
cantes de máquinas para el calzado» sólo 9 son españo-
las, ocho de las cuales están en Alicante. THE EUROPEAN
BUSINESSS DIRECTORY. 2011 
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PRODUCTIVIDAD, INNOVACIÓN 
E INVESTIGACIÓN A NIVEL 

DE EMPRESA 
UN ANÁLISIS EMPÍRICO DEL SECTOR

MANUFACTURERO ESPAÑOL

LEONEL MUINELO GALLO

Departamento de Economía Aplicada
Universidad Autónoma de Barcelona

El estudio del tópico de la innovación continúa siendo objeto de un interés creciente dentro de
la ciencia económica. Una gran cantidad de estudios, comenzando por los trabajos pioneros
basados en una aproximación de contabilidad del crecimiento de Solow (1957) y Denison (1985),
han demostrado empíricamente el rol central de la innovación tecnológica en el crecimiento

económico agregado. De forma complementaria,
muchos investigadores han utilizado metodologías ba-
sadas en estudios a nivel de empresa para evaluar la
contribución del avance tecnológico al crecimiento
económico. Así, en la literatura de la organización in-
dustrial, se atribuye a la innovación tecnológica un
papel determinante en el aumento de la productivi-
dad de las empresas (1).

Sin embargo, a pesar de los avances experimentados
en el conocimiento de estos procesos, aún existen la-
gunas importantes en cuanto a los factores determi-
nantes de la innovación a nivel de empresa y su pos-
terior impacto sobre los resultados económicos. 

En un intento por encontrar respuestas a estas cues-
tiones, en los últimos años, la investigación económi-
ca ha realizado valiosos aportes tanto a nivel teórico
como empírico. Por una parte, el desarrollo de mo-
delos estructurales de función de producción ha de-
mostrado ser una herramienta sumamente útil para
describir los procesos de innovación y evaluar su im-
pacto económico. A su vez, el surgimiento de nue-
vas bases de datos provenientes de encuestas en las
que se pregunta directamente a las empresas acer-
ca de características de sus procesos innovadores, ha
permitido obtener información más rica y precisa so-
bre estos procesos.

Considerando este marco de análisis, la presente in-
vestigación utiliza datos de la «Encuesta sobre inno-
vación tecnológica en las empresas» 2000 y 2004, y
aplica el modelo estructural de función de produc-
ción para analizar los determinantes de los procesos
globales de innovación de las empresas manufac-
tureras españolas, y evaluar su impacto sobre medi-
das de desempeño económico de estas empresas.

Los resultados obtenidos se pueden resumir en los si-
guientes aspectos: la financiación pública juega un rol
determinante en las decisiones de realizar actividades
de investigación internas en las empresas manufactu-
reras españolas; las empresas grandes que operan en
mercados internacionales y que hacen uso de meca-
nismos formales y/o estratégicos para proteger sus in-
novaciones es más probable que realicen estas activi-
dades internas; las empresas que realizan un mayor es-
fuerzo en investigación es más probable que sean in-
novadoras; a su vez, la productividad media de estas
empresas se correlaciona de forma positiva con la in-
troducción de nuevos productos y/o procesos, la inten-
sidad de capital físico y el tamaño empresarial.

El trabajo está organizado de la siguiente forma. En la
segunda sección  se expone el marco teórico basa-
do en el modelo estructural de función de producción.
Seguidamente se discute su implementación empírica
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(sección tercera). En la cuarta sección se definen las
variables utilizadas en las diferentes ecuaciones del
modelo empírico. A continuación, se presentan y ana-
lizan las estimaciones realizadas (sección quinta). En la
sexta sección se aplican extensiones alternativas del
modelo empírico. Finalmente, en la séptima sección
se exponen las conclusiones del trabajo.

EL MODELO ESTRUCTURAL DE FUNCIÓN DE
PRODUCCIÓN

El origen de la concepción de los modelos estructu-
rales de función de producción se encuentra en el tra-
bajo de Pakes y Griliches (1984), en el que se sugiere
un nuevo modelo multi-ecuacional para explicar los
determinantes de los procesos de innovación a nivel
de empresa y evaluar su posterior impacto sobre el
desempeño económico de las estas empresas. Sin
embargo, fue el trabajo de Crépon, Duguet y Maire-
sse (1998) (de ahora en adelante CDM), realizado pa-
ra Francia, el primero capaz de unir las líneas de in-
vestigación empírica en un modelo estructural simi-
lar al planteado por Pakes y Griliches. 

El modelo CDM consiste en un sistema ecuacional que
se formaliza en cuatro relaciones. Dos ecuaciones vin-
culan el capital de conocimiento de la empresa con
sus determinantes. En una primera etapa, la empresa
decide si realizar o no actividades de investigación.
Esta decisión se basa en algún criterio determinado,
por ejemplo en el valor presente esperado neto de la
inversión en actividades de I+D internas. En una segun-
da etapa, las empresas deciden el monto a invertir en
actividades de investigación internas, que representa
su inversión en conocimiento científico-tecnológico. 

Las dos siguientes ecuaciones del modelo establecen
las funciones de producción de innovaciones: de pro-
ducto o proceso. Estas ecuaciones incluyen como va-
riable explicativa adicional la intensidad de los esfuer-
zos realizados en investigación interna. En este caso, el
coeficiente asociado a dicha  variable de investiga-
ción interna da una medida de los impactos o retor-
nos de la investigación interna sobre la innovación. 

Finalmente, en el marco de la consideración de una
función de producción ampliada tipo Cobb-Douglas,
la última ecuación evalúa el impacto de las innova-
ciones introducidas por parte de la empresa en su
productividad.

ECUACIONES EMPÍRICAS Y PROCEDIMIENTO
ECONOMÉTRICO

En el caso del presente trabajo, se decidió estimar el
modelo estructural de función de producción, de for-
ma recursiva y sin efecto retroalimentación, para dos
ediciones de la  «Encuesta sobre innovación tecno-
lógica en las empresas». En primera instancia, se re-
producen las estimaciones realizadas para el caso
de España del trabajo de Griffith et al. (2006) consi-

derando los datos provenientes de la encuesta del
año 2000. A su vez, en una segunda instancia, se es-
tima el mismo modelo empírico para la encuesta co-
rrespondiente al año 2004 (2). A través de dicha op-
ción metodológica se pretende contrastar la estabi-
lidad temporal de las relaciones estimadas.

Dado que las variables dependientes de cada ecua-
ción se observan de forma diferente, el tratamiento
econométrico que se aplica a cada una de ellas es
distinto. En el caso de las ecuaciones investigación
internas, se estima un sistema de dos ecuaciones:
una ecuación que intenta explicar la decisión de re-
alizar actividades de investigación internas por parte
de la empresa, y otra ecuación que analiza la inten-
sidad con que se realizan estas actividades de inves-
tigación. Dicho sistema se estima a través de un mo-
delo Tobit tipo 2 por el método de máxima verosimi-
litud robusto a heteroscedasticidad (3). 

Por su parte, las funciones de innovación se estiman
a través de dos ecuaciones probit discretas separa-
das para indicadores binarios de innovaciones de
producto y de proceso, y también se utiliza el méto-
do de máxima verosimilitud robusto a heteroscedas-
ticidad para estimar estas dos ecuaciones. En este
caso, al considerar el esfuerzo innovador interno de
las empresas, se toma el valor predicho por el mo-
delo Tobit tipo 2 como variable explicativa adicional
y se estiman dichas funciones de innovación para to-
das las empresas, y no solo para la sub-muestra de
aquellas que reportan gastos en actividades de I+D
internas. Esto intenta reflejar el hecho que todas las
empresas realizan algún esfuerzo innovador, pero no
todas lo reportan (4). 

Finalmente, en el caso de la ecuación de productivi-
dad, el producto de la empresa se mide a través de
la productividad del trabajo (logaritmo del producto
por trabajador). El vector de variables explicativas inclu-
ye el logaritmo del capital físico por trabajador (apro-
ximado por la inversión en capital físico por trabajador),
y dos indicadores binarios de innovación: un indicador
de innovación de producto y otro indicador de inno-
vación de proceso. En esta ecuación, se toma en
cuenta la endogeneidad de las variables de innova-
ción utilizando los valores predichos al estimar las an-
teriores funciones de innovación.

DEFINICIÓN DE VARIABLES

En esta sección se detallan las variables utilizadas pa-
ra estimar el modelo estructural (5).

En el caso de la decisión de realizar actividades de
I+D internas de forma continua, se utilizan como va-
riables explicativas un indicador binario que señala si
el mercado internacional ha sido el más importante
para la empresa durante ambos períodos de análi-
sis (como forma de capturar su exposición a la com-
petencia internacional); tres indicadores que consi-
deran sí la empresa ha recibido fondos públicos pa-
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ra llevar adelante actividades innovadoras (apoyo fi-
nanciero local o autonómico, del gobierno central o
de la Unión Europea); y dos indicadores relacionados
con las condiciones de apropiabilidad de los resul-
tados de sus innovaciones (protección formal o es-
tratégica). 

Para explicar la intensidad de las actividades de investi-
gación, medida como los gastos en actividades de I+D
internas por trabajador (en logaritmos), conjuntamente
con los tres indicadores de financiación pública y el in-
dicador binario que captura su exposición a la compe-
tencia internacional, se consideran cuatro indicadores
que reflejan las condiciones de demanda a las que se
enfrenta la empresa, un indicador referente a los arre-

glos de cooperación de la empresa para realizar acti-
vidades de innovación, y un conjunto de seis variables
binarias relacionadas con las diferentes fuentes de in-
formación para innovar.

En el caso de la función de innovación, se distinguen
dos tipos diferentes de innovaciones: de producto y de
proceso. Cada una de ellas se mide como una va-
riable binaria que señala si la empresa ha introducido
al menos un producto o proceso innovador durante los
períodos 1998-2000 y 2002-2004. Como variables ex-
plicativas, además de la intensidad en I+D predicha,
se consideran indicadores de las condiciones de de-
manda de mercado y de apropiabilidad de los resul-
tados de la innovación. Se espera que las empresas
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CUADRO 1
DETERMINANTES DE LA DECISIÓN DE LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE I+D INTERNA DE FORMA CONTINUA 

E INTENSIDAD DE DICHO ESFUERZO
EFECTOS MARGINALES

FUENTE: Elaboración propia.

Hacer o no de forma 
continua I+D 

1998-2000 

Hacer o no de forma 
continua I+D 

2002-2004

Intensidad de I+D 
1998-2000

Intensidad de I+D 
2002-2004

(1) (2) (3) (4)

Observaciones 3588 4437 750 2378

Mercado internacional 0.073***
(0.018)

0.434***
(0.051)

0.132*
(0.076)

-0.003
(0.148)

Cooperación – – 0.169*
(0.090)

0.135
(0.097)

Protección formal 0.129***
(0.027)

0.288***
(0.044)

0.015
(0.085)

0.214***
(0.090)

Protección estratégica 0.200***
(0.029)

0.331***
(0.045)

-0.149*
(0.077)

-0.024
(0.089)

Financiación local o autonómica 0.081***
(0.023)

0.289***
(0.051)

-0.078
(0.084)

0.354***
(0.1028)

Financiación gobierno central 0.273***
(0.030)

0.566***
(0.056)

0.293***
(0.090)

0.598***
(0.102)

Financiación UE 0.101**
(0.048)

0.286***
(0.106)

0.147
(0.139)

0.272*
(0.152)

Tamaño 0-19 – -0.208***
(0.066)

– –

Tamaño 50-99 0.101***
(0.020)

0.219***
(0.063)

– –

Tamaño 100-249 0.237***
(0.025)

0.247***
(0.061)

– –

Tamaño 250-999 0.418***
(0.029)

0.047
(0.063)

– –

Tamaño 1000 o más 0.683***
(0.058)

0.211
(0.156)

– –

Constante – -0.938***
(0.080)

– –

W_arrastre  demanda – – 0.312 0.000

W_fuentes – – 0.159 0.2318

W_industria 0.000 0.000 0.000 0.000

Rho – – 0.745
(0.056)

0.112
(0.023)

W_Rho – – – 0.000

Log-likelihood – – -2,135.7 -7,760.831

Notas: Entre paréntesis se muestran las desviaciones típicas robustas a heteroscedasticidad. El término W_Rho da el valor de probabilidad del
test de significación del término de correlación entre los residuos de ambas ecuaciones. El término W_industria lo hace para las binarias de in-
dustria; W_arrastre de la demanda lo hace para estas variables binarias y W_fuentes para las binarias de fuentes de información. 
* Significación al 10%, ** Significación al 5%, ***Significación al 1%
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sean más exitosas al obtener innovaciones de produc-
to si utilizan a los consumidores o competidores como
fuente de información y, en el caso de las innovacio-
nes de proceso, si usan la información proveniente de
sus proveedores o competidores, por lo que se dispo-
nen indicadores para cada una de estas fuentes. 

A su vez, en el caso de las innovaciones de proceso,
se adiciona como variable explicativa la inversión en
capital físico, dado que se quiere testear la comple-
mentariedad existente entre este tipo de innovacio-
nes y la inversión en capital que involucran los nue-
vos procesos tecnológicos. Dicha variable no se in-
cluye en el caso de las innovaciones de producto
porque no se encontraron antecedentes de comple-
mentariedad en este caso. 

Por su parte, la productividad de la empresa, medi-
da como la productividad del trabajo (logaritmo del
salario por trabajador), depende del conocimiento
medido en términos de innovaciones de producto y
de proceso. Y, dado que en la encuesta no es posi-
ble observar directamente el capital físico, se apro-
xima a través de una medida continua de inversión
en capital físico. 

Finalmente, en todas las ecuaciones se controla por ca-
racterísticas inobservables de industria y, por tamaño
de empresa (6). En estos casos, se consideran las em-
presas con un tamaño de 20 a 49 trabajadores co-
mo categoría de referencia (excluida) para las varia-
bles binarias de tamaño y, la variable binaria de la
rama de alimentos como categoría de referencia
para las ramas de actividad.

RESULTADOS EMPÍRICOS

La realización de actividades internas de I+D

Las columnas (1) y (2) del cuadro 1 muestran las esti-
maciones por el método de máxima verosimilitud ro-
busto a heteroscedasticidad del modelo probit dis-
creto de los determinantes que conducen a las em-
presas manufactureras a realizar actividades internas
de I+D de forma continua durante los períodos 1998-
2000 y 2002-2004. 

Por su parte, las columnas (3) y (4) muestran las esti-
maciones correspondientes a los determinantes de
cuanto esfuerzo invierten las empresas en estas ac-
tividades innovativas.

Hacer (y/o reportar) I+D interna de forma continua. A
continuación se comentan los principales resultados
que se derivan de las estimaciones de la ecuación
referida a la decisión de realizar actividades internas
de investigación por parte de la empresa (columnas
1 y 2 del cuadro 1). 

Controlando por rama industrial y tamaño de empre-
sa, la probabilidad que una empresa decida realizar

actividades de I+D internas de forma continua se in-
crementa significativamente con la superación de res-
tricciones financieras. Este resultado confirma los obte-
nidos por trabajos previos para el caso de España (7).
Sin embargo, la magnitud de dicho impacto difiere en-
tre las fuentes de financiación pública consideradas.
Así, durante el período 2002-2004, si la empresa reci-
be apoyo financiero por parte del gobierno central di-
cha probabilidad se incrementa en un 56.6%; si los fon-
dos provienen de la Unión Europea lo hace en un
28.6%; y en el caso de gobiernos locales o autonómi-
cos en un 28.9%.

Los datos del cuadro 1 también muestran que si la em-
presa opera en mercados internacionales la proba-
bilidad de realizar actividades de investigación se in-
crementa en un 43.4% en el período 2002-2004. Este
valor es sustancialmente mayor que el observado en
el período 1998-2000 (7.3%). Dicho resultado resulta
acorde con la hipótesis que señala que el intento por
obtener innovaciones es una herramienta estratégi-
ca tanto para el desarrollo de las empresas como
para su supervivencia en el mercado.

Por otra parte, las medidas de protección de las inno-
vaciones, tanto formal como estratégica, aumentan la
probabilidad que la empresa realice actividades inter-
nas de investigación en ambos períodos; resultado en
línea con los trabajos de Arrow (1962) y Spence (1984)
que señalan la importancia de la capacidad de apro-
piarse de los resultados de la innovación para que las
empresas se vean estimuladas a realizar actividades
internas relacionadas con la innovación. En concreto,
son las medidas de protección estratégica las que
cuentan con un impacto superior sobre dicha proba-
bilidad. 

Finalmente, y en concordancia con las hipótesis Schum-
peterianas, los datos muestran que al incrementarse el
tamaño de las empresas es más probable que deci-
dan realizar actividades de I+D internas de forma con-
tinua. Aunque, en el caso del período 2002-2004, no
es posible observar dicha relación para los tamaños
mayores de empresa. 

Intensidad del esfuerzo en I+D interno. Una vez que
la empresa ha tomado la decisión de realizar interna-
mente actividades de I+D, la intensidad con la cual
las realiza, tal como ponen de relieve las columnas 3
y 4 del cuadro 1, se incrementa de manera significati-
va con el apoyo financiero que reciba por parte del go-
bierno central y de las administraciones locales y auto-
nómicas y, en menor medida, con el apoyo que reci-
ba por parte de la Unión Europea. Es importante notar
que, durante el período 1998-2000, únicamente la fi-
nanciación del gobierno central resulta significativa pa-
ra explicar la intensidad de estas actividades.

