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Estimados lectores y compañeros: 

Supone una gran satisfacción, institucional y personal, dar luz a un proyecto editorial
que se gestó hace un año y medio recién llegada como Decana del Colegio. 

Que una institución como el Colegio de Economistas de León, haya cumplido más
de un cuarto de siglo, significa mucho para la historia de un colectivo, el de los econo-
mistas,  que nunca ha precisado de colegiación obligatoria. Eso sólo prueba que en
todos estos años por encima de las obligaciones normativas hemos sabido construir
la profesión de economistas. 

Entiendo que esta carta ha de ser breve y ha de servir para poner de manifiesto en
nombre la institución y todos sus miembros, nuestro más sincero agradecimiento a
todos los involucrados en este proyecto, por ello, me van a permitir que se lo exprese:

A la Junta de Gobierno del Colegio por darme su apoyo a esta iniciativa.

A la Fundación Monteleón, su recientemente fallecido presidente, D. Urbano
González Santos y su Gerente, D. Dionisio Domínguez Mendoza  por su patrocinio
y apoyo institucional y personal al proyecto editorial que presentamos. Sin su co-
laboración este libro no habría sido posible. 

A D.ª M.ª Teresa Cosmen Alonso, vocal de la Junta de Gobierno que presido,
por la coordinación de la parte institucional del libro. 

A los ex decanos del Colegio, D. Fernando Sotillo Blasco, D. Francisco Martí-
nez Caballero y D. Roberto Escudero Barbero, no sólo por su aportación al libro,
sino también porque ellos con su labor han edificado paso a paso la historia de
este Colegio.

Al profesor D. José Villaverde Castro, brillante académico leonés y Catedrático
en la Universidad de Cantabria que no ha dudado en su apoyo al aceptar prologar
esta obra. 

A D. José Luis Placer Galán, compañero colegiado y Catedrático de la Universi-
dad de León por su implicación y coordinación de la parte académica del libro.

A todos los compañeros colegiados autores de los diferentes capítulos, por el
conocimiento que nos aportan sobre la economía leonesa sus trabajos y por su
ayuda y su contribución voluntaria y desinteresada a este proyecto. 

Por último, a todos los compañeros que con su colegiación han hecho viable
la pervivencia en el tiempo de este colectivo en León. 

Iniciamos nuestra andadura en 1984. Haber cumplido veinticinco años supone cerrar
un párrafo de la historia colegial a la que hemos puesto un punto y seguido no un punto
y final. Quienes hoy estamos en la representación y gestión colegial, y también todos
los que formamos parte ahora mismo de él, hemos de asumir la escritura del párrafo
siguiente con el bolígrafo del esfuerzo, la profesionalidad y la ética en el trabajo. 

Nuria González Rabanal
Decana-Presidente
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Presentación
Valentín Pich

XXXX

Es para mi un honor que desde el Colegio de Economistas de León se me pida, en
este caso a través de su actual Decana, Nuria González Rabanal, presentar el libro que
conmemora el 25 Aniversario de su creación y un motivo de satisfacción por ser un
Colegio que he tenido la oportunidad de visitar con frecuencia invitado por sus respon-
sables, por lo que lo conozco bien y, por tanto, puedo hablar con conocimiento de
causa.

Cumplir veinticinco años es un hito con la vida de cualquier institución, y cumplirlos
con éxito es un mérito que hay que reconocer a quienes han estado al frente de la
misma y al colectivo que lo integra que ha sabido elegirlos y seguirlos en sus propues-
tas. Este período le ha permitido, no solo asistir, sino participar en unos años que han
supuesto el afianzamiento y la consolidación de la profesión, su diversificación y su re-
conocimiento definitivo por la sociedad.

Esta realidad de nuestra profesión es especialmente aplicable al Colegio de León,
pues me consta su presencia en la sociedad leonesa y su reconocimiento por esta. No
son palabras expresadas ante la necesidad de presentar un libro conmemorativo más,
sino que son reflejo de lo que he podido ver y comprobar en cuantas ocasiones, y han
sido numerosas, me han invitado a actos del Colegio, en los que he presenciado como
lo mas representativo de la sociedad leonesa, especialmente del ámbito económico,
tanto del sector público como privado, estaba presente en los mismos. Valga como
muestra lo que acontece cada año en la entrega de los premios Fernando Bécquer de
Economía que tiene establecido el Colegio, la celebración del día del Economistas, o
el propio acto conmemorativo del 25 Aniversario que se pretende perpetuar con este
libro.

También se nota esa boyante vitalidad en la presencia y participación que el Colegio
ha tenido y tiene en el Consejo y en sus actividades y representación, claramente mayor
a la que le correspondería si nos atenemos al tamaño del Colegio por el número de co-
legiados. Aunque hay que recordar que el Colegio ha crecido de manera importante
desde que se creara con cien colegiados justos, como establece la normativa colegial,
por segregación del Colegio de Oviedo, hoy Colegio de Asturias.

Hay que reconocer en la historia del Colegio de León el buen hacer de sus Juntas
de Gobierno, y especial referencia tengo que hacer de los Decanos que han pasado
por el cargo durante este primer cuarto de siglo de vida colegial, a los cuales he tenido
la satisfacción de conocer, desde los distintos puestos que yo mismo he ocupado en
el Consejo, Fernando Sotillo Blasco, Francisco Martínez Caballero, Roberto Escudero
Barbero, y ahora Nuria González Rabanal, pero también a sus colegiados sin cuya par-
ticipación y colaboración en las tarea del Colegio no sería posible que llegaran a buen
puerto las iniciativas de sus responsables.
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Creo que el Colegio se encuentra en una magnifica situación para continuar una an-
dadura de éxito en los próximos veinticinco años, y a la vista de la desbordante activi-
dad de su actual Decana cuya participación y trabajo en el Consejo es enorme e
ilusionante, no tengo la menor duda de que así será. Felicidades a cuantos han hecho
posible los logros del Colegio de León en sus primeros veinticinco años de andadura.
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Memoria de los XXV años del
Ilustre Colegio de Economistas de León

El Ilustre Colegio de Economistas de León inicia su andadura en el año 1983 gracias
al esfuerzo y empeño de un grupo de economistas: colegiados, fundadores, represen-
tantes y colaboradores, que con su esfuerzo consiguieron que una ilusión que se em-
pezó a forjar en los años setenta se convirtiera en una gran realidad que día a día
consigue mantener su impronta en el desarrollo de nuestra sociedad. 

Don Fernando Sotillo Blasco, decano presidente
del Colegio durante el periodo 1983 a 1986

Por los años setenta un hombre natural de Ávila (1938),
formado en la Universidad Central de Madrid, en sus inicios
profesionales trabajó en la empresa privada y posterior-
mente ingresa en el cuerpo de Economistas de la Organi-
zación Sindical, que se ha definido a sí mismo como un
castellano viejo, recala en León, donde se establece y par-
ticipa como experto en el Consejo Económico Social del
Duero y como funcionario pasará por la Delegación Provin-
cial del Ministerio de Trabajo, por la Sección de Adminis-
tración y Asuntos Generales del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, y su
incorporación a la Junta de Castilla y León le ubicará en el Patronato de la Vivienda
Rural y después en la Delegación Provincial como responsable de Comercio. 

Durante estos años Don Fernando se relaciona con otras personas del mundo de la
economía leonesa y empiezan a impulsar un movimiento que promueve la participación
como colegiados de un Colegio Central Único con sede en Madrid, pero a partir del
R.D.2321/1977 que determinaba el ámbito territorial de los Colegios Profesionales,
estos economistas quedan adscritos al Colegio de Economistas de Asturias que agru-
paba las provincias de Asturias, León, Palencia y Zamora. 

Este grupo de leoneses, entre los que se encontraban Luis R. Muñiz García,  Julio
Saurina Rivera, José Luis Placer Galán, Antonio Rojo Garbayo y  Roberto Escudero,
encabezados por Fernando Sotillo, que según sus palabras "fue elegido como repre-
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sentante por sus compañeros dada  su veteranía y dedicación", tenían la inquietud de
alcanzar una autonomía plena, pero era necesario contar con un número de colegiados
mínimo para su desarrollo. Ante tal imposibilidad, consideraron la opción de crear la
Sección Leonesa del Colegio de Economistas de Asturias a finales de los años setenta.
Esta Sección la formaba un grupo reducido de economistas que aglutinaba a las dele-
gaciones de León, El Bierzo, Palencia y Zamora, siempre contando con el apoyo del
Decano del Colegio de Economistas de Asturias y planteó al presidente del Consejo
General, en aquellos tiempos D. Carlos Sánchez Reyes, su intención de alcanzar una
independencia total. 

Poco a poco consiguieron alcanzar el número necesario de colegiados para la cre-
ación del Ilustre Colegio de Economistas de León que quedaría constituido por el Real
Decreto 2664/1983. En ese año 1983  se convocan las primeras elecciones que darán
como resultado la primera Junta de Gobierno del Colegio y que estaba formada por
las personas siguientes: 

D. Fernando Sotillo Blasco, D. Roberto Escudero Barbero,D. José Luis Placer Galán,
D. Julio Saurina Rivera, D. Luis Muñiz García, Dña. María del Carmen Mantero y Gar-
cía-Lorenzana, D. Antono Rojo Garbayo, D. Ángel Fernández Prieto, D. Juan Seisdedos
Robles, D. Agustín Turiel Sandín, D. Victoriano  José Matamoro Álvarez, D. Manuel de
la Riva Reyero, D. Luis Alberto Arenas Ramírez y Don Javier Cepedano Valdeón. 

Los inicios fueron difíciles y tras realizarse las reuniones en los despachos de los
diferentes colegiados y en alguna cafetería de la capital, decidieron que deberían es-
tablecer un domicilio modesto, pero necesario para la actuación del Colegio alquilando
una oficina en la Avenida Padre Isla, 33 de León. 

En el año 85 los estatutos del Colegio obligaban a convocar elecciones para renovar
la mitad de los miembros de la Junta de Gobierno, y si bien su mandato como Decano
concluía en el  año 1987 es en ese momento  cuando Fernando Sotillo Blasco expone
a sus compañeros el deseo de dedicar más tiempo a su familia, reflexionando con los
miembros de la directiva la necesidad de realizar unas elecciones para la renovación
total de la Junta de Gobierno,   accediendo todos ellos a la dimisión en bloque de sus
cargos para la presentación de una nueva candidatura. 

Fernando Sotillo Blasco se despide de todos los colegiados haciendo hincapié en
que, si bien en los inicios contaban con apenas veinticinco compañeros se había al-
canzado el centenar y medio de colegiados  y la presencia de esta institución se hacía
notable en la sociedad leonesa gracias a la labor de formación y lucha contra el intru-
sismo.
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Don Francisco Martínez Caballero, decano presidente
del Colegio durante el periodo 1986 a 2001

Don Francisco Martínez Caballero, natural de Santa
Lucía de Gordón (1935),  Licenciado en Ciencias Económi-
cas y Empresariales, Auditor de Cuentas, fue animado por
un grupo de compañeros salientes de la anterior Junta de
Gobierno para formar parte de la nueva candidatura,  pre-
sentándose como Decano a las elecciones celebradas en
el año 1986 junto a Antonio Huertes, Manuel de la Riva,
Luis Muñiz, siendo  la candidatura oponente la presentada
por José Luis Placer. Así, según sus palabras, se vio in-
merso en el mundo colegial durante dieciséis años.En primer lugar, la Junta de Go-
bierrno analizó qué tipo de servicios podía prestar el Colegio a los colegiados y cuáles
de éstos podían ocnsiderarse prioritarios. 

En primer lugar, la Junta de Gobierno analizó qué tipo de servicios podía prestar el
Colegio a los colegiados y cuáles de éstos podían considerarse prioritarios. Pensando
que era muy importante la formación para mantener el nivel conseguido en la Unviersi-
dad y adaptar los conocimientos teóricos a la vida real de las empresas, la Administra-
ción, etc., sin olvidar que España había iniciado un proceso de actualización  de toda la
normativa legal influenciada  por la incorporación a la Unión Europea. En estos años se
organizaron cursos que trataron la Reforma de la Legislación Mercantil, el cambio en el
Plan General de Contabilidad, la Auditoria de Cuentas, la actualización de la legislación
de Sociedades, la nueva delimitación contable dentro de las Empresas constructoras e
Inmobiliarias, la adaptación al euro y la Unión Económica y Monetaria de Europa. Todo
ello,  asociado al cambio sufrido por la legislación Tributaria, supuso un motor importante
para la realización de cursos y seminarios específicos que contaron con la colaboración
de grandes personalidades, en muchos casos ponentes que habían participado en la
elaboración de las normas así como prestigiosos profesores Universitarios. 

Algo que debemos destacar es que en esos años los cursos tuvieron muy buena
aceptación y asistieron siempre profesionales de otras disciplinas.

Francisco Martínez Caballero asevera que durante este periodo hay que destacar
la representación del Colegio en las Instituciones corporativas a niveles nacional y re-
gional,  así como su integración en la sociedad leonesa. 

En principio formábamos parte del Consejo General de Colegios de Economistas
de España y de su Asamblea de Decanos, por aquellos años los grandes Colegios pre-
tendían modificar los Estatutos del Consejo para que los Colegios menores que care-
cieran de quinientos colegiados no formaran parte del Consejo General. Fueron
momentos de tensión y quedó sin efecto la propuesta de modificación de estatutos.
Durante dieciseis años permaneció en el Consejo y en seis de ellos formó parte de la
Comisión Permanente, manteniendo una relación muy cordial con los representates del
resto de los Colegios de Economistas de España. 
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Siempre mantuvimos una buena relación con los Colegios de la Comunidad de Cas-
tilla y León y de esta forma  se consensuó la representación de cada uno de ellos en
las distintas Instituciones, Burgos permanecía en el REA, Valladolid en el REAF y León
en la Comisión Permanente del Consejo General.  No podemos olvidar que general-
mente León representaba a los tres Colegios de la Comunidad Autónoma en los Comi-
tés Científicos de los Congresos de Economía Regional que organizaba la Junta de
Castilla y León, editándose una revista en común que se gestionaba desde el Colegio
de León. 

Don Roberto Escudero Barbero decano presidente
del Colegio durante el periodo 2002 a 2010

Una vez que Don Francisco Martínez toma la decisión
de no continuar como Decano, Don Roberto Escudero Bar-
bero, que siempre ha estado vinculado al Colegio de Eco-
nomistas de León como componente de distintas Juntas
de Gobierno, plantea la decisión de formar candidatura
siendo elegido decano del Colegio en esta tercera etapa. 

En este periodo se consolida e impulsa el Colegio, pro-
mocionándolo mediante la Publicación de la Revista "Eco-
nomía y Empresa " que ve la luz en el año 2003, se crean
los Premios Fernando Becker Gómez al mejor economista de empresa, el Premio Le-
onés en el extranjero que surgirá del convenio entre el Colegio y la Fundación Garrigues
y el Premio de periodismo económico Fabián Estapé que se otorga en colaboración
con la asociación de periodismo de León. 

En su mandato se tomó la decisión de trasladar la sede colegial para dotar a la misma
de una sala de formación propia que permitía impartir diferentes acciones formativas en
la misma, vinculando a los colegiados con su sede de una manera más estrecha.

El aspecto formativo es uno de los que cabe destacar durante su decanato ya que
se reforzó de manera significativa gracias a la puesta en marcha en colaboración con
la Uned, de la Escuela Práctica de Economía y Empresa, en la que se han ido impar-
tiendo cursos de gran calidad para que los compañeros del Colegio se han actualizado
en todos aquellos aspectos relativos a su ejercicio profesional.

En su etapa, el Colegio firmará convenios con distintas instituciones académicas,
asociaciones empresariales, entidades financieras y empresas.

La primera página web colegial tomó forma durante su etapa como Decano, con-
virtiéndose ésta en un instrumento de vinculación de Colegio con la sociedad y con los
propios compañeros, la cual ha ido mejorándose en contenidos, información y estética
a medida que la institución ha crecido en relevancia y protagonismo.   

Liderando a sus diferentes Juntas de Gobierno se aprobaron la concesión de la Me-
dalla de Oro del Colegio a grandes personalidades del ámbito económico y empresarial
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y la entrega de las medallas de plata a los compañeros que anualmente cumplen 25
años de ejercicio profesional.

No debemos olvidar que si bien Roberto Escudero fue la cabeza visible durante el
periodo de su presidencia, todo fue posible gracias a la colaboración de los compañe-
ros que formaron parte de sus distintas candidaturas y que consiguieron mantener el
compromiso con la identidad del economista.
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De Izquierda a derecha: D. Francisco Martínez Caballero, D. Fernando Sotillo Blanco y D. Roberto Escudero Barbero
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De Izquierda a derecha: D. Luis Muñiz, D. Julio Saurina, D. Fernando Sotillo, D, Javier Cepedano y D. Manuel de la Riva
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D. Francisco Martínez Caballero con S.M. el Rey D. Juan Carlos I, en la inauguración de la Sede del Consejo General, año 1997
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Inauguración de la Sede Colegial por D. Fabián Estepa, año 2007

Acto institucional de la entrega del Premio Fernando Bécker Gómez, año 2009
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Celebración de los XXV años del Colegio de Economistas
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MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE GOBIERNO
POR ORDEN ALFABÉTICO DE APELLIDO

1. Alija Carbajo, Miguel J.
2. Alija Castrillo, José 
3. Álvarez Alonso, Rafael
4. Álvarez Oblanca, Javier A.
5. Álvarez Melón, Fco. Javier
6. Álvarez Viñuela, Concepción
7. Álvarez-Canal Martínez, José Antonio
8. Arias Gutiérrez, Maximino
9. Bayón Astorgano, José Luis
10. Campomanes Calleja, Eduardo
11. Cantalapiedra Ibáñez, María A.
12. Castro Castro, Francisco
13. Castro López, Bernardo
14. Cepedano Valdeón, Luis Javier
15. Claro Batalla, Luis Miguel
16. Cubelos de los Cobos, Emilio
17. De Juan Fidalgo, Pablo
18. De la Riva Reyero, Manuel
19. Domínguez Cabello, Ricardo
20. Echegaray Quirós, Luis
21. Escudero Barbero, Roberto
22. Fernández Alonso, Begoña
23. Fernández Barbe, Eduardo
24. Fernández del Río, Joaquín
25. Fernández García, Arancha
26. Fernández Prieto, Ángel
27. García Martínez, Ovidio L.
28. Garnelo Rodríguez, Manuel
29. González Rabanal, Nuria
30. Huertes García, Antonio
31. Hurtado Martínez, Carlos F.

32. Jambrina Valdeón, José Antonio
33. Mantero García-Lorenzana, M Carmen 
34. Martínez Caballero, Francisco
35. Martínez Jimeno, Javier
36. Matamoro Álvarez, Victorino José 
37. Matía Rabanal, Luciano
38. Mato Fernández, Demetrio
39. Miguel Dávila, José Ángel
40. Modino Martínez, Manuel A.
41. Muñiz García, Luis 
42. Nieto Antolín, Mariano 
43. Pérez García, Antonio E.
44. Pérez González, Miguel Ángel
45. Placer Galán, José Luis
46. Puente Martínez, Cristina
47. Rabanal García, Jaime
48. Redondo Sánchez, Pilar
49. Remo Díez, Nieves
50. Rey Álvarez, Manuel
51. Robleda Cabezas, Heliodoro
52. Rojo Garbayo, Antonio Miguel 
53. Saurina Rivera, Julio
54. Seisdedos Robles, Juan
55. Simó Fernández, Vicente
56. Sotillo Blasco, Fernando
57. Suáñez Fidalgo, Miguel Ángel
58. Ugidos Verdejo, Argimira
59. Vega García, Javier
60. Vidal Franco, Aurelio
61. Viejo Álvarez, Mª Luisa
62. Voces García, Miguel

Proyecto OK 2_Maquetación 1  17/04/12  15:26  Página 36



PRÓLOGO 

37

Prólogo
Sostiene un refrán popular que “uno no es de donde nace, sino de donde pace”.

Aparte de que no parezca muy apropiado que se nos compare con el ganado, tengo
que decir que no estoy de acuerdo con este refrán o, para ser más preciso, no lo estoy
completamente.

Me explico. Aunque sólo he residido en León los primeros dieciocho años de mi
vida, inicialmente en Palanquinos y después en la capital (en el “Barrio Húmedo”), lo
cierto es que me siento profundamente leonés, quizás porque esos primeros años, los
de mi infancia y juventud,  dejaron en mí, como en cualquier otro, una huella muy difícil
de borrar. Si a esto se suma que, por motivos familiares, vuelvo a León con bastante
regularidad y, sobre todo, en algunas fechas muy concretas (Navidad, Semana Santa,
etc.), se entenderá perfectamente el enorme tirón que León ha tenido, tiene y tendrá
para mí, aunque nunca haya desarrollado en la provincia mi actividad profesional.

Por este motivo, mi respuesta a la petición de la Presidenta del Colegio de Econo-
mistas de León de que elaborara un breve Prólogo para este libro conmemorativo del
25 aniversario de la creación del Colegio no podía ser otra que positiva. En el fondo,
además, tal petición me hizo sentir muy orgulloso de mi tierra y de ser leonés.

Durante mi época de profesor de Economía en la Universidad de Valladolid –entre
finales de los setenta y principios de los ochenta- tuve la oportunidad de realizar un
buen número de estudios sobre la economía castellano-leonesa, lo que me proporcionó
la ocasión y la excusa para, profesionalmente, analizar también la economía de León.
A partir de entonces, he de confesarlo, mi conocimiento acerca de la realidad de eco-
nomía leonesa y de su evolución en el tiempo se ha resentido bastante, sobre todo por-
que han sido otros los ámbitos en los que he ido desarrollando mis funciones de
profesor e investigador universitario. 

La investigación sobre las características, debilidades y fortalezas, amenazas y opor-
tunidades de la economía leonesa ha ido avanzando con el paso del tiempo, y buena
prueba de ello es, precisamente, este libro que, querido lector, ahora tienes en tus
manos. En el mismo, en efecto, un selecto grupo de profesores (algunos de ellos bue-
nos amigos míos) presenta un panorama muy completo de los puntos antes mencio-
nados y, en particular, en relación con los que podrían considerarse como sectores
productivos más representativos de la economía leonesa. Mi consejo, si alguien quisiera
pedírmelo, es que se lea el libro con cuidado, con detenimiento, con meticulosidad y,
si me apura, hasta con cariño, porque así el lector se podrá hacer una idea muy clara
de cómo ha evolucionado el entramado económico de la provincia y de cuáles son los
retos a los que se enfrenta de cara al futuro.

No sé si un Prólogo como éste es el lugar más adecuado para decirlo, ni  si yo soy
la persona idónea para tal cometido. Pero, dado que tengo la oportunidad de hacerlo,
me gustaría manifestar, negro sobre blanco, algunas de mis impresiones sobre el par-
ticular, a caballo entre lo subjetivo y lo objetivo. 

Hace 25 la economía leonesa, como la de la totalidad de las provincias españolas,
iniciaba una época que, con la entrada de nuestro país en la entonces Comunidad Eu-
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ropea, se nos antojaba muy prometedora. Un cuarto de siglo más tarde –y dejando de
lado los sinsabores de la crisis económica que, para nuestra desgracia, llevamos vi-
viendo desde el año 2008- nadie puede negar que la situación económica leonesa es
mejor, bastante mejor, que entonces. Ahora bien, si es cierto que nadie puede negar
que a lo largo de este periodo de tiempo la economía leonesa avanzó sustancialmente
en su nivel de desarrollo, tampoco creo que se pueda negar que no lo ha hecho en
igual medida que otras provincias castellano-leonesas o españolas. Por referirme sólo
a las primeras, es evidente que Valladolid, Burgos y Palencia han prosperado más que
León. Y, aunque probablemente sean muchas las razones que se encuentran detrás de
estos desiguales resultados entre unas y otra, creo que la apuesta industrializadora de
las primeras y la ausencia de la misma en la segunda puede ser una de las más impor-
tantes. Esta carencia de “tensión industrial” en la provincia leonesa se deja notar incluso
en el texto de este libro, en el que, quizás debido precisamente a su escaso peso es-
pecifico, no se presta atención, de forma explícita, el sector industrial.

