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Capítulo I 
Impacto económico del sector agrario de los últimos años

Fco. Javier Castaño Gutiérrez 
Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad 

Universidad de León

1. INTRODUCCIÓN

Un análisis del impacto económico del sector agrario en los últimos años 
tiene que pasar, necesariamente, por saber qué parte del territorio español se 
destina a esta actividad, cómo es la propiedad de los medios de producción y 
su condición jurídica. Es imprescindible analizar, en términos de producción la 
importancia de este sector en el conjunto español a través del valor añadido que 
aporta, así como el mercado laboral que atrae este sector de la población activa, 
ocupada y parada. En última instancia la importancia de este sector económico se 
medirá en términos del comercio exterior y su balanza comercial. Haremos una 
comparación de las distintas comunidades autónomas y con los países europeos.

Las fuentes contrastables que se han utilizado para este estudio son datos 
del Instituto Nacional de Estadística, la base de datos de Eurostat, el Banco 
Mundial y datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Los apartados de los que consta este análisis, además de la introduc-
ción, son los relativos a la superficie y la propiedad, seguida de un apartado 
destinado a la producción que representa este sector en el conjunto español. 
El cuarto apartado está destinado al mercado laboral con un desglose de la 
población activa, ocupada y parada. El apartado quinto está dedicado al sec-
tor exterior para terminar con las conclusiones y un último apartado de las 
referencias.

2. SUPERFICIE Y PROPIEDAD

La superficie total de España es de 50,6 millones de hectáreas, de ellas, 
la superficie agraria utilizada (SAU) destinada al sector agrario, según el 
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último censo de 2020, es de 23,2 millones de hectáreas, correspondiendo el 
resto de la superficie a terreno arbolado y otro uso no agrario. La mayoría de 
las explotaciones que utilizan la SAU (el 23,8 %) tienen un tamaño pequeño 
de entre 2 y 5 hectáreas, el 79,8 % son explotaciones de menos 20 hectáreas 
y, únicamente el 5,4 % son explotaciones grandes con más de 100 hectáreas, 
aunque en superficie, estas últimas, representan más del 54 % de la SAU 
total.

La Tabla 1 muestra los datos correspondientes a la SAU en España y las 
hectáreas, tanto de forma nominal como en porcentaje.

Tabla 1. EXPLOTACIONES Y SUPERFICIE AGRARIA UTILIZADA (SAU)

Superficie Agraria 
Utilizada (SAU)

Núm. 
Explotaciones

% 
Explotaciones

Ha. % Ha.

TOTAL 926.929 95,8% 23.229.753 97,8%

Menores a 1 Ha. 72.009 7,4% 38.147 0,2%

Mas de 1 Ha. y menos 
de 2 Ha. 166.915 17,3% 227.875 1,0%

Mas de 2 Ha. y menos 
de 5 Ha. 230.338 23,8% 734.801 3,1%

Mas de 5 Ha. y menos 
de 10 Ha. 140.561 14,5% 999.039 4,2%

Mas de 10 Ha. y menos 
de 20 Ha. 112.284 11,6% 1.562.656 6,6%

Mas de 20 Ha. y menos 
de 30 Ha. 50.194 5,2% 1.227.462 5,2%

Mas de 30 Ha. y menos 
de 50 Ha. 52.201 5,4% 2.004.089 8,4%

Mas de 50 Ha. y menos 
de 100 Ha. 50.485 5,2% 3.540.418 14,9%

Mayores o iguales 
a 100 Ha. 51.942 5,4% 12.895.266 54,3%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Por lo que se refiere a la distribución de la SAU por comunidades autó-
nomas, el Gráfico 1 nos muestra que las comunidades con un mayor número 
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de explotaciones son las de Andalucía (354.055 explotaciones), el 21,39 % 
del total, seguida de la comunidad de Galicia (240.836 explotaciones) con 
el 14,55 % del total y, en tercera posición se encuentra la Comunidad Valen-
ciana (215.747 explotaciones) con el 13,04 % del total. Sin embargo, las 
comunidades con un mayor porcentaje de SAU son la comunidad de Castilla 
y León con 5,8 millones de hectáreas (el 21,98 % del total), seguida de la 
Andalucía con 5,0 millones de hectáreas (18,90 % del total) y la comunidad 
de Castilla La Mancha con 4,6 millones de hectáreas de SAU (el 17,41 % del 
total). 

Gráfico 1. EXPLOTACIONES Y (SAU) POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

En la Unión Europea (UE-271) la SAU es de 156,6 millones de hectá-
reas, siendo España el segundo país, después de Francia y por delante de 
Alemania, con mayor superficie agraria, el 14,83 % del total de la UE-27. En 
cambio, el mayor número de explotaciones agrarias corresponde al Rumanía 
que tiene registradas más de 3,4 millones de explotaciones, lo que supone el 
33,28 % del total de la UE-27, seguida de Polonia, con más de 1,4 millones 

1 Sin incluir el Reino Unido.
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de explotaciones (el 13,72 % de la UE-27), Italia con 1,1 millones de explota-
ciones (el 11,14 % del total de la UE-27) y seguidamente España con el 9,19 
% del total de las explotaciones de la UE-27 tal y como se puede apreciar en 
el Gráfico 2. 