Con relación a las medidas de protección se cons-
tatan diferencias importantes entre ambos períodos.
Mientras que en 1998-2000 no se observa un impacto
significativo de las medidas de protección formal,
durante el período 2002-2004 estas medidas de pro-
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tección impactan de forma positiva y significativa en
la intensidad con la cual la empresa realiza estas ac-
tividades. Sin embargo, una vez que la empresa ha
decido realizar actividades de I+D, las medidas de
protección estratégica no impactan sobre el monto
de recursos destinado a estas actividades.

En términos generales, los resultados obtenidos en la
presente estimación para las dos ecuaciones de I+D
son cualitativamente muy similares para ambos pe-
ríodos. Así, se puede concluir que se observa una es-
tabilidad notable en cuanto a la influencia de deter-
minadas variables en las decisiones de llevar a ca-
bo I+D interna de forma continua y en la intensidad
de dicho esfuerzo.

La producción de innovaciones. El cuadro 2 presen-
ta las estimaciones de las funciones de producción
de innovaciones. Las columnas (1) y (2) muestran los
valores estimados de un modelo probit discreto pa-
ra las innovaciones de proceso, mientras que las co-
lumnas (3) y (4) lo hacen para las innovaciones de
producto. Los valores reportados son nuevamente los
efectos marginales evaluados en las medias mues-
trales.

Innovaciones de proceso. Las columnas (1) y (2) de
la tabla 2 muestran que la probabilidad que una em-
presa manufacturera obtenga una innovación de pro-
ceso aumenta con la realización de actividades inter-
nas de I+D de forma continua. Por otra parte, únicamen-
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CUADRO 2
FUNCIONES DE PRODUCCIÓN DE INNOVACIONES DE PROCESO Y DE PRODUCTO

EFECTOS MARGINALES

FUENTE: Elaboración propia.

Innovaciones 
de proceso
1998-2000

Innovaciones 
de proceso
2002-2004

Innovaciones 
de producto
1998-2000

Innovaciones 
de producto
2002-2004

(1) (2) (3) (4)

Observaciones 3588 4325 3588 4325

Intensidad I+D 0.281***
(0.025)

0.046***
(0.005)

0.296***
(0.026)

0.063***
(0.005)

Intensidad Inversión 0.029***
(0.012)

0.015***
(0.002)

– –

Protección formal -0.031
(0.031)

0.017
(0.020)

0.077**
(0.034)

0.090***
(0.019)

Protección estratégica 0.068**
(0.034)

0.231***
(0.017)

0.059*
(0.034)

0.140***
(0.018)

Fuente proveedores 0.405***
(0.028)

0.224***
(0.020)

– –

Fuente competidores 0.187***
(0.046)

0.060**
(0.028)

0.089*
(0.048)

0.078**
(0.031)

Fuente consumidores – – 0.381***
(0.030)

0.208***
(0.019)

Aspectos medioambientales 
reducidos

0.916***
(0.254)

0.214
(0.568)

0.032
(0.248)

1.672***
(0.554)

Aspectos medioambientales 
elevados

-0.003
(0.234)

0,143
(0.418)

-0.198
(0.226)

1.165***
(0.411)

Estándares reducidos -0.474*
(0.263)

0.022
(0.547)

0.306
(0.254)

-0.855
(0.537)

Estándares elevados -0.258
(0.231)

0.737*
(0.389)

0.622***
(0.222)

-0.282
(0.378)

Tamaño 0-19 – 0.024
(0.025)

– 0.044*
(0.025)

Tamaño 50-99 0.015
(0.023)

-0,008
(0.025)

-0.044*
(0.022)

-0.039
(0.026)

Tamaño 100-249 -0.001
(0.026)

-0.035
(0.025)

0.070***
(0.026)

-0.063**
(0.026)

Tamaño 250-999 0.101***
(0.031)

0.007
(0.024)

0.097***
(0.031)

-0.030
(0.024)

Tamaño 1000 o más 0.255***
(0.081)

0.01
(0.057)

0.259***
(0.083)

0.005
(0.057)

W_arrastre  demanda 0.000 0.000 0.000 0.000

Pseudo- R2 0.225 0.152 0.249 0.1869

Log-likelihood -1,796.0 -2,492.6 -1,719.1 -2,372.3

Notas: Entre paréntesis se muestran las desviaciones típicas robustas a heteroscedasticidad. El término W_arrastre de la demanda da el valor de
probabilidad del test de significación conjunta de las variables binarias de industria.   
* Significación al 10%, ** Significación al 5%, ***Significación al 1%. 
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te las medidas de protección estratégica que realice la
empresa, y no las de protección formal, incrementan la
probabilidad de obtener este tipo de innovaciones.    

Los proveedores son una fuente de información signi-
ficativa y positiva para la obtención de estas innova-
ciones en ambos períodos; mientras que los compe-
tidores como fuente de información, aunque son sig-
nificativos y tienen un efecto positivo, su impacto es
marcadamente menor. A su vez, se observa la com-
plementariedad existente entre la obtención de estas
innovaciones y la intensidad de la inversión en capi-
tal, lo cual es coherente con la idea de que parte de
estas innovaciones se producen por compra de ma-
quinaria. Finalmente, durante el período 2002-2004, a
diferencia del período 1998-2000, no se observa una
relación significativa positiva entre tamaño de empre-
sa y obtención de innovaciones de proceso. 

Innovaciones de producto. La probabilidad de ob-
tener innovaciones de producto (columnas 3 y 4 del
cuadro 2) se incrementa con la realización de las ac-
tividades de I+D internas. Ambas medidas de pro-
tección incrementan la probabilidad de obtener es-
te tipo de innovaciones. Sin embargo, se observan di-
ferencias significativas en las magnitudes entre ambos
períodos. Mientras que durante el período 1998-2000,
las medidas de protección formal tienen un mayor im-
pacto (7.7%) que las de protección estratégica (5.9%);
en 2002-2004, dicha relación se invierte y las medidas
de protección estratégica (14%) tienen un mayor im-
pacto que las medidas de protección formal en un
(9%). Por otra parte, la probabilidad de obtener inno-

vaciones de producto depende de las fuentes de in-
formación provenientes de los consumidores y de la
competencia. Finalmente, no se observa una relación
significativa entre tamaño de empresa y probabilidad
de obtener innovaciones de producto. 

Las estimaciones obtenidas para ambas funciones de
innovación son por tanto consistentes en ambos perío-
dos. Lo que estaría indicando la estabilidad temporal
de las relaciones estimadas.

La función de producción

En el cuadro 3 se muestran las estimaciones de la
ecuación de productividad. Dicha regresión lineal se
estima por MCO.

Controlando por rama industrial y tamaño de empre-
sa, se encuentra que la elasticidad de las ventas por
trabajador depende positivamente de la medida
aproximada de inversión en capital físico y de las in-
novaciones de producto que obtenga la empresa.
Sin embargo, no existe un impacto significativo de las
innovaciones de proceso.

EXTENSIONES ALTERNATIVAS

En esta sección se discuten dos extensiones básicas
al modelo anteriormente estimado. En primera ins-
tancia se indaga de forma más profunda en la deci-
sión de la empresa en cuanto a la realización de ac-
tividades de investigación internas. En segundo lugar,
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CUADRO 3
FUNCIÓN DE PRODUCTIVIDAD MEDIA

Productividad
1998-2000

Productividad 
2002-2004

Observaciones 3588 4325

Intensidad Inversión 0.061*** 
(0.006)

0.038*** 
(0.004)

Innovación de proceso -0.038
(0.043)

0.047
(0.035)

Innovación de producto 0.176***
(0.034)

0.062*
(0.108)

Tamaño 0-19 – -0.271*** 
0.041)

Tamaño 50-99 0.108**
(0.045)

0.171*** (0.035)

Tamaño 100-249 0.152***
(0.056)

0.243***
(0.034)

Tamaño 250-999 0.350***
(0.061)

0.376***
(0.036)

Tamaño 1000 o más 0.510***
(0.109)

0.544***
(0.085)

W_industria 0.000 0.000

Constante
3.692***
(0.078)

11.700***
(0.063)

R2 0.18 0.19

Notas: Entre paréntesis se muestran las desviaciones típicas robustas a heteroscedasticidad. El término W_industria da el valor de probabilidad
del test de significación conjunta de las variables binarias de industria.
* Significación al 10%, ** Significación al 5%, ***Significación al 1%

FUENTE: Elaboración propia..
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se tratan de superar los problemas asociados a la no
significación del indicador de innovaciones de proce-
so para explicar la variación de la productividad me-
dia de las empresas manufactureras españolas.

La decisión de realizar actividades de I+D

En este apartado se analiza la decisión de la empresa
en cuanto a la realización de actividades de investiga-
ción internas. De hecho, las empresas pueden decidir
no realizar tales actividades, realizarlas de forma oca-
sional o hacerlas de forma estable durante el período.
El estudio de los factores que explican el comporta-
miento de las empresas con relación a la elección de
estas tres categorías, exhaustivas y mutuamente exclu-
yentes, pueden permitir describir de forma más ade-
cuada el comportamiento de las empresas con rela-
ción a estas actividades. Con este objeto, se construyó
una variable categórica relacionada con la realización
de actividades de investigación internas a la empresa
durante el período 2002-2004 que toma tres valores: no
realización de actividades de investigación, realización
en forma ocasional y realización en forma continua (8).

En este caso, se optó por considerar modelos eco-
nométricos adicionales construyendo una estructura
del proceso de toma de decisiones, como por ejem-
plo un ordenamiento natural de las alternativas. Puede
ocurrir que los tres estados de la variable «hacer I+D

interna» reflejen la intensidad de una variable no ob-
servada continua, que justificaría la utilización de un mo-
delo ordenado. Formalmente, se especificó un mode-
lo probit ordenado para la variable categórica de
actividades de I+D internas a la empresa codifica-
da en un ranking de tres categorías  y, donde el va-
lor 0 representa la no realización de actividades de
I+D internas, el valor 1 representa la realización en
forma ocasional y el valor 2 la realización en forma
continua durante el período 2002-2004.

A su vez, dada la endogeneidad de las variables refe-
ridas a las fuentes de información para innovar (que se
relacionan con la «capacidad empresarial» de los di-
rectivos incluida en el término de error) (9), se conside-
raron nuevas variables explicativas referidas a los obs-
táculos para innovar por parte de las empresas y que
se relacionan con: la existencia de innovaciones ante-
riores, la falta de demanda para las innovaciones y los
obstáculos relacionados con los costes o la falta de in-
formación relevante para innovar (ver anexo 1).

En el cuadro 4 se muestran las estimaciones por el mé-
todo de máxima verosimilitud robusto a heteroscedas-
ticidad del modelo probit ordenado de los determinan-
tes que conducen a las empresas manufactureras a
realizar actividades internas de investigación

Los datos del cuadro 4 en el que se presentan los efec-
tos marginales de las variables estadísticamente signi-
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No realizar I+D 
2002-2004

Realizar I+D de forma ocasional
2002-2004

Realizar I+D de forma continua
2002-2004

Observaciones

Mercado internacional -0.150*** 
(0.018)

-0.016*** 
(0.002)

0.166*** 
(0.018)

Protección formal -0.090*** 
(0.013)

-0.017*** 
(0.003)

0.107*** 
(0.017)

Protección estratégica -0.096*** 
(0.013)

-0.019*** 
(0.003)

0.115*** 
(0.016)

Obstáculos de costes -0.084*** 
(0.025)

-0.014*** 
(0.004)

0.098*** 
(0.029)

Obstáculos de información -0.111*** 
(0.030)

-0.019*** 
(0.005)

0.130*** 
(0.035)

Obstáculos Nec 0.376*** 
(0.025)

0.064*** 
(0.006)

-0.440*** 
(0.030)

Fuente universidades -0.168***
(0.017)

-0.036*** 
(0.004)

0.204*** 
(0.021)

Fuente organismos 
gubernamentales

-0.074*** 
(0.019)

-0.014*** 
(0.004)

0.088*** 
(0.023)

Tamaño 0-19 0.059*** 
(0.021)

0.008*** 
(0.002)

-0.067*** 
(0.024)

Tamaño 50-99 -0.057*** 
(0.019)

-0.011*** 
(0.004)

0.068*** 
(0.023)

Tamaño 100-249 0.049** 
(0.020)

-0.009** 
(0.004)

0.058** 
(0.024)

Prob. Media estimada 0.28 0.18 0.54

Prob. Muestral observada 0.32 0.14 0.54

Notas: Entre paréntesis se muestran las desviaciones típicas robustas a heteroscedasticidad.
* Significación al 10%, ** Significación al 5%, ***Significación al 1%

FUENTE: Elaboración propia..

CUADRO 4
MODELO PROBIT ORDENADO DE I+D INTERNA

EFECTOS MARGINALES
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ficativas, muestran que si una empresa está presente
en mercados internacionales, la probabilidad de que
no realice actividades de I+D internas en el período
2002-2004 se reduce en 15 puntos porcentuales; tam-
bién se reduce la probabilidad de que realice I+D oca-
sional en un 1,6%, mientras que aumenta la probabi-
lidad de que lo haga de forma continua en un 16,6%. 

Al estimar el modelo ordenado se observa que los fac-
tores más relevantes para explicar la realización de ac-
tividades de I+D internas son el carácter exportador
de la empresa conjuntamente con la importancia que
la empresa da a las fuentes de información académi-
cas y de organismos gubernamentales, y la utilización
de ambos mecanismos de protección de la innova-
ción. A su vez, los obstáculos para innovar derivados
de la presencia de innovaciones anteriores y/o falta de
demanda para las innovaciones disminuyen de forma
acentuada la probabilidad de realizar actividades in-
ternas de I+D de forma continua. Sin embargo, la di-
mensión empresarial tiene una importancia menor.

El impacto diferenciado de las innovaciones sobre
la productividad

Otro aspecto a tener en cuenta en la estimación del
modelo estructural anterior refiere al impacto de las
innovaciones sobre la productividad de las empre-
sas. Sorprende el resultado obtenido que son única-
mente las innovaciones de producto las que impac-
tan de forma significativa sobre la productividad me-
dia de las empresas manufactureras, no verificándo-
se este resultado para las innovaciones de proceso. 

Dado que cerca de un 56% de las empresas del sec-
tor manufacturero español que innovaron durante el
período 2002-2004 obtuvieron conjuntamente tanto
innovaciones de proceso como de producto, se
consideraron dos ecuaciones separadas para ana-
lizar el impacto de ambos tipos de innovaciones. En
la primera de ellas (columna 1 del cuadro 5) se ana-
liza únicamente el impacto de las innovaciones de
producto, mientras que en la otra (columna 2 del
cuadro 5) se analizan únicamente las innovaciones
de proceso.

Al estimar por separado el impacto de los indicadores
de innovaciones de producto y de proceso, en ambos
casos se obtiene un impacto significativo y positivo so-
bre la productividad media de las empresas. También
se observa un impacto significativo y positivo de la me-
dida aproximada de inversión en capital físico sobre la
productividad.

COMENTARIOS FINALES

La estimación del modelo estructural básico de fun-
ción de producción, aplicado a datos provenientes
de las “Encuesta sobre innovación tecnológica en las
empresas” ha permitido caracterizar el comporta-
miento innovador de las empresas manufactureras
españolas durante el período 1998 a 2004.

Según los resultados empíricos obtenidos, la realización
de actividades de investigación internas de forma con-
tinua se correlaciona significativa y positivamente con
la obtención de fuentes de fondos públicos, la utiliza-
ción de medidas de protección de los resultados de
innovación, la competencia en mercados internacio-
nalizados y el tamaño empresarial. La intensidad con
la que las empresas llevan a cabo las actividades de
investigación se correlaciona con la obtención de las
tres fuentes de financiación consideradas y con medi-
das de protección estratégica aunque, no con meca-
nismos formales de protección. Una vez que la empre-
sa ha decido realizar este tipo de actividades, la inten-
sidad de las mismas no depende de su tamaño. 

La capacidad de introducir innovaciones de proce-
so por parte de una empresa, se correlaciona posi-
tivamente con la intensidad con la cual realiza acti-
vidades internas de I+D, con el uso de métodos de
protección estratégicos, con la intensidad de la in-
versión en capital físico y con la importancia de las
fuentes de información provenientes de proveedores
y consumidores. 

En el caso de las innovaciones de producto, además
de correlacionarse positivamente con la intensidad
de actividades de investigación internas, lo hace con
ambas medidas de protección de las innovaciones
y, con la importancia de los consumidores y la com-
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Productividad
2002-2004

Productividad
2002-2004

(1) (2)

Observaciones 4445 4445

Intensidad Inversión 0.038***
(0.004)

0.039***
(0.004)

Innovación de proceso 0.058***
(0.014)

–

Innovación de producto – 0.045***
(0.012)

Tamaño 0-19 -0.284***
(0.041)

-0.284***
(0.041)

Tamaño 50-99 0.178***
(0.178)

0.181***
(0.034)

Tamaño 100-249 0.251***
(0.033)

0.254***
(0.034)

Tamaño 250-999 0.375***
(0.035)

0.382***
(0.035)

Tamaño 1000 o más 0.571***
(0.084)

0.578***
(0.085)

W_industria 0.000 0.000

Constante 11.708***
(0.054)

11.705***
(0.054)

R2 0.19 0.19

Nota: Entre paréntesis se muestran las desviaciones típicas robustas
a heteroscedasticidad. El término W_industria da el valor de proba-
bilidad del test de significación conjunta de las variables binarias de
industria.
* Significación al 10%, ** Significación al 5%, ***Significación al 1%

FUENTE: Elaboración propia..