No vale la pena, sin embargo, llorar sobre la leche derramada. Y no vale la pena ha-
cerlo porque, primero, no hay vuelta atrás y, segundo, porque las economías, para des-
arrollarse, no tienen por qué seguir todas las mismas pautas o, aplicado a nuestro caso,
seguir procesos de industrialización similares. No es necesario, por lo tanto, tener un
potente sector industrial para progresar de forma sostenida y para hacerlo no sólo en
términos absolutos sino, también, en términos relativos. Sí hace falta, sin embargo, ser
competitivos –y, yo diría, fuertemente competitivos- en algunos sectores, y apostar de-
cididamente por ellos. ¿Y cuáles son estos sectores? No seré yo el que, después de
confesar mi ignorancia de los entresijos actuales de la economía leonesa, vaya a caer
ahora en la tentación y la soberbia de pretender dar lecciones a nadie. Sí me parece, y
lo hago manifestando que no es más que una apreciación personal (que, sin embargo,
me parece que, en buena medida, se ve corroborada por lo que se dice en este libro),
que apostar por la educación y el turismo podría ser una buena opción de cara al futuro.
No se trata, claro está, de dejar desamparadas a otro tipo de actividades productivas,
pero, puesto que hay que especializarse (y con más motivo cuanto más pequeño se es
y más globalizado es el mundo), creo que sería conveniente hacerlo en aquellas ramas
o sectores en los que, por contar con ciertas ventajas comparativas (y creo que en edu-
cación y turismo León las tiene), las probabilidades de éxito son más elevadas.

Una primera piedra en la búsqueda de este éxito es, sin lugar a dudas, la iniciativa
que el Colegio de Economistas de León ha llevado a buen puerto con la publicación
de este libro. El conocimiento general de la economía leonesa que se ofrece en sus pá-
ginas, y las enseñanzas particulares que emanan de la lectura sosegada de sus capí-
tulos, deberían ser tomados en consideración por todos los leoneses (sobre todo por
los responsables políticos, empresarios, trabajadores y principales colectivos ciudada-
nos) para lograr que León no sólo no pierda el tren del desarrollo sino, también, para
que vuelva a situarse entre las provincias más dinámicas de la comunidad autónoma y
del país. Como leonés es lo que quiero y lo que creo que puede conseguirse; y, si en
algo puedo contribuir a ello, aquí y ahora me apunto.

José Villaverde Castro
Catedrático de Fundamentos

del Análisis Económico

Universidad de Cantabria
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Veinticinco años del Sector Agrario en León
José Manuel Díez Modino

1.- INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo y con la limitación de espacio impuesta por una publicación
de este tipo se expone cómo ha evolucionado el sector agrario en la provincia de León
desde una fecha tan significativa para el mismo como 1986, año en que España se ad-
hiere a la entonces Comunidad Económica Europea y, en consecuencia, se somete a
la política agraria común europea.

El capítulo se estructura en tres apartados, además de esta breve introducción. En
el primero de ellos se mostrará cómo ha sido y cuál es la importancia del sector, tanto
en términos puramente económicos como de empleo. En el que lleva por título la di-
versificación productiva se analiza la composición de la producción final, tanto agrícola
como ganadera, y su evolución, mostrando qué producciones son las que generan más
riqueza en la provincia. Finalmente, dado que en el periodo considerado se han produ-
cido importantes y numerosos cambios en el sector, se hace un análisis de las princi-
pales transformaciones que han tenido lugar en el campo leonés, comenzando por las
explotaciones agrarias y los usos del suelo, pero analizando también las subvenciones
de la PAC y los sistemas de producción alternativos al convencional. Con ello se pre-
tende mostrar cuál ha sido la dinámica del sector en los últimos 25 años. 

Considerar un periodo tan largo tiene problemas, especialmente en un sector como
el agrario y en un ámbito como el provincial. Como se puede comprobar en las páginas
que siguen, este tipo de análisis entraña serias dificultades derivadas de la existencia,
disponibilidad y fiabilidad de los datos estadísticos facilitados por los organismos ofi-
ciales. Aunque la información estadística tiene carácter público, cada vez se difunden
menos datos a nivel provincial, quizás para evitar las comparaciones, principalmente
dentro de la Comunidad Autónoma. Es este sentido es frecuente encontrar series de
datos que dejan de publicarse por provincias, aunque la información ha de existir para
agregarla a nivel de Comunidad. Un claro ejemplo de esto son las Cuentas Económicas
de la Agricultura, o la Gestión Integrada de ayudas PAC, que dejaron de publicarse en
2001.

Por otra parte, cuando existen los datos, puede que cambie la metodología de cál-
culo impidiendo la confección de series homogéneas, como ocurre con los datos de la
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1 Para el periodo 1986-1996, los datos originales se refieren a Valor añadido bruto a precios de mercado
de la rama Agricultura, silvicultura y pesca en millones de pesetas y a para la serie homogénea 1995-
2008 están expresados en euros y la rama se denomina Agricultura, ganadería y pesca. Se muestran
años superpuestos para reflejar mejor el cambio metodológico.

Contabilidad Regional. Pero el problema es más grave cuando cambia la metodología
pero no se advierte del cambio, como ocurre en la contabilización del valor de algunas
producciones que, en 1997, cambian de grupo de cultivos. No obstante, el principal
problema está en la fiabilidad de los datos. Es muy frecuente encontrar dos cifras para
un mismo dato, cuando la fuente es distinta e incluso dentro de la misma fuente (aunque
aparentemente ambas cifras están calculadas con la misma metodología). Esta fiabili-
dad es más que dudosa en numerosas ocasiones, principalmente cuando se trata de
datos de superficie, de producción o de cabezas de ganado. A lo largo del texto se
hacen advertencias en este sentido, pero a modo de ejemplo, baste citar la evolución
del número de cabezas de caprino entre 1997 y 2001, recogida en el anexo 2 (de un
año a otro pasó de 12.000 a 36.000) o la evolución de la producción de alfalfa o de vino
comentadas en el apartado 3.1.1.

Pero los datos son los que son y hay que trabajar con ellos. En la medida de lo po-
sible nos fijaremos más en las tendencias y en los valores medios que en los datos in-
dividuales.

2.- EL SECTOR AGRARIO EN LA ECONOMÍA LEONESA.
2.1.- Importancia económica del sector

El desarrollo económico de los países y territorios va acompañado, en la inmensa
mayoría de los casos, de una pérdida de peso del sector agrario en la economía en be-
neficio del resto de sectores y, principalmente, del sector servicios. La economía leo-
nesa no ha sido una excepción y su sector agrario ha experimentado un continuo
retroceso respecto al producto interior bruto provincial. 

Como ya se advirtió en la introducción, trabajar con datos estadísticos implica asu-
mir determinados riesgos y, si se utilizan series largas, el problema se ve agravado por
los cambios metodológicos. En el gráfico 1 se muestra cómo ha evolucionado el valor
añadido bruto (VAB) de la rama agraria respecto al total provincial, en dos series con-
feccionadas con distinta metodología.1 Con independencia del cambio metodológico,
se aprecia claramente la tendencia decreciente, más pronunciada en la segunda mitad
de los años ochenta, periodo en el que coinciden lo que podemos denominar culmina-
ción del proceso de sustitución del modelo de agricultura tradicional por la agricultura
moderna con los efectos iniciales de la adhesión de España a la Comunidad Económica
Europea y que se tradujeron en descensos de precios de varias de las principales pro-
ducciones agrarias leonesas.
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Gráfico 1
Participación del sector agrario en el VAB provincial (en %)

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. Para 1986-1996: Base 1986. Para 1995 y ss.: Serie Homogénea 1995-2008. Base 2000.

2 El VAB agrario medio del trienio 1990-1992 fue un 34 por ciento inferior al obtenido en el trienio anterior.
Si la comparación se hace por años, las diferencias son considerablemente superiores, especialmente
para 1992.

3 Estos efectos adquieren mayor importancia por cuanto los pagos compensaron más renta de la perdida
vía precios, como se verá más adelante.

Las importantes fluctuaciones que se producen en los años noventa, no sólo se
deben a cambios metodológicos. De hecho, en la primera parte de esa década la agri-
cultura leonesa vio reducido su peso en el PIB provincial debido a las malas cosechas
originadas por factores climatológicos.2 Por otra parte, a partir de 1994, a las mejores
cosechas hay que añadir los efectos de la reforma de la política agraria común (PAC)
de 1992 y la generalización de los pagos compensatorios por hectárea o por cabeza
de ganado.3

La pérdida de peso del sector agrario en León ha seguido una tendencia similar (y
casi paralela) a la experimentada por Castilla y León y por España, pero la importancia
económica del sector agrario en estos ámbitos es distinta: tomando como referencia
la media de los 5 últimos años, la agricultura en Castilla y León representa más del 6,5
por ciento del VAB regional, mientras que para el conjunto de la economía española
este porcentaje no llega al 3 por ciento. En León, en los últimos años se ha movido en
torno al 4,5 por ciento.
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Gráfico 2
Participación del sector agrario en el empleo provincial (en %)

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. Para 1986-1996: Base 1986. Para 1995 y ss.: Serie Homogénea 1995-2008. Base 2000.

De forma similar a como ocurría con el VAB, la participación del empleo agrario en
León ha experimentado una tendencia similar a la de Castilla y León y España, aunque
con un descenso más pronunciado, lo que pone de manifiesto que en León el proceso
de reestructuración ha sido más profundo. En los últimos años, el empleo agrario viene
representando en torno al 4,5 por ciento del total en España, y casi el 10 por ciento en
Castilla y León, mientras que en León se mueve por debajo del 8 por ciento.

3.- DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA
3.1.- Distribución de la producción final agraria

El sector agrario leonés ha presentado tradicionalmente una distribución bastante
equilibrada entre los dos grandes subsectores, el agrícola y el ganadero, de forma que,
salvo un año claramente excepcional, ambos se han mantenido entre el 40 y el 60 por

2.2.- El empleo agrario

Mucho más drástico que el descenso de la contribución del sector a la producción
ha sido el de la contribución al empleo. En las dos últimas décadas, la agricultura leo-
nesa pasó de representar el 30 por ciento del empleo a quedarse ligeramente por en-
cima del 8 por ciento, siendo el descenso más pronunciado en la primera mitad de los
años noventa. La comparación del peso relativo del sector en el VAB y en el empleo
pone de manifiesto que la productividad agraria es considerablemente inferior a la del
conjunto de la economía leonesa, dado que para obtener el 4 por ciento del VAB hace
falta el 8 por ciento del empleo. Pero si tenemos en cuenta la evolución de ambas mag-
nitudes, podemos observar el importante avance de la productividad agraria en térmi-
nos relativos, ya que al inicio del periodo considerado, era necesario el 30 por ciento
del empleo para obtener en torno al 10 por ciento del valor añadido bruto.
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Gráfico 3
Distribución de la Producción Final Agraria

Fuente: Junta de Castilla y León. Anuario Estadístico de Castilla y León. Para 86/94: Macromagnitudes agrarias. Metodología nacional. Para 95/01:
Cuentas Económicas de la Agricultura (C.E.A.S.). Metodología de la Unión Europea.

ciento de la producción final agraria (PFA), en el periodo 1986/20014, aunque se han
producido importantes fluctuaciones de producciones y rendimientos, características
del sector sometido a distintos tipos de incertidumbre. No obstante, la tendencia de
esos quince años muestra cómo la producción ganadera va perdiendo peso a favor de
la agrícola, aunque las fluctuaciones de los últimos años del periodo analizado distor-
sionan la tendencia.

4 Las últimas Cuentas Económicas de la Agricultura (CEAS) publicadas por la Junta de Castilla y León
son las que ofrecen los datos de 2001. Posteriormente no se han publicado.

5 Es la única explicación posible a la trayectoria que siguen los datos correspondientes a Raíces y tubér-
culos y a Plantas industriales recogida en el gráfico 4.

43

EL SECTOR AGRARIO

3.1.1.- Producciones agrícolas

La distribución de la producción final agrícola leonesa entre los grandes grupos de
cultivos se recoge en el gráfico 4, para el periodo 1992/2001. Esta distribución se ha
mantenido bastante estable a lo largo de la década, con las fluctuaciones correspon-
dientes a la incertidumbre técnica originada por las variables climatológicas. El resto
de variaciones están originadas, una vez más, por cambios metodológicos que modi-
fican la asignación de algunas producciones entre los grupos de cultivos. El ejemplo
más claro que ilustra esta afirmación es lo ocurrido entre 1996 y 1997 con la remolacha,
que pasó de contabilizarse en plantas industriales a hacerlo en la categoría de raíces y
tubérculos5. Algo similar ocurre en el año 2000, cuando el valor de otras producciones
se triplica respecto al año anterior, llegando a representar más del 30 por ciento de la
producción final agrícola.
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6 La producción de alfalfa se redujo en un 93 por 100 en 1999 respecto al año anterior, para aumentar al
año siguiente en más de un 5000 por 100. Algo similar ocurre con el valor de la producción de vino,
que aumentó en un 150 por 100 en 1999 y se redujo en más de un 80 por 100 el año siguiente.

Con estas salvedades, lo más relevante es que los cereales grano representan entre
el 40 y el 50 por ciento de la producción final vegetal leonesa y con una ligera tendencia
creciente, motivada por el espectacular aumento de la superficie dedicada al cultivo del
maíz, que se ha multiplicado por más de 6 en el periodo considerado; ello, unido a una
mejora de los rendimientos, ha permitido que la producción de este cereal en 2009 sea
8 veces superior a la de 1986, a pesar del descenso de los últimos años. Como media
del periodo, ha representado el 28 por ciento de la producción final agrícola, con una
clara tendencia creciente. Esta evolución del cultivo de maíz en la provincia es uno de
los rasgos que ponen de manifiesto las transformaciones experimentadas en el campo
leonés en las últimas décadas, donde el maíz se ha convertido casi en monocultivo de
buena parte de los regadíos de la provincia. Del resto de cereales cabe destacar el im-
portante descenso experimentado por cebada y centeno y, en menor medida por el
trigo, frente a un significativo aumento del cultivo de avena. En conjunto, la superficie
sembrada de cereales se ha mantenido o incluso aumentado ligeramente en el periodo.

Otro cultivo con una aportación importante es la remolacha azucarera, 14 por ciento,
pero que en ese periodo ya presentaba una tendencia decreciente, tendencia agravada
en los últimos años como se verá más adelante.

Una vez más es preciso destacar la inconsistencia de algunos datos, que nos indu-
cen a presentar los valores medios del periodo (Gráfico 5) en lugar de los datos anuales,
pues resulta difícilmente explicable lo ocurrido con la producción de alfalfa y de vino;6

seguramente estas dos producciones tienen una contribución real a la producción final
agrícola mayor de la reflejada por los datos publicados por las Cuentas Económicas
de la Agricultura. 
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Gráfico 4
Producción final agrícola por grupos de cultivos

Fuente: JCyL. Cuentas Económicas de la Agricultura en CyL

Proyecto OK 2_Maquetación 1  17/04/12  15:26  Página 44



Otros
28%

Alfalfa
5%

Vino
5%

Cebada
5% Patata

7%
Trigo
8%

Remolacha
14%

Maíz grano
28%

Gráfico 5
Principales producciones agrícolas. Media 1995/2001

Fuente: JCyL. Cuentas Económicas de la Agricultura en CyL
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Gráfico 6
Producción final ganadera

3.1.2.- Producciones ganaderas

La ganadería de la provincia leonesa es variada, con una presencia significativa de
todas las especies; sin embargo, el valor de las producciones, medido en términos de
producción final, muestra que durante el periodo en que se han publicado las Cuentas
Económicas de la Agricultura, la ganadería vacuna aporta más de la mitad de dicho
valor, superando el 60 por ciento varios años. Pero este valor está originado fundamen-
talmente por la producción de leche que, salvo en casos puntuales, se ha movido entre
el 40 y el 50 por ciento de la producción final ganadera. En consecuencia, la leche de
vaca representa casi la cuarta parte de la producción final agraria leonesa.
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Fuente: JCyL. Cuentas Económicas de la Agricultura en CyL
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7 Los cálculos están realizados sobre los datos de las CEAS de 2001 y en ellos se incluye todo el porcino
como ganadería industrial, aunque para la Comunidad Autónoma una parte de esta ganadería es ex-
plotada en régimen extensivo.

El valor del resto de producciones ganaderas es considerablemente inferior y, en el
caso de la carne de ovino y de bovino, presenta unas variaciones tan pronunciadas en
1999 y 2000 que distorsiona totalmente el gráfico. De nuevo surgen dudas sobre los
datos, dado que en términos absolutos la producción final debida a la leche varía mí-
nimamente y los precios de los corderos y del bovino tampoco experimentaron varia-
ciones capaces de explicar los dientes de sierra de la parte final del gráfico 6. 

Una característica que diferencia la composición de la producción final gana-
dera en la provincia de León respecto al conjunto de la Comunidad Autónoma es el
poco peso relativo que tiene la denominada ganadería industrial. En Castilla y León,
las producciones correspondientes a porcino, aves y huevos representan en conjunto
un tercio de la PFG, mientras que en León esas producciones apenas superan la quinta
parte de dicha producción ganadera.7

4.- TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL

El sector agrario leonés, debido al minifundismo y más aún a la excesiva parcelación
de las explotaciones, inició tardíamente el proceso de sustitución del sistema de agri-
cultura tradicional por la agricultura moderna, de forma que a mediados de los años
ochenta el proceso no había culminado y coexistía un sistema de producción tradicio-
nal, con numerosas explotaciones basadas en el policultivo complementado con ga-
nadería de muy pequeñas dimensiones, junto a otras explotaciones con una orientación
técnico-económica claramente definida.

Las transformaciones experimentadas por el campo leonés presentan, en ocasiones,
relaciones de causalidad, pero lo más frecuente es la existencia de un proceso de in-
terrelaciones que, en conjunto, han provocado esas transformaciones. Algunas de las
variables responsables de esos cambios son el éxodo rural, íntimamente ligado a la
rentabilidad de las explotaciones y a las condiciones de trabajo y de vida en el medio
rural; la política agraria común, que ha provocado cambios en la utilización de la su-
perficie entre los distintos cultivos; las políticas de estructuras agrarias (concentraciones
parcelarias, regadíos, modernización de regadíos) que han afectado también a los cul-
tivos y al tamaño de explotaciones; los cambios en la demanda de productos agrarios
a favor de los que presentan mayores niveles de calidad y de garantía sanitaria, lo que
ha facilitado la proliferación de producciones diferenciadas a través de certificaciones
de denominación de origen u otras figuras que garanticen estándares de calidad; rela-
cionado con esos cambios en la demanda también está el incremento de sistemas pro-
ductivos alternativos (producción integrada y producción ecológica).
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Cuadro 1
Evolución del número y tamaño de las explotaciones

1982 1989 1999 2009

63.598 59.263 41.925 14.727

21,8 23,0 31,9 65,09

Nº explotaciones

Ha/Explotación

Fuente: INE. Censos Agrarios

4.1.- Explotaciones agrarias

Uno de los cambios más radicales experimentados por el sector agrario leonés está
relacionado con las explotaciones, que se han reducido desde el entorno de las 60.000
existentes a mediados de los años ochenta hasta menos de 15.000 en 2009. Desde el
Censo Agrario de 1982 hasta el publicado recientemente con datos de 2009 ha des-
aparecido el 77 por ciento de las explotaciones, casi 50.000. Esto ha provocado un
cambio radical en la estructura del sector y en la propia configuración del medio rural,
en el que cada vez hay más localidades habitadas únicamente por unos pocos jubilados
y con la clara amenaza de quedar despobladas en un corto periodo de tiempo.

Esta reducción de las explotaciones, motivada no tanto por la emigración de sus ti-
tulares como por la de los hijos de éstos que ha impedido el relevo generacional, ha
tenido como efecto positivo el aumento de tamaño de las existentes que, como se re-
fleja en el cuadro 1, ha pasado de 21,8 hectáreas de media a 65. Pero este valor medio
oculta una distribución muy desigual, de forma que casi la mitad de las explotaciones
tiene, en 2009, menos de 10 hectáreas, según los datos del último Censo Agrario.
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La evolución del tamaño de las explotaciones se aprecia mejor en el gráfico 7, donde
puede verse cómo las microexplotaciones (menores de 1 ha.) aumentaron en los años
ochenta y noventa en términos porcentuales, para caer de forma drástica en la primera
década el siglo XXI. Las explotaciones pequeñas, menores de 10 hectáreas, aunque
son las más numerosas, presentan una clara tendencia decreciente, pasando de re-
presentar el 57 por ciento en los años ochenta a menos del 45 por ciento en 2009. En
el último Censo se aprecia un fuerte aumento del peso de las explotaciones que en la
provincia se pueden considerar grandes (mayores de 20 ha.), llegando a superar el 38
por ciento del total, cuando en los años ochenta no pasaban del 11 por ciento.

En cualquier caso, el tamaño de las explotaciones no ha aumentado al mismo ritmo
que descendió su número, dado que se ha producido una reducción de la superficie
total asignada a las mismas; este hecho es más llamativo en la última década, ya que
según el Censo Agrario de 2009 el conjunto de las explotaciones leonesas tiene
958.580 hectáreas, frente a 1.337.407 reflejadas en el Censo anterior. Esa pérdida de
casi 400.000 hectáreas tiene difícil explicación, salvo que pertenezcan a agricultores
que cesaron en la actividad y esos terrenos hayan quedado abandonados8.

8 En todos los periodos intercensales se produce una disminución del número total de hectáreas, pero
en los tres anteriores era inferior a las 30.000 ha., lo que una vez más, induce a pensar en algún cambio
metodológico no explicitado en el Censo de 2009.
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Cuadro 2
Evolución de las explotaciones ganaderas y su tamaño

1982

Expl. Cab/Expl. Expl. Cab/Expl. Expl. Cab/Expl. Expl.
Cab/Expl.1989 1999 2009

25.633 6,5 15.363 9,4 5.822 24,3 2.243
52,4

Bovino

5.949 73,7 4.327 119,1 2.602 238,2 1.339
323,7

Ovino

2.851 12,1 1.730 21,3 893 44,3 373
89,7

Caprino

29.977 3,5 19.510 4,3 9.495 12,7 1.215
77,8

Porcino

Fuente: INE. Censos Agrarios

Lo ocurrido para el total de explotaciones agrarias provinciales no es más que un
anticipo de lo acaecido en las explotaciones ganaderas, cuya evolución se muestra en
el cuadro 2. La desaparición de explotaciones ganaderas ha sido drástica en todas las
especies: 95 por ciento en porcino, en torno al 90 por ciento en bovino y 84 y 74 por
ciento para caprino y ovino respectivamente, tomando como referencia la extrapolación
hecha para mediados de los años ochenta. Aunque en cifras absolutas, las reducciones
son mayores en los años ochenta y noventa, considerando la variación en cada periodo
intercensal, se puede afirmar que el proceso de desaparición de explotaciones gana-
deras es progresivo, de forma que en cada periodo la reducción proporcional de ex-
plotaciones es superior a la del anterior para todas las especies. El último Censo refleja
descensos respecto al anterior que oscilan entre el 48 por ciento para ovino y el 87 por
ciento para caprino.
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Distribución de explotaciones por tamaño
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9 Aunque con menor intensidad, ha ocurrido algo similar en las otras especies, principalmente en bovino,
donde el fenómeno tuvo lugar antes y está relacionado con los animales dedicados al trabajo. En cual-
quier caso, eran muchas las explotaciones en las que los pocos animales con que contaban estaban
dedicados al trabajo y/o al autoconsumo, con un comportamiento más próximo al de “animales de
compañía” que al de animales de renta. Éste es un claro ejemplo de la superación del sistema de agri-
cultura tradicional.