El país donde las explotaciones son más grandes es la República Checa 
que, de media, cada explotación, es de 130,24 hectáreas, seguida de Dina-
marca con una media de más de 74,59 hectáreas, las explotaciones eslovacas 
cuentan con una media de más de 73,6 hectáreas, mientras que en Francia y 
Alemania son de 60,9 y 60,5 hectáreas respectivamente. Las explotaciones 
más pequeñas se encuentran en Malta (1,2 hectáreas por explotación), Chipre 
(3,2 hectáreas por explotación) y Rumanía que estando en la quinta posición 
en cuanto a SAU, al tener un gran número de explotaciones su media no 
alcanza las 3,7 hectáreas. En esta comparación, España se posiciona en el 
puesto 14 al tener una media en torno a 24 hectáreas por explotación.

Gráfico 2. SUPERFICIE AGRARIA UTILIZADA EU-27 Y NÚMERO 
DE EXPLOTACIONES AGRARIAS
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Fuente: Eurostat.

La distribución de la SAU en la UE-27 es similar a la de España ya que, 
como se aprecia en el Gráfico 3 el mayor número de explotaciones agrarias es 
inferior a 5 hectáreas, mientras que la mayor superficie se sitúa en las explo-
taciones de más de 100 hectáreas, cuando las explotaciones de este tamaño 
solo alcanzan el 3,3 % del total de la UE-27.
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Gráfico 3. DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS 
EN LA UE-27 POR TAMAÑO DE LA EXPLOTACIÓN
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Fuente: Eurostat.

Por lo que se refiere a la titularidad jurídica de las explotaciones en 
España, la inmensa mayoría está en manos de personas físicas (911.619 
explotaciones, lo que supone más del 94 % del total de explotaciones) y, 
como habíamos comentado anteriormente, el mayor número de explotaciones 
regentadas por personas físicas corresponden al tramo de entre 2 y 5 hectá-
reas (228.235 explotaciones lo que supone el 23,6 % del total de explotacio-
nes), en cambio, la mayoría de las sociedades mercantiles con explotaciones 
agrarias tiene unas explotaciones de más de 100 hectáreas (el 28,94 % del 
total de las explotaciones agrarias regentadas por sociedades mercantiles), 
lo mismo ocurre con las entidades públicas, las cooperativas de producción 
y otras formas jurídicas, como se puede apreciar en la Tabla 2 que tienen la 
mayoría de las explotaciones con más de 100 hectáreas, al contrario de las 
personas físicas que, con más de 100 hectáreas, son el número menor de 
explotaciones.

Tabla 2. TITULARIDAD JURÍDICA DE LAS EXPLOTACIONES (SAU)

Superficie Agraria 
Utilizada (SAU)

Persona 
física

Sociedad
mercantil

Entidad 
pública

Cooperativa
de producción

Otra 
condición
jurídica

TOTAL 911.619 21.352 4.836 4.683 24.803

Menores a 1 Ha. 80.550 509 16 74 490

Mas de 1 Ha. y 
menos de 2 Ha. 186.512 944 311 139 738
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Superficie Agraria 
Utilizada (SAU)

Persona 
física

Sociedad
mercantil

Entidad 
pública

Cooperativa
de producción

Otra 
condición
jurídica

Mas de 2 Ha. y 
menos de 5 Ha. 228.235 2.084 264 325 1.891

Mas de 5 Ha. y 
menos de 10 Ha. 137.014 2.031 278 380 2.151

Mas de 10 Ha. y 
menos de 20 Ha. 104.284 2.518 386 478 3.298

Mas de 20 Ha. y 
menos de 30 Ha. 47.828 1.810 247 354 2.770

Mas de 30 Ha. y 
menos de 50 Ha. 47.739 2.352 365 544 3.731

Mas de 50 Ha. 
y menos de 100 
Ha.

43.877 2.925 611 735 4.319

Mayores o 
iguales a 100 Ha. 35.580 6.179 2.358 1.654 5.415

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Respecto a la titularidad de las explotaciones agrarias en manos de perso-
nas físicas titulares de una explotación agraria podemos observar en la Tabla 
3 que mayoritariamente, para todos los tramos de edad, los hombres son los 
responsables de estas con una media del 70 % y sólo 3 de cada 10 titulares 
son mujeres. De esos mismos datos también podemos ver que los titulares de 
dichas explotaciones es una población envejecida, ya que el 60 % tienen más 
de 55 años, incluso más del 40 % tienen más de 65 años.