CUADRO 5
FUNCIÓN DE PRODUCTIVIDAD MEDIA

COEFICIENTES ESTIMADOS
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petencia como fuentes de información para innovar.
No existen evidencias en los datos aquí analizados
que las empresas grandes cuenten con ventajas pa-
ra innovar. La probabilidad de obtener innovaciones,
tanto de producto como de proceso, no se correla-
ciona de forma significativa con el tamaño de la em-
presa. Finalmente, la productividad media de la em-
presa se correlaciona positivamente con: la introduc-
ción de nuevos productos y procesos, el tamaño em-
presarial y la intensidad de capital físico. 

La estimación de un modelo probit ordenado para
explicar la decisión de realizar actividades de inves-
tigación internas, en el que no sólo se considera la
decisión de su realización en forma continua sino que
además en forma ocasional, permite obtener infor-
mación adicional para comprender la toma de de-
cisiones de las empresas con relación a estas activi-
dades. Al estimar dicho modelo, se observa que el

carácter exportador de la empresa conjuntamente
con la importancia que da a las fuentes de informa-
ción académicas y de organismos gubernamenta-
les, y la utilización de ambos mecanismos de protec-
ción de la innovación, son los factores más relevan-
tes para explicar la realización de actividades de I+D
internas en el período 2002-2004. Sin embargo, la di-
mensión empresarial tiene una importancia menor.
A su vez, los obstáculos para innovar derivados de la
presencia de innovaciones anteriores y/o falta de de-
manda para las innovaciones disminuyen de forma
acentuada la probabilidad de realizar actividades in-
ternas de I+D de forma continua. 

Finalmente, al analizar separadamente el impacto
de los indicadores de innovaciones de producto y
proceso, se observa un impacto estadístico significa-
tivo y positivo de ambos tipos de innovación sobre la
productividad media de las empresas.

385 >Ei 157

ANEXO 1 
DEFINICIÓN DE VARIABLES

Variable Descripción Periodo 

Conocimiento/Innovación

Intensidad de gastos en I+D Gasto en actividades internas de I+D por trabajador 
(en logaritmos).

1998-2000
2002-2004

Gastos continuos en I+D interna Variable dicotómica que toma el valor 1 si la empresa reporta 
gastos en actividades de I+D internas de forma continua.

1998-2000
2002-2004

Gastos en I+D interna Variable categórica que toma el valor 0 si la empresa no realizó
actividades de I+D internas, el valor 1 si lo hizo en forma ocasional
y valor 2 si lo hizo en forma continua.

1998-2000
2002-2004

Innovaciones de proceso Variable dicotómica que toma el valor 1 si la empresa reporta que
ha introducido procesos de producción nuevos o significativamen-
te mejorados .

1998-2000
2002-2004

Innovaciones de producto Variable dicotómica que toma el valor 1 si la empresa ha 
introducido bienes o servicios nuevos o mejorados de manera
significativa .

1998-2000
2002-2004

Financiación pública

Financiación local o autonómica Variable dicotómica que toma el valor 1 si la empresa recibió 
apoyo financiero de las administraciones locales o autonómicas.

1998-2000
2002-2004

Financiación gobierno central Variable dicotómica que toma el valor 1 si la empresa recibió 
apoyo financiero de las administraciones del Estado.

1998-2000
2002-2004

Financiación Unión Europea Variable dicotómica que toma el valor 1 si la empresa recibió 
apoyo financiero de la Unión Europea.

1998-2000
2002-2004

Arrastre de la demanda

Estándares elevados Porcentaje de empresas para las cuales el cumplimiento de los re-
quisitos normativos ha tenido una importancia intermedia/elevada.

1998-2000
2002-2004

Estándares reducidos Porcentaje de empresas para las cuales el cumplimiento de los 
requisitos normativos ha tenido una importancia reducida.

1998-2000
2002-2004

Aspectos medioambientales elevados Porcentaje de empresas para las cuales el menor impacto me-
dioambiental o mejora en la salud y la seguridad ha tenido una
importancia intermedia/elevada.

1998-2000

2002-2004

Aspectos medioambientales reducidos Porcentaje de empresas para las cuales el  menor impacto me-
dioambiental o mejora en la salud y la seguridad ha tenido una
importancia reducida.

1998-2000

2002-2004

Fuentes de Información para innovar

Fuentes internas Variable dicotómica que toma el valor 1 si la información de 
fuentes internas a la empresa o grupo fue de importancia elevada

1998-2000
2002-2004

Fuentes universitarias Variable dicotómica que toma el valor 1 si la información de 
fuentes universitarias u otros centros de enseñanza superior fue
de importancia elevada.

1998-2000

2002-2004

Fuente organismos públicos Variable dicotómica que toma el valor 1 si la información de 
organismo públicos de investigación fueron de importancia 
elevada.

1998-2000

2002-2004

(continúa)
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ANEXO 1 
DEFINICIÓN DE VARIABLES (continuación)

Variable Descripción Periodo 

Fuentes de Información para innovar

Fuente proveedores Variable dicotómica que toma el valor 1 si la información de
proveedores de equipo material, componentes o software fue de
importancia elevada.

1998-2000

2002-2004

Fuente competidores Variable dicotómica que toma el valor 1 si la información de
competidores u otras empresas de su misma rama de actividad
fue de importancia elevada .

1998-2000

2002-2004

Fuente consumidores Variable dicotómica que toma el valor 1 si la información de
clientes fue de importancia elevada .

1998-2000
2002-2004

Condiciones de apropiabilidad de los resultados de la innovación

Protección formal Variable dicotómica que toma el valor 1 si la empresa utilizó
registros de modelos de utilidad, marcas de fábrica o derechos
de autor para proteger sus invenciones o innovaciones.

1998-2000

2002-2004

Protección estratégica Variable dicotómica que toma el valor 1 si la empresa utilizó
modificaciones significativas del diseño o envasado de un bien o
servicio, reducción del período de respuesta a un cliente o
proveedor o cambios significativos en las relaciones con otras
empresas o instituciones para proteger sus invenciones o
innovaciones.

1998-2000

2002-2004

Acuerdos de cooperación para innovar

Cooperación Variable dicotómica que toma el valor 1 si la empresa tuvo algún
acuerdo de cooperación en actividades innovadoras.

2000
2004

Mercado

Mercado internacional Variable dicotómica que toma el valor 1 si el mercado más
significativo para la empresa es el internacional.

2000
2004

Obstáculos para innovar

Obstáculos de información Variable continua de 0 a 1 que toma en cuenta la importancia
que tienen los obstáculos para innovar relacionados con: falta de
personal cualificado, falta de información sobre tecnología y
sobre mercados.

2000-2004

Obstáculos de costes Variable continua de 0 a 1 que toma en cuenta la importancia
que tienen los obstáculos para innovar relacionados con: falta de
fondos dentro de la empresa o grupo, falta de financiación
externa a la empresa y la existencia de costes de innovación
elevados.

2000-2004

Obstáculos Nec Variable continua de 0 a 1 que toma en cuenta la importancia
que tienen los obstáculos para innovar debido a la existencia de
innovaciones anteriores y a la falta de demanda para las
innovaciones.

2000-2004

Productividad

Productividad media Ventas por trabajador (en logaritmos. 2000-2004

Inversión en capital físico

Intensidad Inversión Inversión bruta media en bienes materiales en la agrupación a
que pertenece la empresa (en logaritmos). 2000-2004

Otras variables

Tamaño Conjunto de 6 variables dicotómicas de acuerdo al número de
empleados de la empresa. Las categorías son: 0-19, 20-49, 50-99,
100-249, 250-999, 1000 o más.

2000-2004

Ramas de actividad Conjunto de variables dicotómicas de acuerdo a la rama de
actividad del sector manufacturero de la empresa (11 sectores
CNAE-93).

2000-2004

NOTAS

[1] En Olley y Pakes (1996) se puede encontrar un análisis muy
detallado de esta literatura. 

[2] La encuesta del año 2000 recoge información correspon-
diente al período 1998-2000; mientras que la encuesta del
año 2004 lo hace para el período 2002-2004.

[3] Se utiliza STATA y el procedimiento de Heckman para es-
coger los valores iniciales de los parámetros

[4] Por ejemplo, se puede pensar que los empleados pasan
parte del día reflexionando sobre cómo conseguir mejo-
ras de eficiencia en el proceso productivo en el que es-
tán trabajando; sin embargo, por debajo de cierto umbral
la empresa no será capaz de recoger información explí-
cita sobre este esfuerzo y, por tanto, no dará parte de él.
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ANEXO 2 
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS

[5] En el Anexo 1 se presentan las definiciones de las varia-
bles especialmente construidas para el presente análisis.

[6] Se consideran las agrupaciones de actividad de la CNAE-
93 Revisión 1. En el Anexo 2 se detallan las ramas de ac-
tividad integrantes de cada agrupación.

[7] Por ejemplo, Huergo (2002) encuentra que en el año 2000
el esfuerzo inversor de las empresas españolas, al margen
de su tamaño, fue superior en las que lograron financia-
ción pública con relación a las que la solicitaron sin éxito
y, mayor en estas últimas que en las empresas que ni la
buscaron.

[8] No fue posible realizar el mismo ejercicio para el período
1998-2000 debido a que la encuesta no aporta la infor-
mación necesaria.

[9] Siguiendo la metodología de dos etapas de Rivers y Vuong
(1988), se contrastó la endogeneidad de las tres variables
relacionadas con las diferentes fuentes de financiación en
la ecuación probit discreta que especifica la probabilidad
de llevar adelante actividades de I+D internas de forma
continua. A un 95% de significación se rechazó la hipóte-
sis nula de exogeneidad de las tres variables de financia-
ción consideradas. Por tanto, el resultado del test indica

Variable Media Desviación estándar Mínimo Máximo

I+D

Intensidad de gastos en I+D 7.6869 6.0531 0 16.2121

Gastos continuos en I+D interna 0.5367 0.4987 0 1

Gastos en I+D interna 1.2125 0.9033 0 2

Innovación

Innovaciones de proceso 0.5667 0.4955 0 1

Innovaciones de producto 0.5799 0.4936 0 1

Financiación

Financiación local o autonómica 0.2533 0.4350 0 1

Financiación gobierno central 0.2242 0.4171 0 1

Financiación UE 0.0561 0.2299 0 1

Arrastre de demanda

Estándares elevados 0.4083 0.0986 0.1526 0.625

Estándares reducidos 0.1599 0.0331 0 0.25

Aspectos medioambientales elevados 0.3721 0.1012 0.1369 0.75

Aspectos medioambientales reducidos 0.1910 0.0507 0 0.3218

Fuente de información

Fuentes internas 0.4629 0.4986 0 1

Fuentes universitarias 0.0672 0.2505 0 1

Fuente organismos públicos 0.0351 0.1840 0 1

Fuente proveedores 0.1509 0.3580 0 1

Fuente competidores 0.1023 0.3031 0 1

Fuente consumidores 0.2161 0.4117 0 1

Protección innovación

Protección formal 0.3489 0.4766 0 1

Protección estratégica 0.3201 0.4665 0 1

Acuerdos de cooperación

Cooperación 0.3139 0.4707 0 1

Mercado de destino

Mercado internacional 0.7725 0.4192 0 1

Obstáculos para innovar

Obstáculos de información 0.3924 0.2711 0 1

Obstáculos de costes 0.5333 0.3236 0 1

Obstáculos Nec 0.2258 0.2714 0 1

Productividad

Productividad media 11.8499 0.8542 4.9182 16.2100

Inversión en capital físico

Intensidad Inversión 6.7845 3.5274 0 15.9562

Tamaño de empresa

0 a 19 trabajadores 0.1712 0.3767 0 1

20 a 49 trabajadores 0.2539 0.4353 0 1

50 a 99 trabajadores 0.1750 0.3800 0 1

100 a 249 trabajadores 0.1903 0.3926 0 1

250 a 999 trabajadores 0.1862 0.3893 0 1

1000 o más trabajadores 0.0231 0.1504 0 1

(continúa)
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Variable Media Desviación estándar Mínimo Máximo

Ramas de actividad CNAE-93

Alimentos y bebidas 15-16 0.1196 0.3246 0 1

Textil 17-19 0.0726 0.2596 0 1

Papel y derivados 20-22 0.0668 0.2497 0 1

Químicos 23-24 0.1397 0.3467 0 1

Plásticos 25 0.0544 0.2269 0 1

No metales 26 0.0621 0.2413 0 1

Metales básicos 27-28 0.1172 0.3217 0 1

Maquinaria 29 0.1210 0.3262 0 1

Electrónicos 30-33 0.1241 0.3298 0 1

Vehículos 34-35 0.0681 0.2520 0 1

Nec 36 0.0539 0.2260 0 1

que las estimaciones del modelo estructural anterior pu-
dieran estar sesgadas y, por tanto, dicho sesgo se trasla-
da a todas las ecuaciones del modelo. 
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El fin que tienen todas las empresas que desarrollan una estrategia de marketing, también las
no lucrativas, es obtener una rentabilidad de la inversión que ello supone, ya sea en términos
monetarios o en reportes de otra naturaleza.  Tal vez por ello se haya extendido una perspec-
tiva cínica sobre el marketing, pero lo cierto, es que ese es su deber (Neff, Jack; Bush, Michael;

York, Emily Bryson and Zmuda, Natalie, 2008) y en la con-
secución satisfactoria de tal misión, reside la efica-
cia de una estrategia de marketing.

Manuel J. Sánchez Franco (1999) ya advirtió que, en Es-
tados Unidos, los anuncios compiten por la atención
del consumidor con otros veinte anuncios de duración
entre quince y treinta segundos, mientras que en Espa-
ña, la saturación se acentúa, al emitirse pausas publi-
citarias de hasta 26 anuncios en prime time y apre-
ciando un incremento en el porcentaje de anuncios
emitidos entre 1990 y 1994 de un 243% (Sánchez
Franco, Manuel J., 1999: 3). 

El incremento de anuncios se ha producido a conse-
cuencia, por un lado, de la implantación de un forma-
to de anuncio de menor duración y, por otro lado, del
incremento del tiempo dedicado a la publicidad por
parte de las cadenas de televisión en los últimos trein-
ta años. No obstante, este comportamiento perjudica
la eficacia de los anuncios publicitarios, ya que la sa-
turación de información que recibe provoca un can-
sancio fisiológico y psicológico que afecta a sus nive-
les de atención y a su capacidad de procesamiento
(Sánchez Franco, Manuel J., 1999: 4).

La publicidad, concebida como una herramienta
comercial transmisora de criterios de elección para
el consumidor (Sánchez Franco, Manuel J., 1999: 4),
se convierte en un instrumento de persuasión racio-
nal y afectiva cuyo objetivo es lograr la venta del ob-
jeto anunciado. Por su parte, John R. Rossiter y Larry
Percy (1997: 3) conciben la publicidad como una for-
ma relativamente indirecta de persuasión, basada
en reclamos informativos o emocionales sobre los
beneficios de un producto, que han sido diseñados
para crear una impresión favorable que movilice al
receptor hacia la compra. Ahora bien, no toda la pu-
blicidad manifiesta los mismos niveles de eficacia.

LA EFICACIA PUBLICITARIA VINCULADA A UNA
CAMPAÑA O ANUNCIO

Asunción Beerli Palacio y Josefa D. Martín Santana (1999:
19-20) matizan que el concepto de eficacia publicita-
ria, frecuentemente se ha utilizado como instrumento
de medición de los resultados que obtiene una cam-
paña o un anuncio determinado, pero también apa-
rece vinculado a otros aspectos relacionados con el
mensaje publicitario y el plan de medios: «Por lo ge-
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neral, el concepto de eficacia publicitaria se ha aso-
ciado a la medición de los resultados de una cam-
paña o anuncio publicitario; sin embargo, la utiliza-
ción de este término no se ha correspondido siem-
pre con un mismo significado, debido principalmen-
te al confusionismo existente en torno a lo que debe
ser la función principal de la publicidad y cómo de-
be realizarse la medición de la eficacia: es decir, cuá-
les son los objetivos publicitarios y cómo deben medirse
sus logros» (Beerli Palacio, Asunción y Martín Santana,
Josefa D., 1999: 20).

El concepto de eficacia publicitaria se ha utilizado
con frecuencia como instrumento de medición de
los resultados que obtiene una campaña o un anun-
cio determinado, pero también está vinculado a otros
aspectos relacionados con el mensaje y/o la planifi-
cación de medios. Por tanto, «debe considerarse que
el incremento de las ventas no es el único objetivo
de la publicidad» (Rodríguez Varona, Llorente Barroso,
García Guardia, 2012: 137).