Esta drástica reducción del número de explotaciones ganaderas ha permitido un
aumento muy considerable del tamaño de las mismas en las cuatro especies conside-
radas: el tamaño de rebaño medio de ovino se multiplicó por más de 4 y los de bovino
y caprino por 8 y 7,4 respectivamente. El aumento más espectacular se produjo en por-
cino, y principalmente en la última década, de forma que la explotación media pasó de
tener 3,5 cabezas a 77,8. La explicación a esta evolución está en el cambio de función
del ganado: el tamaño de las explotaciones porcinas de los años ochenta revela que la
mayoría de ellas contaba con una o dos cabezas dedicadas al sacrificio en la propia
explotación (autoconsumo), siendo muy pocas las explotaciones que producían para
el mercado9; sin embargo, en los años noventa y, principalmente, en la primera década
del siglo XXI cambia la función de este tipo de ganado, reduciéndose hasta casi des-
aparecer el autoconsumo y orientándose la mayoría de la producción para el mercado,
de forma que ya se puede hablar de explotaciones propiamente dichas.

El aumento del tamaño medio de las explotaciones ganaderas se produjo a pesar
del decrecimiento experimentado en el censo de las cuatro especies. Aunque con fluc-
tuaciones importantes tanto al alza como a la baja, y no siempre justificables, el número
total de cabezas de cada especie presenta una tendencia decreciente, como puede
apreciarse en el Anexo 1, más importante en el ganado bovino y más pronunciada en la
última parte del periodo considerado, lo que permite explicar la pérdida de peso del
subsector ganadero en la producción final agraria, comentada en apartados anteriores.

4.2.- Usos del suelo

Otra transformación importante en el sector agrario leonés es la experimentada por
los usos de la tierra. A lo largo del periodo estudiado se produce un descenso progre-
sivo de la superficie dedicada a tierras de cultivo, que pasaron de utilizar más del 30
por ciento de la superficie provincial a mediados de los años ochenta a quedarse por
debajo del 20 por ciento en los últimos años. Esa variación de los usos del suelo ha
afectado más al tercio septentrional de la provincia, de forma que casi toda la zona de
montaña ha dejado de tener tierras de cultivo, siendo sustituidas por terreno forestal y
por otras superficies.

49

EL SECTOR AGRARIO

Proyecto OK 2_Maquetación 1  17/04/12  15:26  Página 49



10 Frente a las 754 mil ha. reflejadas por el Anuario de Estadística del Ministerio de Agricultura, el Tercer
Inventario Forestal recoge una superficie arbolada para León de 527 ha. y una superficie forestal que
supera ligeramente el millón de hectáreas. Una vez más nos encontramos con metodologías distintas
para medir una misma variable. Los datos del Tercer Inventario Forestal están tomados de JCyL (2005):
Castilla y León crece con el bosque http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plan-
tilla100/1131977457940/_/_/_ [última consulta junio 2011].

La evolución del terreno forestal merece comentario particular, pues la serie pre-
senta un salto espectacular en 2002: la superficie forestal provincial venía ocupando
entre 450 y 490 mil hectáreas hasta 2001, pero en 2002 pasa a ocupar más de 750
mil hectáreas y en años sucesivos se mueve en torno a esa cifra. No parece muy pro-
bable que en un solo año se conviertan en terreno forestal casi 300 mil hectáreas.
Posiblemente este incremento está relacionado con la publicación del Tercer Inven-
tario Forestal Nacional con datos referidos a 2002, aunque los datos del Inventario
tampoco coinciden con los del Anuario.10 Esta superficie computada desde 2002
como forestal estaba incluida hasta esa fecha en Otras superficies y, en mucha menor
medida, en pastizales.

Las tierras de cultivo se dedican aproximadamente en sus dos terceras partes a cul-
tivos herbáceos y la mayor parte de este terreno (más de 200 mil ha. sobre las 300 mil
de cultivos herbáceos) está ocupado por el cultivo de cereales, cuya evolución también
constituye una importante transformación del sector agrario leonés. En el gráfico 9 se
representa la evolución de la superficie dedicada a cada uno de los principales cereales
cultivados en la provincia. Destaca, como ya se indicó, el auge experimentado por el
cultivo del maíz, cuya superficie se sextuplicó en 15 años. En la segunda mitad de los
años ochenta y durante la década de los noventa el cultivo de maíz fue sustituyendo a
la cebada y al centeno, dentro de los cereales y a cultivos de otros grupos, principal-
mente forrajeros y leguminosas. 
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Gráfico 9
Evolución de la superficie de cereales

Fuente: JCyL: Anuario de Estadística Agraria 2004. Para 2005 y ss. MARM: Anuario de Estadística

Las leguminosas grano, aunque con importantes oscilaciones, frecuentemente en
sentido contrario a las de los cereales debido a factores climatológicos, en conjunto,
presentan una tendencia decreciente muy pronunciada, pasando de las 30 mil hectá-
reas de mediados de los ochenta al entorno de las 10 mil a finales de los noventa.
Como puede verse en el gráfico 10, destaca la drástica reducción de la superficie de-
dicada a judías secas (en beneficio del maíz) y, en menor medida, a lentejas11 frente a
aumentos importantes de las superficies de guisantes secos, veza y altramuz; este úl-
timo cultivo llegó a superar las 10 mil hectáreas en 1994 y 1996. Estos cambios en los
cultivos han estado motivados en la mayoría de los casos por las subvenciones de la
política agraria común, de forma que los agricultores no se han movido tanto por la
productividad de los cultivos y su rentabilidad en el mercado como por la política de
subvenciones, dado que las ayudas públicas recibidas son, en muchos casos, más im-
portantes que los ingresos por la venta del producto.

Para el resto de cultivos o grupos de cultivos, salvo en frutales, en los últimos vein-
ticinco años se observa un importante descenso en la superficie cultivada (ver anexos
2 y 3). Destaca la patata, cuya superficie ha descendido en casi el 75 por ciento. Dentro
de los cultivos forrajeros, la alfalfa ha reducido su superficie a la mitad, cediendo terreno
al maíz, y las praderas polifitas han seguido una evolución que parece conducir a su
desaparición del campo leonés. 

11 La superficie de judías secas ha pasado de 22.000 ha. en 1986 a menos de 2000 en 2007 y 2008. En
el mismo periodo la superficie de lentejas pasó de 6.500 a casi desaparecer.
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12 Aumento entendido como tendencia y sin considerar los años 1992 a 1996 en que las primas de la
PAC y el escaso control de las superficies sembradas originaron aumentos espectaculares.

También es significativo lo ocurrido con los cultivos industriales, en los que frente al
aumento experimentado por el girasol12 se produjo un retroceso muy importante en
producciones tan características de la provincia como el lúpulo (que pasó de más de
1.500 ha. a menos de 600) y la remolacha, cuyo proceso de reestructuración impulsado
por las autoridades agrarias europeas no ha finalizado, pero las restricciones impuestas
a la producción española ya ha reducido las 17.500 hectáreas sembradas a mediados
de los años ochenta en León a las escasamente 8.000 actuales. 

Dentro de los cambios experimentados en los usos del suelo se puede incluir tam-
bién el regadío, principalmente en la última década. Según los datos ofrecidos en el
Anuario de Estadística del MARM, la superficie regada en la provincia los últimos años
es prácticamente similar a la de mediados de los años ochenta y mediados de los no-
venta, por lo que podríamos considerarla constante, en el entorno de las 160 mil hec-
táreas, de no ser por el fuerte repunte del año 2000 y el mayor descenso de los dos
años siguientes. Pero el regadío leonés ha cambiado en los últimos veinticinco años:
se han incorporado nuevas zonas regables derivadas de canales como el de la Margen
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13 Según datos de Confederación Hidrográfica del Duero, con estos canales, puestos en servicio entre
1992 el del Porma y 2003 el de la Mata (Triángulo de las Bermudas) se regaban en 2005 48.400 hectá-
reas y, dado que la infraestructura de riego no estaba totalmente desarrollada, es de esperar que en la
actualidad se superen las 50.000 hectáreas regadas a través de esos canales. 

14 Como ya se apuntó, inicialmente estos pagos compensaron más renta de la que perdieron los agricul-
tores, porque los precios de mercado de los productos agrarios descendieron menos de lo previsto
para los institucionales, de forma que los agricultores leoneses vieron aliviada su situación, después
de varios años con los precios prácticamente congelados y con malas cosechas. El pago único pre-
tendió seguir teniendo el mismo efecto neutral sobre las rentas de los agricultores, pues su cálculo se
basó en los pagos compensatorios percibidos durante los años establecidos como referencia.

Izquierda del Porma, el Alto de los Payuelos, el de Páramo Bajo o el de la Mata, los
cuales han puesto en regadío al menos 48 mil hectáreas.13 Si con estas incorporaciones
no se ha incrementado la superficie regada, ha tenido que producirse una sustitución
del sistema de riego. Ciertamente, una parte de estos regadíos vinieron a sustituir a los
que se hacían con aguas subterráneas extraídas con motobombas, pero el resto de-
bería traducirse en un incremento neto de la superficie regada, no contemplado por los
datos oficiales. 

Pero la gran transformación en el regadío leonés está ahora en fase de desarrollo:
se trata de la modernización de los regadíos existentes mediante la sustitución de los
antiguos canales o acequias por una red de tuberías que permita regar por aspersión
lo que antes se hacía por inundación, con el consiguiente ahorro de agua y de tiempo
de trabajo dedicado al riego, pudiendo incluso gestionar el riego a distancia por orde-
nador. En 2011 están presupuestadas actuaciones sobre más de 32 mil hectáreas de
la provincia, según datos de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA).
Con este sistema las explotaciones tendrán menores requerimientos de mano de obra,
lo que permitirá mejorar las condiciones de vida de los agricultores y seguir aumentando
el tamaño de las explotaciones sin necesidad de utilizar mano de obra asalariada.

4.3.- Las ayudas PAC

Cuando Europa resolvió el dilema de qué función debían desempeñar los precios
agrarios, la función económica como asignadores de recursos o la función social como
garantes de rentas agrarias, optando por la primera, se programó un descenso de los
precios institucionales que sería compensado con pagos directos por cabeza o por
hectárea para que los agricultores no vieran mermados sus ingresos. Nacieron los
pagos compensatorios derivados de la reforma de la PAC de 1992, que han recibido
críticas desde dentro y desde fuera del sector (por escasos, por excesivos, por insoli-
darios, por mal distribuidos,…) y que fueron sustituidos años más tarde (en la reforma
intermedia de la PAC de 2003) por un pago único por explotación desvinculado de la
producción.14
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La cantidad percibida los años 2000 y 2001 representa en torno a 38 por ciento de
los ingresos totales de los agricultores, cifra que pone de manifiesto la gran dependen-
cia que tiene el sector respecto de las ayudas públicas y, en consecuencia, los graves
efectos que puede tener una disminución drástica de estas ayudas. Para comprender
en sus justos términos la importancia que las ayudas tienen para los agricultores, basta
consultar la evolución de los precios de los principales productos agrarios, especial-
mente de los cereales. En el gráfico 11 se refleja esta evolución para el trigo blando,
pero la forma del gráfico sería similar para el resto. Si exceptuamos las grandes fluc-
tuaciones originadas por la crisis de los alimentos de 2007,16 los precios monetarios
de los cereales descendieron casi un 20 por ciento en las dos décadas comprendidas

15 Estos son los años para los que la Junta de Castilla y León publica datos desagregados por provin-
cias y por tipo de ayuda.

16 Unida a la demanda para usos energéticos, al incremento de la demanda de los países asiáticos y a
la especulación. Al espectacular aumento siguió un descenso no menos importante en 2009, para
volver a repuntar en 2010.

La evolución de los pagos compensatorios percibidos por el conjunto de explota-
ciones agrarias de la provincia se muestra en el cuadro 3.15 Durante los primeros años
de aplicación de esta reforma de la PAC, los agricultores se fueron adaptando a la
misma, incrementando cada año el número de solicitudes, principalmente en cultivos
herbáceos, lo que justifica los importantes incrementos en los primero años. Una vez
generalizado el sistema de ayudas, los agricultores leoneses percibieron por término
medio 60,5 millones de euros cada año, aunque en los últimos la cifra se aproximó a
70 millones.
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Cuadro 3
Evolución de los pagos compensatorios

Cultivos herbáceos

5.208,17

Ganadería

-

Total

-1992

17.784,12 15.988,20 33.772,321993

29.343,47 16.655,16 45.998,631994

38.529,94 19.591,83 58.121,771995

38.540,42 16.876,42 55.416,841996

34.513,53 17.206,98 51.720,511997

39.012,91 21.173,66 60.186,571998

40.769,87 20.458,45 61.228,321999

51.060,11 17.146,88 68.206,992000

50.666,52 18.386,92 69.053,442001

Fuente origen de datos: JCyL: Gestión Integrada de Ayudas PAC.

* En Miles de euros. Datos originales en pesetas.
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Gráfico 11
Evolución del precio del trigo

Fuente: MARM: Anuario de Estadística

17 Tomado de http://www.agriculturadeconservacion.org/ [última consulta junio 2011]

entre 1986 y 2006. No es necesario calcular los precios en términos reales para reco-
nocer la pérdida de ingresos de los agricultores a través de los precios. De no ser por
las ayudas institucionales que han venido percibiendo los agricultores, primero vía pre-
cios, después como pago por hectárea o cabeza y finalmente como pago único des-
acoplado de la producción, el número de explotaciones se habría reducido mucho más
de lo mostrado en el apartado 4.1 y los cultivos en tierras de secano estarían avocados
a la desaparición, dado que con los rendimientos obtenidos y con los precios de mer-
cado, su cultivo no permite cubrir los costes de producción. 
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4.4. Sistemas de producción alternativos

Se han producido y se están produciendo numerosas transformaciones en el sector
agrario, pero todas las comentadas más arriba han tenido lugar dentro del mismo sis-
tema de agricultura convencional. Frente a ese sistema convencional, en cuyo desarro-
llo tuvo mucho que ver la revolución verde, han ido surgiendo otros alternativos con
distintas denominaciones y, frecuentemente, con distintos objetivos, aunque en oca-
siones los términos se utilicen, si no de forma sinónima, sí dando a entender que se re-
fieren a cosas similares. Términos como agricultura ecológica o como producción
integrada se usan junto a otros como agricultura de conservación, cuando tienen poco
o nada que ver, aunque todos ellos pretenden relacionarse con la sostenibilidad.

La agricultura de conservación, según la FAO, “comprende una serie de técnicas
que tienen como objetivo fundamental conservar, mejorar y hacer un uso más eficiente
de los recursos naturales, mediante un manejo integrado del suelo, agua, agentes bio-
lógicos e insumos externos”17. La idea básica es reducir el laboreo (laboreo mínimo)
hasta eliminarlo si es posible (siembra directa), para mantener y mejorar las cualidades
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18 Otros efectos positivos que destacan sus defensores son la fijación de carbono y reducción de emisio-
nes, menor escorrentía, reducción de la erosión, conservación y mejora de las aguas, mejora de la bio-
diversidad, etc. 

19 http://www.iobc-wprs.org [última consulta junio 2011]
20 http://www.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100/1142937366115/_/_/_ [última con-

sulta julio 2011]
21 http://www.marm.es/es/agricultura/temas/produccion-integrada/ [última consulta julio 2011]
22 http://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/what-organic_es [última consulta julio 2011]

del suelo.18 Pero frente a esto, para combatir las hierbas adventicias o malas hierbas
es preciso recurrir al uso generalizado de herbicidas, plaguicidas y fertilizantes quími-
cos, por lo que es comprensible que multinacionales como Monsanto defiendan este
tipo de agricultura. Aunque no se publican datos provincializados sobre superficies cul-
tivadas de acuerdo con las recomendaciones de la agricultura de conservación, cada
vez se está utilizando más esta práctica en los cultivos cerealistas de la provincia, de-
bido fundamentalmente al ahorro de costes que conlleva.

Prescindiendo de la agricultura de conservación, las principales alternativas a la pro-
ducción convencional basadas en el respeto al medio ambiente y en la obtención de
alimentos más saludables son la producción integrada y la agricultura ecológica.

La producción integrada, según la Organización Internacional para la Lucha Bioló-
gica, es un sistema de explotación agraria que produce alimentos y otros productos
minimizando el uso de agroquímicos mediante la utilización de recursos naturales y de
mecanismos reguladores para reemplazar los insumos contaminantes y para asegurar
una producción agraria sostenible.19 Se trata de obtener productos diferenciados, ga-
rantizando al consumidor la calidad y seguridad alimentaria y protegiendo el medio am-
biente mediante de la utilización racional de los distintos medios de producción (suelo,
agua, semillas, abonos, maquinaria y fitosanitarios) en todas las fases.

En 2009, la producción integrada en León se realizaba en 253 hectáreas de frutales
de pepita, pertenecientes a 105 productores, y de las que se obtuvieron 7 millones de
toneladas, según datos de la Junta de Castilla y León.20 Estos datos reflejan una muy
baja implantación de este sistema de producción agraria en la provincia, en sintonía
con lo que ocurre en Castilla y León (5.741 ha.) y en contraste con el conjunto de Es-
paña, donde se cultivaron casi 660 mil hectáreas en 2010.21

La agricultura ecológica, también denominada biológica u orgánica, es un sistema
de producción agrícola que proporciona al consumidor, alimentos frescos, sabrosos y
auténticos al tiempo que respeta los ciclos vitales de los sistemas naturales22. Este tipo
de agricultura combina prácticas ancestrales como la rotación de cultivos, la cría de
ganado al aire libre o la fertilización con estiércol de la propia granja y la alimentación
del ganado con producciones propias, con modernas prácticas de selección de espe-
cies vegetales y animales resistentes a enfermedades y adaptadas a las condiciones
locales; pero una de las características diferenciadoras es que impone unos límites muy
estrictos al uso de productos químicos de síntesis como pesticidas, fertilizantes, anti-
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bióticos y aditivos a los alimentos del ganado, al tiempo que prohíbe el uso de orga-
nismos modificados genéticamente.

La agricultura ecológica, de forma similar a como ocurre con la producción inte-
grada, se desarrolla con bastante retraso en León y en Castilla y León en comparación
con el conjunto nacional, posiblemente porque tiene menos apoyos que los que recibe
en las Comunidades del tercio sur occidental de la península. La superficie dedicada a
este sistema de producción en León ha empezado a adquirir relevancia y peso dentro
de la Comunidad a partir del años 2007, año en el que la superficie de aproxima a las
2.000 hectáreas. En los últimos años el crecimiento ha sido continuo hasta las 2.600
hectáreas en 2009, lo que representa el 12 por ciento de la superficie de agricultura
ecológica de la Comunidad.23 No obstante, son cifras insignificantes dentro de conjunto
nacional, donde la superficie cultivada alcanza las 572 mil hectáreas y la superficie total
de agricultura ecológica supera los 1,67 millones de hectáreas, en 2010. El camino a
recorrer y las posibilidades son enormes.

4.5 Agricultura de calidad

Durante el periodo analizado se han producido otras transformaciones importantes
que han afectado, en general, de forma positiva al sector agrario leonés. Una de ellas
es la relacionada con el desarrollo e implantación de figuras de calidad para los pro-
ductos agrarios o de origen agrario que, además de garantizar unos estándares de ca-
lidad, permiten diferenciar los productos y, en consecuencia, obtener mejores precios
en su venta. La figura más extendida es la de Indicación Geográfica Protegida (IGP),
aunque en la mayoría de los casos se aspira a conseguir la Denominación de Origen
(DO). En el cuadro 4 se relacionan las DO e IGP existentes en la provincia. Además
existen dos figuras de ámbito regional que incluyen todo o parte de la provincia: Le-
chazo de Castilla y León y Vino de la Tierra de Castilla y León. A ellas hay que añadir
la marca de garantía genérica desarrollada por la Junta “Tierra de Sabor”.

Otras transformaciones experimentadas por el campo leonés, y que no es posible
desarrollar en este espacio, tienen que ver con el cooperativismo agrario, no siempre
exitoso y frecuentemente estacionado en los primeros niveles de cooperación; con el
sector forestal, cuya evolución ya se comentó, pero que puede jugar un importante
papel en todo lo relacionado con el cambio climático y con el almacenamiento de CO2;
con el desarrollo rural y las posibilidades que abre como fuente complementaria de in-
gresos a los habitantes del medio rural. Y todo ello, sin olvidar las transformaciones
institucionales, principalmente las relacionadas con la política agraria común, alguno
de cuyos efectos se han comentado. La evolución de esta política determinará en
buena medida el futuro del medio rural leonés. 

23Datos tomados de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León
http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1218522045813/_/_/_ [última consulta
junio 2011] Informaciones periodísticas recientes, que citan como fuente la agencia de noticias ICAL,
apuntan a que en el año 2010 se han superado las 3.100 ha. 
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Cuadro 4
Denominaciones de Origen e IGP

Nombre

Bierzo

Figura

DO

Sector

Vino

Anexo 1
Censos ganaderos (cabezas)

Porcino
118.399

Caprino
42.830

Ovino
558.046

Bovino
158.8471986

139.81448.819696.516161.6611987
111.07940.252676.873156.9841988
114.37453.196639.910162.2781989
107.87442.315626.061146.3281990
100.02436.709706.692132.3771991
114.46123.363618.467110.7541992
119.96344.582694.297113.4151993
134.47438.854644.330126.7271994
67.99623.105655.020135.4611995
77.00219.221696.970129.6081996
90.16423.428719.600136.0191997
96.55253.126797.514115.6121998
87.98237.110786.197142.4371999

102.03312.220891.526149.9682000
97.34635.932810.296150.1352001
98.51934.207620.394159.9192002
95.01135.816632.353169.1632003

100.12939.426632.968128.8422004
83.63824.678554.396126.3542005
89.66743.456506.841122.0792006
99.20532.678621.030143.2342007

108.61553.213616.830113.1342008
103.08230.196550.219112.3502009

Tierras de León DO Vino

Cecina de León IGP Carne curada o transf.

Botillo del Bierzo IGP Carne curada o Transf.