Tabla 3. TITULARES DE EXPLOTACIONES AGRARIAS PERSONAS 
FÍSICAS POR EDAD Y SEXO

Tramos de edad Hombres Mujeres Total % 
Hombres

% 
Mujeres

% Total

Menos de 
25 años

1.019 568 1.587 64,21% 35,79% 0,18%

De 25 a 29 años 4.907 1.435 6.342 64,21% 22,63% 0,73%

De 30 a 34 años 13.500 4.963 18.463 73,12% 26,88% 2,13%

De 35 a 39 años 23.433 9.061 32.494 72,11% 27,89% 3,75%
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Tramos de edad Hombres Mujeres Total % 
Hombres

% 
Mujeres

% Total

De 40 a 44 años 42.904 14.045 56.949 75,34% 24,66% 6,57%

De 45 a 49 años 52.148 24.751 76.899 67,81% 32,19% 8,87%

De 50 a 54 años 76.642 34.120 110.762 69,20% 30,80% 12,78%

De 55 a 59 años 61.762 32.267 94.029 65,68% 34,32% 10,85%

De 60 a 64 años 78.379 38.737 117.116 66,92% 33,08% 13,51%

De 65 años y más 229.875 122.071 351.946 65,32% 34,68% 40,61%

584.569 282.018 866.587 67,46% 32,54% 100,00%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

3. PRODUCCIÓN

Uno de los datos que mejor reflejan la importancia del sector agrícola en 
España es su peso en el valor añadido bruto (VAB)2, en la Tabla 4 podemos 
observar los datos de la contribución de cada sector a la producción españo-
la. Si a esos valores les añadimos los impuestos netos sobre los productos 
obtendríamos el producto interior bruto a precios de mercado (PIBpm). Si 
nos fijamos en los datos agregados de los sectores del comercio y el resto de 
los servicios, observamos que la mitad del VAB de España está en estos dos 
sectores, lo que nos da una idea del peso específico que tienen en el conjunto 
de la producción. Los valores más bajos, como se puede apreciar, correspon-
den al sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Tal y como se aprecia en la Tabla 5, el sector agrario representa, en pro-
medio de los últimos 10 años disponibles, una contribución al valor añadido 
del 2,94 % situándose este sector en la última posición respecto al resto de 
sectores que conforman la producción española, es, por tanto, el sector eco-
nómico que menos valor añadido aporta a la producción española. Se observa 
una cierta estabilidad a lo largo de los años de todos los sectores a excepción 
del sector de la construcción que poco a poco ha ido perdiendo peso debido al 
estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008. Con pequeños altibajos el sector 
agrario ha ido aumentando el peso en el VAB de España desde el 2,58 % de 
2011 hasta 2020 que ha tenido el dato más alto (3,45 %), si bien, el Gráfico 4 
muestra una tendencia (definida por la línea de puntos) claramente alcista por 
lo que se prevé que en los años siguientes siga creciendo el peso específico 
del sector agrario en el conjunto de la producción española.

2 El valor añadido bruto (VAB) es una magnitud macroeconómica que recoge el valor total 
generado por un conjunto de productores de un sector, país o región determinados descontados 
los impuestos directos y los consumos intermedios. Es el valor de la producción a precios 
básicos menos el valor de los bienes intermedios necesarios para su producción a precios de 
adquisición.
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36 La negociación colectiva en el sector agrario

Gráfico 4. APORTACIÓN SECTORIAL AL VALOR AÑADIDO BRUTO DEL 
SECTOR AGRARIO (ESPAÑA)

4,00%
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(P) estimación Provisional (A) estimación Avance

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Contabilidad regional de España. Serie homogénea 
2000-2020.

Si analizamos la aportación de las comunidades autónomas al VAB del 
sector agrario observamos que la comunidad que destaca por encima de todas es 
Andalucía. La comunidad andaluza ha ido ganando peso a lo largo de los años 
analizados pasando del 27,82 % en 2011 al 30,15 % en 2020, si bien, el dato más 
alto lo obtiene en 2017 con un 33,17 %. Si comparamos los primeros cinco años 
con los últimos cinco, observamos en la Tabla 6 que Andalucía ha pasado de un 
promedio del 28,08 % al 30,92 %, Castilla-La Mancha y Extremadura también 
han ganado peso, pasando del 10,10 % al 10,90 %, en el primer caso y del 4,19 
% al 5,05 % en el caso extremeño. Las comunidades que pierden más peso son la 
Comunitat Valenciana, Castilla y León y Galicia que descienden su promedio de 
los cinco primeros años respecto de los cinco últimos.