No obstante, en relación al concepto de eficacia pu-
blicitaria, Asunción Beerli Palacio y Josefa D. Martín San-
tana (1999) reconocen que: «Parece existir un acuer-
do general entre los investigadores y profesionales del
campo publicitario al definirlo en función de los ob-
jetivos publicitarios que se pretenden alcanzar con la
campaña o anuncio en cuestión» (Beerli Palacio,
Asunción y Martín Santana, Josefa D., 1999: 20).

Si bien, aunque se decida partir de esta definición que
viene a acotar el amplio espectro de posibilidades que
contempla el concepto de eficacia publicitaria, debe
considerarse que el incremento de las ventas no es el
único objetivo de la publicidad. En el campo acadé-
mico existen afirmaciones que rechazan por comple-
to el uso de las ventas como medida única para es-
tablecer la eficacia de una campaña. En este senti-
do, John J. Burnett (1984: 506-507) considera que afir-
mar que la comunicación origina ventas es caer en la
especulación, pero que los directivos de marketing uti-
lizan esa expresión para satisfacer a los accionistas. 

No obstante, son numerosos los trabajos de investiga-
ción, tanto en el ámbito empresarial como en el aca-
démico, que han intentado encontrar una relación
entre el volumen de ventas y los gastos en publici-
dad (Beerli Palacio, Asunción y Martín Santana, Josefa
D., 1999: 21). En la mayoría de estas investigaciones
se parte de la base de que una campaña o anun-
cio es eficaz únicamente si provoca un incremento
en la cifra de ventas, sin considerar otros objetivos de
la publicidad que deben considerarse. En este sen-
tido, Claude C. Hopkins (1992) afirma que: l«a publi-
cidad es la ciencia de vender, su principios son los
principios de la venta. Los éxitos y los fracasos en am-
bas actividades se deben a las mismas causas. […]
El único propósito de la publicidad es efectuar las
ventas» (Hopkins, Claude C.,  1992: 173).

Manuel J. Sánchez Franco (1995) define la eficacia
publicitaria según el grado de cumplimiento de los
objetivos de comunicación del anunciante (Sánchez

Franco, Manuel J., 1999: 5), conseguir que la audien-
cia vea, escuche o lea nuestra publicidad, acceder
a la mente del receptor, limitada en la capacidad
de procesamiento de numerosos estímulos y reac-
ciona ante los abusos de información comercial, lo-
grar los efectos deseados sobre la memoria, posicio-
nar la marca en la mente del receptor, persuadir al
consumidor como antecedente de la compra o uso
del producto. 

Según los objetivos de la publicidad, ésta manifiesta
una serie de rasgos principales (Sánchez Franco,
Manuel J., 1999: 7):

• Su concepción como un proceso comunicativo.

• La búsqueda a través de este proceso de una mo-
dificación del comportamiento del receptor a corto,
medio o largo plazo.

«La publicidad adopta nuevos roles que desempeñar,
pasando de tener un papel esencialmente informati-
vo sobre la naturaleza, disponibilidad y localización de
los productos, a ser creadora de imágenes» (Sánchez
Franco, Manuel J., 1999: 10). Manuel J. Sánchez Franco
(1999: 12) concibe la comunicación publicitaria como
un instrumento de marketing. En esta línea, Warren J. Kee-
gan (1996) resume la esencia del marketing en la iden-
tificación de tres grandes principios (Keegan, Warren J.,
1996: 7-8): el propósito y tarea de marketing, la rea-
lidad competitiva del marketing y la principal forma
de alcanzar los dos primeros.

La esencia del marketing consiste en crear un valor pa-
ra el cliente que sea superior al valor proporcionado
por los competidores; esta esencia conlleva una es-
tructuración estratégica de la comunicación desde su
producción hasta el momento en el que el receptor
consume; dentro de los flujos informativos que impli-
ca esta organización estratégica, destacan los que
proceden de la iniciativa del fabricante (actitudes pu-
blicitarias para dar a conocer a los consumidores los
bienes de consumo) y los que emanan de la iniciati-
va de los distribuidores -actividades de promoción de
comunicación orientadas hacia el comprador para
dar a conocer el surtido ofrecido y sus condiciones de
venta- (Sánchez Franco, Manuel J., 1999: 12). 

Además, hay que tener en cuenta también la satura-
ción publicitaria. El mayor número de anuncios emiti-
dos en un mismo bloque hace que los niveles de re-
cuerdo de las marcas decrezcan. También se incre-
mentan las posibilidades de solapamientos competiti-
vos entre los anunciantes, a consecuencia de que los
planificadores de medios segmentan las audiencias,
buscando los mismos consumidores y utilizando la mis-
ma combinación de medios para sus campañas. Esta
determinación ofrece la consideración de que la pu-
blicidad es un tipo de comunicación, pero no cual-
quier tipo (1999: 20-21).

Al respecto, Jean-Jacques Lambin (1995: 129) apun-
ta que la diferencia de la publicidad con el resto de
las fuentes de información es que ésta no tiene para
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el consumidor el mismo valor, al tratarse de un incen-
tivo de venta que aporta información concebida pa-
ra valorar únicamente las características positivas del
producto.

Para Werner Kroeber-Riel (1988) los efectos que la sa-
turación informativa tiene en la comunicación de un
anunciante se dividen en dos grandes grupos:

• Los que se producen debido a la diferencia informa-
tiva entre la oferta y la demanda; el exceso informati-
vo implica que la publicidad tenga que encargarse
cada vez más de actualizar la oferta informativa.

• Los que se producen por el exceso informativo; la
saturación obliga a los anunciantes a jerarquizar la
ejecución de su publicidad.

El exceso de estímulos publicitarios incide negativa-
mente en el procesamiento de la información, dificul-
tando su recuerdo y reconocimiento. Los gestores de
compra de espacios pueden mejorar la efectividad de
su publicidad, evitando los programas que estén alta-
mente saturados, pero las marcas competitivas utilizan
generalmente la misma combinación de medios en
sus campañas. «La importancia de los nuevos medios
y su penetración, ha determinado que las grandes mar-
cas, cada día empiecen a experimentar  con ellos pa-
ra llegar a los consumidores, si bien, las propuestas aún
no son firmes ni importantes dada la relativa descon-
fianza en un medio demasiado novedoso y en un im-
pacto relativo y difícil de medir» ( Llorente Barroso, C ;
García Guardia, M.  y Núñez Gómez, 2010: 26-27).

LAS VARIABLES QUE INFLUYEN EN LA EFICACIA
PUBLICITARIA

«En la eficacia de una campaña publicitaria intervie-
nen un gran número de factores externos que pue-
den llegar a condicionar el logro de los objetivos es-
tablecidos desde las acciones de la competencia, pa-
sando por las restantes variables de marketing-mix de
las empresas, hasta las variables del entorno en que
opera la misma» (Beerli Palacio, Asunción y Martín
Santana, Josefa D., 1999: 163).

Esta investigación se propone el estudio de las varia-
bles capaces de condicionar el comportamiento del
consumidor y, consecuentemente, responsable en cier-
ta medida de la eficacia publicitaria. Existen múltiples
condicionantes que inciden directa o indirectamente
sobre la conducta del consumidor y, por extensión, so-
bre la eficacia comunicativa de un anunciante. Todos
estos factores se convierten en parámetros a conside-
rar en el análisis que se propone y entre ellos se des-
tacarán los indicados por Asunción Beerli Palacio y
Josefa D. Martín Santana (1999: 163-200):

Las características del anuncio

Se trata de aquellas variables seleccionadas de forma
directa con el anuncio o la pieza publicitaria y que

pueden tener algún tipo de repercusión en su efica-
cia. Dentro del conjunto de variables existentes, des-
tacaremos por su interés:

El emplazamiento del anuncio: Ciñéndonos al me-
dio televisivo, que es aquel en el que se centra esta
investigación, los factores externos que influyen en la
eficacia de los anuncios son:

� El impacto de un anuncio depende de la franja ho-
raria en la que se emita. Los anuncios emitidos duran-
te programas de alta audiencia y en las horas de pri-
me time son los que poseen un mayor nivel de impac-
to. No obstante, existen investigaciones que han de-
mostrado que los individuos pueden manifestar un ma-
yor rechazo hacia aquellos anuncios que se emiten en
los cortes de programas en los que están muy involu-
crados o por los que demuestran un gran interés (1).
Por el contrario, otros autores (Singh, Surendra N. y Chur-
chill, Gilbert A., 1987: 4-10) han demostrado que aque-
llos anuncios que se emiten en los cortes de progra-
mas que despiertan interés en los individuos poseen
unos mayores niveles de recuerdo y reconocimien-
to, aunque no ocurre lo mismo con las medidas de
actitud y acción.

Otros investigadores prefieren reconciliar ambas pos-
turas, considerando que la relación existente entre la
involucración de la audiencia con un programa y el
recuerdo, reconocimiento y actitud hacia el anuncio
no son relaciones lineales, sino que tienen forma de
U invertida; de esta manera, cuando el individuo pre-
senta niveles de involucración bajos o moderados la
relación es positiva, y cuando los niveles son más ele-
vados la relación pasa a ser negativa (Tavassoli,
Nader T., Shultz II, Clifford J. y Fitzsimons, Gavan J.,
1995: 61-72).

La colocación del anuncio en el seno de un bloque
publicitario también es importante, ya que los prime-
ros anuncios del bloque son los de mayor impacto.

El tamaño del anuncio. Los anuncios de mayores di-
mensiones poseen un mayor impacto, no sólo en tér-
minos de atracción y recuerdo (Hansen, Richard W.
y Barry, Thomas E., (1981: 53-57), sino también en tér-
minos de reconocimiento (Gronhaug, Kjell, Kvitasten,
Olav y Gronmo, Sigmund, 1991: 42-50); no obstante,
Richard W. Hansen y Thomas E. Barry (1981) han de-
mostrado que tales efectos no aumentan en la mis-
ma proporción que el tamaño. En este sentido,
Pamela M. Homer (1995: 1-12), descubrió que a pe-
sar de que el nivel de recuerdo es mayor cuanto ma-
yor es el tamaño del anuncio, la relación entre el ta-
maño del mensaje (vinculado a la inversión en pu-
blicidad) y el recuerdo del mismo (vinculado a la ca-
lidad e intención de compra) evoluciona en forma
de U invertida; esto significa que ambas medidas es-
tán positivamente correlacionadas hasta llegar a un
nivel determinado a partir del cual la relación se con-
vierte en negativa, como consecuencia de que el
consumidor comienza a considerar a la publicidad
como una forma de manipulación.
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La repetición del anuncio ha sido una de las varia-
bles más estudiadas en el ámbito de la eficacia pu-
blicitaria; un análisis de los resultados obtenidos de
diversas investigaciones permite determinar que:

� La repetición del anuncio afecta favorablemente
al recuerdo.

� Las repeticiones espaciadas, aunque de forma
moderada, son más eficaces que las concentradas.

� Existe la idea de que el número de exposiciones
al que ha de someterse a un individuo para conse-
guir los efectos deseados debe situarse en dos o tres.

� La repetición a partir de cierto nivel puede produ-
cir saciedad y hastío, y, por consiguiente, generar re-
chazo.

Otras características del anuncio. Otras variables re-
lacionadas con el anuncio que pueden influir en su
eficacia publicitaria son:

� En relación al aspecto verbal del anuncio, que afec-
ta  a la eficacia publicitaria del mismo, son muchas las
características inherentes a la esencia de la comu-
nicación persuasiva, destacando los siguientes as-
pectos:

� Los titulares que son la parte más leída, y de ellos,
los más eficaces, según David Ogilvy (1994), son los
que prometen un beneficio al lector, los que propor-
cionan alguna noticia útil y los que utilizan interrogan-
tes, siendo recomendable utilizar frases y párrafos cor-
tos, evitando las palabras difíciles y los superlativos.

� El estilo publicitario utilizado es otro de los factores
que influye en la eficacia publicitaria de un anuncio.
En el medio televisivo, el testimonial goza de mayor
veracidad o emotividad, al humanizar el mensaje,
aceptándose más fácilmente. David Ogilvy (1994)
agrupa los estilos publicitarios en dos categorías: 

� Aquellos que tienen una capacidad superior para
modificar las preferencias. Dentro de esta categoría
están los anuncios de humor, los que utilizan esce-
nas de la vida real, los testimoniales, las demostra-
ciones, los que dan una solución a un problema, los
que utilizan las cabezas parlantes (presentadores que
se utilizan en los anuncios en los que se exageran las
virtudes del producto que se anuncia), los que utili-
zan un mismo personaje como símbolo viviente del
producto que se anuncia, los racionales, los informa-
tivos y los emocionales.

� Los anuncios que tienen una capacidad inferior pa-
ra lograr cambios en las preferencias del receptor;
dentro de este grupo se incluyen los anuncios que uti-
lizan celebridades y los que utilizan dibujos animados.

� Respecto a la publicidad comparativa, aunque es
un estilo publicitario que ha suscitado numerosas in-
vestigaciones de eficacia, no se ha llegado a con-
senso.

� Las pequeñas modificaciones de un anuncio bá-
sico amplían su vida efectiva, ayudando a prevenir
una saturación prematura que está en función de la
frecuencia y del tiempo de exposición, variables que
afectan a la eficacia publicitaria.

� La saturación de medios es otra de las variables que
afectan a la eficacia publicitaria de los anuncios, ya
que cuanto mayor sea el nivel de saturación, más
bajo será el nivel de atención y recuerdo.

� El recurso a una planificación mixta (campañas
multimedia) consigue mejorar la eficacia de las cam-
pañas, permitiendo un incremento del nivel de re-
cuerdo como efecto a largo plazo.

� Los anuncios con cupones tienden a ser más leídos
y son más eficaces para motivar la respuesta de los
individuos.

� Las versiones comprimidas de un anuncio ofrecen
mayores niveles de interés, si bien, las medidas de re-
cuerdo no se ven aquejadas, mientras la persuasión se
ve afectada negativamente por las versiones reduci-
das. Toda opinión depende de cada autor, así como
de las circunstancias de cada individuo y de las ca-
racterísticas de cada anuncio.

La involucración del individuo hacia el producto

«La involucración de un individuo hacia un determi-
nado producto se refiere al compromiso o interés que
una persona tiene con dicho producto basándose en
sus necesidades, valores e intereses» (Beerli Palacio,
Asunción y Martín Santana, Josefa D., 1999: 173). 

El grado de involucración puede influir en el proce-
so de respuesta publicitaria; de forma general, cuan-
to mayor sea el nivel de involucración del individuo
hacia el producto, más elevada será la atención que
ese individuo preste a los anuncios de dicho produc-
to, el nivel de recuerdo y la actitud positiva hacia los
mismos (Beerli Palacio, Asunción y Martín Santana,
Josefa D., 1999: 173-174). 

Para estudiar la influencia que tiene la involucración de
los individuos hacia los productos sobre las medidas de
eficacia publicitaria, resulta pertinente utilizar una esca-
la que posibilite una medición válida y fiable de la invo-
lucración. Destacan, en el ámbito académico, la de
Gilles Laurent y Jean-Noël Kapfebrer (1985: 41-53) de ti-
po multidimensional, que considera cinco anteceden-
tes o dimensiones de la involucración del individuo: 

1—|The perceived importance of the product (its per-
sonal meaning).

2—| The perceived risk associated with the product pur-
chase, which in turn has two facets (Bauer 1967):

– The perceived importance of negative consequen-
ces in case of poor choice and

– The perceived probability of making such a mistake
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3—|The symbolic or sign value attributed by the con-
sumer to the product, its purchase, or its consump-
tion. This differentiates functional risk from psychoso-
eial risk (Bauer 1967).

4—|The hedonic value of the product, its emotional ap-
peal, its ability to provide pleasure and affect” (Laurent,
Gilles y Kapfebrer, Jean-Noël, 1985: 43).

Esta escala que considera la importancia que tiene
el producto para un individuo, la determinación del
riesgo asociado a su compra (en términos del alcan-
ce de sus consecuencias o de la probabilidad aso-
ciada al riesgo de su compra), el valor simbólico del
producto y su valor hedónico (vinculado a su atrac-
tivo emocional y a su capacidad para proporcionar
una recompensa), ha sido muy criticada por tratar-
se de una definición poco clara y concisa, centrada
en los antecedentes de la involucración y no en el
significado mismo del concepto.

Variables relacionadas con la actitud del individuo
hacia la publicidad

Actitud hacia la publicidad en general: «Cuando una
persona presenta una actitud de rechazo hacia la
publicidad en general también podría manifestar es-
ta misma actitud hacia cualquier anuncio, con sus
consiguientes consecuencias sobre la eficacia del
mismo» (Beerli Palacio, Asunción y Martín Santana,
Josefa D., 1999: 185). 

Opinión sobre a publiciad en España. Un estudio rea-
lizado por MetraSeis sobre las actitudes de la socie-
dad española ante la publicidad (Beerli Palacio, Asun-
ción y Martín Santana, Josefa D., 1999: 185-186), de-
termina que:

� La mayoría de los españoles percibe la publicidad
como una necesidad de la vida empresarial y eco-
nómica y casi la mitad opina que la publicidad en
España tiene un nivel muy bueno, bueno o acepta-
ble. La gran mayoría piensa que crea puestos de tra-
bajo, favoreciendo el desarrollo de las empresas.