Queso de Valdeón IGP Lácteos

Lenteja Pardiña de Tierra de Campos IGP Legumbres

Alubia de la Bañeza IGP Legumbres

Manzana de Reineta del Bierzo DO Frutas y hortalizas

Pimiento Asado del Bierzo IGP Frutas y hortalizas

Mantecadas de Astorga IGP Productos elaborados

Fuente: Origin Spain Denominaciones de Origen de España http://originspain.com/ 

Fuente Anuario estadística agraria 2004. 2005-09: JCyL Boletín de Información Agraria de CyL. Nº 5/2010
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Anexo 2
Superficies cultivadas (hectáreas)

Viñedos
21.000

Frutales
1.576

Hortalizas
3.606

Patatas
7.7931986

20.5001.5753.6678.8001987
19.5001.7283.6677.2001988
19.5001.8733.9208.5001989
17.2001.6383.4148.5001990
17.0842.3692.7027.0231991
17.3932.1163.3577.9571992
16.1901.8373.4355.2761993
15.8251.7863.5615.5961994
15.7361.8073.5904.8271995
15.6081.7853.6284.7321996
15.7071.8303.7064.5341997
15.6281.8133.6684.8351998
15.6291.8162.9194.7181999
15.7161.7922.8943.4802000
15.8571.4452.6603.3102001
15.9121.3491.7462.9962002
11.4501.4571.2532.0072003
12.7101.3896122.0522004
12.5001.4155401.9002005
12.3691.1094862.0002006
12.1791.2484642.1002007
12.2371.6424611.9002008
12.1491.2965282.2002009

Fuente: JCyL. Anuario de Estadística Agraria de Castilla y León 2004. Para 2005/10: MARM. Anuario de Estadística
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Anexo 3
Superficies cultivadas (hectáreas)

Remolacha
17.500

Girasol
1.400

Otros
3.027

Total
21.927

Alfalfa

Cultivos industriales Cultivos forrajeros

16.500

Praderas
8.716

Otros
9.284

Total
34.500

17.000 1.500 3.403 21.903 17.000 8.710 10.690 36.400
15.773 780 3.071 19.624 18.000 8.903 11.897 38.800
15.500 925 2.202 18.627 19.000 7.077 11.923 38.000
15.500 3.300 2.100 20.900 19.000 7.355 9.345 35.700
15.734 3.161 1.515 20.410 12.878 7.910 10.712 31.500
12.891 10.803 1.372 25.066 16.041 8.523 9.536 34.100
12.954 17.299 1.719 31.972 14.981 9.182 10.337 34.500
13.208 9.289 1.529 24.026 13.880 8.916 8.904 31.700
12.123 5.704 1.655 19.482 11.944 9.642 6.414 28.000
11.325 7.508 2.602 21.435 12.107 8.113 7.980 28.200
11.861 4.187 3.159 19.207 11.273 7.581 11.246 30.100
11.482 4.126 3.993 19.601 12.650 7.666 9.684 30.000
11.445 3.667 4.868 19.980 12.655 7.120 8.925 28.700
9.352 3.957 2.513 15.822 12.195 7.124 9.681 29.000
7.500 3.489 1.375 12.364 7.009 2.877 7.414 17.300
8.509 2.020 1.093 11.622 7.321 3.522 6.257 17.100
7.302 2.955 848 11.105 7.512 2.986 6.502 17.000
7.501 2.861 830 11.192 7.303 3.006 5.491 15.800
8.500 1.067 685 10.252 6.740 2.279 4.503 13.522
7.500 2.780 684 10.964 7.650 516 7.084 15.250
8.450 2.477 1.180 12.107 8.043 694 6.863 15.600
7.399 5.013 907 13.319 7.534 - 5.949 13.483
7.746 5.161 1.123 14.030 8.625 - 6.406 15.031

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Fuente: JCyL. Anuario de Estadística Agraria de Castilla y León 2004. Para 2005/10: MARM. Anuario de Estadística
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El sector Minero Energético
Nuria G. Rabanal

1.-LA IMPORTANCIA HISTÓRICA DE LA ACTIVIDAD MINERA
EN LA PROVINCIA DE LEÓN

La provincia de León, dada su constitución geológica, fue rica en numerosas sus-
tancias minerales tanto de superficie como de subsuelo aplicables a la agricultura, la
industria, la construcción e incluso la medicina. De todas ellas, serán los yacimientos
de hierro, zinc, antimonio, oro y hulla los que cobren especial relevancia económica.
Hablar del sector minero en la provincia de León supone referirnos a un actividad pro-
ductiva de gran importancia a lo largo de la historia.

Aunque la minería del carbón ha sido la que más interés ha acaparado, no podemos
olvidar el que, históricamente, han tenido los yacimientos auríferos cuya tradición
arranca de la época romana, y el de los de hierro. La explotación de las capas auríferas
en la provincia se remonta a los asentamientos romanos que existieron hace varios si-
glos y que, en la actualidad, han perdido su utilidad productiva. Sin embargo, los yaci-
mientos de hierro se repartieron a lo largo y ancho de la provincia hasta épocas muy
recientes localizándose los criaderos más importantes en La Chana, Pradasolana, Vi-
llafeliz, Val de San Lorenzo, Yugueros, Argoviejo, Alejico, Pradilla, Pombriego, Montea-
legre, Brañuelos, Pobladura de la Tercia, Villamanín, Correcillas y Villasimpliz.

La minería del hierro en la provincia alcanzó su máximo exponente en la explotación
de las minas del Coto Wagner, en 1958. La importancia estratégica y económica de
este yacimiento ya se había puesto de manifiesto a finales del siglo XIX1 cuando el In-
geniero Jefe D. Pablo Benoist escribió una memoria en la que daba a conocer la tras-
cendencia de este coto mineral.2 Aunque la abundancia del mineral de hierro era

1 Noticias REVISTA MINERA. “Consideraciones sobre un negocio minero-metalúrgico en la provincia de
León”. Revista Minera. 1905, pág.189.

2 También se recogen en este artículo las referencias de otras dos memorias que recogieron, con poste-
rioridad, la importancia de estos yacimientos realizadas por el profesor D. Manuel Babín en 1900, y por
Mr. Edward Mauby en 1903. Ob. Cit. pág. 189.
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manifiesta en toda la provincia, tal y como señala SOLER, J. M.,3 siempre se le dio una
mayor relevancia al hierro del Coto Wagner. La ventaja del mineral de estas minas ra-
dicaba en que, frente a los minerales magnéticos procedentes de Alemania, Bélgica,
Francia e Inglaterra, el hierro del Coto Wagner, con un alto contenido en sílice, tenía
una fundición rápida que lo hacía muy aconsejable para mezclar con los minerales pro-
cedentes de esos países. Sus específicas características aconsejaban el inicio de las
labores de explotación4 no en competencia con los minerales magnéticos, sino en línea
paralela a la producción de los mismos.

La demanda cada vez mayor en el mercado internacional y europeo del acero de
calidad permitió augurar, casi de forma segura, un gran futuro para los minerales fos-
fóricos de la provincia de León. Se llegó a hablar de la necesidad de una metalurgia
nacional que situase su punto de partida en la construcción de un gran establecimiento
siderúrgico en la zona del Coto Wagner. Sin embargo, todas estas expectativas se vie-
ron frenadas y, hasta mucho más tarde, no se ejecutó la explotación de estas minas.
Las razones en el retraso de ejecución de este proyecto estaban en la necesidad de
realizar fuertes inversiones para poner en funcionamiento la explotación y, sobre todo,
en la mala situación geográfica, que hacía indispensable la construcción de vías de co-
municación, hasta ese momento inexistentes, que pusiesen en contacto la producción
con el mercado a buen precio. El devenir de los acontecimientos motivó la necesidad
de explotación de las minas del Coto Wagner que se abordaría, por la Minero Siderúr-
gica de Ponferrada -en 1958- como continuidad al intento de poner nuestra industria
extractiva al frente de las prioridades de un proceso de industrialización que se había
iniciado con mucho retraso.

Pero si hay una minería importante que ponga a León como referente a nivel nacional
esa es la minería del carbón. No es preciso detenerse en un análisis detallado de la lo-
calización y caracterización de los principales yacimientos carboníferos5 de la provincia
de León, aunque sí podemos señalar los que con el tiempo han concentrado una acti-
vidad económica y empresarial que ha perdurado con éxito hasta nuestros días. Con
ello nos referimos a las cuencas mineras de Matallana, Santa Lucía, Villablino y El
Bierzo.

3 SOLER, J. Mª. Reseña geológico-minera y catálogo de minerales, rocas, etc... de la provincia de León.
León. Ed. Nebrija. 1982. (1ª edición en 1883).

4 En este mismo sentido recogemos la opinión del Jefe del Distrito de la Provincia de León D. J. REVILLA
(“Memoria sobre la provincia de León”. Estadística Minera. 1911) que dada la importancia de la riqueza
contenida en este yacimiento, se lamenta de la falta de incentivos para que el capital se aproxime a
estas cuencas.

5 Existen muchos estudios geológicos sobre la provincia de León: los realizados por los distintos Jefes
de Distrito Minero de la provincia, por las empresas y empresarios que ejecutaron la explotación de los
minerales, los realizados por el Instituto Tecnológico Geológico Minero de España y otros muchos de
carácter técnico que ofrecen una visión detallada de la localización de los yacimientos de carbón y que
dada su complejidad y contenido se alejan de nuestro objetivo.
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Los yacimientos carboníferos de la provincia de León han tenido una gran impor-
tancia histórica en la minería energética española. Resulta imposible separar la evolu-
ción de la minería carbonera nacional de la regional por formar ambas un todo
indivisible. Por ello, los mismos males de los que adoleció la minería nacional son ex-
tensibles a la minería del carbón de la provincia de León. No obstante, en este último
caso, puede hablarse de otros rasgos adicionales y efectos que algunos autores como
SEN, L. C.,6 REVILLA, J.7 o LAZURTEGUI, J.8 han puesto de manifiesto al abordar el
tema minero en la provincia de León.

La lectura de los trabajos antes citados y de otros9 nos ha permitido descubrir la
importancia de ciertos aspectos históricos que han tenido como denominador común,
la búsqueda de soluciones a los problemas que les afectaban en cada momento del
tiempo. Pensemos, por ejemplo, en los  Bancos Industriales10 o la puesta en marcha
del Consorcio Nacional Carbonero11 fruto, en el primer caso, de la búsqueda de fór-
mulas de financiación del desarrollo de las explotaciones mineras y, en el segundo, de
una forma de concentrar la producción y los intereses de los empresarios del sector
para la mejor defensa de sus intereses comunes.

Uno de los principales problemas que ha tenido la minería nacional, y que ha alcan-
zado una dimensión aún mayor en la minería leonesa, ha sido la insuficiente dotación
de infraestructuras para el transporte de la producción. El estado precario de las mis-
mas12 y la falta de cooperación de los capitales públicos, obligaba a las empresas a di-
versificar en exceso su actividad y acometer inversiones no orientadas hacia sus
propias explotaciones privando, a la minería de la provincia, de un desarrollo productivo

6 SEN RODRIGUEZ, L. C. La minería leonesa del carbón 1764-1959. Una historia económica. León. Uni-
versidad de León. 1993.

7 REVILLA, J. Riqueza minera de la provincia de León. Su descripción, industria y estudio de soluciones
para explotarla. Madrid. Imprenta Alemana. 1906.

8 LAZURTEGUI, J. DE. Una nueva Vizcaya a crear en el Bierzo. Altos hornos y Acería en Ponferrada. Pon-
ferrada. Instituto de Estudios Bercianos. 1995.

9 En este sentido hemos revisado algunas fuentes bibliográficas como la Revista Minera, la Colección
Legislativa  de Minas, la Estadísitca Minera , así como otros textos complementarios de los que dejamos
reflejo en la bibliografía del presente trabajo.

10 MAESTRE, J. “Consideraciones sobre la creación de los Bancos Industriales”. Congreso Nacional de
Minería. 1900, págs. 2-19

11 COLECCION LEGISLATIVA DE MINAS. “Real Decreto creando un Consorcio Nacional Carbonero entre
todos los productores de combustibles, integrados por los Sindicatos regionales que en cada centro
de los de mayor producción deben crearse”. 1917, págs. 234-243; y en: COLECCION LEGISLATIVA
DE MINAS. “Real Decreto disponiendo que queden redactados en la forma que se publica los artículos
10 y 12 del Real Decreto de 12 de Julio de 1917, referente al Consorcio Nacional Carbonero”. 1917,
págs. 345-348.

12 ASOCIACION DE INGENIEROS DE MINAS DE ESPAÑA. “Informe al Consejo de ferrocarriles”. Revista
Minera. 1925.
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acorde a sus necesidades. En este sentido, el ferrocarril hullero de La Robla a Valma-
seda fué una de las primeras y más importantes iniciativas en la que los propietarios
mineros, no sólo acometieron la puesta en marcha de las explotación económica, sino
que también construyeron el ferrocarril que dio comunicación directa de sus explota-
ciones con el mercado.13 Con posterioridad se aprobaría, en 1918, el Proyecto de Ley
de concesión del ferrocarril de Ponferrada a Villablino14 que contribuyó a suavizar los
graves problemas que implicaba el transporte en la provincia de León15 y que malograba
la produccion hullera. Ambos casos tuvieron un efecto positivo sobre la expansión de
la producción de hulla favoreciendo, además de un crecimiento del empleo, la posibi-
lidad de acometer estudios sobre la viabilidad de la explotación de los yacimientos an-
traciteros especialmente  en la cuenca del Sil. Con el tiempo, el paulatino aumento de
las explotaciones y extracciones en la provincia permitiría la puesta en marcha de una
red de comunicaciones por ferrocarril que mejorase y favoreciese el desarrollo minero-
energético de la provincia.

Sin embargo, las dificultades de la minería nacional y, por tanto, de la leonesa no se
circunscriben únicamente al problema del transporte. La competencia de los carbones
ingleses también ha obstaculizado su desarrollo. La importante presencia de éstos en
nuestros mercados obligó, en unos casos, a la adopción de medidas arancelarias que
protegiesen la producción española de carbón de la competencia de los carbones ex-
tranjeros16 y, en otros, a la puesta en marcha de medidas que promoviesen la produc-
ción y competitividad de los carbones nacionales17.

13 No obstante, los propietarios también tuvieron que hacer frente a errores como el que había supuesto
el que iniciasen separadamente la construcción del ferrocarril y el registro de las explotaciones mineras.
Aunque la construcción y puesta en marcha del ferrocarril se había realizado rápidamente, se retrasó
la explotación de los yacimientos carboníferos y, la carencia de tráfico durante los primeros años, hizo
muy duro el sostenimiento económico de la línea. A pesar de ello, el objetivo perseguido por la empresa,
y más adecuado desde el punto de vista estratégico, era el de conseguir pertenecer al “clan” de vías
férreas esencialmente nacionales en el transporte de mineral energético 

14 COLECCION LEGISLATIVA DE MINAS. “Proyecto de Ley 17 de Junio de concesión del ferrocarril Pon-
ferrada-Villablino”. 1918, págs. 504-508.

15 REVILLA, J. Riqueza minera de la provincia de León. Su descripción, industria y estudio de soluciones
para explotarla. Madrid. Imp. Alemana.1906. Como Jefe del Distrito minero de la provincia tenía un gran
conocimiento de las posibilidades de León y por ello realiza un mapa en el que se recogen por un lado
las vías existentes y por otro las necesarias para dar salida a la producción. Con el tiempo, algunos de
sus proyectos verían la luz.

16 Nos referimos, por ejemplo, al Proyecto de ley de Minas de 1908.
17 La huelga de la minería inglesa en 1912 o la paricipación de Inglaterra en conflictros bélicos, tuvieron

importantes consecuencias para la producción nacional de carbón, obligando a la adopción de medi-
das, en unos casos, dirigidas al fomento de la producción y, en otros, a una obligación de consumo del
carbón nacional.
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En el caso de la minería leonesa habría que añadir la competencia adicional con los
carbones asturianos18 una competencia que aún hoy se mantiene.

Un tercer aspecto que ha condicionado la evolución posterior del sector minero ha
sido el “minifundismo minero” y la falta de correspondencia entre el registro de la pro-
piedad de las explotaciones y su explotación económica. 

La dispersión de la propiedad minera, en general, ha sido muy importante. La au-
sencia de una concentración de la propiedad, ha mermado las posibilidades de des-
arrollo de la minería energética al permitir la existencia de “socavones”19 en los que
únicamente se perseguía la expoliación del subsuelo20 y en las que el poder del em-
presario para afrontar inversiones productivas era muy pequeño. Iniciativas como el,
citado con anterioridad, Consorcio Nacional Carbonero,21 las propuestas de la Asam-
blea Hullera Nacional,22 o la aprobación de normativas específicas como el Estatuto
Carbonero en 1924 -que establecían la necesidad de formar “cotos” mineros que fa-
voreciesen una intensificación de las tareas de laboreo- han intentado resolverlo. En
todos estos casos, y siempre que ha sido posible, la participación de los empresarios
mineros de la provincia de León fue activa. 

Relacionado con el tema de la propiedad estaba el de la nacionalidad de los pro-
pietarios de los recursos del subsuelo. La penetración de los capitales extranjeros23 se
llegó a considerar un problema muy grave, puesto que ese derecho se traducía en una

18 Así se reconoce en el texto editado por la Cámara de Comercio e Industria de León con motivo de su
centenario al expresar, respecto a este tema, que en materia de carbón, existían dos fuentes de presión
importantes que dificultaban la salida comercial de su producción: la presión de los carbones ingleses
y la de los asturianos.

19 Término con el que en el argot minero se viene a denominar a las pequeñas explotaciones mineras
20 Un detalle de este problema puede verse en: MADARIAGA, C. “La crisis del carbón”. Revista Minera.

1919, págs. 385-387.
21 El Consorcio Nacional Carbonero tendría por objeto acometer la solución al problema minero nacional

con la formación de grandes núcleos mineros que, una vez asociados y agrupados por cuencas con
semejantes condiciones de explotación, intereses y aspiraciones, podrían encontrar el capital necesario
para impulsar los trabajos, las labores y las instalaciones demandadas.

22 En 1924, la Asamblea Hullera Nacional elevó al presidente del Directorio Militar un informe en el que se
valoraron los elementos que mermaban la competitividad de nuestros carbones y en el que se hacían
eco del problema que representaba para el desarrollo de la industria minero-energética la dispersión
de la propiedad.

23 Más amplias refrencias en este sentido pueden verse en: MUÑOZ GARCIA, J., S. ROLDAN LOPEZ Y
A. SERRANO MARTINEZ concretan en su artículo: “Minería y capital extranjero en la articulación del
modelo de desarrollo subordinado y dependiente de la economía española en la segunda mitad del
siglo XIX y los primeros años del siglo XX”, el contenido de las propuestas de la citada Ley que, para
dar cumplimiento a los objetivos propuestos, establecía la no necesidad de requisito alguno para de-
marcar la concesión y otorgarla, así como que el otorgamiento de las explotaciones fuese a perpetuidad;
y FERNANDEZ BALBUENA, M. “Los valores extranjeros de minas españolas”. Revista Minera. 1927,
págs. 49-52.
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explotación de la riqueza minera nacional cuyos beneficios no se reinvertían en la eco-
nomía nacional. En el caso de la provincia de León, este aspecto tuvo una mayor in-
fluencia en los minerales no energéticos como el oro y el hierro24, que en la propiedad
de los yacimientos de carbón. 

En determinados momentos del pasado, se ha puesto de manifiesto una falta de
correspondencia entre la titularidad del subsuelo y la actividad económica. De la diver-
gencia existente entre ambos no ha podido eximirse el propio carbón. Algunos autores25

achacaban este hecho a los efectos de la Ley de Bases de 1868, una Ley que dejaba
libre el acceso al subsuelo y a su explotación, y que, si bien, había estimulado el registro
masivo de todo tipo de yacimientos minerales, no garantizaba, en modo alguno, su ex-
plotación económica. 

Un análisis más detallado en el tiempo de la evolución histórica, tanto de la minería
nacional como de la de León, pondría de manifiesto no sólo la existencia de otros rasgos
comunes y específicos para ambas, sino también la importancia que determinados
acontecimientos políticos,26 económicos o sociales tuvieron sobre la marcha del sector.

El desarrollo de la minería energética nacional y en nuestra provincia en estas últimas
décadas ha estado marcada por la regulación y una falta de competitividad que ha
amenazado de manera permanente su existencia resultando determinante en su evo-
lución más reciente el antes y el después que ha supuesto la entrada de España en el
proyecto comunitario.

2.-EL SECTOR MINERO ENERGÉTICO TRAS
LA ENTRADA EN LA UNIÓN EUROPEA 

El Tratado Constitutivo CECA y las sucesivas Decisiones sobre intervenciones fi-
nancieras de los Estados miembros en favor del carbón, así como los planes RECHAR
han vertebrado, de manera directa o indirecta, las líneas de reconversión de la minería
energética comunitaria. 

Una aproximación al pasado de la minería energética en nuestro país revela la au-
sencia casi total de una estrategia clara hasta casi el momento en el que España se in-
tegra en la Comunidad Europea en 1986, aunque por otro lado hayan existido

24 Al menos es lo que se refleja en el catastro Minero de 1909.
25 ESCOSURA Y ALAMILLOS, J. “El problema minero metalúrgico”. Revista Minera. 1933, págs. 317-318/

357-359.
26 Pensemos en el efecto económico que la huelga de la minería inglesa de 1912 tuvo sbre la economía

española en general; el colapso de la minería durante las dos Guerras Mundiales, la propia Guerra Civil
española o la negativa de la Marina de Guerra española al consumo de carbones nacionales entre otros. 
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antecedentes que han revelado una cierta voluntad de apoyar la mejora en la compe-
titividad de los carbones.27

Tal es el caso del conocido como Régimen de Acción Concertada regulado por el R.D.
de nueve de agosto de 1974 que, con el fin de favorecer la producción nacional de car-
bón, y en el marco del PEN, aprueba un sistema de medidas de apoyo al carbón. En este
Real Decreto, se establecían unos objetivos para la producción de carbón a alcanzarse
para 1979 y que deberían mantenerse o superarse en el periodo 80-95. Para cumplir con
esta meta, se estableció un régimen de concierto entre las empresas de la hulla, la an-
tracita y el lignito pardo, de tal forma, que aquellas empresas que aceptasen ese régimen
de concierto quedaban obligadas a cumplir los aumentos de producción pactados. 

La aplicación del régimen de acción concertada, en términos generales,28 se tradujo
en un aumento de la producción total de carbón. Sin embargo, en lo que se refiere a la
reestructuración del sector, los efectos sobre la estructura de la minería energética y
las empresas que operaban en el sector, no fueron los esperados, convirtiéndose el
sistema en un nuevo mecanismo de financiación, basado más en la innovación de unos
criterios de ayuda y protección supeditados al establecimiento de unas cuotas de pro-
ducción y a la voluntariedad de las empresas de someterse al mismo, que en el esta-
blecimiento de unos objetivos de competitividad.

El fracaso del régimen de acción concertada dio paso al que se conoce como Ré-
gimen de Acción Convenida regulado por el R.D de dieciséis de enero de 1981, coin-
cidiendo con la revisión del PEN 78 y el cambio de objetivos a que condujo el segundo
shock del petróleo. El espíritu de los convenios era el mismo que el del régimen de ac-
ción concertada debiéndose comprometer las empresas acogidas a tal acuerdo, a un
incremento mínimo de la producción subterránea. Una vez más, el aumento de la pro-
ducción era el objetivo principal de las acciones en materia del carbón, quedando re-
legado a un segundo plano una reconversión profunda del mismo.29 Para las

27 La Comisión de Estudio de la Riqueza Hullera Nacional, en 1915, propuso, en 1915, una serie de me-
didas necesarias para el inmediato desarrollo de la industria hullera española consitentes en el mante-
nimiento de ciertas condicione tributarias, la fijación de un régimen de bonificaciones para el trnasporte
de carbón y la estimulación de la producción mediante la financiación de las inversiones productivas o
el estblecimiento de bonificaciones  alas empresas productoras por auemntos en su producción. Más
sobre este tema pude verse en: COMISION DE ESTUDIO DE LA RIQUEZA HULLERA NACIONAL. “Me-
didas necesarias para el inmediato desarrollo de la industria hullera española”. Revista Minera. 1915,
págs. 325-333.

28 Sólo hemos podido medir el grado de eficacia a través de las cifras de producción, ya que no nos ha
sido posible conseguir información alguna acerca de qué empresas se acogieron a dicho régimen y
cuáles fueron las variaciones y cambios experimentados en sus estructuras productivas.