Si comparamos los datos de 2020 del VAB de cada comunidad autóno-
ma con la SAU y el número de explotaciones3, observamos en el Gráfico 5 
que Canarias es la comunidad que más VAB aporta en relación con su SAU, 
seguida, muy por detrás, de Galicia y la Región de Murcia. Por lo tanto, 
podemos concluir que la superficie canaria es la más productiva de España 

3 Con excepción de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla que, por razón de su escasa 
aportación al VAB y reducida SAU, distorsionaría los resultados.
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38 La negociación colectiva en el sector agrario

y la que menos VAB aporta por SAU es la región de la Comunidad de 
Madrid.

En cambio, si comparamos el VAB con el número de explotaciones la 
comunidad autónoma que más aporta al VAB por explotación es Cataluña, 
seguida de Aragón y la Región de Murcia, siendo la peor, en este apartado, el 
Principado de Asturias.

Gráfico 5. COMPARACIÓN VAB/SAU Y VAB/EXPLOTACIONES 
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 2020

0,00

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00

2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00
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Millares
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Castilla-La Mancha

Cataluña
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Extremadura
Galicia
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Murcia (Region de)
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País Vasco

Rioja (La)
TOTAL ESPAÑA

VAB / SAU

VAB / Explotaciones

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Contabilidad regional de España. Serie homogénea 
2000-2019.

En la Tabla 7 se reproduce el peso de cada uno de los cuatro sectores más 
importantes en el conjunto de la UE-27. Podemos observar que la agricultu-
ra, silvicultura y la pesca en Europa no alcanza, en ninguno de los diez años 
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40 La negociación colectiva en el sector agrario

observados, el 2% del VAB, mientras que en España ese valor está cercano 
al 3 %, o incluso superado ese nivel en alguno de los ejercicios. Los datos a 
nivel europeo siguen el mismo patrón que en España en cuanto al peso espe-
cífico del sector agrario en el conjunto de la producción. 

Estos datos europeos reflejan el poco peso específico que presenta el 
sector agrario en el conjunto de la producción seguramente no por volumen 
sino por el bajo precio de los productos del sector y el escaso valor añadido 
que aportan.

A nivel mundial, el Gráfico 6 podemos observar que España y la inmen-
sa mayoría de los países de Europa tiene un porcentaje del VAB del sector 
agrario muy similar. De dicho gráfico, hay que destacar el mayor componente 
del sector agrario en países africanos y del sureste asiático, mientras que los 
países americanos tienen unos valores similares a los países europeos. Estos 
datos mundiales reflejan que en los países subdesarrollados el sector agrario 
tiene un componente muy importante en su sistema productivo, algunos por 
encima del 28 %.

Gráfico 6. PORCENTAJE DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO 
DEL SECTOR AGRÍCOLA. 2020

Fuente: Banco Mundial.

En la Tabla 8 representamos el porcentaje de crecimiento por sectores en 
los últimos años. Observamos que, en España, en los años 2011, 2012, 2013 
y 2014, el VAB fue negativo en la mayoría de los sectores debido a las con-
secuencias de la crisis financiera que tuvo su origen en el 2008, dicha crisis 
tuvo una gran repercusión en el sector de la construcción con una caída, en 
esos mismos años de casi el 46 % de su producción en términos agregados. 
En el sector agrario, las caídas del crecimiento se produjeron en los años 
2011, 2012, 2014 y 2019 fueron debidas los primeros años a efecto de la 
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crisis financiera, mientras que en 2019 además de una mala meteorología 
influyó las barreras comerciales establecidas, sobre todo en EE. UU., a los 
productos agrícolas españoles. El ejercicio 2020 resulta atípico debido a la 
pandemia de la COVID-19 donde muchos sectores presentan números rojos 
y, por el contrario, el sector agrario alcanza un buen dato de valor añadido 
bruto.

A pesar de esos cuatro años negativos, en el conjunto de los diez años 
analizado, el sector agrario ha supuesto un incremento en su VAB del 32,18 
%, no superado por ninguno de los sectores representados. El crecimiento en 
el periodo estudiado del total nacional alcanza el valor del 4,72 %. Este dato 
muestra la estabilidad y el moderado pero constante crecimiento del sector 
agrario. 

A nivel europeo observamos en la Tabla 9 que la crisis financiera de 
2008 no tuvo tanta incidencia en los diferentes sectores como en España tanto 
en la construcción como en el sector agrario. La agricultura europea presenta 
datos negativos en los ejercicios 2015 (Dinamarca y Alemania sufrieron una 
fuerte caída del VAB de la agricultura) y 2018 sobre todo debido a problemas 
meteorológicos de los países del norte de Europa. En 2020 el sector agrario 
europeo presenta los datos menos malos de todos los sectores.