� La publicidad se percibe como un instrumento de
presión que pretende impulsar y acelerar las com-
pras, considerando, desde el lado positivo, que per-
mite concretar las necesidades y deseos latentes, y
desde el lado negativo, que provoca la compra de
artículos inútiles, generando tensiones en la econo-
mía doméstica.

� Los individuos consideran que la publicidad des-
pierta la ilusión, aunque más de la mitad opina que
los anunciantes engañan en la publicidad.

� Los encuestados determinan que el papel informa-
tivo de la publicidad es cada vez menor y que infra-
valora el nivel de inteligencia del público.

� El papel lúdico de la publicidad se reconoce me-
nos que antes y se considera que la publicidad en-
carece el precio de los productos.

Nivel de credibilidad de la publicidad en general.
Al igual que con la actitud hacia la publicidad, en el
modelo de Scott B. MacKenzie y Richard J., Lutz (1989:
48-65) la credibilidad de la publicidad también es
considerada como un antecedente indirecto de la
actitud del individuo hacia el anuncio:«Ad credibility
is defined as the extent to which the consumer per-
ceives claims made about the brand in the ad to be
truthful and believable. It is only one of many possi-
ble perceptual responses to a commercial stimulus,
the remainder of which are treated in the second ma-
jor class of determinants, ad perceptions» (MacKen-
zie, Scott B. y Lutz, Richard J., 1989: 51).

Estos autores parten de la hipótesis de que si un indi-
viduo cree en la publicidad en general, también cre-
erá en el anuncio; de esa manera, tal credibilidad
se convierte en una variable que influye en la actitud
del individuo hacia el anuncio. No obstante, Asunción
Beerli Palacio y Josefa D. Martín Santana (1999:197)
señalan que esta relación indirecta no fue verificada
al no encontrarse relación alguna entre la credibili-
dad en la publicidad y la credibilidad en el anuncio.

La imagen del público sobre el medio o soporte publi-
citario: La imagen del soporte en el que se inserta el
anuncio puede influir en el grado de credibilidad y fia-
bilidad del mismo, a consecuencia de la imagen que
posee el público sobre ese medio (Beerli Palacio,
Asunción y Martín Santana, Josefa D., 1999: 197).

La imagen que posea el anunciante también es una
variable a considerar en los estudios de eficacia, ya que
una empresa cuya imagen se corresponda con las ex-
pectativas del público desprenderá mensajes publi-
citarios con un halo de esos valores positivos que pre-
dominan en la definición de esa imagen. Por el con-
trario, una empresa que tenga una imagen equívo-
ca o contradictoria, puede influir negativamente en
asimilación de sus mensajes (Beerli Palacio, Asunción
y Martín Santana, Josefa D., 1999: 198).

EFICACIA PUBLICITARIA EN LA TELEVISIÓN

La televisión es el medio de comunicación más utili-
zado y requerido, tanto por los anunciantes como por
las agencias de publicidad y planificación de me-
dios.  Según la AIMC (Asociación para la Investigación
de los Medios de Comunicación) que ha presenta-
do los resultados del Estudio General de Medios
(EMG) (2) correspondiente al año 2010 hasta mayo
de 2011, la televisión sigue siendo el medio con ma-
yor penetración e índices de audiencias, con un 88,4%,
seguida de la Radio con un 57,7% y exterior con un
52,1%. Internet, por su lado, incrementa su penetra-
ción con un 41,5% .

Este dato confirma que, si bien la crisis económica,
la diversificación en la oferta de televisión con el nue-
vo sistema TDT, la segmentación de los públicos ob-
jetivos y la saturación publicitaria, han disminuido
considerablemente la inversión en publicidad, como
la demuestran otros estudios, la televisión sigue sien-
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do el medio por excelencia, tanto para los anuncian-
tes como para las agencias de medios.

También hay que tener en cuenta que el cliente ha su-
frido una evolución en las últimas décadas a las que
los productos intentan adaptarse, so pena de poner
en peligro la cuota de mercado conseguida con
tanto esfuerzo. Las jóvenes generaciones de consu-
midores tienen hoy una mayor experiencia, poseen
una mayor educación y son más exigentes. Su estilo
de vida ha evolucionado hacia la búsqueda de di-
versiones individuales, poseen poco tiempo libre, es-
tablecen  una relación estrecha con las nuevas tec-
nologías (internet y teléfono móvil) y forman parte de
comunidades virtuales.(García Guardia, M y Núñez
Gómez, P. 2009, 247). 

Sin embargo, los datos se confirman de nuevo, al
consultar el estudio presentado por Informad, S.A,
que vuelve a demostrar  que la  televisión sigue sien-
do el medio en el que más dinero se invierte a la ho-
ra de crear una estrategia publicitaria (3).  Si suma-
mos los cuatro canales generalista de la televisión es-
pañola, la inversión asciende a 1.969,3 millones de
euros, siendo Telecinco (711,0) y Antena 3 (690,1) los
que más utilizan los anunciantes, seguidos de Cuatro
(295,1) y la Sexta (273,1).  Estos datos no son supera-
dos por otros medios como radio, publicidad exterior
o internet, que no logran los niveles de inversión que
la televisión.

Los altos niveles de audiencia en televisión, así como
su gran inversión en euros plantean diferentes interro-
gantes para los planificadores de medios, y en espe-
cial, un reto para la medición de la eficacia publici-
taria y el retorno de la inversión.  Ahora bien, la efica-
cia publicitaria puede medirse desde diferentes óp-
ticas, tal como la argumenta  Sanz de la Tajada (1981):
Desde la mirada de la planificación de medios; es
decir, determinar la eficacia de los diferentes medios
y soportes que mejor se adecuan para la estrategia
y objetivos planteados. Y también desde la eficacia
del mensaje, que busca la sintonía entre el conteni-
do (creatividad) con la predisposición que tendrá el
público objetivo a la hora de comprar así como des-
de la mirada de la eficacia global de la campaña.  

Estas tres ópticas nos permiten determinar el grado de
eficacia publicitaria en un medio como la televisión,
el cual está en continua transformación de conteni-
dos y de formatos tecnológicos,  hace que la inver-
sión en publicidad sea un objeto de estudio minucio-
so, y sea determinante a la hora de invertir en él.

Estas tres miradas enriquecen el valor que tiene la efi-
cacia publicitaria  y  las  campañas de respuesta di-
recta, objetivo último de este artículo, presentan unos
resultados que agotan todas las variables posibles a
la hora de determinar lo que incide en la decisión de
compra final, concretamente, cuando la publicidad
es una herramienta integrada en una campaña de
marketing directo.  Y aunque la medición sobre el
efecto que puede tener la publicidad de respuesta

directa en el televidente es un reto importante para
las agencias de planificación de medios, también es
pertinente mencionar que dicho reto supone un
campo de estudio aún en construcción y con unos
resultados que satisfacen tanto a los investigadores
en eficacia publicitaria como a los inversores en pu-
blicidad.

UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE 
MARKETING ROI

El ROI es una instrumento que emite la eficacia en
muy diferentes áreas (Phil Kurz, 2009: S10-S14) y pro-
pone una ecuación del ROI o el retorno de la inver-
sión en cadenas televisivas, considerando que las
emisoras líderes están recurriendo a la tecnología pa-
ra reestructurar las demandas personales de sus au-
diencias, aumentar la eficacia de su trabajo y mejo-
rar la calidad de sus noticias. El retorno de la inver-
sión, que supone la automatización de las salas de
control, se extiende más allá de las noticias y prolon-
ga su efecto a los anuncios publicitarios emitidos du-
rante las pausas de los noticieros. En el seno de una
época de recesión, en la que las inversiones publici-
tarias están seriamente limitadas, las emisoras han
tratado de buscar una mayor eficacia y ahorro de
los costes de producción de sus programas. La au-
tomatización de las salas colabora al ahorro sustan-
cial de personal y contribuye a la eficacia del traba-
jo, permitiendo noticieros más precisos y de mayor
calidad visual.

En un breve artículo, Lee Suman y Yoon Youngmin
(2010: 15-20) examinan la relación entre los resulta-
dos económicos de Estados Unidos y la inversión in-
ternacional en relaciones públicas que hacen otros
países en Estados Unidos. En esta línea, consiguen
demostrar empíricamente la hipótesis de que existe
una relación positiva entre la inversión internacional
de relaciones públicas de otros países en un país de-
terminado de destino y los resultados económicos de
ese país de destino (Suman Lee, Youngmin Yoon,
2010: 15-20).

Parámetros para la medición del ROI

Según Directmedia (2007), el secreto del ROI enfo-
cado a la medición de la eficacia publicitaria de
anunciantes de respuesta directa reside en:

� La estrategia de contacto que desarrolle la agen-
cia y el anunciante para conseguir captar clientes.

� La captación de respuestas, que es la que deter-
mina la eficacia que ha tenido un determinado men-
saje publicitario de respuesta directa.

� La asignación y medición, porque es necesario me-
dir las respuestas recibidas, además de otras varia-
bles correlacionadas como los GRP’s, la inversión rea-
lizada o los impactos alcanzados. Cada una de ta-
les respuestas debe ser asignada a un medio, sopor-
te e incluso a la inserción concreta que la generó.
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Para asignar respuestas a los spots se utilizan mode-
los estadísticos basados en la correlación entre ca-
da respuesta y los impactos inmediatamente ante-
riores en el tiempo. Generalmente, se utilizan núme-
ros de teléfono diferentes o claves diferenciadas se-
gún el medio y el soporte, lo que permitirá clasificar
las respuestas por su origen. Toda esta información
facilitará la construcción de los indicadores clave
con los que trabajar para medir la eficacia de una
determinada campaña.

� Una vez asignadas las variables implicadas en ca-
da respuesta, estas respuestas pueden ser analiza-
das para determinar su grado de influencia en la
consecución de la eficacia. 

� La eficacia se analiza teniendo en cuenta los me-
dios, los soportes, los días de la semana, las franjas
horarias, los formatos utilizados, las creatividades, la
estacionalidad del mercado, los programas, las ofer-
tas y el posicionamiento. 

� Los indicadores que se establecen como medido-
res fundamentales de eficacia suelen ser el volumen,
la eficacia en sí misma (inmediata y no inmediata)
según las llamadas recibidas, el coste y la calidad.

� En esta etapa del control de la eficacia y la me-
dición de ROI, se llevarán a cabo las siguientes tare-
as: Optimizar la planificación estratégica y táctica,
dimensionar los recursos necesarios y  planificar en
base a objetivos concretos.

Esto permitirá predecir la repuesta de futuras cam-
pañas, lo que posibilitará averiguar, usando técnicas
estadísticas más avanzadas, como los análisis de co-
rrelación, series temporales o regresiones: Una pre-
sión óptima, una serie de arrastres y una serie de fre-
cuencias.

METODOLOGÍA

La invesgación parte de la siguiente hipótesis: El nú-
mero de llamadas recibidas en una campaña de
respuesta directa en televisión no es directamente
proporcional con el grado de eficacia publicitaria.

Las variables más representativas empleadas en la
investigación (cuadro 1)fueron las siguientes:

Eficacia: Codificaciones asignadas: Grps

Grp: Número de contactos en miles: Universo

De la definición del universo se eligió un target:

Definición Universo: Son todos los adultos + 16 años
que viven en España. Incluye Península, Islas Canarias
y Baleares.

Target Adultos + 16: Tramo de edad (16 a 24 años,
30 a 34 años, 35 a 44 años, 45 a 54 años, 55 a 64
años, 65 y + años).

Muestra: Número de hogares en España donde se
encuentran personas que están en este target.

El análisis coincidental (cuadro 2), que se utilizó du-
rante la investigación es el resultado de la combina-
ción de variables de dos ficheros de datos suminis-
trado por Infosys Plus. Son los datos de las inserciones
(publicidades) de la campaña en la que aparecen
las siguientes variables:

� Nombre de la campaña. Aparece nombre de la
empresa anunciante

� Canal de TV. En este caso son los canales genera-
listas españoles Cuatro, Antena 3, Telecinco y La Sexta.
(Este último no aparece porque no hubo inserciones
en ninguna de sus franjas horarias)

� Ámbito de emisión: España, Islas Canarias y Baleares

� Fecha en que se emitió la publicidad de la cam-
paña

� Hora de inicio de la publicidad de la campaña:
07:00h – 02.30h

� Duración del spot. Esta campaña creó anuncios
de: 10 segundos, 20 segundos y 25 segundos

� Tipo de spot. Para la campaña sólo se crearon
anuncios llamados normales, es decir, sin ser publi-
rreportajes.

� Las posiciones preferentes se pueden codificar de
las siguientes maneras:

La primera posición cuenta las cortinillas del canal
de televisión como un «mini programa», definiendo
como posiciones preferentes las que se emiten an-
tes y después de éstas. Es como si dentro de un blo-
que publicitario hubiese 2 bloques breves antes de
reiniciar la emisión del programa que estaba en an-
tena.

La segunda posicición (la más utilizada y la utilizada
en este fichero) es la que nos proporciona informa-
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Target Adultos + 16

Universo 38.641.644

Muestra 10.234

CUADRO 1
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

FUENTE:Datos suministrados por Infosys Plus (Kantar Media)

Inicio Periodo 16/04/2010

Fin Periodo 30/06/2010

Llamadas asignadas 20.255

Llamadas Totales 50.521

% Asignación 40,1 %

Bloques 1.632

GRP´s Adultos + 16 1.635

CUADRO 2
RESUMEN DEL ANÁLISIS COINCIDENTAL

FUENTE:Elaboración propia.
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ción de los spot sin cortinillas ni avances de progra-
mas, ni programación.

La tercera posición cuenta cortinillas y además de-
talla los avances de programación como «mini pro-
gramas».

� Programa en el que se emite el bloque publicitario.

� Género del programa: concurso, formación, ficción,
entretenimiento, culturales, deportes, otros.

� Franja horaria: mañana (07:00h- 14:00h); sobreme-
sa (14:00h-17:00h); tarde (17:00h-20:30h); prime ti-
me I (20:30h – 00:00h); prime time II (00:00h – 02:30h).

� Descripción de la creatividad (asignada un códi-
go numérico).

� Inserciones (número de anuncios).

�GRP´s adultos + 16. Todos los adultos mayores de
16 años en España.

El fichero del call center dado por la empresa anun-
ciante, contiene: número telefónico del cliente, ho-
ra de inicio de la llamada, fecha de inicio de la lla-
mada, motivo de la llamada y gente (descrito con
un código al agente que recibió la llamada)

En el resumen aparecen el total de llamadas recibi-
das, y el total de llamadas asignadas (llamadas en
que se concretó la compra de seguros).

A la vista de los resultados presentados en los cuadros
3 y 4, se puede decir que el Canal de TV Cuatro pre-
senta la mayor eficacia publicitaria en esta campaña
publicitaria de respuesta directa, en el sector  de se-
guros de automoción, obteniendo un resultado del
11,3 (eficacia en adultos mayores de 16 años). Ello que
supone casi doblar en el resultado a sus competidoras
Antena 3 y Telecinco. Esta mayor eficacia se debe a
los siguientes motivos:

� El número de llamadas no es garantía para obte-
ner una mayor eficacia. Por ejemplo, Antena 3 regis-
tró el mayor número de asignaciones y Telecinco pre-
sentó el menor número de llamadas asignadas, así
como la menor eficacia.  Sin embargo, lo que defi-
ne la mayor o menor eficacia son los GRP´s de ca-
da canal. A menor número de GRP´s y mayor núme-
ro de llamadas asignadas, según los cálculos mate-
máticos empleados (4), aumenta la eficacia. Tal es
el caso de Cuatro, que presenta el menor número de
GRP´s.  Si observamos a Telecinco, por ejemplo, es-
te tiene el menor número de llamadas asignadas y
una cifra elevada de GRP´s (943), siendo su eficacia
la menor con respecto a los otros canales.

� Si bien, el número de inserciones publicitarias no
afecta a la operación matemática del resultado de
la eficacia, es importante mencionar que las inser-
ciones se definen en la planificación de medios de
cada campaña.  Por ello, destacan en este análisis

las inserciones, por ejemplo en Cuatro, son similares
al impacto que tuvieron sus GRP´s. Es el caso con-
trario de los que ha sucedido en Antena 3, la cual
tiene el mayor número de llamadas asignadas, al
igual que el mayor número de GRP´s, así como el
mayor número de inserciones publicitarias, sin em-
bargo, su eficacia es menor que en Cuatro. Esto, de-
bido a que presenta el mayor número de GRP´s de
todos los canales.  

� Se puede concluir que la eficacia publicitaria es
el resultado, además de la operación matemática
antes descrita, de una planificación de medios que
incluye la franja horaria, la posición del spot, el gé-
nero televisivo, entre otras variables, que definen el
impacto de los GRP´s, el número de llamadas asig-
nadas y también las inserciones publicitarias que se
trasmiten en un momento determinado.

A continuación se presenta un análisis de cómo afec-
ta la eficacia publicitaria según la franja horaria y la
posición del spot en los canales de televisión selec-
cionados para esta investigación:

La eficacia publicitaria según la franja horaria es un re-
flejo de la eficacia publicitaria general. Si se observa el
cuadro 4, el canal Cuatro lidera la eficacia en la fran-
ja de la mañana, sobremesa, tarde y Prime Time I. Sólo
su eficacia es la más baja en la franja Prime Time II,
aunque se debe recordar, que dicha franja tiene po-
ca audiencia, debido a sus horarios (00:00h – 02:30h). 