29 Este carácter secundario de la reconversión frente al aumento de la producción, se pone claramente
de manifiesto en el propio Real Decreto en cuyo artículo primero se dice:

...“no obstante, cuando circunstancias particulares del yacimiento de la zona lo aconsejen, la Adminis-
tración podrá tener en cuenta propuestas individuales de empresas que, sin conseguir los aumentos
mínimos de producción antes indicados, indiquen realizaciones importantes para la reestructuración de
las minas o de su adecuado mantenimiento...”
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Gráfico 1
Producción subterránea y a cielo abierto en León (Tm)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por OFICO y el Ministerio de Industria; CA (cielo abierto).

explotaciones a cielo abierto, las perspectivas de producción se supeditarían a la rea-
lidad y las necesidades del mercado. La reconversión, que como hemos mencionado
tenía un carácter subsidiario, se convertía no en un fin sino en un medio para acceder
a los beneficios propuestos por la Administración. Tanto en el régimen de acción con-
certada como en el de la acción convenida, la Administración actuó como intermediario
entre las empresas mineras y las empresas eléctricas (principales demandantes). Para
las primeras, la Administración fijaba la cuota de producción y la cuantía de las ayudas,
y para las segundas establecía el precio y las entregas a las centrales térmicas mediante
los cupos

La adhesión de España al proyecto comunitario hizo necesario un ajuste normativo
que ha supuesto la aprobación y aplicación de sucesivos regímenes para el carbón de
cuyo contenido podemos extraer algunas claves del desarrollo del proceso de recon-
versión minero-energético de la minería nacional y, por supuesto, leonesa. 

Este tipo de de intervención de la Administración se produjo hasta 1987, año en el
que nace el Nuevo Sistema de Contratación del Carbón Térmico. La puesta en marcha
de este sistema, aún hoy vigente en su diferenciación entre empresas públicas y priva-
das, sirvió como base también para dar cumplimiento a la normativa de la Comunidad
Europea de la que acabábamos de formar parte como recién estrenados socios. 

El nuevo sistema implantado tuvo consecuencias sobre el número de explotaciones
en funcionamiento. Desde 1986 hasta 1990 esta cifra  pasó de 225 a 163. El pago de
suplementos de precio para empresas acogidas a precios de referencia superó al de
las empresas no acogidas al mismo, que vieron reducidas sus cuotas de producción y
el coste unitario por puesto de trabajo ascendió a quince millones de pesetas. 
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Tabla 1
Evolución de l a Plantilla en León (miles)

AntracitaAño

6.450

Hulla

6.211

Total

1986

6.347 6.0121987

6.400 5.8011988

6.308 5.5801989

5.993 5.8431990

4.542 4.677

12.661

12.359

12.201

11.888

11.836

9.2191991

Fuente: CIFUENTES GONZALEZ, J.: “La minería leonesa del carbón ante el mercado único europeo”. II Curso de Economía Leonesa.
Universidad de León, 1993 pág 135.

30 NSCCT acrónimo con el que nos referiremos a partir de ahora al Nuevo Sistema de Contratación del
Carbón Térmico.

31 BOE, miércoles 7 de noviembre de 1990.

La aplicación del NSCCT30 no respondió a las expectativas de reestructuración y
racionalización pretendidas al comienzo de su aplicación. No cumplió con los objetivos
propuestos acentuando las divergencias entre las explotaciones mineras. El sistema
formulado respondió más posiblemente a la necesidad de cumplir con la adaptación a
la normativa comunitaria que a las necesidades reales del sector. De repente, era ne-
cesario sanear las empresas mineras en pos de conseguir su adaptación a un mercado
más abierto, y alcanzar la consecución de cuotas de producción no sólo afianzadas en
yacimientos significativos, sino también extraíbles a costes razonables. Dadas las con-
diciones socioeconómicas de las cuencas mineras, garantizar de forma estable el
mayor empleo posible era un claro objetivo político. Que todo ello fuese coherente con
un aumento gradual de la viabilidad económica y un ajuste racional a la demanda y
oferta previsibles, nos parece una meta tremendamente difícil de conseguir, por no decir
que imposible. Lo cierto es que el NSCCT parecía dar solución a la garantía de la de-
manda con el sistema de contratos a largo plazo. 

De esta manera, se aseguraba para las empresas mineras unas compras que les
proporcionaban no sólo estabilidad en la producción, sino también la posibilidad de
ejecutar inversiones en sus explotaciones y beneficiarse de las facilidades que, a tal
fin, la Administración estaba dispuesta a conceder siempre que se cumpliesen deter-
minadas condiciones. 

En 1990, y con motivo del requerimiento de la Comisión Europea a España31 a pre-
sentar una plan de reducción de los pagos compensatorios efectuados en el marco del
NSCCT aplicable hasta 1993, se diseña un Plan de reordenación para el sector del car-
bón que se aplicaría, en un principio, para el periodo 1990-1993, y que posteriormente
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Tabla 2
Previsiones plan de reordenación

1989

22.773

1994

Plantilla

10.811Suministro térmico

172Nº empresas

475Productividad (T/H/A,,O)

2,274Coste medio (Ptas 89/T h PCS)

16.604

9.387

107

572

2,051

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por el Ministerio de Industria.

El instrumento a través del cual se pone en marcha es la Real Orden Ministerial de
31 de octubre de 199032 en la que se plasman las principales medidas de reducción de
los pagos compensatorios que conducían paralelamente a una reducción de capaci-
dades.

32 Decisión 20.12.89 DOCE L /105/19. En el V considerando de dicha Decisión se señala que, para que
la Comisión estuviese en condiciones de poder aplicar la Decisión 2064/86 CECA, se sugiere a las au-
toridades españolas la presentación, antes del treinta de junio, de un plan de reducción de los pagos
compensatorios efectuados en el marco del NSCCT o de cualquier otra intervención de efecto equiva-
lente.

se vería prorrogado hasta 1994. Aunque se seguiría manteniendo el sistema de con-
tratos a largo plazo, se establecieron nuevos objetivos y medidas de apoyo. Dicho plan
se estructuró en torno a cinco ejes:

• Reducir los costes de producción del carbón nacional mediante una disminu-
ción progresiva de las ayudas del Estado.

• Alcanzar una mejora de la productividad media en la minería subterránea de
un 15%.

• Consolidar una capacidad de la minería a cielo abierto de unas 600 Kt al final
del plan.

• Mejorar los niveles de seguridad minera.

• Promover la regeneración del tejido industrial en las áreas afectadas por los
cierres de capacidades mineras.

La previsiones en cifras de los objetivos establecidos para la minería subterránea,
reflejaron reducciones muy importantes en el número de trabajadores empleados en el
sector (-28%), de empresas (-37%) y de los suministros globales a las empresas ter-
moeléctricas, lo que hizo ascender el coste estimado total de la reordenación prevista
a 125.000 millones de pesetas del año 90.
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33 La Orden Ministerial establecía que para poder acceder al anticipo de precio era necesario demostrar
la viabilidad de las empresas en el plan estratégico que debían adjuntar las empresas suministradoras
a las empresas generadoras de electricidad visado por la Secretaría de Energía.

34 La componente laboral respondía a un acuerdo alcanzado entre las empresas y los sindicatos con el
visto bueno de la Administración.

Las empresas explotadoras de las centrales térmicas y las mineras podrían acceder
al pago de compensaciones como consecuencia de contratos visados por la Secretaría
de Energía, siempre que los pagos tuviesen el carácter compensatorio por una reduc-
ción no inferior al 40%, según promedio anual, de los niveles de suministro hasta 1993.
La posibilidad de beneficiarse de las percepciones por este concepto, lo hacía incom-
patible con los pagos de suplementos de precio, aunque existía la posibilidad de ac-
ceder, bajo ciertas condiciones,33 a un anticipo del suplemento de precio para aquellas
empresas suministradoras de carbón térmico que estuvieran realizando un cambio sus-
tancial en la aplicación de los factores de producción que les permitiese obtener un
saldo positivo en la cuenta de explotación. La compensación por reducción de la pro-
ducción tenía, a su vez, dos componentes; una componente laboral34 y otra de reduc-
ción de la producción, que estaba supeditada a la primera.

El final de la vigencia de la Decisión 2064/86 CECA y la puesta en marcha de la De-
cisión 3632/93 CECA obligan a un nuevo ajuste de nuestro sistema de subvención a la
minería. La reclasificación del tipo de ayuda, la homologación en el tratamiento de las
explotaciones a cielo abierto y los graves problemas socioeconómicos de las cuencas
mineras en declive, obligaron a las autoridades españolas a reformar, una vez más, el
sistema de contratos a largo plazo introduciendo algunas novedades. El nuevo sistema
se reflejó en un nuevo Plan de modernización, racionalización y reestructuración y re-
ducción de actividad de la industria del carbón española 1994-1997.

El nuevo plan insistía en la reducción de las ayudas a las empresas productoras de
carbón por la venta del mismo. Lógicamente, y una vez más, se mantenía la diferencia
entre las empresas con contrato de programa y las empresas sin contrato, en lo que
creemos una obstinada intención de diferenciar entre la minería pública y la minería pri-
vada, aunque en la declaración de intenciones del propio plan parecía aflorar una cierta
voluntad de reducir las ayudas también para las públicas. Tres eran los ejes sobre los
que se vertebraba este nuevo sistema regulador del carbón:

El primero era la continuidad de las ayudas al funcionamiento, condicionadas, eso
sí, a la consecución de una mejora de la productividad; si con anterioridad los ingresos
que percibían las empresas mineras llevaban intrínseca una ayuda consistente en per-
cibir una cantidad sobre el coste del carbón internacional puesto en central, a partir de
ese momento, ese ingreso crecería dos puntos porcentuales por debajo del crecimiento
del índice real de precios al consumo, lo que garantizaba una reducción de las ayudas
en un 6,31% como mínimo Las explotaciones a cielo abierto, también verían reducidos
sus ingresos, y las cantidades a suministrar se pactarían anualmente en función de las
necesidades de las centrales térmicas.

73

EL SECTOR MINERO ENERGÉTICO

Proyecto OK 2_Maquetación 1  17/04/12  15:26  Página 73



XXV AÑOS DE ECONOMISTAS Y ECONOMÍA LEONESA

74

El segundo era el constituido por las ayudas a la reducción de actividad, que se
concederían inevitablemente a las empresas con contrato de programa que, a todas
luces, era imposible que tuvieran unos costes de producción que se aproximasen a los
del mercado internacional,35 y a las empresas sin contrato de programa para las que
se determinarían las posibilidades financieras a las que tendrían acceso aquellas que
redujesen total o parcialmente toda la actividad.

El tercero las ayudas a la reindustrialización, mediante la creación de un fondo eco-
nómico que permitiría financiar las actuaciones dirigidas a establecer alternativas eco-
nómicas a la minería energética en las cuencas afectadas por la reducción de actividad.

Para poder acogerse al sistema de ayudas, las empresas debían presentar un plan
de reducción de actividad que reflejase tanto las reducciones de los ingresos por ventas
de carbón, como las de las plantillas y los previsibles cierres de explotaciones y au-
mentos de productividad previstos. El plan distinguía entre las ECCP y las ESCP, y den-
tro de este segundo grupo, entre las empresas con un volumen de producción superior
a 200.00 toneladas o inferior a este valor, así como entre explotaciones subterráneas y
a cielo abierto.

En las empresas que desarrollan su actividad en la provincia de León, los planes de
reducción de actividad y las ayudas totales previstas para cada una de ellas difieren
de una a otra. 

Empecemos por la M.S.P, una empresa con una cuota de producción anual de
1.300.000 toneladas y una plantilla, en el momento de ponerse en marcha el plan, que
rondaba los 2.323 trabajadores. Percibía ayudas directas a la explotación en subven-
ciones corrientes y al capital por un total de 12.072 millones de pesetas, y ayudas in-
directas mediante el pago de un complemento de precio por tonelada de 1.093 ptas
en el año 1994. El coste de la peseta/termia en ese año para la empresa era de 2,720
ptas constantes/th, comprometiéndose a conseguir que el precio se rebajase a 2,054
ptas constantes /th en 1997, para lo cual se estimaba necesario realizar unas inversio-
nes por importe global de 8.838 millones de pesetas corrientes.

La segunda de las minas leonesas es la mina de Victoriano González S.A, que em-
pezó siendo una sociedad que aglutinaba las explotaciones de la cuenca de Fabero y
que termina, años más tarde, absorbiendo a la propia M.S.P y las Minas de Guardo (en
Palencia). En el momento de presentar su plan de reducción de actividad, contaba con
una producción comprometida para las entregas a térmicas de 1.022.000 toneladas al
año y daba empleo a una plantilla de 1.352 trabajadores. Al igual que en el caso anterior,
la empresa se comprometía a reducir el coste pta/termia de 2,137 a 2,040 ptas/th en

35 La severidad en el grado de reducción de actividad para las empresas con contrato de programa era la
máxima que permitían las condiciones sociolaborales de las cuencas mineras con grandes dificultades
para el establecimiento de inversiones alternativas a la minería.
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1997 a pesetas constantes. La empresa a cambio se beneficiaría de unas subvenciones
globales de 1.190 millones de pesetas y de una ayuda complementaria intrínseca de
1.011 ptas por tonelada. Para contribuir a una reducción de costes, además la empresa
se comprometió a realizar inversiones por un valor de 14.297 millones de pesetas.

La Hullera Vasco-Leonesa S.A tenían un compromiso de entrega de 900.000 tone-
ladas anuales más 170.000 adicionales como consecuencia del proyecto de la nueva
mina.36 Esta empresa contaba con una plantilla de 1.539 trabajadores y un coste pta/th
de 2,15 ptas que se comprometió a reducir a 2,041 ptas/th. La ayuda complementaria
intrínseca ascendería a 4.485 ptas tonelada, la más elevada para las empresas mineras
leonesas.

La empresa HULLAS DEL COTO CORTES S.A es una empresa con una producción
comprometida de 493.500 toneladas y una plantilla de 611 trabajadores y un coste
pta/termia de 1,820 ptas, que con el nuevo plan se comprometía a reducir a 1,778, para
lo cual percibiría unas subvenciones globales de 123 millones de pesetas y unas inver-
siones de 2.389 millones de pesetas. La ayuda complementaria, en este caso, sería de
998 ptas/tonelada.

El Plan de reordenación finalizó en 1997, coincidiendo con la aplicación de la Direc-
tiva Europea del Mercado Interior de la Electricidad37 que permite la compatibilización
de la liberación del mercado eléctrico con la seguridad del abastecimiento energético,
poniendo de manifiesto la prioridad de la seguridad del mismo por encima de la opti-
mización de costes38. Aunque dicha directiva reconocía la posibilidad de que los Esta-
dos miembros pudiesen imponer a las compañías eléctricas obligaciones de servicio
público e interés económico, como puede ser la seguridad de abastecimiento, también
establece un techo máximo en la utilización de fuentes de energía primarias del 15%
de la cantidad total de la energía primaria necesaria para producir la electricidad que
se consumiese en el Estado miembro del que se tratase. Con ello, se establece la pre-
cedencia económica en el funcionamiento de las centrales térmicas, aunque no inter-
viene ni regula un nuevo sistema de ayudas al carbón diferente o complementario al
diseñado por la Decisión 3632/93 CECA. 

Es precisamente la liberalización del sistema eléctrico y la necesidad de dar conti-
nuidad al cumplimiento de las directivas comunitarias sobre el carbón junto con las
permanentes reivindicaciones de los trabajadores del sector de ver garantizado su fu-
turo, lo que lleva a la Administración a pactar con los sindicatos un Plan para la minería
del carbón y desarrollo alternativo de las cuencas mineras para el periodo 1998-2005.

36 La nueva mina se refiere a un proyecto de la empresa de concentración de la producción y la extracción
para reducir costes.

37 Publicada el 30 de enero de 1997.
38 Artículos 3.2, 8.4 y 24.1 de la Directiva.
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El acuerdo no contó con la aceptación de los productores de carbón ni tampoco de
los eléctricos, hecho éste que, además de restar efectividad al proceso de reestructu-
ración, fue muy criticado en su momento por las implicaciones que para los ausentes
en la negociación tendría el plan.

Básicamente, se seguían las mismas líneas que en los anteriores planes ya que, para
las compras de carbón, se siguió pensando que el mejor instrumento eran los cupos
garantizados. Para las empresas eléctricas se establecía el principio de libre contrata-
ción, con la condición de que a cambio deberían garantizar los compromisos mínimos,
para lo cual se suscribirían los contratos. Como contraprestación, las eléctricas recibirían
ayudas a la financiación de los stocks de carbón por encima de las 720 horas de segu-
ridad. Los compromisos  tal y como pueden verse en la tabla 6.16, se reducen progre-
sivamente en el tiempo, llegándose a garantizar unas compras, en el año 2005, de
13.000.000 toneladas, lo que implica una reducción acumulada del 28,32%.

El plan se acompañó de una serie de medidas complementarias que tenían como
finalidad contribuir a una mejora del grado de reindustrialización de las cuencas mineras
afectadas por el declive económico, que analizaremos al abordar la situación actual
del sector en la provincia de León y las medidas de reindustrialización adoptadas hasta
la puesta en marcha del nuevo plan. 

A la finalización del anterior Plan del carbón y en un nuevo marco de política ener-
gética comunitaria dominado por la garantía del autoabastecimiento energético y la
compatibilidad ambiental se pone en marcha un nuevo plan que permita la continuidad
de ciertas explotaciones mineras con la nueva estrategia comunitaria. El  Plan Nacional
de reserva estratégica del carbón 2006-201239 que tiene como objetivo el encauzar el
proceso de ordenación de la minería del carbón, teniendo en cuenta los aspectos so-
ciales y regionales derivados de la reconversión, y la necesidad de mantener una pro-
ducción garantizada de carbón autóctono que permita asegurar el acceso a las
reservas. 

El resultado de todo el proceso de ajuste desde 1986 es que se ha pasado de 234
empresas con una producción aproximada de 19.32 millones de toneladas y 45.212
empleados, a 27 empresas con una producción de 12.1 millones de toneladas que dan
empleo directo a 8.284 trabajadores. Todo ello, sin tener en cuenta las pérdidas indi-
rectas de empleo como consecuencia de actividades relacionadas o ubicadas en nú-
cleos mineros y que, al igual que ocurre en otras regiones de Europa, resulta muy difícil
de estimar.  

En el momento actual de la energía en España, el carbón sigue ocupando un puesto
relevante en la producción nacional de energía junto con la energía nuclear y las ener-
gías renovables, aunque los agentes económicos siguen reivindicando su manteni-
miento por razones sociales y de seguridad del abastecimiento. 

39 Ministerio de Industria comercio y Turismo 28-03-2006.
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El Nuevo plan del carbón pretende de acuerdo a las normas vigentes comunitarias
(Reglamento CEE Nº 1407/2002), articular un programa de ayudas a la industria minera
incluyendo no sólo las que de manera directa o indirecta afecta a este sector, sino tam-
bién con medidas dirigidas a la promoción de las comarcas mineras en declive. Las hi-
pótesis del plan establecen una reducción progresiva de plantillas en las empresas y
una reducción de capacidad que garantice la continuidad de aquellas empresas que
entren dentro de la categoría de estratégicas.

Las ayudas contempladas en el plan siguen siendo ayudas directas e indirectas.
Las directas van dirigidas a las empresas inscritas en el plan de cierre de minas o a
aquellas inscritas en el plan de acceso a reservas y que, por razones de seguridad de
abastecimiento, han de mantenerse operativas. Tanto en uno como en otro caso, la
subvención no superará la diferencia entre el coste de producción y el ingreso por ven-
tas. Como tercera forma de acceso a la ayuda directa, se contempla la existencia de
ayudas directas a la cobertura de cargas excepcionales derivados de los eventuales
cierres de unidades de producción. 

Las ayudas indirectas a la industria del carbón, irán dirigidas a financiar el stock de
reservas de las centrales térmicas, existiendo la posibilidad de financiar el transporte
de carbón entre cuencas o centrales. 

Una vez más, se persiste en la diferenciación entre minería pública y privada ya que
el plan sigue admitiendo un tratamiento diferenciado de las minas públicas respecto
de las privadas que se desmarcan de los requisitos exigibles al resto de empresas mi-
neras amparándose en su especial relevancia. 

El programa de ayudas se complementa con un plan de reducción de plantilla en el
que se incentiva la jubilación de los trabajadores mineros mediante un plan de reduc-
ción de plantillas que ha de ser negociado previamente con la empresa. 

Como medidas novedosas el nuevo marco de ayudas incorpora la posibilidad de
articular ayudas al medioambiente y la promoción de nuevas actividades de promoción
económica dirigidas a las zonas mineras en declive. 

3.- REFLEXIÓN FINAL
El sector minero energético en la provincia de León ha marcado su pasado y su pre-

sente y condiciona su futuro. Sometida, como hemos señalado, a un proceso de ajuste
que comienza con la entrada de España en el proyecto comunitario, el  ajuste impuesto
por la normativa comunitaria y el papel que han jugado tanto el Estado como el resto
de agentes sociales y económicos que han tomado parte en el diseño de el proceso
de reducción de actividad permite augurar su continuidad incierta bajo el paragüas de
la subvención. La más amplia experiencia llevada a cabo en el resto de productores
comunitarios, de la que no hemos dejado reflejo en estas páginas por no extendernos,
nos ha llevado a la creencia de que no se puede sostener una reconversión basada en
la simultaneidad de lo público y lo privado, siendo necesario asumir de manera homo-
génea y global el reajuste del sector antes de decidir el objetivo final del sector.
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Por otro lado, es necesario tener en cuenta que todo proceso de reajuste productivo
ha de ir ligado a un proceso reindustrializador que ha de paliar los efectos negativos
que produce la desaparición de una actividad económica que ha generado mucho em-
pleo directo e indirecto. 

La experiencia vivida hasta ahora ha mostrado que los modelos aplicados no han
sido efectivos en la creación de alternativas y que los problemas de despoblación, des-
industrialización y depresión económica siguen en aumento en un escenario dominado
por el declive en el uso de este mineral energético.

La necesaria búsqueda de una compatibilidad entre su explotación y un uso más
compatible con el medioambiente obliga a la búsqueda de usos alternativos eficientes
y eficaces que en ningún caso permitirán augurar el esplendor económico para ese
sector que otras décadas le concedieron. 
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Fuente: Estadística Minera de España 2009
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1 El título del presente capítulo se ha planteado en clara referencia a un artículo de opinión firmado por
uno de los autores y aparecido años atrás en uno de los principales diarios de la Provincia. Bajo el título
de “Nuevos vientos en el comercio leonés”, en aquél se hacía referencia a la necesidad de “puesta al
día” de los establecimientos comerciales a raíz de la implantación del primer hipermercado y la apertura
de grandes almacenes. Las similitudes con el tema aquí tratado son evidentes, permitiendo constatar
la realidad de varias situaciones y tendencias allí apuntadas.

Veinticinco años del comercio en León:
nuevos vientos, nuevas realidades...1

José Luis Vázquez Burguete
Pablo Gutiérrez Rodríguez

1.- INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, con el término “co-
mercio” se hace referencia tanto al proceso de “negociación que se hace comprando
y vendiendo o permutando géneros o mercancías”, como a la “tienda, almacén, esta-
blecimiento comercial” o al “conjunto o clase de comerciantes”, definiciones todas ellas
aplicables en el caso que nos ocupa. Con todo, no debemos olvidar otras acepciones
que, si bien más en desuso, son igualmente válidas al tiempo que permiten hacerse
una idea clara de la importancia de la actividad comercial. Entre éstas, la que la iden-
tifica en un sentido amplio y genérico con la “comunicación y trato de unas gentes o
pueblos con otros”.

Los orígenes del comercio se sitúan en el Neolítico, y el término deriva del latín com-
mercium. Las tierras leonesas han sido testigo de actividades comerciales desde largo
tiempo atrás (los vestigios de almacenes en Lancia, Legio o Asturica así lo atestiguan),
orientadas a satisfacer las demandas de gentes de dentro (baste recordar las ferias y
mercados llevados a cabo desde época inmemorial, avalados por fueros y privilegios
desde la Edad Media y que aún perviven en la actualidad, o los “comercios” ubicados
en tantas localidades y que se encargaban de ofrecer “un poco de todo” a lo largo de
todo el año) y de fuera (baste aquí evocar la tradición de los arrieros maragatos), cons-
tituyendo dicha actividad no sólo el modo de vida de buen número de leoneses, sino
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también determinando el carácter y la fisonomía de los núcleos de población, particu-
larmente los de mayor tamaño, en los que ha ejercido como elemento de atracción
para las localidades del entorno.