La Tabla 10 se muestra el crecimiento del sector agrario comunidad a 
comunidad. En la misma observamos que ningún año, ni ninguna comunidad 
presenta solo datos positivos (a excepción de 2020 en el que, salvo Ceuta, 
todas las comunidades presentan datos positivos debido a la COVID-19), 
lo que demuestra la dependencia climatológica de este sector. Es un sector 
completamente acíclico. Los datos más altos los presentan las comunidades 
de Madrid en 2018 (56,58 %), Illes Balears en 2016 (56,10 %) y Castilla y 
León en 2018 (53,95 %)

En el Gráfico 7 vemos los porcentajes del VAB de cada comunidad autó-
noma respecto del total nacional y los porcentajes de cada comunidad autó-
noma respecto del VAB del sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca en el año 2020. Observamos que las comunidades con más VAB total 
son Madrid, Cataluña donde se concentra la mayoría de la industria, mien-
tras que Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia, son las comunidades que 
mayor VAB aportan al sector agrario.
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Gráfico 7. PORCENTAJES VAB POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 2019

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00
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% VAB Agricultura, ganasería, silvicultura y pesca% VAB Total

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

4. MERCADO DE TRABAJO

En este apartado diferenciaremos en el análisis la población activa, la pobla-
ción ocupada y la población parada. Nos centraremos, sobre todo, en la población 
ocupada para poder hacer una comparativa en los sectores y, de esa forma, tener 
una imagen global del sector desde el punto de vista del mercado de trabajo.

4.1. Población activa

La encuesta de población activa (EPA) realizada por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) recoge los datos del mercado de trabajo en España: 
activos, ocupados, parados e inactivos. En el dato de la población activa se 
recogen datos relativos a aquellas personas mayores de 16 años que tienen 
empleo o algún tipo de trabajo y los parados4. La población activa de España 

4 Aquellas personas que están sin empleo, las que buscan activamente empleo y las que 
están disponibles para trabajar de forma inmediata.
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diferenciada por sector de actividad se recoge en la Tabla 11. En estos datos 
podemos ver que el sector agrario ha tenido una población activa máxima 
en 2017 con más de un millón de personas activas, mientras en los datos 
del peor año son los de 2020 con menos de 950.000 personas activas en este 
sector de actividad. Podemos achacar estos bajos números, de 2020, a la pan-
demia debido a la reducción de la movilidad que se produjo dentro del estado 
español y entre países que nos aportaban mano de obra primordialmente en 
el sector agrario, sin embargo, observamos que el segundo año con menos 
activos es 2021, quizás por la extensión de la pandemia de la COVID-19. Del 
total de personas activas, el 4,33 % de promedio se dedican al sector agrario, 
siendo, en porcentaje, 2017 el año con una mayor cifra de personas activas 
que se dedican al sector agrario (4,55 %). Además, los datos de este sector 
son muy estables con poca volatilidad (prácticamente cero) lo que denota una 
estabilidad entre la población activa. 

Del resto de sectores destacan como los que mayor población activa 
requieren el comercio con un promedio del 26,28 % y el resto de los servicios 
con un 35,33 %. Así mismo, destaca el sector de la construcción que en los 
diez años analizados no ha sido capaz de alcanzar el nivel de empleo de mano 
de obra activa que tenía en 2011, según se refleja en la Tabla 12.
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4.2. Población ocupada

Según los datos de la EPA la media anual de ocupados5 por sector de 
actividad se recoge en la Tabla 13, estos datos siguen el mismo patrón que 
los datos de la población activa. Observamos que el mayor número de ocu-
pados está en el sector servicios, seguido del comercio. El sector agrario se 
mantiene muy estable con datos de ocupados entre 735.800 personas en 2014 
y 819.500 en 2017. La variación interanual máxima no llega a las 84.000 
personas en el conjunto de España.

En el Gráfico 8 de la izquierda hemos resumido, en porcentaje, el 
número de ocupados por sector de actividad, lo que observamos es que las 
actividades que engloban el sector servicios destacan por encima de todos 
los sectores en personas ocupadas estando el resto de los sectores muy próxi-
mos, por ello, si eliminamos los datos del sector servicios, nos aparece el 
cuadro de la derecha en el que ya sí podemos apreciar que la crisis financiera 
de 2008 prácticamente no tuvo incidencia en la industria, manteniéndose 
constante en torno al 14 %, lo mismo ocurre con el sector agrario que se ha 
mantenido muy constante en los niveles del 4 % y lo que sí observamos es la 
incidencia de los ocupados en el sector de la construcción, pasando de casi el 
8 % en 2011 a estar próximos al 6 % en el resto de años. 

Gráfico 8. PORCENTAJE DE OCUPADOS POR SECTOR DE ACTIVIDAD

90,00%

2011

Agricultura Industria Construcción Servicios

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

16,00%
14,00%
12,00%
10,00%

8,00%
6,00%

4,00%
2,00%

0,00%0,00%

Agricultura Industria Construcción

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. EPA.

La Tabla 14 muestra el número de personas ocupadas en el sector agrario 
por comunidad autónoma. Como sería previsible, la comunidad autónoma 
con mayor número de ocupados en el sector agrario es aquella que tiene una 
mayor superficie y presenta un mayor VAB, Andalucía, seguida muy de lejos 
por la Región de Murcia.