La franja horaria de las mañanas es la que presenta
mayor eficacia en los tres canales, con la diferencia
que Cuatro dobla a Antena 3 y casi triplica a Telecinco.
Con un 75,5 de eficacia en las mañanas, Cuatro pre-
senta el nivel más alto de todas las franjas horarias.

Conviene destacar, sin embargo, que en la franja de
la sobremesa (14:00h-17:00h), la eficacia baja en to-
dos los canales, pero sigue siendo Cuatro, con un 14,7,
la que lidera el ranking.  El mismo comportamiento
de la franja de las mañanas se observa primero en
Antena 3 y luego en Telecinco, siendo las que pre-
sentan menor eficacia. En la franja de la tarde, la efi-
cacia vuelve a subir en los tres canales y es nueva-
mente Cuatro el que aporta mayor eficacia. Sin em-
bargo, se debe destacar que Antena 3 se acerca a
la eficacia de Cuatro, con sólo 4,3 puntos de dife-
rencia (26,1-21,8), mientras Telecinco se vuelve a dis-
tanciar de los otros dos canales.
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Canales
Llamadas

asignadas
Inserciones Grps Ad+16

Eficacia

Ad+16

A3 8.364 693 1.426 5,9

T5 4.330 342 943 4,6

CUATRO 7.560 597 670 11,3

20.255 1.632 3.039 7,0

CUADRO 3
EFICACIA PUBLICITARIA DE CANALES DE TV

FUENTE:Elaboración propia.
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En la franja de Prime Time I (20:30h-00:00h), la efica-
cia vuelve a descender en los tres canales, pero si-
gue siendo Cuatro quien presenta la mayor.  Por es-
te orden,  Antena 3 es superior a Telecinco.  Aunque
esta franja se considera de máxima audiencia, por
los horarios laborales y sociales de la mayoría de la
sociedad española, la pauta publicitaria de respues-
ta directa en el sector  de seguros disminuye consi-
derablemente, debido, sobre todo, a las pocas lla-
madas registradas en dicha franja horaria.

CONCLUSIONES Y CONTRASTE DE HIPÓTESIS

Concluimos, por lo tanto, que la eficacia publicitaria
permite afirmar que en las mañanas se produce el
mayor número de llamadas, así como el impacto en
GRP´s disminuye. La eficacia publicitaria, hemos de
recordar, es el resultado de la división matemática
entre las llamadas asignadas por los GRP´s, por lo
que a mayor número de llamadas y menor número
de impactos de GRP´s, la eficacia subirá.  

Cuando se analizan las llamadas asignadas se apre-
cia que el mayor número de éstas se produce en ho-
ras de la mañana y que Antena 3 y Cuatro son las
que más llamadas han recibido gracias a la cam-
paña de respuesta directa, y Telecinco es la  que me-
nos llamadas tiene. También se puede constatar que
en la franja horaria de sobremesa, las llamadas asig-
nadas disminuyen en todos los canales, tal como su-

cede con la eficacia publicitaria en esta franja.
Antena 3 y Cuatro, por este orden, son las de mayor
número de llamadas. 

En la franja de la tarde, las llamadas vuelven a subir,
siendo Antena 3 y Cuatro las que lideran las cifras.
Baja considerablemente en esta franja Telecinco.  En
el horario de prime time I, las llamadas vuelven a ba-
jar, coincidiendo con la caída de eficacia en los tres
canales.  En el prime time II, las llamadas asignadas
disminuyen considerablemente. Si bien su número
repercute en la eficacia publicitaria, pues son Antena
3 y Cuatro, en este orden, las que presentan, en to-
das las franjas el mayor número de asignaciones.  Sin
embargo, Antena 3 es siempre la que más llamadas
tiene, a excepción de la franja de prime time I que li-
dera Telecinco, a pesar de que Cuatro tiene siempre
la mayor eficacia. Esto se debe especialmente al im-
pacto que tienen los GRP´s  en los canales de TV. 

Si analizamos los GRP´s  que se produjeron en esta cam-
paña publicitaria, observamos que a menor núme-
ro de GRP´s asignados por franja horaria y a mayor
número de llamadas asignadas, aumenta la efica-
cia publicitaria.  Es el caso de la franja de mañana
en Cuatro, por ejemplo, que con un elevado núme-
ro de llamadas asignadas, tiene un promedio de los
GRP´s menor (46), lo que permite que la eficacia de
Cuatro en esta franja sea la más alta de la campa-
ña, con un 75,5. 

385 >Ei 169

A3
Codificaciones 

asignadas
Inserciones GRP´s Ad+16 Eficacia Ad+16

Mañana 3.713 174 119 31,1

Sobremesa 1.507 137 158 9,6

Tarde 2.324 152 107 21,8

Prime Time I 721 82 99 7,3

Prime Time II 101 114 144 0,7

Resto 34 15

8.364 693 641 13,0

T5
Codificaciones 

signadas
Inserciones GRP´s Ad+16 Eficacia Ad+16

Mañana 1.489 81 57 26,3

Sobremesa 828 82 115 7,2

Tarde 1.552 82 133 11,6

Prime Time I 353 62 82 4,3

Prime Time II 109 33 57 1,9

Resto 0 2 3

4.330 342 446 9,7

CUATRO
Codificaciones 

asignadas
Inserciones Grps Ad+16 Eficacia Ad+16

Mañana 3.488 175 46 75,5

Sobremesa 1.307 138 89 14,7

Tarde 2.166 156 83 26,1

Prime Time I 599 63 38 15,8

Prime Time II 1 65 59 0,0

7.560 597 315 24,0

CUADRO 4
EFICACIA PUBLICITARIA SEGÚN FRANJA HORARIA EN CANALES DE TV

FUENTE: Elaboración propia.
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Cuando los GRP´s aumentan, como en la franja de
la sobremesa, y las llamadas bajan, la eficacia tien-
de a bajar, como es el caso de esta franja horaria.
Si los GRP´s aumentan en la franja de la tarde, pero
aumentan las llamadas, también sube la eficacia.
En el caso de Cuatro se puede apreciar que cuan-
do las llamadas asignadas suben, los GRP´s bajan,
lo que permite concluir que la planificación de me-
dios utilizada para alcanzar una óptima eficacia pu-
blicitaria se cumple.

Aunque las inserciones no afectan directamente al
resultado de la eficacia publicitaria, en cuanto no
aparecen en la fórmula matemática que determina
el impacto que ha tenido la publicidad en las au-
diencias,  en el caso de la planificación de medios,
se hace necesario conocer el número de insercio-
nes que se han realizado a lo largo de una campa-
ña.  Así, podemos observar que Cuatro y Antena 3
son los canales que más inserciones presentaron en
esta campaña analizada.  Si bien Cuatro es el canal
que más inserciones utilizó a la largo de la campa-
ña, también es importante mencionar que dichas in-
serciones fueron utilizadas en las franjas donde ma-
yor eficacia publicitaria tuvo. 

Tal es el caso de la mañana, que con 175 insercio-
nes es la franja que más eficacia publicitaria tuvo.
Así, en la franja de la tarde, la eficacia de Cuatro vol-
vió a subir debido a un aumento en sus llamadas
asignadas, un descenso en sus impactos de GRP´s,
a la vez que sus inserciones subieron, lo que demues-
tra, que si bien las inserciones no determinaron la efi-
cacia publicitaria, si es una variable a tener en cuen-
ta a la hora de realizar la planificación de medios,
que persigue entre sus objetivos una mayor eficacia.

En el caso de Telecinco, se constata que las llama-
das asignadas son inferiores con respecto a las otras
dos cadenas, así como que el número de impactos
en GRP´s tiende a subir, en comparación con las
otras dos cadenas, a la vez que sus inserciones pu-
blicitarias son las más bajas de las tres, lo que nos
demuestra que la planificación de medios utilizada
para esta campaña no tuvo los objetivos en cuanto
a eficacia se refiere.

DISCUSIÓN

El método propuesto manifiesta validez pragmática
porque funciona para lo que ha sido creado, susten-
tando la validez de sus resultados en una dimensión
de tipo correlacional, ya que el diseño del modelo
experimental utilizado se ha apoyado en fuentes de
información ya probadas, publicadas y reconocidas,
y que se han sido consultadas con anterioridad al
desarrollo del procedimiento metodológico. No obs-
tante, se hace necesario una segunda parte, en  la
que se está trabajando en la actualidad, que  per-
mita  enriquecer los resultados al añadir nuevas va-
riables  que influyen en la  decisión del consumidor
al  ser expuesto en una campaña de respuesta di-

recta, tales como tipo de producto,  estilo de la cam-
paña, importancia del covisionado, etc.                    

NOTAS

[1] Gary F. Soldow y Victor Pincipe (1981: 59-65) encontraron
que bajo estas circunstancias se obtienen unos niveles de
recuerdo inferiores, unas actitudes más negativas hacia los
anuncios y unos niveles de intención de compra menores.

[2] Revista Control. La publicidad desde 1962. (2011)
Segunda ola del Estudio General de Medios. N. 581. Julio-
agosto 2011.

[3] Revista Control. La publicidad desde 1962 (2011) Inversión
por soportes. N. 581. Julio-agosto 2011.

[4] La eficacia es el resultado de la división entre las llama-
das asignadas o concretadas, y los GRP´s -índice de im-
pacto-.
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La Asociación de Ingenieros de Minas de las Administra-
ciones Públicas (AIMAP) fue constituida formalmente en
el año 2008 como una asociación profesional de ám-
bito nacional con la doble vocación de aunar esfuer-
zos para promover y difundir la figura del ingeniero de
Minas como gestor eficiente y fiable al servicio de las
Administraciones Públicas y de colaborar con estas a
la mejora de su funcionamiento, particularmente en los
sectores que afectan a las competencias profesiona-
les de los miembros de la Asociación.

La Asociación está integrada por Ingenieros de Minas  (1)
en activo que prestan servicio en la Administración Pú-
blica y que voluntariamente han solicitado su pertenen-
cia a la misma. La mayor parte de sus miembros per-
tenecen al cuerpo de Ingenieros de Minas del Estado,
cuya creación se remonta al año 1833 mediante el
Real Decreto de 23 de abril de 1835, que constituye el
cuerpo de Ingenieros Civiles, dividido en dos funciones
principales: la inspección de Minas y la inspección de
Caminos, Canales y Puertos.

El ingeniero de Minas es, probablemente, uno de los téc-
nicos más versátiles y generalistas, con competencias
no sólo en el ámbito de la industria extractiva, sino tam-
bién en los de la energía, la geología y geotecnia, la in-
dustria, la organización empresarial, etc., por citar sólo
algunos. Por este motivo, desde hace algunos años exis-
te un debate en el seno de la profesión para cam-
biar su denominación y hacer visible sus competen-
cias y actividades reales. 

Este debate ha comenzado traducirse en hechos,
como el cambio de denominación de la Escuela de
Minas de Madrid, que recientemente, tras la implanta-
ción del Plan Bolonia, ha pasado a denominarse Es-
cuela de Ingenieros de Minas y Energía.

La función de los ingenieros de Minas en las Administra-
ciones Públicas es fiel reflejo de esta versatilidad, ocu-
pando actualmente puestos de responsabilidad en di-
versos ámbitos de la administración. La mayor presen-
cia de estos profesionales se encuentra en el Ministerio
de Industria, Energía y Turismo, fruto de la importancia
del Cuerpo de Ingenieros de Minas del Estado adscri-
to a dicho Ministerio.

Destaca la alta presencia en la Secretaría de Estado
de Energía y en la Dirección General de Política Ener-
gética y Minas dependiente de la anterior, ocupando
diversos puestos tanto en las distintas subdirecciones
adscritas (Relaciones Energéticas Internacionales, Hidro-
carburos, Minas, Energía Eléctrica, Energía Nuclear y Pla-
nificación Energética), en los gabinetes y unidades de
apoyo, y en el Instituto para la Restructuración de la Mi-
nería del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las Co-
marcas Mineras.

Dentro del mismo Ministerio, los asociados tienen tam-
bién una importante presencia en puestos de alta res-
ponsabilidad en la Dirección General de Industria y
PYME. La carrera administrativa de los ingenieros de
Minas en la Administración permite, además, ampliar
las posibilidades de desarrollo profesional en otros
ministerios,  como es el caso de los de Economía y Com-
petitividad, Agricultura, Alimentación y Medioambiente
o Hacienda y Administraciones Públicas, entre otros.

Más allá de la visión extendida y aceptada de que
las tareas del funcionario se limitan a la mera trami-
tación de expedientes (labor que por otra parte, y en
los ámbitos que trabajan los asociados de AIMAP, re-
quiere de una alta formación técnica y conocimien-
tos de la regulación), las ocupaciones de un inge-
niero de Minas en la AGE son principalmente de ges-
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FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
DE LOS INGENIEROS DE MINAS 

EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

EN GENERAL Y EL MINETUR EN PARTICULAR

Los ingenieros de Minas acumulan un largo historial en el desempeño de importantes funcio-
nes en las Administraciones Públicas. Sin embargo, hasta hace cuatro años no se habían cons-
tituido en una asociación. En 2008 nació la Asociación de Ingenieros de Minas de las Ad-
ministraciones Públicas (AIMAP). Los integrantes de AIMAP desean darse a conocer y ani-
mar a cualquier potencial miembro a unirse a esta iniciativa. En tiempos difíciles como
los actuales, AIMAP quiere brindar al resto de integrantes de esta ingeniería su disposi-
ción de servicio público y colaboración. La presente nota describe sucintamente la his-
toria y actuales competencias y funciones de los ingenieros de Minas que prestan sus
servicios en la Administración Pública.
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tión, redacción de regulaciónes e informes, y repre-
sentación en las instancias internacionales.

En este sentido, cabe destacar que una gran parte de
los representantes en los distintos comités de trabajo
del área de energía bajo el ámbito de la Unión Europea
o en los paneles de trabajo de la Agencia Internacional
de la Energía son compañeros pertenecientes al Cuerpo
de Ingenieros de Minas.

Igualmente, el ámbito geográfico no se limita a los mi-
nisterios centrales, sino que gran parte de los asociados
también están repartidos entre la diferentes Áreas Fun-
cionales de Energía e Industria en las delegaciones de
Gobierno, siendo responsables de la tramitación de los
permisos de utilización de explosivos, de los permisos
de oleoductos y gaseoductos o instalaciones de trans-
porte de energía eléctrica, entre otros.

La actuación de la ingeniería de Minas, como la de cual-
quier otro funcionario en las  administraciones públicas,
debe perseguir la satisfacción de los intereses genera-
les de los ciudadanos y estar fundamentada en consi-
deraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad
y el interés común, independientemente de cualquier
factor coyuntural en el gobierno de la Administración.
La formación como ingeniero, y por tanto la presun-
ción de una alta capacidad analítica y crítica, les sitúa
en una posición preferente para evaluar con imparcia-
lidad y criterio técnico los diferentes retos en el desarro-
llo habitual de las correspondientes competencias en
la Administración.

LA ACTIVIDAD EN EL SECTOR PRIVADO

La mayor parte de los ingenieros de Minas trabaja en
la empresa privada, predominando aquellas que
cuentan más de 250 profesionales y tienen activida-
des internacionales. Dos terceras partes de ellos ejer-
cen trabajos relacionados con su ámbito de actuación
y, sólo, un 3,5% está afectado por el desempleo.

La titulación del ingeniero de Minas reconoce un plan
de estudios pluridisciplinar, que dota al titulado de la

capacidad para actuar no sólo en el ámbito de las
industrias extractivas sino también, en el energético, la
industria en general, la obra civil, la construcción y la
gestión de recursos y medio ambiente.

En el año 2009, el Consejo Superior de Ingenieros de Mi-
nas llevó a cabo el estudio «Evaluación de la situación
actual y perspectivas del ingeniero de Minas» con el fin
de analizar en detalle el campo de actuación de estos
profesionales y la propia percepción de la profesión,
tanto por parte de los empleadores y empresas, como
de los propios profesionales. 

De acuerdo con los objetivos del estudio, se elaboró un
cuestionario dirigido a ingenieros de Minas colegiados y
otro destinado a empresas que emplean ingenieros de
Minas, realizándose la toma de datos entre octubre de
2008 y enero de 2009. El cuestionario se circuló entre
cerca de 600 empresas y 2.976 colegiados, incluidos
en el anuario del año 2008, con una respuesta de 75
empresas (13% de las encuestadas) y 763 colegiados
(25% de los encuestados).

Con las diferencias existentes, debidas al cambio signi-
ficativo en la situación económica, y el hecho de que
no todos los ingenieros de Minas están colegiados y que
la colegiación es más frecuente en aquellos profesio-
nales que deben firmar proyectos (principalmente en el
ámbito de la industria extractiva, la obra civil y proyec-
tos energéticos), los datos del informe arrojan bastante
información de interés que se resume a continuación. 

En lo que atañe a la actuación profesional, la distribu-
ción es muy amplia, siendo los campos más comunes
los siguientes: administración pública  (docencia, esta-
tal, autonómica o local), con el 20% de los profesiona-
les; la industria extractiva (2), 16%; sector energético,
16%; industria (metalurgia y metales, maquinaria, etc.),
12%; ingeniería y consultoría, 8%, y  construcción y obra
civil, 7%. El cuadro 1 indica la distribución porcentual
por campos de actividad.