De hecho, cualquier mirada atrás en el pasado reciente, hacia lo que ha cambiado
durante los años de nuestra existencia, incluirá, casi con total seguridad, la rememo-
ración de los establecimientos donde realizábamos nuestras compras, su ubicación o
quienes allí nos atendían, qué pervive, qué ha cambiado, qué ha desaparecido...

Si la progresiva (y hoy prácticamente total) reubicación de las actividades industria-
les y de manufactura en polígonos y en el extrarradio de los núcleos de población se
encargó de transformar la fisonomía de los núcleos poblacionales leoneses hacia la
mitad del siglo pasado, los cambios más aparentes en los últimos veinticinco años
pasan no sólo por la construcción de viviendas y complejos residenciales, sino por la
apertura y cierre de establecimientos, los cambios en nombres y titulares, luminosos y
escaparates y el surgimiento de grandes edificios y superficies asociados a las nuevas
formas comerciales. Los núcleos urbanos han evolucionado a la par que lo hacía su
comercio, y esto es una realidad en los últimos veinticinco años de la Provincia de León,
tal y como podrá comprobarse a lo largo de las páginas siguientes.

2.- LA (R)EVOLUCIÓN DE LAS FORMAS DE COMERCIO

Si bien hace tiempo que la pluralidad de formas y establecimientos ha sido asumida
como elemento de complejidad del sistema comercial, no es menos cierto que la rápida
evolución experimentada en los últimos años -hasta el punto de poder llegar a consi-
derarla una auténtica “revolución”- ha dado lugar a importantes debates entre acadé-
micos y expertos a partir de los correspondientes intentos de sistematización y
clasificación.

Simultáneamente a lo anterior, hoy en día cabe referenciar una fuerte (y creciente)
competencia, si bien entre competidores muy dispares en tamaño, cuota de mercado,
posibilidades y recursos. Negocios con gran arraigo no tantos años atrás han tenido
que hacer frente a nuevas formas comerciales más modernas y adaptadas a las nece-
sidades y estilos de vida propios de la sociedad actual y, de este modo, establecimien-
tos en apariencia tan dispares como tiendas tradicionales (tanto las de carácter
generalizado como aquellas de naturaleza especializada), cadenas de hipermercados
y supermercados, grandes cadenas especializadas o grandes almacenes pueden apa-
recer como competidores directos en un momento dado.

2.1.- El ciclo de vida de las formas comerciales

Para una más fácil visualización de dicha situación, cabe utilizar el denominado
“ciclo de vida de las formas comerciales”, modelo gráfico que, por analogía con el co-
nocido ciclo de vida del producto, pretende explicar la evolución en el tiempo de las
distintas formas del comercio detallista a lo largo de las correspondientes fases o es-
tadios de introducción, crecimiento, madurez y declive.
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Figura 1
El ciclo de vida de las formas comerciales

Fuente: Iglesias (2008: 42).

En paralelo, los formatos que parecen tener unas mejores perspectivas de futuro
(situados en las fases de introducción-crecimiento) asimismo se caracterizan por un
fuerte grado de especialización de la oferta, ya sea a modo de tiendas o cadenas. La
razón son los cambios en las tendencias de demanda y hábitos de los consumidores,
cada vez más informados y exigentes, quienes desean escoger entre una mayor varie-
dad de oferta y una atención más personalizada.

2 Se emplea aquí una de las versiones más recientes del modelo propuestas en España, la de Iglesias,
en 2008, cuyas diferencias con propuestas previas son obvias, incluyendo la original de Davidson,
Bates y Bass en 1976. Dichos autores ya sugerían la necesidad de actualizar el modelo a medida que
fuesen surgiendo nuevas formas comerciales, así como de acortar la duración de las fases (aspecto
éste comprobado empíricamente) como consecuencia de ello.

3 Un análisis más pormenorizado puede verse, por ejemplo, en Cuesta y Gutiérrez (2010).

De este modo, y tal como se puede apreciar en la Figura 12, en tanto mercados de
abastos y tiendas tradicionales se encuentran en retroceso (fases de madurez-declive),
supermercados e hipermercados ocupan la parte superior de la gráfica (madurez) y ob-
tienen, por tanto, las mayores cuotas de mercado. Unos y otros fueron implantados en
nuestro país en los años setenta, evolucionando sensiblemente desde entonces. Pese
a que los hipermercados parecen estar mostrando ciertos síntomas de saturación, éste
no es el caso de los supermercados que, merced a su localización más próxima al con-
sumidor y a las marcas de distribuidor de las grandes cadenas, están consiguiendo re-
tener una parte importante del mercado3.
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Tal afirmación merece quizá un pequeño análisis. Tanto el consumo en masa (con-
sumismo) consecuencia de los mayores niveles de gasto del reciente período de cre-
cimiento económico, como las restricciones propias de las etapas de ajuste/recesión
asimismo experimentadas en los últimos años, han supuesto una clara segmentación
del mercado de consumo, ya sea con la aparición de grupos significativos de individuos
con elevada capacidad de gasto (real o ilusoria) y más o menos influidos por aspectos
psicológicos (demandantes de productos “de marca”, o bien dispuestos a pagar más
por productos con connotaciones tales como “comercio justo”, carácter “ecológico” o
“sostenible”); o de otros mucho más concienciados por la optimización del gasto rea-
lizado (y dispuestos a llevar a cabo un mayor esfuerzo de búsqueda y comparación,
de cara a lograr la mejor relación calidad-precio posible a partir de una menor disponi-
bilidad presupuestaria). En coyunturas como la actual, muchos de quienes adquirían
productos más caros en épocas de prosperidad se han convertido en expertos y refle-
xivos compradores que buscan tratar de mantener niveles y estándares de vida me-
diante alternativas más asequibles con poca pérdida real de calidad y/o satisfacción,
hasta el punto de descubrir un nuevo “sentido del bienestar” o de “satisfacción” en el
desarrollo de esa actitud más exigente y consciente del verdadero valor de las cosas.

No debe perderse de vista, con todo, que tales cambios no han sido iniciados por
las nuevas formas comerciales, sino que los consumidores se han visto afectados por
factores demográficos, de estilos de vida, culturales, políticos y tecnológicos que han
variado su posición ante la oferta comercial. Así, por ejemplo, los cambios sociodemo-
gráficos han dado lugar a la aparición de segmentos diferenciados, como adolescentes,
tercera edad o upscale, muy influidos por las marcas; asimismo al aumento de hogares
formados por individuos aislados o parejas sin hijos, desembocando en situaciones de
alto poder adquisitivo relativo, dobles rentas y compras de artículos de lujo4. Cabe tam-
bién destacar los cambios acaecidos en los roles sociales, particularmente la plena in-
corporación de la mujer al mercado laboral, con evidentes repercusiones en la evolución
de formas y aspectos comerciales (por ejemplo, el cambio de la “compra diaria” al
“viaje de compra de una sola parada”, y la modificación de los horarios comerciales).

También son destacables los cambios en factores culturales5, llegando a convertir
la compra en un acto de ocio o el desarrollo de una cultura lúdica basada en las com-
pras, promoviendo tanto la fidelidad como en ocasiones la infidelidad de los clientes
(búsqueda de nuevas experiencias), o dando lugar al desarrollo de los establecimientos
de restauración por el aumento de las comidas fuera de casa.

En todo caso, la capacidad del comercio para adaptarse a los cambios producidos
en los hábitos del consumidor es un hecho. El éxito de los últimos años sólo se puede

4 El lector interesado en este tema puede acudir, entre otros, al texto de Gutiérrez y Cuesta (2009).
5 Véase Iglesias (2008).
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explicar a través de las mayores ventajas que los establecimientos ofrecen en términos
de mayor variedad de productos, mejora de la atención, ampliación de horarios comer-
ciales o diversidad de promociones de ventas y ofertas.

2.2.- Principales tendencias generales en las formas
comerciales en la Provincia de León

Tratando de indicar brevemente las principales tendencias en las formas comerciales
acaecidas a lo largo de los últimos veinticinco años en la Provincia de León, similares
a las experimentadas a escala nacional, pero no exentas de ciertas peculiaridades,
cabe hacer referencia a las siguientes6:

a) Tendencias en formas de venta y tipos de establecimientos:

a.1. Pérdida relativa de importancia en términos de volumen total de negocio dentro
del sector de las formas “tradicionales” de comercio especializado y de proxi-
midad7, con distintas formas de adaptación a la nueva realidad (ya sea mante-
niendo o renovando la esencia del negocio, y considerando en muchos casos
diferentes grados de asociacionismo y/o integración).

a.2. Estancamiento y carácter residual de ferias y mercados comerciales, así como
de la venta domiciliaria y de las cooperativas de consumo8.

a.3. Incremento de las cadenas corporativas9 y expansión progresiva de los sistemas
de franquicia.

a.4. Progresiva implantación de formas comerciales de mayor surtido y amplia su-
perficie, como hipermercados y grandes almacenes.

6 Varios son los textos y manuales en los que se pueden encontrar referencias a tales debates, así como
indicación de tendencias en el comercio (o distribución comercial). Entre ellos, y por la facilidad de lec-
tura, cabe recomendar el apartado correspondiente en Santesmases (2012).

7 Incluyendo la virtual desaparición de aquellos establecimientos presentes en una gran mayoría de pe-
queñas localidades, a los que genéricamente se aludía como “comercios” y en los que se podía adquirir
un surtido a la vez amplio (en cuanto variedad de artículos) y limitado (en términos de marcas) de un
buen número de productos básicos, en ocasiones bajo titularidad de cooperativas de ganaderos o agri-
cultores.

8 Algunas de las cuales, en muchos casos promovidas por o para trabajadores de determinadas empresas
o sectores, contaban con sus propios establecimientos, en buena medida similares a los mencionados
en la nota previa, si bien en este caso bajo el popular nombre de “economatos”.

9 Dando lugar, por ejemplo, a la casi total desaparición de los pocos autoservicios y ultramarinos de ali-
mentación que existían al principio del período, sustituyéndolos por cadenas de supermercados. Igual-
mente en relación con otro tipo de artículos, como ropa, artículos deportivos, juguetería, droguería,
perfumería...
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a.5. Progresiva implantación de formas mixtas (pequeños comercios y grandes es-
tablecimientos en una misma superficie), como centros y polígonos comercia-
les.

a.6. Irrupción de una categoría de establecimientos de descuento.

a.7. Coexistencia con formas de comercio en ausencia de establecimiento comer-
cial, como las máquinas de vending o la compra desde el domicilio (por catá-
logo, por teléfono, por televisión), en particular con un incremento considerable
de las asociadas a las nuevas tecnologías (a través de Internet).

b) Tendencias en la utilización de instrumentos de marketing:

b.1. Creciente importancia de elementos asociados a la calidad de los productos
(incluyendo etiquetado y otras informaciones, garantía postventa, etc.), asocia-
dos a la mayor educación y mayores requisitos de la demanda de un consumi-
dor cada vez más preocupado por la relación calidad-precio.

b.2. Surgimiento de nuevos segmentos de consumidores con demandas muy es-
pecíficas (productos ecológicos, comercio justo...).

b.3. Incremento paralelo de marcas de distribuidor (identificadas con mayores o me-
nores estándares de calidad, según los casos) y marcas blancas.

b.4. Disminución de la importancia relativa de las comunicaciones de masas, y
mayor efectividad de los sistemas directos (en particular, el boca-oreja).

b.5. Mayor libertad y amplitud de horarios y días comerciales, así como de formas
de ofertas y descuentos más allá de los períodos de rebajas establecidos le-
galmente.

3.- LA LLEGADA DE LOS GRANDES COMPETIDORES

Si bien a nadie escapa la importancia comercial que siempre han tenido los grandes
núcleos urbanos, ésta ha aumentado a partir de mediados del siglo pasado (años se-
senta y setenta), debido a los movimientos migratorios del campo a la ciudad, el incre-
mento de la renta disponible y el desarrollo del turismo (interno y externo), todo ello
dando pie a nuevos sistemas de distribución masiva, en los que el papel de las grandes
cadenas y grandes establecimientos con ventas en régimen de autoservicio iba a ser
cada vez mayor.

3.1.- Supermercados, hipermercados y grandes almacenes

Así las cosas, y junto a unos pequeños establecimientos de comercio tradicionales
cuya cuota de mercado se ha visto sensiblemente reducida en los últimos años, es
cada vez más significativa la importancia de unas grandes organizaciones comerciales,
cada vez más concentradas, que poseen un gran poder de compra y de control sobre
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los canales de distribución y utilizan constantemente innovaciones en técnicas de venta
y de gestión a la vez que sus mayores recursos de cara a una mejor adaptación a los
cambios en las condiciones del entorno. Tal situación de dualismo no equilibrado pro-
voca cambios significativos, entre los que se cuenta un flujo constante de consumidores
a favor del segundo tipo de establecimientos, cuya presencia y aparentes ventajas son
fácilmente percibidas por aquéllos. Es fácil comprobar cómo las primeras posiciones
en los rankings de distribución en España están ocupadas por cadenas de supermer-
cados, hipermercados y grandes almacenes.

En tal sentido, no debe perderse de vista el hecho de que, merced a su posición in-
termediaria en la cadena de valor, los establecimientos minoristas no sólo mejoran la
utilidad de los productos al proporcionarles servicios añadidos, sino que también de-
tentan una posición intermediaria entre fabricantes o mayoristas y consumidores, cuya
tipología de actuaciones contribuye a caracterizar los tipos de establecimientos exis-
tentes10.

Por un lado, servicios como localización, acceso y conveniencia facilitan la compra
del consumidor, introduciendo el elemento geográfico en el análisis competitivo del
sector. Los comerciantes minoristas compiten horizontalmente en los mercados de
consumo final, debiéndose tomar como unidad de análisis la ubicación del estableci-
miento (localidad, barrio, calle), a la vez que una paralela competencia vertical exige
una referencia nacional, europea o global, puesto que la forma de competir en los mer-
cados industriales también lo es11, llevando a limitar la capacidad de maniobra de los
pequeños minoristas, quienes han de utilizar como unidad de análisis las empresas o
grupos en que se encuentren asociados en su caso, los establecimientos y el mercado
en que compiten (normalmente nacional y ocasionalmente internacional).

En este mismo sentido, cuando se analizan los productos que componen la cesta
de la compra, es necesario tener en cuenta que la estructura de competencia horizontal
y vertical es muy diferente por categorías o tipos de productos. Así, por ejemplo, en el
caso de una cesta de compra de productos de alimentación, las tiendas tradicionales
vienen presentando mayores cuotas de mercado (como formato comercial) en produc-
tos frescos, mientras que supermercados e hipermercados las logran en productos
secos o envasados.

Por otro lado, la posición intermediaria antes aludida permite al comercio minorista,
y en particular a los grandes competidores del sector, aprovechar el poder que le otorga
un mercado fiel o vinculado territorialmente, haciéndolo valer como elemento de fuerza
para negociar condiciones ventajosas en la adquisición de los productos. Esto supone
que, en la medida en que mayores cuotas de consumidores relevantes para los fabri-
cantes se encuentren bajo el control o influencia de los minoristas, éstos adquirirán un

10 Véase, por ejemplo y específicamente, Betancourt y Gautschi (1993).
11 Un tratamiento más pormenorizado puede verse en Sanchís (1993) o Cruz et al. (1999).
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12 Previo al período aquí considerado, experiencias como la asociación de tiendas de ultramarinos a la
cadena Spar anticiparon la más reciente implantación de cadenas de supermercados como El Árbol,
Alimerka o Rozas, a los que seguirían Gadis, Lidl, Mercadona, Eroski...

13 Si bien el centro en la capital leonesa entraba en los planes del grupo desde veinte años antes.
14 En particular, tras desaparecer Galerías Preciados. No obstante, El Corte Inglés no fue el primer gran

almacén de características similares ubicado en León, sino que éste fue Almacenes Morais, inaugurado
en 1973 y desaparecido en 1979, tras cambiar su denominación un año antes a Olwo. 

Pese a que la vida de este establecimiento cae fuera del período temporal de referencia en estas pá-
ginas, consideramos de justicia su mención, tanto por su carácter pionero en el mundo de los grandes
almacenes, como por tratarse de una muestra del talento emprendedor leonés.

15 No sólo en términos de cuota de mercado y de presencia física, ya sea el centro principal u otros sub-
sidiarios (hipermercado, centro de viajes, tiendas de moda, centro liquidador), sino también por su
atractivo como demandante de empleo y su presencia en la vida social y cultural.

mayor control del canal de distribución y podrán obtener ventajas en la negociación de
algunos aspectos explícitos o implícitos en las condiciones o contratos de compra.

Hay que tener en cuenta que los minoristas pueden trabajar con hasta cuatro tipos
de marcas en su surtido: marcas líderes, no líderes, de distribuidor y marcas blancas.
La competencia intratipo y entre tipos de marcas es diferente. En marcas líderes la
competencia intermarca es relativamente baja (gran diferenciación de los productos
frente a los de la competencia), mientras que la competencia entre establecimientos
minoristas es relativamente alta, por lo que son un buen instrumento para formar una
imagen de establecimiento exclusivo y de calidad. Para los otros tipos la competencia
intermarcas es más acusada en el interior de un mismo establecimiento, y el papel del
precio muchas veces determinante.

3.2.- Los hipermercados y grandes almacenes llegan a León

Algún tiempo después de la aparición en la Provincia de las primeras cadenas de
alimentación12, así como en otros productos de comercio, la inauguración del hiper-
mercado Continente (posteriormente Carrefour, tras la fusión con Pryca) a las afueras
de la capital leonesa el 26 de noviembre de 1990 supuso un punto de inflexión en el
sector de la distribución, con un gran eco social, por cuanto la ciudad y su entorno pa-
saban a considerarse de facto un punto de consumo lo suficientemente importante
como para “justificar” la presencia de un establecimiento de estas características.

La oferta de hipermercados se ha ampliado posteriormente con los centros de E.
Leclerc en terrenos de Trobajo del Camino (1995), Eroski en La Bañeza (2004) -ver Fi-
gura 2- y un nuevo Carrefour en Ponferrada (2007).

No obstante, la verdadera “revolución” comercial tuvo lugar con la llegada de El
Corte Inglés en 199413, máximo exponente de los grandes almacenes en España14, y
con todas las connotaciones asociadas a este establecimiento15.
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Figura 2
La llegada de hipermercados y grandes almacenes revoluciona el comercio y se plantea como un acontecimiento social

Fuente: http://www.diariodeleon.es/.

16 Ideas que ya se avanzaban en un artículo de opinión sobre “La evolución del comercio en León” (Muñiz
y Vázquez, 1995: VI), publicado tras la apertura de Toys’R’Us junto al entonces hipermercado Conti-
nente, contribuyendo así a conformar un claro polígono comercial (figura asociativa a la que se hará
referencia posteriormente).

4.- LA DIFÍCIL SITUACIÓN DE LOS PEQUEÑOS ESTABLECIMIENTOS

Frente a los grandes competidores, pervive un sistema clásico de comercio, con-
formado por pequeños establecimientos de proximidad, mucho más limitados en re-
cursos y equipamientos, cuya cuota de mercado decreciente les sitúa en muchos casos
en una situación de difícil pervivencia, traducida en una alta rotación y progresivo cierre
de negocios.

El nuevo contexto (control del sector por parte de grandes competidores, cambios
en los hábitos de consumo, o estrechamiento de márgenes de rentabilidad, etc.) obliga
a quienes compiten en este subsector a modificar sus actitudes y pautas de actuación,
a fin de poder aplicar de forma efectiva estrategias diferenciadas frente a las grandes
superficies. De hecho, las funciones de demanda de las grandes superficies y del pe-
queño comercio tradicional son distintas y, tras la competición y reajuste inicial, debe-
rían quedar claramente diferenciadas, tal y como ha venido ocurriendo en otros países
de nuestro entorno. El objetivo de los pequeños comercios deberá ser, pues, tratar de
fidelizar a quienes disponen del tiempo y la capacidad adquisitiva necesarios para hacer
de la compra algo “especial”, alejado de servirse a uno mismo en las estanterías en el
menor tiempo posible. En otras palabras, competir por quienes no renuncian a disfrutar
de los momentos dedicados a la compra16.
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Cuadro 1
Principales puntos fuertes y débiles desde un punto de vista competitivo del pequeño comercio frente a los grandes competidores

Puntos débiles

• Pérdida relativa de peso (cuota de mercado) del comercio tradicional indepen-
diente frente a las grandes cadenas asociadas, hipermercados y grandes al-
macenes.

• Menor disponibilidad de todo tipo de recursos (equipamientos, formación, fi-
nanciación, instrumentos comerciales...).

• Menor poder de negociación con proveedores y consecuentes desventajas
en términos de costes y precios.

Puntos fuertes

• Posibilidad de un contacto más directo, estrecho y personalizado con el con-
sumidor.

• Mayor flexibilidad y capacidad de adaptación de procedimientos de gestión
y de la labor de la fuerza de ventas, lo cual, junto a lo anterior, aumenta las
posibilidades de fidelización.

• Control directo de la gestión por parte de los propietarios de los estableci-
mientos o empleados muy próximos a éstos.

Fuente: Basado en Trespalacios (2008: 159).

Los puntos débiles contenidos en el cuadro precedente están interrelacionados,
pues la mayor afluencia de clientes a los grandes establecimientos o cadenas asocia-
das deviene tanto de la debilidad en la capacidad de negociación con proveedores y
los consiguientes precios superiores en pequeños establecimientos como de los ma-
yores recursos (y, por tanto, mejor y más fácil acceso a medios y acciones) para publi-
cidad, promoción y merchandising de los grandes competidores, o incluso para la
formación de sus empleados. Las menores ventas reducirán, a su vez, la capacidad de
negociación y la disponibilidad de recursos para la actualización de establecimientos
y procedimientos, entrando de este modo en un círculo vicioso de muy difícil solución.

4.1.- La capacidad competitiva del pequeño comercio detallista

Pese a los malos augurios es, pues, más que posible y necesaria la existencia de
un hueco de mercado para el pequeño comercio, siempre y cuando sea capaz de
desarrollar las estrategias adecuadas para mantenerlo, aspecto éste que ha captado
la atención y sido singular objeto de consideración de los expertos. Recuérdese en tal
sentido que se está haciendo referencia a grupos de consumidores que demandan un
servicio que vaya “más allá” o un trato más personalizado.

En el Cuadro 1 se muestran los principales puntos fuertes y débiles que, desde el
punto de vista de la competitividad, tienen los pequeños establecimientos de comercio
frente a los grandes competidores del sector.
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17 Para un desarrollo más pormenorizado, véase, por ejemplo, Trespalacios (2008).

Con todo, también hay puntos fuertes que deben ser aprovechados. Así, y tanto y
más que en otros pequeños y medianos negocios, el pequeño comerciante suele man-
tener un contacto directo y estrecho con el consumidor, lo cual le permite un conoci-
miento directo e inmediato de sus deseos y una atención personalizada de los mismos,
frente a los procedimientos habituales en la mayoría de grandes cadenas y estableci-
mientos, donde priman el régimen de autoservicio, los procedimientos estandarizados
y los ahorros en costes de personal.

En paralelo, no se puede negar que el pequeño comercio, aun con menos recursos,
es más flexible y posee mayor libertad para cambiar el surtido o seleccionar segmentos
de mercado (en tanto los grandes competidores casi siempre acuden a mercados de
masas para poder ser rentables, lo que les hace ser más rígidos en sus planteamientos
de ofertas comerciales), a la vez que puede motivarse más fácilmente a los empleados
identificándolos con la misión y cultura del negocio y con el logro de resultados, gracias
al control directo de la gestión por parte del empresario comerciante.