5 Personas que tienen un trabajo remunerado y que trabajan una hora o más a la semana.
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52 La negociación colectiva en el sector agrario

En la Tabla 15 representamos la relación entre el VAB y el número de 
personas ocupadas por comunidad autónoma. Con un fondo gris se destacan 
aquellos valores que son más altos en cada año. Con esta ratio podemos 
observar en qué comunidad autónoma la productividad de los ocupados en 
el sector agrario es más alta. Así vemos que, en promedio, los ocupados con 
un valor añadido más elevado son los de La Rioja con 64.055,02 euros por 
ocupado, alcanzando, en 2019, la cifra más alta de 83.616,76 euros por per-
sona, mientras que la comunidad que presenta los peores datos, en promedio, 
(excluyendo Ceuta y Melilla) es Asturias con 18.468,91 euros. 

Si, como vimos en el Gráfico 5, las comunidades con mayor VAB en 
relación con la SAU eran Canarias, Galicia y la Región de Murcia y VAB com-
parado con el número de explotaciones eran Cataluña, Aragón y la Región de 
Murcia, en este caso, las regiones punteras son La Rioja, la Comunidad Foral 
de Navarra y Castilla – La Mancha, tal y como se recoge en el Gráfico 9.

Gráfico 9. PROMEDIO 2011-2020 DE VAB/OCUPADOS 
POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

Andalucía

Aragón

Asturias (Principado de)

Balears (Illes)

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha
Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid (Comunidad de)

Murcia (Region de)

Navarra (Comunidad Foral de)

País Vasco

Rioja (La)

Ceuta

Melilla

TOTAL PROMEDIO ESPAÑA

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00

Millares

70,00

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. EPA y Contabilidad regional de España. Serie homo-
génea 2000-2020

Si analizamos las personas ocupadas por sector de actividad, diferen-
ciando por género en el ejercicio 2021 observamos en la Tabla 16 que, tanto 
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en hombres como en mujeres, el mayor porcentaje se encuentra en el sector 
servicios (64,57 % y 88,77 % del total de hombres y mujeres respectiva-
mente) y que el mejor porcentaje de la población ocupada que desarrolla su 
actividad en el sector agrario lo representan los hombres con un 5,73 % del 
total de hombres ocupados, mientras que las mujeres únicamente se dedican 
al sector agrario el 2,10 % del total, lo que supone, como ya comentamos 
anteriormente que únicamente el 4,06 % de los ocupados se dedican al sector 
agrario. Se vuelve a confirmar que los hombres son los que más se dedican a 
la actividad agraria.

Tabla 16. OCUPADOS POR SECTOR Y GÉNERO. 2021

Sectores de 
actividad

Hombres Mujeres Ambos sexos

Agricultura 5,73% 2,10% 4,06%

Industria 18,73% 7,77% 13,67%

Construcción 10,96% 1,36% 6,53%

Servicios 64,57% 88,77% 75,73%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

Si analizamos anualmente el género de las personas ocupadas en el 
sector agrario observamos (Tabla 17) que la media de los hombres es de 
586.500, el 76,07 %, mientras que las mujeres son, de media, 184.400, el 
23,93 %. Estos datos están en concordancia con los ofrecidos anteriormente 
de los titulares de las explotaciones del sector agrario.

Tabla 17. DISTRIBUCIÓN DE OCUPADOS DEL SECTOR AGRARIO 
POR GÉNERO (EN MILES)

Años Valor 
Hombres

Porcentaje 
Hombres

Valor 
Mujeres

Porcentaje 
Mujeres

TOTAL 
VALORES

2011 557,5 73,81% 197,8 26,19% 755,3

2012 549,6 73,93% 193,8 26,07% 743,4

2013 561,1 76,18% 175,4 23,82% 736,5

2014 558,4 75,89% 177,4 24,11% 735,8

2015 565,8 76,79% 171,0 23,21% 736,8
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Años Valor 
Hombres

Porcentaje 
Hombres

Valor 
Mujeres

Porcentaje 
Mujeres

TOTAL 
VALORES

2016 595,9 76,93% 178,7 23,07% 774,6

2017 624,7 76,23% 194,8 23,77% 819,5
2018 621,4 76,47% 191,2 23,53 812,6
2019 612,3 76,80% 185,0 23,20% 797,3
2020 593,9 77,60% 171,4 22,40 765,3
2021 610,7 76,09% 191,9 23,91% 802,6

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. EPA.

De los diez años analizados si discriminamos por tramos de edad y 
obtenemos el promedio del ámbito temporal (Tabla 18), podemos ver que el 
76,23 % de los hombres y el 77,21 % de las mujeres ocupados en el sector 
agrario se centran en los tramos de 30 a 59 años. Al analizar la propiedad por 
tramos de edad observamos en la Tabla 3 que la misma estaba más desviada a 
edad más avanzadas, mientras que los ocupados se centran, sobre todo en los 
tramos centrales de la edad productiva.