De acuerdo con lo anterior, a título informativo, pero
no limitativo, se puede afirmar que los ingenieros de
Minas desempeñan su trabajo en los siguientes ámbi-
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Campo de actuación % Campo de actuación %

1. Administración 20,38 8. Construcción Y Obra Civil 7,10

2. Minería 16,58 9. Ingeniería Y Consultoría. Laboratorios. Control De Calidad.
Asesoría. Libre Profesión

8,40

3. Energía 15,96 10. Docencia Y Formación. Colegios Profesionales 1,75

4. Metalurgia Y Materiales 7,27 11. Aguas, Aguas Subterráneas 1,04

5. Explosivos 2,17 12. Medio Ambiente 3,13

6. Maquinaria. Equipos. Mantenimiento 4,43 13. Prevención De Riesgos Laborales. Seguridad 0,38

7. Investigación Geológica, Sondeos 3,01 14. Varios (Telecomunicaciones, Informática, Varios ( Industria
Química, Banca, Transporte, ...)

8,40

CUADRO 1
CAMPOS DE ACTUACIÓN PROFESIONAL DE LOS INGENIEROS DE MINAS

FUENTE: Estudio «Evaluación de la Situación Actual y Perspectivas del ingeniero de Minas», Consejo Superior de Ingenieros de Minas.
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tos (3): Laboreo y explosivos, Ingeniería geológica y re-
cursos hídricos, Gestión de recursos y medio ambien-
te, Metalurgia y materiales y Energía y combustibles

LA FORMACIÓN NECESARIA

Además de las competencias adquiridas por los inge-
nieros de Minas mediante la superación de un plan de
estudios, la necesidad de adaptarse a cualquier pues-
to de trabajo en la Administración Pública exige, en la
mayoría de los casos, la superación de un proceso
selectivo mediante el sistema de oposición. 

El proceso selectivo del Cuerpo de Ingenieros de Minas
del Estado, al que pertenecen la mayor parte de los
miembros de AIMAP, consiste en la superación de cua-
tro ejercicios basados en un programa de 127 temas,
que abarcan ámbitos como: Organización del Estado
y Derecho Administrativo, Sectores Industriales Españo-
les y su estructura, Teoría económica y Política econó-
mica, Economía de la Empresa y Principios de Gestión
Empresarial y Política y legislación básica Industrial, Ener-
gética y Minera.

Considerando además la exigencia requerida de su-
perar un examen realizado en un segundo idioma,  se
puede decir que un Ingeniero de Minas que accede
al Cuerpo de Ingenieros de Minas del Estado ha tenido
que superar el equivalente a un master, con un grado
de exigencia muy importante. 

Las competencias adquiridas en el proceso de oposi-
ción en gestión empresarial, fundamentos del derecho
y legislación sectorial, son muy relevantes, aproximándo-
se de manera significativa a otros cuerpos de gestión
de la Administración General del Estado lo que refuer-
za aún más el carácter del ingeniero de Minas como
gestor polivalente y eficaz.

El de Minas es el primer ingeniero Civil que surge en Es-
paña, mediante la creación en el año 1777 de la Aca-
demia de Minas de Almadén (4). Desde entonces, la
evolución de los planes de estudios y la profesión ha
sido constante, convirtiendo esta ingeniería en una de
las más versátiles y generalistas del mercado laboral. 

La de Minas es la rama de la ingeniería que se ocupa
de la gestión integral de los recursos naturales. Su for-

mación incluye conocimientos relativos a la geolo-
gía, la prospección, el laboreo de minas, las plantas
de tratamiento, los materiales, la energía, el medio
ambiente y una larga lista de disciplinas Siempre con
el objetivo de alcanzar una correcta gestión de todos
los recursos naturales demandados por la población.

A pesar de esta versatilidad, existe la creencia gene-
ralizada de que el ingeniero de Minas se dedica, exclu-
sivamente, al ámbito de las industrias extractivas cre-
encia que, si analizamos los planes de estudio y los
sectores de actividad practicados, es evidente que
no puede estar más alejada de la realidad. Por este
motivo, desde hace unos años, existe un debate en
el seno de la profesión para cambiar su denominación
y hacer visible las competencias y actividad real, y que
comienza a consolidarse, por ejemplo, con el cambio
de denominación de la Escuela de Minas de Madrid
que, recientemente ha pasado a denominarse Escue-
la de Ingenieros de Minas y Energía. 

Si tomamos como ejemplo los  planes de estudio de la
Escuela de Minas de Madrid, que han cursado muchos
de los Ingenieros de Minas en activo (Plan de Estudios
de la Escuela de Minas de Madrid, años 1983 (6) y
1996 (5), nos encontramos con una formación no sólo
en el ámbito de la técnica minera sino también en el
de la energía, geología y geotecnia, industria, orga-
nización empresarial.

En el cuadro 2 se indica una distribución de las asig-
naturas en las cinco áreas de actividad mencionadas.
La mayor especialización se da tanto en la especiali-
dad de energía en la que hasta el 50% de las asigna-
turas se pueden considerar energéticas y en la espe-
cialidad de geología, en la que las asignaturas del ám-
bito de la geología y geotecnia representan en torno
al 45%. En el resto de especialidades la distribución es
homogénea, superándose en cualquiera de ellas una
carga lectiva del 25% en asignaturas asimilables a or-
ganización empresarial. 

Asimismo, conviene resaltar que, por ejemplo en la Es-
cuela de Minas de Madrid (o Escuela de Minas y Ener-
gía de Madrid) la especialidad más demandada tra-
dicionalmente es la de Energía y Combustibles, cursada
por el 50% de los alumnos, seguida por la de Laboreo
de Minas, con el 30%, y Geología y Geofísica, con el
25%; correspondiendo el resto a Materiales y a Gestión
de Recursos y Medio Ambiente.
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CUADRO 2
DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS POR ÁREAS DE ACTIVIDAD  EN LA ESCUELA DE MADRID,

PORCENTAJES

FUENTE: AIMAP.

Especialidad Energía Técnica minera Geología Industria
Organización
empresarial

Laboreo y explosivos 21 17 22 14 25

Metalurgia y mineralurgia 30 11 7 26 25

Energía y combustibles 49 6 7 12 25

Geología y geofísica 15 9 46 6 23
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Este carácter multidisciplinar de la formación del inge-
niero de Minas se confirma si se analizan los requisi-
tos establecidos en la Orden CIN/310/2009, de 9 de
febrero, para la verificación de los títulos universitarios
oficiales que habiliten para el ejercicio de la profe-
sión de Ingeniero de Minas.(7) En la citada Orden,
elaborada en el marco de Bolonia, se establece que
los títulos de Master que habiliten para el ejercicio de
la profesión de Ingeniero de Minas deben tener una
carga lectiva de 60 créditos europeos (crédito ECTS). 

Además de las competencias adquiridas por los Inge-
nieros de Minas mediante la superación de un plan de
estudios, la necesidad de adaptarse a cualquier pues-
to de trabajo en la administración pública, exige, en la
mayoría de los casos, la superación de un proceso se-
lectivo mediante el sistema de oposición. 

El proceso selectivo del Cuerpo de Ingenieros de Minas
del Estado, al que pertenecen la mayor parte de los
miembros de AIMAP, consiste en la superación de cua-
tro ejercicios basados en un programa de 127 temas.

De este modo, las competencias adquiridas en el pro-
ceso de oposición en gestión empresarial, fundamen-
tos del derecho y legislación sectorial son muy relevan-
tes aproximándose de manera significativa a otros
cuerpos de gestión de la Administración General del
Estado, reforzando aún más el carácter del Ingeniero
de Minas como gestor polivalente y eficaz.

�� Joaquín Fernández Dapena

�� Rodrigo Chanes Vicente

�� María Lorena Prado Orcoyen
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[1] Estatutos y contacto: http://www.aimap.webs.com/
[2] Por minería se entiende la extracción de recursos minerales ya sean energéticos, minerales metálicos o roca ornamental. En el año 2010

el empleo directo en la industria extractiva  ascendió a 37.000 trabajadores, con un volumen de empleo similar al subsector  de sumi-
nistro de materias primas y  servicios energético básicos como es el  suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
que aportó en el año 2009, 37.000 empleos.

[3] Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas. Anuario 2008
[4] Real Orden de 14 de julio de 1777.
[5] Orden de 26 de mayo de 1983 del Ministerio de Educación y Ciencia por la que se aprueba la modificación del Plan de Estudios de

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de  Madrid.
[6] Resolución de 25 de septiembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se ordena la publicación  del Plan de

Estudios para la obtención de! Titulo de Ingeniero de Minas.
[7] Orden CIN/310/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habi-

liten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Minas.
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La Asociación de Ingenieros de Minas de las Administra-
ciones Públicas (AIMAP) fue constituida formalmente en
el año 2008 como una asociación profesional de ám-
bito nacional con la doble vocación de aunar esfuer-
zos para promover y difundir la figura del ingeniero de
Minas como gestor eficiente y fiable al servicio de las
Administraciones Públicas y de colaborar con estas a
la mejora de su funcionamiento, particularmente en los
sectores que afectan a las competencias profesiona-
les de los miembros de la Asociación.

La Asociación está integrada por Ingenieros de Minas  (1)
en activo que prestan servicio en la Administración Pú-
blica y que voluntariamente han solicitado su pertenen-
cia a la misma. La mayor parte de sus miembros per-
tenecen al cuerpo de Ingenieros de Minas del Estado,
cuya creación se remonta al año 1833 mediante el
Real Decreto de 23 de abril de 1835, que constituye el
cuerpo de Ingenieros Civiles, dividido en dos funciones
principales: la inspección de Minas y la inspección de
Caminos, Canales y Puertos.

El ingeniero de Minas es, probablemente, uno de los téc-
nicos más versátiles y generalistas, con competencias
no sólo en el ámbito de la industria extractiva, sino tam-
bién en los de la energía, la geología y geotecnia, la in-
dustria, la organización empresarial, etc., por citar sólo
algunos. Por este motivo, desde hace algunos años exis-
te un debate en el seno de la profesión para cam-
biar su denominación y hacer visible sus competen-
cias y actividades reales. 

Este debate ha comenzado traducirse en hechos,
como el cambio de denominación de la Escuela de
Minas de Madrid, que recientemente, tras la implanta-
ción del Plan Bolonia, ha pasado a denominarse Es-
cuela de Ingenieros de Minas y Energía.

La función de los ingenieros de Minas en las Administra-
ciones Públicas es fiel reflejo de esta versatilidad, ocu-
pando actualmente puestos de responsabilidad en di-
versos ámbitos de la administración. La mayor presen-
cia de estos profesionales se encuentra en el Ministerio
de Industria, Energía y Turismo, fruto de la importancia
del Cuerpo de Ingenieros de Minas del Estado adscri-
to a dicho Ministerio.

Destaca la alta presencia en la Secretaría de Estado
de Energía y en la Dirección General de Política Ener-
gética y Minas dependiente de la anterior, ocupando
diversos puestos tanto en las distintas subdirecciones
adscritas (Relaciones Energéticas Internacionales, Hidro-
carburos, Minas, Energía Eléctrica, Energía Nuclear y Pla-
nificación Energética), en los gabinetes y unidades de
apoyo, y en el Instituto para la Restructuración de la Mi-
nería del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las Co-
marcas Mineras.

Dentro del mismo Ministerio, los asociados tienen tam-
bién una importante presencia en puestos de alta res-
ponsabilidad en la Dirección General de Industria y
PYME. La carrera administrativa de los ingenieros de
Minas en la Administración permite, además, ampliar
las posibilidades de desarrollo profesional en otros
ministerios,  como es el caso de los de Economía y Com-
petitividad, Agricultura, Alimentación y Medioambiente
o Hacienda y Administraciones Públicas, entre otros.

Más allá de la visión extendida y aceptada de que
las tareas del funcionario se limitan a la mera trami-
tación de expedientes (labor que por otra parte, y en
los ámbitos que trabajan los asociados de AIMAP, re-
quiere de una alta formación técnica y conocimien-
tos de la regulación), las ocupaciones de un inge-
niero de Minas en la AGE son principalmente de ges-
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FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
DE LOS INGENIEROS DE MINAS 

EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

EN GENERAL Y EL MINETUR EN PARTICULAR

Los ingenieros de Minas acumulan un largo historial en el desempeño de importantes funcio-
nes en las Administraciones Públicas. Sin embargo, hasta hace cuatro años no se habían cons-
tituido en una asociación. En 2008 nació la Asociación de Ingenieros de Minas de las Ad-
ministraciones Públicas (AIMAP). Los integrantes de AIMAP desean darse a conocer y ani-
mar a cualquier potencial miembro a unirse a esta iniciativa. En tiempos difíciles como
los actuales, AIMAP quiere brindar al resto de integrantes de esta ingeniería su disposi-
ción de servicio público y colaboración. La presente nota describe sucintamente la his-
toria y actuales competencias y funciones de los ingenieros de Minas que prestan sus
servicios en la Administración Pública.
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tión, redacción de regulaciónes e informes, y repre-
sentación en las instancias internacionales.

En este sentido, cabe destacar que una gran parte de
los representantes en los distintos comités de trabajo
del área de energía bajo el ámbito de la Unión Europea
o en los paneles de trabajo de la Agencia Internacional
de la Energía son compañeros pertenecientes al Cuerpo
de Ingenieros de Minas.

Igualmente, el ámbito geográfico no se limita a los mi-
nisterios centrales, sino que gran parte de los asociados
también están repartidos entre la diferentes Áreas Fun-
cionales de Energía e Industria en las delegaciones de
Gobierno, siendo responsables de la tramitación de los
permisos de utilización de explosivos, de los permisos
de oleoductos y gaseoductos o instalaciones de trans-
porte de energía eléctrica, entre otros.

La actuación de la ingeniería de Minas, como la de cual-
quier otro funcionario en las  administraciones públicas,
debe perseguir la satisfacción de los intereses genera-
les de los ciudadanos y estar fundamentada en consi-
deraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad
y el interés común, independientemente de cualquier
factor coyuntural en el gobierno de la Administración.
La formación como ingeniero, y por tanto la presun-
ción de una alta capacidad analítica y crítica, les sitúa
en una posición preferente para evaluar con imparcia-
lidad y criterio técnico los diferentes retos en el desarro-
llo habitual de las correspondientes competencias en
la Administración.

LA ACTIVIDAD EN EL SECTOR PRIVADO

La mayor parte de los ingenieros de Minas trabaja en
la empresa privada, predominando aquellas que
cuentan más de 250 profesionales y tienen activida-
des internacionales. Dos terceras partes de ellos ejer-
cen trabajos relacionados con su ámbito de actuación
y, sólo, un 3,5% está afectado por el desempleo.

La titulación del ingeniero de Minas reconoce un plan
de estudios pluridisciplinar, que dota al titulado de la

capacidad para actuar no sólo en el ámbito de las
industrias extractivas sino también, en el energético, la
industria en general, la obra civil, la construcción y la
gestión de recursos y medio ambiente.

En el año 2009, el Consejo Superior de Ingenieros de Mi-
nas llevó a cabo el estudio «Evaluación de la situación
actual y perspectivas del ingeniero de Minas» con el fin
de analizar en detalle el campo de actuación de estos
profesionales y la propia percepción de la profesión,
tanto por parte de los empleadores y empresas, como
de los propios profesionales. 

De acuerdo con los objetivos del estudio, se elaboró un
cuestionario dirigido a ingenieros de Minas colegiados y
otro destinado a empresas que emplean ingenieros de
Minas, realizándose la toma de datos entre octubre de
2008 y enero de 2009. El cuestionario se circuló entre
cerca de 600 empresas y 2.976 colegiados, incluidos
en el anuario del año 2008, con una respuesta de 75
empresas (13% de las encuestadas) y 763 colegiados
(25% de los encuestados).

Con las diferencias existentes, debidas al cambio signi-
ficativo en la situación económica, y el hecho de que
no todos los ingenieros de Minas están colegiados y que
la colegiación es más frecuente en aquellos profesio-
nales que deben firmar proyectos (principalmente en el
ámbito de la industria extractiva, la obra civil y proyec-
tos energéticos), los datos del informe arrojan bastante
información de interés que se resume a continuación. 

En lo que atañe a la actuación profesional, la distribu-
ción es muy amplia, siendo los campos más comunes
los siguientes: administración pública  (docencia, esta-
tal, autonómica o local), con el 20% de los profesiona-
les; la industria extractiva (2), 16%; sector energético,
16%; industria (metalurgia y metales, maquinaria, etc.),
12%; ingeniería y consultoría, 8%, y  construcción y obra
civil, 7%. El cuadro 1 indica la distribución porcentual
por campos de actividad.