4.2.- Posibilidades de futuro para el pequeño comercio independiente

De este modo, las posibilidades de supervivencia del pequeño comercio indepen-
diente pasan por la elección e implantación de una adecuada estrategia, en la que ha-
brán de estar presentes elementos tales como la especialización en surtido, la buena
localización y la mayor satisfacción al consumidor a partir del diseño de los correspon-
dientes servicios comerciales pre y post-venta17.

Así, no es casualidad que la mayoría de pequeños establecimientos se hayan es-
pecializado (salvo cada vez más contadas excepciones de oferta generalista en pe-
queñas poblaciones, en los que concurren razones de proximidad o incluso limitaciones
de acceso desde/a los grandes núcleos comerciales). Para ello es preciso acertar con
un surtido atractivo y dar un servicio adecuado a las expectativas de un consumidor
dispuesto a pagar un precio superior.

Una buena localización es otro factor clave de éxito al aumentar los clientes poten-
ciales, si bien los mayores costes de compra o alquiler que supone pueden ser inal-
canzables.

En todo caso, debe tenerse siempre presente que el consumidor, a mayores de un
beneficio funcional derivado de la utilidad de lo adquirido, suele buscar un beneficio
simbólico reflejado en aspectos más cualitativos y/o sutiles, como la conformidad de
la imagen del establecimiento comercial con su estilo de vida, la confianza que le inspira
el comerciante, o el trato amistoso o hasta familiar del dependiente. El umbral o nivel
mínimo de expectativas a satisfacer es así mayor, y más difícil de satisfacer, que en los
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Figura 3
Ejemplos de establecimientos que apuestan por un aspecto tradicional o por un aspecto renovado

Fuente: http://mpas.google.es/ y http://www.grupohispana.es/.

18 En dicha Figura, conscientes de lo “injusto” de citar sólo un ejemplo de establecimientos con dilatada
tradición comercial, pero dada la imposibilidad de una relación exhaustiva, la Farmacia Merino Alonso
Luengo (fundada en 1827, conservando el mobiliario original) se ha considerado un buen ejemplo de
establecimiento dentro de la primera categoría. Entre los segundos (y siendo más injusto aún indicar
un solo ejemplo), el Grupo Hispana, que del inicial establecimiento de venta de productos informáticos
ha pasado a diversificar su oferta y a constituir un auténtico grupo empresarial, a la vez que ha liderado
interesantes iniciativas para la promoción del pequeño comercio leonés, como la publicación Eco (Re-
vista de Economía, Comercio y Ocio).

grandes establecimientos de autoservicio, pero también constituye una de las mayores
oportunidades de diferenciación o incluso una tabla de salvación para los comercios
detallistas de menor tamaño.

4.3.- El pequeño comercio independiente leonés: tradición y modernidad
A la vista de lo indicado en el apartado previo, los establecimientos de pequeño co-

mercio independiente leonés han optado por diferentes estrategias de supervivencia.
Así, y a mayores de la imprescindible renovación de métodos de gestión y atención al
público, o al margen de las posibles formas asociativas a las que se hará posterior re-
ferencia, unos han optado por una imagen de “sabor” asociada a la conservación de
una larga “tradición” comercial, en tanto otros lo han hecho por una mucho más “evo-
lucionada” o vinculada a la “modernidad” (Figura 3)18. Unas y otras fórmulas han gozado
del reconocimiento de un público leal a unos u otros establecimientos.
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19 Tal es así, por ejemplo y entre otros, en el caso de Sanchís (1993).

4.4.- Las nuevas formas de comercio asociado

En paralelo a la renovación y adaptación de los pequeños comercios, y desde hace
ya tiempo, muchos expertos apuestan por las estrategias de crecimiento externo como
posibles y únicas vías para afrontar los nuevos tiempos19, ya sea mediante fusiones/ad-
quisiciones o a través de la cooperación.

Un proceso de fusión/adquisición resulta en un aumento del tamaño del negocio, lo
que supone mayores cifras de ventas y recursos, mejorando las posibilidades de ac-
ceso a economías de escala, nuevas tecnologías, métodos de producción y comercia-
lización, y mercados de materias primas, a la vez que aumenta el poder de negociación
con proveedores y posibilita, en mayor o menor medida, todas las ventajas genéricas
de supermercados, hipermercados y grandes almacenes. Empero, tampoco debe ol-
vidarse que las fusiones/adquisiciones también suponen una reducción en el número
de competidores y la intensidad competitiva, lo cual puede no ser a la postre bueno ni
para la oferta ni para la demanda, hasta el punto de haberse llegado a postular que un
proceso intenso de concentración por esta vía en el sector de la distribución comercial
en España no haría sino potenciar, aún más si cabe, las formas de supermercado e hi-
permercado, eliminando por completo al pequeño negocio de comercio minorista.

Frente a lo anterior, otra alternativa de crecimiento externo es explorar vías de coo-
peración o desarrollo de alianzas estratégicas. La cooperación, entendida ésta en un
sentido amplio tanto a nivel conceptual como de formas y procedimientos (subcontra-
tación, franquicia, consorcios, acuerdos funcionales, empresas conjuntas, redes coo-
perativas, etc.), conlleva las mismas ventajas que una fusión/adquisición, pero con el
añadido de mantener la independencia jurídica y/o de titularidad de las entidades aso-
ciadas, la mayor flexibilidad en cuanto a surtido y especialización así como en cuanto
a la segmentación y, lo que puede ser más importante, conservando el tamaño pequeño
de los negocios asociados. No obstante, la cooperación suele ser difícil de mantener,
debido a la exigencia de la existencia de un beneficio mutuo y un acuerdo equilibrado
entre los socios. Esta opción estratégica ha obtenido significativos éxitos puntuales al
ser adoptada por determinadas cooperativas de consumo españolas, a la vez que ha
logrado su mayor exponente en las franquicias y cadenas de comercio especializado.

4.4.1.- Asociaciones de comerciantes (calles, barrios y zonas comerciales)

Ligadas al desarrollo de las posibilidades cooperativas han surgido figuras especí-
ficas que, si bien conservan la independencia del establecimiento asociado, van co-
brando carta de naturaleza como tales formas asociativas a la par que sus símbolos y
logotipos se integran en el paisaje comercial de los núcleos mayores de población, ha-
ciéndolas merecedoras cuando menos de una sucinta referencia.
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Tal es el caso de formas de asociación espacial de negocios llevadas a cabo en di-
ferentes lugares al objeto de dinamizar los correspondientes emplazamientos e incre-
mentar el atractivo y la imagen de los establecimientos por medio de un espíritu
colectivo independiente, promocionando de manera conjunta una amplia oferta comer-
cial o incluso organizando con carácter puntual actividades de ocio, eventos deportivos
u otras actividades de carácter sociocultural. En la Provincia de León varias son las ex-
periencias de este tipo que se han traducido en experiencias pioneras o en éxitos dig-
nos de mención.

Así, por ejemplo, y más allá de la localización o identificación popular (e informal)
de determinados emplazamientos con calles o zonas comerciales, cabe mencionar la
Asociación Leonesa de Comercio (ALECO), la Asociación de Comerciantes de Bembi-
bre (ACOBEM), la Asociación de Empresarios de Astorga y Comarca (ASEMAC), o la
Asociación de Comerciantes de la Zona de La Bañeza (AGEBA). En algunos casos se
trata de asociaciones integradas únicamente por establecimientos comerciales (aso-
ciaciones específicas), en tanto en otros casos conviven con empresas del sector in-
dustrial (asociaciones no específicas).

Más vinculadas a zonas concretas son otras experiencias vinculadas al fomento y
defensa de los establecimientos de proximidad que conforman el “comercio de barrio”,
apoyadas por campañas institucionales a nivel regional y municipal, dada la crítica si-
tuación que vienen atravesando estos negocios en términos competitivos (aspecto éste
ya mencionado), acrecentada aún más por la difícil coyuntura económica reciente (ha-
ciendo al consumidor más sensible al precio). Entre ellas, la Asociación de Comercian-
tes de la Zona de El Crucero.

Finalmente, tanto y más amplios en este sentido son los objetivos de las asociacio-
nes promotoras de “centros comerciales abiertos” (frente a los espacios cerrados re-
feridos a continuación), como la Asociación de Establecimientos Comerciales
Independientes Centro León Gótico, y la Asociación Local de Empresas Centro Comer-
cial Abierto de Ponferrada (La Cebra).

4.4.2.- De las galerías a los centros y polígonos comerciales

Si la apertura de hipermercados y grandes almacenes fue planteada en su momento
como un acontecimiento social, más allá de los cambios en el comercio, otro tanto
cabe decir de la más reciente inauguración de los tres grandes centros comerciales de
la provincia (Figura 4).

Mucho más ambiciosos que sus predecesores a pequeña escala, las galerías co-
merciales, los centros comerciales son una forma asociativa que ofrece al consumidor
una amplia oferta ubicada en un mismo espacio físico específicamente destinado a
esta finalidad (a diferencia de los centros comerciales abiertos) combinada con servicios
de ocio y la organización habitual de actividades. Si bien en ocasiones este formato
agrupa únicamente a pequeños establecimientos (buscando el modo de hacer frente a
los grandes competidores por medio de la combinación de la oferta de una amplia
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Figura 4
Los centros comerciales: una nueva revolución comercial de la mano del asociacionismo

Fuente: http://www.diariodeleon.es/ y http://www.la-cronica.net/.

Tres años después, el 22 de octubre de 2007, abría oficialmente sus puertas el
Centro Comercial y de Ocio El Rosal, en Ponferrada, cuyos 50653 m2 alquilables para
144 establecimientos y 2500 plazas de aparcamiento lo convertían por tamaño en
aquel momento en el más grande de la provincia y segundo gran centro comercial
del noroeste español20, tras el Parque Principado de Oviedo, también promovido por el
grupo portugués Sonae Sierra, en colaboración con el Grupo Mall21. En éste, y junto al

20 Si bien El Rosal continúa siendo el mayor centro comercial en León, ya no es el segundo del noroeste
español, tras la reciente apertura en 2011 del tercer complejo comercial más grande de Europa en La
Coruña, cuyos 170000 m2 dan buena idea de sus colosales dimensiones, hasta el punto de haber cam-
biado su inicial denominación Marineda Plaza por la más acorde de Marineda City Ocio, Shopping &
Business.

21 Sonae Sierra sigue presente en El Rosal, encargándose de la administración del centro tras el acuerdo
suscrito en marzo de 2011 con su nuevo propietario, la sociedad de capital-riesgo Doughty Hanson &
Co. Real Estate (también propietario de otros centros de estas características, como el Plaza Éboli de
Pinto -Madrid-).

gama de productos), es más habitual que algún gran competidor (hipermercado o ca-
dena) se encuentre también presente, aumentando el atractivo del emplazamiento y
dando así lugar a lo que puede considerarse una forma asociativa mixta entre pequeños
y grandes establecimientos, tal y como es el caso de los tres localizados en León.

El primero de ellos, el Centro Comercial y de Ocio Espacio León, fue inaugurado en
la capital el 20 de octubre de 2004, de la mano del Grupo AM, contando con una ca-
pacidad de 37000 m2 brutos disponibles para más de 120 tiendas y 1500 plazas de
aparcamiento. Los grandes competidores con mayor presencia son la cadena Media
Markt y El Corte Inglés, con un Supercor. Junto a ellos, Zara, Forum Sport, H&M y una
amplia lista de franquicias y establecimientos.
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poder de atracción ejercido por el hipermercado Continente, la oferta comercial inicial
se completaba con cadenas como Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, H&M, C&A, New
Yorker, Desigual, Stradivarius, Massimo Dutti, Promod, Cortefiel, Women’Secret y es-
tablecimientos locales.

Más reciente en el tiempo, y de la mano del Grupo Norte, el 22 de mayo de 2009 se
inauguraba en León el Centro Comercial León Plaza, cuyos 18000 m2 disponibles para
unos 70 locales y algo más de 500 plazas de aparcamiento lo presentan como clara-
mente más reducido que su más inmediato y cercano competidor (Espacio León), frente
al que apuesta por una localización más cercana al centro urbano y una mayor presen-
cia de establecimientos locales allí deslocalizados. Junto a éstos, y al supermercado
Mercadona, cadenas como C&A, Juguettos o Bodybell.

Finalmente, dentro de este epígrafe cabe mencionar el desarrollo de los que se han
dado en denominar “polígonos comerciales”. Se trata en este caso de una forma aso-
ciativa de facto, por cuanto que así lo determina la localización en un espacio relativa-
mente reducido de una amplia oferta comercial más o menos diversificada, pero en la
que la característica del asociacionismo no está necesariamente presente22 (sino que
más bien viene determinada por las posibilidades o permisibilidad de la oferta urbanís-
tica). En algunas ocasiones se trata de naves que combinan la actividad industrial con
la venta al por mayor y venta al detalle en similares condiciones (autoservicio, menores
precios y servicios añadidos, etc.) y en otra de negocios comerciales propiamente di-
chos, en todo caso ubicándose fuera de los núcleos urbanos o en los cinturones peri-
féricos, tal y como ocurre, por citar tan solo un ejemplo, en torno al hipermercado
Carrefour de León, dentro del cual existe una galería comercial en la que se ubicaban
el primer McDonald’s de la Provincia y otros pequeños establecimientos, y junto al que
ya desde el principio (en parcelas anexas) se localizaban Toys’R’Us y Feuvert (del mismo
grupo que el entonces Continente). Más recientemente, la oferta se iría completando
con el supermercado Día (también parte del Grupo Carrefour), el centro liquidador de
El Corte Inglés, establecimientos de bricolaje y relacionados con el mantenimiento de
vehículos.

22 Esto no quita que en ocasiones puedan compartirse gastos de señalización o medios publicitarios, o
incluso facilidades para el cliente como aparcamiento (por ejemplo, por tratarse de establecimientos
de un mismo propietario, o en virtud de algún acuerdo puntual de colaboración).
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5.-UN BREVE COMENTARIO EN CUANTO A LOS CAMBIOS EN EL COMERCIO
MAYORISTA Y LA LOCALIZACIÓN DE CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

Si bien las páginas precedentes se han centrado en los cambios acaecidos en el
comercio detallista durante los últimos veinticinco años, no es menos cierto que algunas
novedades surgidas en el comercio mayorista resultan igualmente reseñables. De este
modo, y junto a la pervivencia del comercio al por mayor, ya sea como actividad aso-
ciada al establecimiento industrial o propia del mayorista comercial, exclusiva o en
combinación con la venta al consumidor final (según se indicaba algunas líneas más
arriba), en los últimos años se ha asistido a la implantación de una forma específica de
comercio mayorista en el sector de la alimentación y/o restauración, los cash & carry,
de los que existen diferentes ejemplos en la Provincia de León.

Y fuera ya de lo que sería la actividad comercial propiamente dicha, pero íntima-
mente ligada a las grandes cadenas de distribución, cabe también hacer referencia a
los grandes centros logísticos que se han localizado en León en los últimos años, re-
frendando el valor estratégico de la provincia a efectos logísticos, a la par que contri-
buyendo significativamente al empleo local. Los ejemplos más notorios en este sentido
son, sin duda, la plataforma logística del Grupo Inditex en la segunda fase del Polígono
Industrial de Onzonilla en octubre de 2006, y el centro logístico de Mercadona en el
Polígono Industrial de Villadangos en junio de 2010, cuya tecnología e instalaciones
hacen que en el sector logístico sea considerado el “almacén del siglo XXI”.

6.-ALGUNAS CIFRAS SOBRE EL COMERCIO EN LEÓN EN LOS ÚLTIMOS
VEINTICINCO AÑOS

A diferencia de lo que ocurre con otros sectores económicos, no es fácil lograr cifras
que permitan analizar la evolución del comercio en España en los últimos veinticinco
años, y mucho menos aún a nivel provincial, donde las fuentes, más allá de dispersas
o fragmentadas, son prácticamente inexistentes. En concreto, las referencias más fia-
bles (aunque incompletas) se encuentran en sendas publicaciones del Instituto Nacional
de Estadística: el Censo de Locales Comerciales (de 1980 y 1990) y el Directorio Central
de Empresas (DIRCE).

En términos globales, la contribución del sector comercio y reparación a la economía
española (Valor Añadido Bruto o VAB) presenta una tendencia decreciente durante todo
el período considerado hasta 2007. En 2008 se invierte la tendencia, y el VAB del sector
comercio crece un 6,73% frente al año anterior (por encima del 5,54% registrado para
el conjunto de la economía), lo que hace que suponga el 10,65% del VAB nacional.

Si hablamos de empleo, el sector comercio viene aglutinando en los últimos tiempos
en torno al 15% del total de ocupados en la economía española (el 15,75% en 2009,
conforme a los datos medios anuales de la Encuesta de Población Activa), proporción
que se ha mantenido relativamente estable desde el inicio de la década. Dentro de éste,
y como cabe esperar (por el mayor número de establecimientos), es el comercio al por
menor el que registra el mayor número de ocupados del sector (prácticamente una dé-
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Gráfico 1
Evolución del número de locales comerciales minoristas y mayoristas en España y en la Provincia de León (1980-2009)

Total España

Provincia de León

* Estimación en base al Censo de Locales de España, 1980. ** Estimación en base a los datos del Censo de Locales de España, 1990.
Fuente: Elaboración propia en base a los datos del DIRCE (INE).

cima parte del total de ocupados de la economía nacional, el 9,99% en 2009, un 63,5%
del total del empleo en el sector).

Estos datos permiten una primera aproximación a la importancia del comercio en
España, pero para completar el análisis y establecer una comparación entre la evolución
acaecida y la experimentada en la Provincia de León debe recurrirse al número de lo-
cales comerciales, tanto minoristas como mayoristas.

De este modo, y a partir de los correspondientes datos (Gráfico 1), pueden obser-
varse características muy claras, tanto para el comportamiento nacional como el pro-
vincial, particularmente análogo en el caso de los últimos diez años. Desde 1985 se ha
producido un importante aumento en el número de locales mayoristas y minoristas, ra-
lentizándose con el cambio de siglo y con una práctica estabilidad o estancamiento a
partir de entonces, sobre todo en el caso de los locales minoristas en León.

Más en concreto, y en cuanto a locales minoristas, las cifras nacionales se muestran
estables en los últimos diez años (incremento del 0,8%), llegando a decrecer (un 7%)
en el caso de León.

Algo diferente es lo que sucede con los locales mayoristas, cuyo incremento ha sido
aún más significativo en este período (de casi el 200% en España y del 60,4% en León),
igualmente más acusado al principio del mismo, pero manteniendo en la última década
porcentajes de crecimiento muy interesantes (del 22% en España y del 10,9% a nivel
provincial).
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Tabla 1
Porcentaje de locales de la Provincia de León en relación con el total nacional (1985-2009)

Locales minoristas %

1,27 1,63

Locales mayoristas %

1985*

1,39 2,021990

1,18 0,981999

1,16 0,982000

1,15 0,952001

1,13 0,922002

1,12 0,922003

1,10 0,922004

1,10 0,922005

1,10 0,922006

1,09 0,912007

1,09 0,892008

1,08 0,892009

* Estimación en base al Censo de Locales de España, 1980.
Fuente: Elaboración propia en base a los datos del DIRCE (INE).

Considerando la importancia relativa de establecimientos minoristas y mayoristas,
la evolución del comercio leonés es bastante similar a la del conjunto nacional, si bien
con algunas diferencias (Tabla 2). En uno y otro caso los locales minoristas han visto
reducido su porcentaje sobre el total a lo largo del todo el período (si bien de forma
casi inapreciable en el último lustro) mientras los mayoristas crecían casi un 9%, si bien
su importancia era mayor que en España al principio del período, al contrario de lo que
ocurre en casi todo el resto de la serie.

Pormenorizando un poco más en la situación descrita, la Tabla 1 permite apreciar
cómo viene teniendo lugar una pérdida continuada de importancia en términos de im-
portancia relativa del comercio de León sobre el total nacional. En tanto el comercio
minorista leonés suponía el 1,27% del total nacional en 1985 y sólo el 1,08% en 2009,
el comercio mayorista registraba un descenso mucho más acusado, pasando del
1,63% de 1985 a tan solo el 0,89% en 2009.

De la observación de toda la serie, se desprende que el descenso más importante
en uno y otro caso se produjo en la década de los noventa, en la que la importancia
del comercio minorista leonés se redujo del 1,39% al 1,18%, en tanto la del comercio
mayorista lo hacía del 2,02% al 0,98%.
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Tabla 2
Importancia relativa del comercio minorista y mayorista en la Provincia de León y en España (1985-2009)

Locales minoristas

82,93

León %

Locales mayoristas

1985*

80,541990

80,541999

79,632000

79,772001

79,932002

79,602003

79,122004

78,612005

77,992006

77,762007

77,812008

77,63

86,17

España %

85,77

77,55

76,74

76,40

76,41

76,23

76,03

75,40

74,84

74,46

74,21

74,05

17,07

León %

19,46

19,46

20,37

20,23

20,07

20,40

20,88

21,39

22,01

22,24

22,19

22,37

13,83

España %

14,23

22,45

23,26

23,60

23,59

23,77

23,97

24,60

25,16

25,54

25,79

25,952009

* Estimación en base al Censo de Locales de España, 1980.
Fuente: Elaboración propia en base a los datos del DIRCE (INE).

Un aspecto añadido a tener en cuenta en todo este análisis es el que tiene que ver
con factores demográficos, pudiendo en este caso constatarse (Tabla 3) cómo se ha
registrado un muy significativo incremento en el número de locales en explotación ac-
tiva en la Provincia de León por cada 1000 habitantes, pasándose de un ratio de 46,49
en 1985 a otro de 75,33 en 2009, lo cual supone un incremento del 62,03%.

Sin embargo, este fenómeno no se ha debido a la actividad comercial, sino que los
locales han sido destinados a otras finalidades. Así, por ejemplo, el ratio de estableci-
mientos minoristas por cada 1000 habitantes ha pasado de 13,1 en 1985 a casi 16 al
final del período (15,96 en 2009, siendo las cifras más altas el 16,95 de 1999 o el 16,37
de 2005), con un incremento del 21,83%.

Por su parte, el número de locales destinados a establecimientos mayoristas por
cada 1000 habitantes sí ha seguido una tendencia más similar a la del total de locales
en explotación, aunque algo inferior. El ratio correspondiente era de 2,70 al principio
del período considerado, viéndose incrementado de forma más constante hasta llegar
a 4,60 al final de mismo (muy cerca del máximo de 4,65 registrado en 2007, o del 4,62
de 2008), con lo que el aumento era del 70,37%.
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Tabla 3
Locales en explotación activa en la Provincia de León por cada 1000 habitantes:

total, comercio minorista y comercio mayorista (1985-2009)

Total de locales

46,491985*

49,121990

64,191999

64,442000

64,752001

65,562002

67,322003

69,612004

70,722005

71,922006

74,982007

76,102008

75,332009

* Estimación en base al Censo de Locales de España, 1980.
Fuente: Elaboración propia en base a los datos del DIRCE (INE).

Loc. com. minorista

13,10

15,71

16,95

16,26

16,11

15,99

16,13

16,29

16,37

16,16

16,27

16,20

15,96

Loc. com. mayorista

2,70

3,79

4,09

4,16

4,09

4,01

4,13

4,30

4,45

4,56

4,65

4,62

4,60

7.- COMENTARIOS FINALES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

Varios son los comentarios que, a modo de conclusión, cabe realizar a partir del
contenido de las páginas precedentes. De este modo, y si bien, tanto a nivel nacional
como provincial el comercio sigue siendo uno de los sectores con mayor peso relativo
dentro de la actividad productiva, tanto en términos de su aportación al valor añadido
bruto como de empleo, no es menos cierto que se están operando significativas trans-
formaciones en las formas comerciales y en la titularidad de los establecimientos, con-
figurándose cada vez más como un sector con una estructura de carácter oligopolístico
con un número muy reducido de grandes competidores dominando los formatos más
relevantes (grandes almacenes, hipermercados, supermercados y cadenas especiali-
zadas), en los que la dinámica competitiva inter e intratipo es cada vez más intensa.