Tabla 18. PROMEDIO 2011-2020 DE OCUPADOS POR TRAMOS DE EDAD 
EN EL SECTOR AGRARIO

Tramos de edad Hombres Mujeres

De 16 a 19 años 1,29% 0,96%

De 20 a 24 años 4,96% 3,34%

De 25 a 29 años 8,10% 6,60%

De 30 a 39 años 23,42% 22,41%

De 40 a 49 años 28,25% 28,65%

De 50 a 59 años 24,56% 26,15%

De 60 a 64 años 7,61% 9,81%

De 65 a 69 años 1,30% 1,61%

70 y más años 0,52% 0,46%

TOTAL 100,00% 100,00%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. EPA.

4.3. Población parada

En la Tabla 19 se recogen, en miles de personas, la población parada 
en España agrupada por sector de actividad. Como era de esperar, el menor 
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número de parados se encuentra en el sector agrario al ser el sector que 
menos población ocupada tiene. La media de porcentaje de parados que 
pertenece el sector agrario es del 4,88 %, correspondiendo la cifra más alta, 
en porcentaje (5,76 %) al ejercicio 2019 si bien el número de personas más 
elevado corresponde al año 2014, este dato solo representaba, en el conjunto 
de la población parada, el 4,97 % del total.

En el Gráfico 10 podemos apreciar que el número de parados del sector 
agrario es bastante estable con valores similares al sector industrial y, en los 
últimos años, al de la construcción. El sector de servicios y las personas que 
buscan su primer empleo o lo han dejado hace más de un año destacan en la 
gráfica por el mayor número de población que recoge.

Gráfico 10. PARADOS POR SECTOR DE ACTIVIDAD
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En cuanto a la distribución de la población parada por género en el sector 
agrario sigue la misma pauta que los ocupado correspondiendo más del 66 % 
de los parados a hombre y más del 33 % a mujeres según se puede apreciar 
en la Tabla 20.
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Tabla 20. PARADOS POR GÉNERO EN EL SECTOR AGRARIO 
(EN MILES)

Periodo Total Hombres Mujeres

2011 230,50 140,88 89,60

2012 277,68 190,53 87,18

2013 273,93 185,85 88,10

2014 265,05 178,35 86,70

2015 253,58 173,53 80,05

2016 242,20 163,98 78,25

2017 214,48 138,15 76,38

2018 190,10 123,55 66,60

2019 186,08 118,05 68,00

2020 181,20 119,70 61,50

2021 177,20 115,90 61,35

En cuanto a la población parada clasificada por comunidad autónoma 
(Tabla 21), la región que destaca es Andalucía, con un promedio de 121.000 
personas paradas. Sin embargo, la segunda región que destaca en este apar-
tado es Extremadura con 17.500 personas paradas seguida de la Región de 
Murcia con un promedio de 16.800 personas paradas.
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5. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DEL SECTOR AGRARIO

En la Tabla 22 y el Gráfico 11 se recogen los valores, en miles de millo-
nes de euros de las importaciones y las exportaciones del sector agroalimen-
tario. La media de los diez años nos da un valor de 43.970 millones de euros 
de las exportaciones con una clara tendencia ascendente ya que en 2021 se 
exportó un 94,5 % más que en 2010. Las importaciones tienen un promedio 
de los diez años de 33.100 millones de euros, también tienen una tendencia 
creciente, pero de menor importancia que las exportaciones (en 2021 las 
importaciones fueron superiores a las de 2010 en un 54,01 %) por lo que el 
balance comercial anual (diferencia entre exportaciones e importaciones) 
ha ido aumentando, pasando de 3.500 millones de euros en 2010 a 17.900 
millones en 2021

En cambio, el balance comercial del conjunto de las exportaciones e 
importaciones de España arroja un déficit medio de 29.110 millones de euros 
anuales con una tendencia de continuar en esta línea según se aprecia en la 
Tabla 22 y en el Gráfico 12.

El peso del sector agroalimentario en el comercio exterior español, si 
tomamos los valores de las exportaciones, es, de media, del 17,34 %, frente 
al 11,71 % de las importaciones. En 2021 el valor de las exportaciones de 
este sector supuso el 18,98 % del total de las exportaciones y el 11,45 % 
de las importaciones. Estas cifras de 2021 son muy positivas si tenemos en 
cuenta que en el año 2019 se han producido acontecimientos que podrían 
haber reducido el volumen de las exportaciones como el proteccionismo de 
determinados países (Estados Unidos) o la incidencia del Brexit y en los años 
2020 y 2021 tuvo lugar la COVID-19.