De acuerdo con lo anterior, a título informativo, pero
no limitativo, se puede afirmar que los ingenieros de
Minas desempeñan su trabajo en los siguientes ámbi-
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Campo de actuación % Campo de actuación %

1. Administración 20,38 8. Construcción Y Obra Civil 7,10

2. Minería 16,58 9. Ingeniería Y Consultoría. Laboratorios. Control De Calidad.
Asesoría. Libre Profesión

8,40

3. Energía 15,96 10. Docencia Y Formación. Colegios Profesionales 1,75

4. Metalurgia Y Materiales 7,27 11. Aguas, Aguas Subterráneas 1,04

5. Explosivos 2,17 12. Medio Ambiente 3,13

6. Maquinaria. Equipos. Mantenimiento 4,43 13. Prevención De Riesgos Laborales. Seguridad 0,38

7. Investigación Geológica, Sondeos 3,01 14. Varios (Telecomunicaciones, Informática, Varios ( Industria
Química, Banca, Transporte, ...)

8,40

CUADRO 1
CAMPOS DE ACTUACIÓN PROFESIONAL DE LOS INGENIEROS DE MINAS

FUENTE: Estudio «Evaluación de la Situación Actual y Perspectivas del ingeniero de Minas», Consejo Superior de Ingenieros de Minas.
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tos (3): Laboreo y explosivos, Ingeniería geológica y re-
cursos hídricos, Gestión de recursos y medio ambien-
te, Metalurgia y materiales y Energía y combustibles

LA FORMACIÓN NECESARIA

Además de las competencias adquiridas por los inge-
nieros de Minas mediante la superación de un plan de
estudios, la necesidad de adaptarse a cualquier pues-
to de trabajo en la Administración Pública exige, en la
mayoría de los casos, la superación de un proceso
selectivo mediante el sistema de oposición. 

El proceso selectivo del Cuerpo de Ingenieros de Minas
del Estado, al que pertenecen la mayor parte de los
miembros de AIMAP, consiste en la superación de cua-
tro ejercicios basados en un programa de 127 temas,
que abarcan ámbitos como: Organización del Estado
y Derecho Administrativo, Sectores Industriales Españo-
les y su estructura, Teoría económica y Política econó-
mica, Economía de la Empresa y Principios de Gestión
Empresarial y Política y legislación básica Industrial, Ener-
gética y Minera.

Considerando además la exigencia requerida de su-
perar un examen realizado en un segundo idioma,  se
puede decir que un Ingeniero de Minas que accede
al Cuerpo de Ingenieros de Minas del Estado ha tenido
que superar el equivalente a un master, con un grado
de exigencia muy importante. 

Las competencias adquiridas en el proceso de oposi-
ción en gestión empresarial, fundamentos del derecho
y legislación sectorial, son muy relevantes, aproximándo-
se de manera significativa a otros cuerpos de gestión
de la Administración General del Estado lo que refuer-
za aún más el carácter del ingeniero de Minas como
gestor polivalente y eficaz.

El de Minas es el primer ingeniero Civil que surge en Es-
paña, mediante la creación en el año 1777 de la Aca-
demia de Minas de Almadén (4). Desde entonces, la
evolución de los planes de estudios y la profesión ha
sido constante, convirtiendo esta ingeniería en una de
las más versátiles y generalistas del mercado laboral. 

La de Minas es la rama de la ingeniería que se ocupa
de la gestión integral de los recursos naturales. Su for-

mación incluye conocimientos relativos a la geolo-
gía, la prospección, el laboreo de minas, las plantas
de tratamiento, los materiales, la energía, el medio
ambiente y una larga lista de disciplinas Siempre con
el objetivo de alcanzar una correcta gestión de todos
los recursos naturales demandados por la población.

A pesar de esta versatilidad, existe la creencia gene-
ralizada de que el ingeniero de Minas se dedica, exclu-
sivamente, al ámbito de las industrias extractivas cre-
encia que, si analizamos los planes de estudio y los
sectores de actividad practicados, es evidente que
no puede estar más alejada de la realidad. Por este
motivo, desde hace unos años, existe un debate en
el seno de la profesión para cambiar su denominación
y hacer visible las competencias y actividad real, y que
comienza a consolidarse, por ejemplo, con el cambio
de denominación de la Escuela de Minas de Madrid
que, recientemente ha pasado a denominarse Escue-
la de Ingenieros de Minas y Energía. 

Si tomamos como ejemplo los  planes de estudio de la
Escuela de Minas de Madrid, que han cursado muchos
de los Ingenieros de Minas en activo (Plan de Estudios
de la Escuela de Minas de Madrid, años 1983 (6) y
1996 (5), nos encontramos con una formación no sólo
en el ámbito de la técnica minera sino también en el
de la energía, geología y geotecnia, industria, orga-
nización empresarial.

En el cuadro 2 se indica una distribución de las asig-
naturas en las cinco áreas de actividad mencionadas.
La mayor especialización se da tanto en la especiali-
dad de energía en la que hasta el 50% de las asigna-
turas se pueden considerar energéticas y en la espe-
cialidad de geología, en la que las asignaturas del ám-
bito de la geología y geotecnia representan en torno
al 45%. En el resto de especialidades la distribución es
homogénea, superándose en cualquiera de ellas una
carga lectiva del 25% en asignaturas asimilables a or-
ganización empresarial. 

Asimismo, conviene resaltar que, por ejemplo en la Es-
cuela de Minas de Madrid (o Escuela de Minas y Ener-
gía de Madrid) la especialidad más demandada tra-
dicionalmente es la de Energía y Combustibles, cursada
por el 50% de los alumnos, seguida por la de Laboreo
de Minas, con el 30%, y Geología y Geofísica, con el
25%; correspondiendo el resto a Materiales y a Gestión
de Recursos y Medio Ambiente.
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CUADRO 2
DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS POR ÁREAS DE ACTIVIDAD  EN LA ESCUELA DE MADRID,

PORCENTAJES

FUENTE: AIMAP.

Especialidad Energía Técnica minera Geología Industria
Organización
empresarial

Laboreo y explosivos 21 17 22 14 25

Metalurgia y mineralurgia 30 11 7 26 25

Energía y combustibles 49 6 7 12 25

Geología y geofísica 15 9 46 6 23
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Este carácter multidisciplinar de la formación del inge-
niero de Minas se confirma si se analizan los requisi-
tos establecidos en la Orden CIN/310/2009, de 9 de
febrero, para la verificación de los títulos universitarios
oficiales que habiliten para el ejercicio de la profe-
sión de Ingeniero de Minas.(7) En la citada Orden,
elaborada en el marco de Bolonia, se establece que
los títulos de Master que habiliten para el ejercicio de
la profesión de Ingeniero de Minas deben tener una
carga lectiva de 60 créditos europeos (crédito ECTS). 

Además de las competencias adquiridas por los Inge-
nieros de Minas mediante la superación de un plan de
estudios, la necesidad de adaptarse a cualquier pues-
to de trabajo en la administración pública, exige, en la
mayoría de los casos, la superación de un proceso se-
lectivo mediante el sistema de oposición. 

El proceso selectivo del Cuerpo de Ingenieros de Minas
del Estado, al que pertenecen la mayor parte de los
miembros de AIMAP, consiste en la superación de cua-
tro ejercicios basados en un programa de 127 temas.

De este modo, las competencias adquiridas en el pro-
ceso de oposición en gestión empresarial, fundamen-
tos del derecho y legislación sectorial son muy relevan-
tes aproximándose de manera significativa a otros
cuerpos de gestión de la Administración General del
Estado, reforzando aún más el carácter del Ingeniero
de Minas como gestor polivalente y eficaz.

�� Joaquín Fernández Dapena

�� Rodrigo Chanes Vicente

�� María Lorena Prado Orcoyen
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[1] Estatutos y contacto: http://www.aimap.webs.com/
[2] Por minería se entiende la extracción de recursos minerales ya sean energéticos, minerales metálicos o roca ornamental. En el año 2010

el empleo directo en la industria extractiva  ascendió a 37.000 trabajadores, con un volumen de empleo similar al subsector  de sumi-
nistro de materias primas y  servicios energético básicos como es el  suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
que aportó en el año 2009, 37.000 empleos.

[3] Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas. Anuario 2008
[4] Real Orden de 14 de julio de 1777.
[5] Orden de 26 de mayo de 1983 del Ministerio de Educación y Ciencia por la que se aprueba la modificación del Plan de Estudios de

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de  Madrid.
[6] Resolución de 25 de septiembre de 1996, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se ordena la publicación  del Plan de

Estudios para la obtención de! Titulo de Ingeniero de Minas.
[7] Orden CIN/310/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habi-

liten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Minas.
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Prólogo de Antonio Hernández-Gil.
— 2.ª edición
— Madrid: Colex, 2012.
— 703 pp. 
ISBN 978-84-8342-344-8
1. Derecho bancario. 
2. Manuales. 3. España. 

Derecho Civil de la Unión
Europea
M.ª Dolores Díaz-Ambrona 
Bardají et al.
— 5.ª edición.
— Majadahonda, Madrid: Colex,
2012.
— 662 pp.
ISBN 978-84-8342-334-9
1. Derecho civil. 2. UE. 3. Manuales. 

I+D e innovación tecnológica
Coordinación de la obra, Miguel
Pérez de Ayala Becerril.
Autores: Miguel de Haro
Izquierdo, Pedro Bautista Martín
Molina. Eurofunding Advisory
Group.
— Actualizado a 21 de marzo de
2012.
— Madrid: Francis Lefebvre, 2012.
— 207 pp. 
Esta obra es el resultado de un
estudio técnico cedido a 
Ediciones Francis Lefebvre por sus
autores.
ISBN 978-84-15446-07-1
1. Investigación y desarrollo.
2. Innovación tecnológica.
3. Fiscalidad. 
4. Contabilidad financiera.
5. España. 6. Guías. 

SIMÓN CASTELLANO, Pere
El régimen constitucional del

derecho al olvido digital
Prólogo de Xabier Arbós Marín.
— Valencia: Tirant lo Blanch, 2012.

— 254 pp.
ISBN 978-84-9033-005-0
1. Derecho al olvido.
2. Protección de datos. 3. Internet.
4. Administración de justicia.
5. Derecho constitucional.

TORRES PÉREZ, Francisco José
Régimen jurídico de las

aportaciones en la sociedad
cooperativa 
Prólogo de Anxo Tato Plaza.
— 1.ª edición
— Cizur Menor (Navarra): Thomson

Reuters Aranzadi, 2012.
— 508 pp. 
ISBN 978-84-9014-055-0
1. Cooperativas. 2. Capital social.
3. Derechos de los accionistas 
4. Régimen jurídico 5. España.

Derecho.
Jurisprudencia
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Comentarios a las
modificaciones de la
legislación de contratos del
Sector Público
Coordinadores: José Ramón de
Hoces Íñiguez y  Antonio Alcolea
Cantos.
— L’Hospitalet de Llobregat,
Barcelona: Bosch, 2012.
— 676 pp. 
ISBN 978-84-9790-861-0
1. Contratos públicos.
2. Reforma legislativa.
3. Comentarios. 
4. España. 

DÍAZ BARCO, Fernando
Guía para la reclamación de

deudas de la administración
pública: adaptado a la nueva
normativa para la financiación
del pago a proveedores
— Cizur Menor (Navarra): Thomson
Reuters Aranzadi, 2012.
— 257 pp. 
ISBN 978-84-9014-101-4
1. Administración pública. 
2. Deuda. 
3. Proveedores. 
4. Gestion del cobro. 
5. España.

CHORÉN RODRÍGUEZ, Pilar
Patrones recientes de

comercio y especialización
internacional
Dirigido por Francisco Alcalá
Autores: Pilar Chorén Rodríguez y
Abel Fernández.
— Bilbao: Fundación BBVA, 2012.
— 423 pp.
ISBN 978-84-92937-27-1
1. Comercio exterior.
2. Exportación.
3. Distribución por destino.
4. Especialización comercia.
5. España. 

CONSEJO ECONÓMICO Y
SOCIAL (ESPAÑA)

La internacionalización de la
empresa española como
factor de competitividad
Sesión ordinaria del Pleno de 21
de marzo de 2012.
— Madrid: CES, 2012.
— 94 pp.
ISBN 978-84-8188-331-2
1. Empresas. 
2. Internacionalización. 
3. Competencia internacional.
4. España.

Comercio

Administración pública
GALEOTE MUÑOZ, María del Pilar
China: negociación e

inversión extranjera: «joint
ventures» e implicaciones
jurídicas
Prólogo de José María Fidalgo
Velilla.
— Valencia: Tirant lo Blanch, 2012.
— 239 pp. 
ISBN 978-84-9004-858-0
1. Inversiones extranjeras.
2. Negociación comercial.
3. Identidad cultural. 
4. Comportamiento empresarial.
5. Fusión de empresas.
6. Adquisición de empresas.
7. Empresas conjuntas. 
8. China.

SERANTES SÁNCHEZ, Pedro
Exportaciones a corto plazo:

su financiación, aseguramiento
y otros aspectos prácticos
— Madrid: Instituto Español de
Comercio Exterior, 2012.
— 249 pp. 
ISBN 978-84-7811-731-4
1. Exportación.
2. Financiación de la exportación.
3. Riesgo de cambio.
4. Cobertura de riesgos.
5. Manuales. 
6. España. 

CONSEJO ECONÓMICO Y
SOCIAL (ESPAÑA)

Desarrollo autonómico,
competitividad y cohesión
social
Medio ambiente: sesión
ordinaria del Pleno de 22 de
febrero de 2012.
— Madrid: CES, 2012.
— 107 pp. 
ISBN 978-84-8188-330-5
1. Cohesión económica y social.
2. Política ambiental.
3. Espacios naturales protegidos.
4. Gestión del agua.
5. Gestión de residuos.
6. Control de emisión de gases.
7. Comunidades Autónomas. 
8. España.

Économie, environnement et
destin des générations futures
Dirección de Robert Gary-Bobo
et Isabelle Laudier.
— [S.l.]: Groupe des écoles
nationales d’économie et de
statistique: Institut CDC pour la
recherche, 2012.
— 287 pp.   
ISBN 978-2-11-068606-0
1. Medio ambiente.

Ciencias del medio
ambiente

2. Política ambiental.
3. Economía ambiental. 

GARCÍA LLERENA, Viviana M.
De la bioética a la

biojurídica: el principialismo y
sus alternativas
— Granada: Comares, 2012.
— 230 pp. 
ISBN 978-84-9836-942-7
1. Bioética. 2. Derecho 
3. Principialismo.

FORO DE LA INDUSTRIA NUCLEAR
ESPAÑOLA,1

2011 un año de energía
nuclear: resultados y
perspectivas nucleares. 
— Madrid: Foro Nuclear, 2012.
— 67 pp. 
1. Energía nuclear.
2. Centrales nucleares.
3. Instalaciones nucleares.
4. Residuos radiactivos.
5. Gestión de residuos.
6. España. 
7. Nivel internacional.
8. Informe annual.
9. 2011.

Gas Medium-Term Market
Report 2012: Market Trends
And Projections To 2017
— Paris: OECD: IEA, 2012.
— 162 pp. 
ISBN 978-92-64-17797-0
1. Gas natural.
2. Demanda de energía.
3. Oferta de energía. 
4. Producción.
5. Importación.
6. Exportación.
7. Tendencias.
8. Predicción. 

Informe resumen anual del
Boletín Estadístico de
Hidrocarburos: año 2011
Corporación de Reservas
Estratégicas de Productos
Petrolíferos.
— Madrid: CORES, 2012
— 144 pp. 
1. Petróleo. 
2. Gas natural.
3. Producción. 4. Reservas.
5. Refino del petróleo.
6. Productos petrolíferos.
7. Consumo. 
8. Gas licuado del petróleo.
9. Gasolina. 
10. Gasóleo. 11. Queroseno. 
12. Petróleo.

Ingeniería. Energía

Ciencias biológicas
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13. Comercio exterior.
14. Balanza comercial.
15. Precios. 16. España.
17. Nivel internacional.
18. Estadísticas energéticas. 

LAFUENTE BENACHES, Mercedes
El almacén temporal

centralizado (ATC) en la
gestión de los residuos
radiactivos
— Cizur Menor (Navarra): Thomson
Reuters Aranzadi, 2012.
— 206 pp.
ISBN 978-84-9014-057-4
1. Energía nuclear.
2. Residuos radiactivos.
3. Gestión de residuos.
4. Almacenamiento de residuos
radiactivos. 
5. España.

La empresa en tiempos de
cambio: la RSC y los negocios
inclusivos
Coord.: José Antonio Alonso.
— Madrid: Fundación Carolina; Tres
Cantos, Madrid: Siglo XXI de
España, 2012.
— 294 pp. 
La publicación recoge las ponencias
de la IV Conferencia España-
Iberoamérica de RSE que, bajo el
título «Responsabilidad social
empresarial en tiempos de cambio»,
se celebró en Medellín, Colombia, el
3 y 4 de mayo de 2011.
ISBN 978-84-323-1495-7

Organización 
de empresas

1. Responsabilidad social corporativa.
2. Empresarios.
3. Ayuda al desarrollo.
4. Pobreza.
5. América Latina.
6. Congresos. 

Empresas y empresarios en
España en la primera década
del siglo XXI: la mujer en la
actividad emprendedora
Antonio García Tabuenca et al.
Colaboradora: M. Esther Galindo
Frutos.
Ayudantes de investigación:
María Sanz Triguero, Soraya
Rodríguez Álvarez.
— Madrid [etc.]: Marcial Pons, 2012,.
— 317 pp.
1. Empresarios. 2. Emprendedores.
3. Mujeres. 4. España. 
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