Gráfico 11. SECTOR AGRARIO. IMPORTACIONES, EXPORTACIONES 
Y BALANCE COMERCIAL
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Gráfico 12. IMPORTE TOTAL DE IMPORTACIONES, EXPORTACIONES 
Y BALANCE COMERCIAL
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En el conjunto de la Unión Europea, España es el cuarto país más expor-
tador de este sector por detrás de Países Bajos, Alemania y Francia, según se 
puede apreciar en el Gráfico 13. Estos tres países más España exportan más 
del 50 % del total de la Unión Europea en este sector.

El principal destino de las exportaciones de España en el sector agroa-
limentario es la Unión Europea. El 63 % de las mercancías españolas tienen 
ese destino, destacando Francia, Alemania, Italia y Portugal como los princi-
pales países receptores de nuestros productos.

Gráfico 13. CUOTAS DE EXPORTACIONES AGROALIMENTARIA, 
PESQUERAS Y FORESTALES. 2021
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por lo que se refiere a las importaciones de toda la Unión Europea, en 
2021, España ocupa el quinto puesto después de Alemania, Países Bajos, 
Francia e Italia con un 9,6 % del total de importaciones en 2021, según se 
muestra en el Gráfico 14. Estos datos vienen a demostrar el potencial de este 
sector en el conjunto de Europa.

Los países de la Unión Europea de la que recibimos más mercancía son 
Francia, Países Bajos, Alemania y Portugal.
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Gráfico 14. CUOTAS DE IMPORTACIONES AGROALIMENTARIA, 
PESQUERAS Y FORESTALES. 2021
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

6. CONCLUSIONES

La SAU en España corresponde, en la mayoría de las explotaciones, a 
fincas con menos de 20 hectáreas (el promedio es de 24), en consonancia con 
lo que sucede en la UE-27. España es el segundo país, después de Francia, en 
SAU, mientras que el país con un número de explotaciones mayor es Ruma-
nía donde la media de las explotaciones no alcanza las 4 hectáreas. La comu-
nidad autónoma con mayor número de explotaciones agrarias es Andalucía, 
mientras que la mayor extensión de SAU es Castilla y León.

Las explotaciones agrarias en España están, en su mayoría (94 %) en 
manos de personas físicas, hombres (70 %) de más de 55 años (60 %) lo 
que parece indicar que serían conveniente incentivar el rejuvenecimiento de 
los propietarios de las explotaciones agrarias y el acceso a las mujeres a la 
propiedad de estas.

El sector agrario contribuye a la generación del valor añadido única-
mente con el 2,94 % en promedio de los últimos diez años, aunque hay que 
destacar que este valor es muy estable afectándole poco la crisis financiera de 
2008 e intuimos que muy poco la COVID-19. En comparación con los datos 
de la UE-27, este valor es muy superior al no alcanzar en Europa la cifra 
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del 2 % de contribución al VAB. A nivel mundial, el sector agrario tiene un 
mayor peso en la producción en el centro de África y en el sudeste asiático.

La comunidad autónoma que más peso tiene el VAB del sector agrario 
es Andalucía que aporta una cuarta parte del total, alcanzando, en los últimos 
años, el 30 %, debido a la gran cantidad de SAU que tiene. En cambio, si 
analizamos el VAB/SAU en 2020 observamos que la comunidad que destaca, 
muy por encima del resto, es Canarias y, si comparamos VAB/Explotaciones, 
las comunidades que sobresalen son Cataluña seguida de Aragón.

Por lo que se refiere al crecimiento del sector agrario, los ejercicios 2011, 
2012, 2014 y 2019 han presentado valores negativos, los primeros años afec-
tados por la crisis financiera de 2008 y el último debido a la climatología y a 
las barreras comerciales a productos españoles, sobre todo, en EE. UU.

La población activa que se dedica al sector agrario está en torno al millón 
de personas, lo que supone el 4,33 % de promedio del total de la población 
activa española. En cuanto a la población ocupada, es bastante estable y se 
mueve entre 735.800 y 819.500 personas. Las comunidades de Andalucía y 
La Región de Murcia presentan el mayor número de personas en el sector 
agrario. Sin embargo, es La Rioja la comunidad que presenta unos datos de 
VAB/personas ocupadas más elevado. En la diferenciación por género, al 
igual que en la propiedad, las mujeres únicamente representan el 23,93 % de 
las personas ocupadas, mientras que el 76,07 % son hombres. Por tramos de 
edad, el comprendido entre los 30 y 59 años es donde se concentra la mayor 
parte de la población ocupada en el sector agrario.

En cuanto al comercio exterior, en los últimos diez años analizados, los 
valores que se muestran son muy positivos con un incremento constante y 
sostenido del superávit entre exportaciones e importaciones a diferencia del 
conjunto de balance del comercio exterior español que arroja un déficit cons-
tante. El peso del comercio exterior del sector agroalimentario es muy supe-
rior al que supone el VAB ya que alcanza más del 17 % de las exportaciones 
y del 11 % en las importaciones.
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