Paralelamente, el más perjudicado es el pequeño comercio independiente, el cual
pierde cada vez más peso dentro de un contexto en el que son palpables sus desven-
tajas, particularmente en términos de mayores costes y precios, menor amplitud de
oferta y menores recursos disponibles frente a las grandes superficies o a las grandes
cadenas de establecimientos asociados o franquiciados.

En el caso de León, esta situación se aprecia no sólo con echar un vistazo al paisaje
comercial, sino a través de los datos disponibles. Baste así ver el cada vez menor nú-
mero de locales comerciales activos, particularmente en lo que atañe al pequeño co-
mercio minorista especializado. Del mismo modo, la constante pérdida de importancia

101

EL SECTOR DEL COMERCIO

Proyecto OK 2_Maquetación 1  17/04/12  15:26  Página 101



XXV AÑOS DE ECONOMISTAS Y ECONOMÍA LEONESA

102

relativa del comercio minorista leonés frente al total nacional, o el menor crecimiento
(incluso descenso en los años más recientes) de los ratios de locales comerciales en
función del número de habitantes.

Así las cosas, y aunque todo parece apuntar a que los diferentes formatos comer-
ciales no son incompatibles, sino que todos pueden mantener una cierta cuota de mer-
cado en función de públicos objetivo y estrategias diferenciadas, el problema más
relevante desde el punto de vista de potencial destrucción de empleo e impacto social
viene a ser plantear posibles alternativas para la supervivencia del pequeño comercio
minorista local. Entre las opciones con mejores resultados se encuentran las fórmulas
de asociacionismo espacial y en centros abiertos, tratando así de trasladar los puntos
fuertes de los grandes competidores (incluidos los centros comerciales cerrados) a
zonas concretas de los cascos urbanos, aprovechando las posibilidades de uso de una
imagen y métodos de gestión común, en tanto se conserva la propiedad independiente.

En paralelo, y junto a otros cambios en modas y patrones de consumo, las recientes
épocas de crisis han dado lugar a individuos más informados y formados, conscientes
del valor de su tiempo disponible, el trato recibido y la necesidad de un mejor aprove-
chamiento de sus recursos logrando una buena relación calidad-precio. Surgen así nue-
vas oportunidades para quienes sean capaces de adaptarse y aprovechar las ventajas
en cuanto a trato y proximidad, flexibilidad y gestión directa, propias de los pequeños
establecimientos. La clave para éstos radica no sólo en la especialización del surtido y
la calidad de los productos, sino también en el conocimiento del cliente, el trato flexible
y la posibilidad de aconsejarle, generando un clima de confianza y cercanía que con-
tribuya a fidelizar determinados segmentos o masas críticas de individuos.

En tal sentido, el uso de nuevas tecnologías debe ayudar al pequeño y mediano co-
mercio a ampliar los límites de búsqueda de mercados y clientes más allá de las fron-
teras locales, buscando satisfacerlos con estrategias diferenciadas.
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Evolución del sector turístico
en la provincia de León 1985-2010

Ana González Fernández
Ana Rosa Pertejo Blanco

1. CONTEXTO TURÍSTICO

El sector turístico ha sido y sigue siendo una de las actividades más estables y pu-
jantes de la economía española con efectos dinamizadores, aún en época de crisis. Su
carácter multisectorial constituye un indiscutible vector de desarrollo económico y so-
cial que conlleva un crecimiento equilibrado de los territorios afectados. 

Dicha afirmación viene ratificada por el análisis histórico de macromagnitudes como
el saldo turístico positivo de la balanza de pagos, su aportación al Producto Interior
Bruto, el volumen de empleos tanto directos como indirectos generados por el turismo
o el Valor Añadido Bruto, entre otros aspectos. Concretamente, a lo largo de los últimos
veinticinco años, se han producido grandes hitos en el ámbito nacional con importantes
repercusiones en la actividad turística a nivel regional.

Los años ochenta constituyen un periodo convulso en lo que al consumidor tu-
rístico hace referencia, comienza a surgir un turista más experimentado en viajes, in-
dependiente, más informado y maduro, que pone de manifiesto sus diferencias
respecto a los demás. Este nuevo contexto de la demanda provoca importantes efec-
tos en la oferta turística, el principal, definir estrategias diferenciadas, esto afecta
tanto al desarrollo y potenciación de nuevas modalidades turísticas como al posicio-
namiento de otras regiones diferentes a las tradicionales de sol y playa, como destinos,
lo que provoca una verdadera revolución que no ha cesado hasta el día de hoy. 

A partir de 1985 ocurren, además, numerosos acontecimientos que van cambiando
el panorama turístico español. Surge el denominado turismo social, la definición de un
programa de vacaciones dirigido a personas de la tercera edad a través del entonces
denominado INSERSO tiene importantes efectos sobre la estacionalidad de muchos
destinos turísticos. En 1987 las cifras de turismo español superan la barrera de los 50
millones de visitantes, debido entre otros factores, a los importantes avances de los
transportes aéreos y por carretera y, a los avances tecnológicos. España se incorpora
a la Comunidad Económica Europea lo que provoca una liberalización de los precios
que, acompañado del aumento de costes salariales y de las materias primas provocan
una menor competitividad en el ámbito turístico mundial. 
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El comienzo de los años noventa llega con incertidumbre dada la crisis, en lo que
al mercado emisor doméstico hace referencia, sin embargo, la inestabilidad de otros
destinos competidores permite que el turismo receptivo mejore, consolidando España
como destino. No obstante, la modalidad turística española por excelencia, sol y playa,
se encuentra desde hace años inmersa en la fase de madurez y los parámetros de con-
ducta de los viajeros no dejan de manifestar importantes cambios, por lo que los ob-
jetivos del turismo español por fin dejan de enfocarse únicamente en él y comienzan a
dirigirse hacia otros aspectos como, la mejora de las condiciones de calidad de la oferta
y la captación de nuevos segmentos de mercado, esto conlleva la toma de decisiones
estratégicas dirigidas a potenciar otras alternativas como el turismo cultural, de natu-
raleza, o deportivo. 

El nuevo milenio avanza definitivamente hacia la desconcentración geográfica. En
el año 2002 se produce una tímida recuperación y se vuelve a superar el record de 50
millones de turistas internacionales, sin embargo el volumen de ingresos reales y la ren-
tabilidad empresarial no presenta los mismos parámetros, existe sobreoferta y el gasto
de los turistas extranjeros en este país es menor, sin embargo el turismo interior cada
vez se comporta mejor. En 2004 se incrementa la demanda nacional y ligeramente la
extranjera gracias a la recuperación de las economías de los países emisores, no obs-
tante, la contribución del turismo en el PIB sigue bajando. A partir de 2005 mejoran los
resultados, tendencia que se mantiene hasta el 2007, pero las excelentes previsiones
auguradas para el 2008 se ven truncadas con la crisis económica internacional. 

La actividad turística hoy está sufriendo los efectos de la crisis, sin embargo, mues-
tra consecuencias menos devastadoras que otros sectores económicos, de hecho, en
2010 consigue crecer por encima de la economía española por lo que sigue constitu-
yendo su principal motor. No obstante, desde un punto de vista competitivo, España
se posiciona este año en cuarto lugar como destino, por detrás de Francia, EE.UU. y
China, país recién despegado turísticamente, ha perdido por lo tanto el disputado se-
gundo puesto con EE.UU. y también el tercero (IET, 2011).

Respecto a las comunidades de interior, se ha de destacar que en 2010 Castilla y
León se posiciona como la tercera comunidad autónoma en el ranking nacional res-
pecto al número de viajeros, aunque pierde peso sustancialmente si se hace referencia
al volumen de pernoctaciones, sin embargo, en lo que hace referencia a turismo rural,
se trata de la primera comunidad de destino a nivel nacional (INE, 2011 a,b). La provin-
cia de León, en concreto, ocupa a su vez el tercer puesto en cuanto al número de tu-
ristas recibidos y el segundo respecto a las pernoctaciones, dentro de la comunidad
autónoma, siendo por lo tanto uno de los principales destinos dentro de la región (Junta
de Castilla y León, 2011). 
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2. SECTOR TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE LEÓN

La evolución experimentada en los últimos veinticinco años tanto por la oferta como
por la demanda turística en León es, en términos generales positiva y constante. A con-
tinuación se realiza un análisis pormenorizado del mercado turístico de la provincia y
ciudad de León, el desarrollo de los diferentes sectores que componen la actividad tu-
rística y las características de los viajeros que la visitan.

2.1. Oferta Turística

El ritmo de crecimiento de la oferta de establecimientos turísticos de la provincia de
León desde 1985 hasta la actualidad es relativamente constante, aunque totalmente
desigual respecto a las diferentes modalidades de alojamiento. Con la finalidad de
poder realizar un análisis exhaustivo, a continuación se va a revisar la evolución de
cada una de las categorías de alojamiento por separado, durante dicho periodo. 

Los hoteles (estrellas oro), modalidad alojativa por excelencia, no han variado ni
en denominación, ni en diferenciación por categorías desde su origen, de 1 a 5 estrellas.
Su evolución ha sido paulatinamente positiva, ya que el incremento interanual produ-
cido durante el periodo de 1985 a 2009 es del 6,5% en el caso de los establecimientos
y del 3% en el de las plazas. La oferta global de hoteles en la provincia ha mejorado
sustancialmente, de hecho, el incremento total a lo largo de todos estos años ha sido
del 155% en los establecimientos, repercutiendo aunque en menor medida, en el in-
cremento del número de plazas ofertadas a los turistas, aproximadamente el 74%. Des-
taca el incremento que se ha producido concretamente en la década de los noventa
ya que se producen dos saltos cuantitativos importantes entre los años 91-93 y 98-
2001. En el año 2003 se alcanza el mayor volumen de establecimientos, 60 con 4.837
plazas, volumen que no se ha vuelto a alcanzar incluso en la actualidad, a partir de
dicha fecha disminuye paulatinamente como consecuencia del descenso del volumen
de hoteles de categorías medias y bajas.

Si se realiza una revisión más exhaustiva de los datos por categorías de hoteles, se
puede observar que la modalidad de 5 estrellas en esta provincia es escasa, ya que
existe un único establecimiento, el Parador de San Marcos. En el siguiente nivel se si-
túan los hoteles de cuatro estrellas, donde se ha producido un incremento importante,
en el año 1985 existía un solo establecimiento mientras que en el 2009 hay once, pa-
sando de ofertar 255 plazas a 1864 plazas. 

Los hoteles de 3 estrellas también han experimentado un crecimiento continuo a lo
largo de estos veinticinco años, pasando de 5 a 19 establecimientos, lo que representa
respecto al número de plazas el paso de 697 a 1366. Dicho incremento llegó a su mo-
mento álgido en el año 2003, pero en el 2004 se produce un reajuste de la oferta de
esta categoría hotelera, que baja a 15 hoteles con 989 plazas, asentándose en la ac-
tualidad con 19 hoteles que ofrecen 1366 plazas. 
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Gráfico 1
Evolución de la hotelería por categorías en León (1985-2009)

Establecimientos

Plazas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Castilla y León (1986-2010)

Respecto a los hoteles de 1 y 2 estrellas, han evolucionado de diferente modo. La
oferta de hoteles de 2 estrellas ha crecido hasta el 2001, año en el que ha comenzado
un cambio de tendencia, mientras que los hoteles de 1 estrella han sufrido un decre-
mento prácticamente continuo durante todo el periodo analizado.

En términos generales se está incrementando principalmente la oferta hotelera de
categoría media/alta, lo que pone de manifiesto una apuesta por la calidad en el sector
de alojamiento en León.

Los hostales (estrellas plata) y pensiones han experimentado importantes des-
censos de oferta. En 1985 la modalidad de hostales era posiblemente la más abun-
dante, 113 hostales que ofrecían 3.178 plazas, sin embargo, paulatinamente han ido
disminuyendo. En 2009 existen 76 hostales con 1.854 plazas, es decir, ha descendido
a lo largo de estos años un 32,7% el número de hostales y cerca del 42% el volumen
de plazas. En cuanto a las pensiones, en 1994, primer año del que se dispone de datos
estadísticos, había 139 pensiones que ofrecían 1.781 plazas, quince años más tarde,
quedan un centenar de establecimientos que ofertan 1.196 plazas. A pesar de su abun-
dancia, la tendencia es decreciente, un 27% en el volumen de establecimientos y casi
del 33%, en el de plazas.
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Establecimientos

Plazas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Castilla y León (1986-2010)

Gráfico 2
Evolución de los establecimientos de hotelería en León (1985-2009)

En el año 2004, surgen nuevas categorías relacionadas con la hotelería, los hote-
les-residencia y hoteles-apartamento que se disgregan de la categoría general de
hoteles, cuya oferta en valores absolutos se mantiene prácticamente constante desde
su inicio. Surgen además los hostales-residencia, cuya oferta se incrementa ligera-
mente. Finalmente, también en el mismo año aparece en la provincia una nueva cate-
goría, la de moteles, cuya importancia es prácticamente residual, ya que sólo existe
uno, no mostrando ningún tipo de alteración desde sus orígenes. En conjunto, se puede
afirmar que estas modalidades intermedias son muy escasas en la provincia.

Otras modalidades como las fondas y casas de huéspedes, considerablemente
numerosas respecto a la oferta de plazas en los años ochenta, desaparecen a comien-
zos de los noventa. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Castilla y León (1995-2010)

Gráfico 3
Evolución de los apartamentos en León (1994-2009). Establecimientos y Plazas

Existen aún más modalidades de alojamiento, los denominados hasta el año 1993
apartamentos turísticos (a partir de entonces apartamentos), entre los que se pueden
diferenciar tres categorías, de una a tres llaves, los campamentos turísticos (campings),
los campamentos y albergues juveniles y, finalmente, los alojamientos de turismo
rural, modalidad considerablemente reciente de elevada relevancia en la provincia. 

La evolución experimentada de 1994 al 20091 por los apartamentos es considera-
blemente positiva, ya que aunque el número de establecimientos no es muy elevado,
ha pasado de 4 a 12, en los últimos quince años se ha producido un incremento medio
interanual del 13%. El volumen de plazas ofertadas ha seguido la misma tendencia,
pasa de 106 a 398 plazas, aumentando interanualmente el 18,4%. Realmente es a partir
del periodo 2006, cuando se produce un salto cuantitativo importante que no ha cesado
hasta la actualidad.

1 Se lleva a cabo un análisis de la evolución desde 1994 al 2009, puesto que se trata del periodo meto-
dológicamente comparable, ya que de 1987 al 1994, existen gaps en el volumen de establecimientos
difícilmente justificables.

110

XXV AÑOS DE ECONOMISTAS Y ECONOMÍA LEONESA

Número de Establecimientos

Número de Plazas

Proyecto OK 2_Maquetación 1  17/04/12  15:26  Página 110



Una de las categorías más extendidas en todo el territorio nacional y, como no podía
ser de otro modo, también en el leonés, son los campamentos turísticos (campings),
las categorías existentes son lujo-primera, segunda y tercera. En esta región la cate-
goría más abundante es la segunda con 32 campings que ofertan 7.806 plazas, cuya
evolución positiva a lo largo de todo el periodo analizado conlleva un incremento medio
interanual próximo al 15%. La opción de mayor calidad es la que ofrece menor número
de campings, sólo 3 que ofrecen 1.135 plazas, incrementándose éstas últimas, a lo
largo de estos años en torno al 10,5%, mientras que los campings de menor categoría
han ido disminuyendo hasta su extinción.

En 1988, los campamentos y albergues comienzan a ofrecer alojamiento a la ju-
ventud, estos últimos de manera temporal como residencias juveniles. En dicho año
existía tan sólo un campamento que ofrecía 200 plazas y dos albergues temporales
con 160 plazas. En el año 1990 aparece el primer albergue permanente, de pequeña
capacidad (45 plazas) y se incrementan considerablemente el número de plazas de
campamentos al abrirse dos nuevos, elevándose la oferta en aquel momento a 705
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Castilla y León (1986-2010)

Gráfico 4
Evolución de los campings en León (1985-2009). Establecimientos y Plazas

Número de Establecimientos

Número de Plazas
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plazas. A partir de entonces la oferta de albergues permanentes aumenta considera-
blemente en cuanto al volumen de plazas, mientras que los albergues temporales fluc-
túan de un año a otro y los campamentos aumentan muy poco su oferta.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Castilla y León (1986-2010)

Gráfico 5
Evolución de los campamentos y albergues juveniles en León (1988-2009). Establecimientos y Plazas

Número de Establecimientos

Número de Plazas

Finalmente, el turismo rural merece una mención especial dentro del sector turístico
en la provincia de León, dado su auge respecto al conjunto español. Su andadura comienza
con el programa europeo denominado Leader, cuya finalidad era apoyar el desarrollo rural,
la formación y las Pymes y, dentro de los sectores a impulsar, el turismo y la artesanía, entre
otros. Dicho programa vino acompañado de otros como el PRODER, MINER, etc.

Los promotores iníciales de esta tipología turística comenzaron a desarrollar sus pro-
yectos en el ámbito rural, sin apenas contacto entre ellos, fue en la feria internacional de
turismo FITUR de 1995, cuando constataron la necesidad de agruparse con la finalidad de
abordar acciones de carácter conjunto y solicitar ayudas que individualmente tenían res-
tringidas, por este motivo se crea la primera asociación ALETUR (Asociación de Empresa-
rios de Turismo Rural).
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Castilla y León (1995-2010)

Gráfico 6
Evolución de los alojamientos de Turismo Rural en León (1988-2009). Establecimientos y Plazas

Las categorías de alojamiento de turismo rural en la provincia vienen determinadas
desde el RD 84/1995 establecido por la Junta de Castilla y León y son las siguientes:
casa rural de alojamiento compartido (CRAC), casa rural de alquiler completo (CRA),
posadas (PO) y centros de turismo rural (CTR). 

En el año 1994 existían tan solo 7 establecimientos que ofrecían 90 plazas, quince
años más tarde 470 establecimientos ofertan 4217 plazas. La modalidad más abun-
dante y que más ha crecido a lo largo de este periodo es la casa rural de alquiler com-
pleto, posiblemente debido a la facilidad que conlleva ofertar dicho alojamiento ya que
no necesita personal disponible de manera continua atendiendo a los clientes, sólo el
mantenimiento y limpieza de la casa (incremento interanual medio del 42% respecto al
número de establecimientos y del 47% en las plazas). Seguido de la casa rural de alo-
jamiento compartido, modalidad en la que el propietario comparte la casa con sus clien-
tes (incremento interanual medio del número de establecimientos del 44% y de las
plazas del 37%). A continuación, los centros de turismo rural cuyos establecimientos
aumentan el 31% de media y las plazas el 27% y, por último las posadas, alojamientos
de interés histórico, con un incremento de los establecimientos del 19% y el 21% las
plazas. 
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Gráfico 8
Evolución de las empresas de distribución turística (1987-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Castilla y León (1986-2011)

Finalmente, se ha de calcular el ratio del grado de ocupación. En la provincia de
León se ha mantenido considerablemente constante a lo largo de los últimos once
años, dado el incremento de la oferta y de la demanda, con pequeños repuntes en el
año 2004 y 2007. El nivel de ocupación provincial es durante dicho periodo ligeramente
inferior al de Castilla y León y sustancialmente menor que el español.

El sector de distribución en la provincia de León, se ha desarrollado sustancial-
mente a los largo de este periodo, ya que en 1987 era prácticamente anecdótico, exis-
tían 17 empresas minoristas, mientras que en la actualidad hay una oferta de 108
empresas, de las que el 71,3% son minoristas y el resto mayoristas-minoristas. Desde
el año 2007, se recogen además, las empresas de distribución on-line, aunque por el
momento representan un porcentaje ínfimo, en dicho año suponían el 1% y hoy no lle-
gan a alcanzar el 4%. Respecto al peso de este sector en la provincia frente a la comu-
nidad autónoma, no ha superado desde sus inicios el 21%, disminuyendo ligeramente
en 2010.
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Gráfico 7
Evolución del grado de ocupación (1999-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (2000-2011)
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Gráfico 9
Evolución del número de viajeros (1985-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (1986-2011)

2.2. Demanda Turística Provincial

La demanda turística de León es creciente en términos generales durante los vein-
ticinco años analizados, ya que ha pasado de un volumen de viajeros en 1985 de
314.801 a 749.200 en el año 2010, es decir, se ha producido un incremento medio anual
del 5,5%. El crecimiento experimentado a lo largo del periodo analizado no se ha dis-
tribuido por igual en todas las décadas, se puede observar que es considerablemente
más intenso en la década de los noventa, en la que prácticamente se ha duplicado el
número de viajeros recibidos en la provincia. El incremento total durante todo el periodo
es próximo al 140%.

Dicha tendencia se debe tanto a las visitas recibidas por los turistas nacionales
como extranjeros. El volumen de visitantes nacionales en 1985 fue de 300.934, alcan-
zando los 628.117 en 2010, con un incremento interanual medio del 4,3%. El incre-
mento interanual de turistas extranjeros en la provincia es muy superior, situándose por
encima del 31%, esto se debe principalmente a que en los años ochenta apenas se
podía considerar León como un destino para el turismo exterior, mientras que en la ac-
tualidad está alcanzando cierta notoriedad. Aun así, el número de visitantes extranjeros
es sustancialmente inferior respecto al turismo de interior, en 1985 visitaron la provincia
leonesa 13.867 turistas de fuera de las fronteras nacionales, alcanzando los 121.983
turistas en 2010.

La procedencia del turismo internacional ha sido desde 1985 hasta la actualidad
mayoritariamente europea, siendo Alemania el principal país emisor de turistas hacia
la provincia de León, seguida a considerable distancia por Francia. Desde 1985 hasta
2002 se sitúa a continuación y por este orden, un bloque de cuatro países, Reino
unido, Estados Unidos, Italia y Portugal, sin embargo, a partir de dicho año y hasta el
2010, la demanda turística estadounidense desciende para posicionarse al nivel que
tenía en 1998. Durante la última década, ha crecido sobre todo el turismo procedente
de Portugal e Italia, mientras que Reino Unido ha disminuido su emisión de viajeros a
León.    
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Gráfico 11
Evolución del número de pernoctaciones de turistas (1985-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (1986-2011)

Con relación a las pernoctaciones, indicador de especial relevancia para el sector
turístico, se ha de indicar que ha seguido una tendencia similar al número de viajeros.
En 1985, el volumen de pernoctaciones fue de 582.386, incrementándose de media a
lo largo del cuarto de siglo analizado, un 4,5% y alcanzando 1.236.342 pernoctaciones
en 2010. Durante la década de los noventa, llegó a un crecimiento del 75%, superando
cualquier expectativa, bajando el incremento en la última década al 21%. 

El volumen de pernoctaciones del turismo de interior es muy superior al extranjero, de
hecho, en 1985, el número de pernoctaciones de turistas españoles fue de 565.751, frente
a los 16.634 turistas extranjeros, con una tendencia creciente a lo largo de estos años que
ha llegado a  1.062.160 turistas nacionales y 174.182 turistas internacionales en 2010.
Nuevamente, el ritmo de crecimiento interanual a lo largo del periodo analizado ha sido
muy superior para el caso del turismo internacional (38%), frente al nacional (3,5%).
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Gráfico 10
Evolución del número de viajeros extranjeros por nacionalidad (1985-2009)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (1986-2010)

La evolución de los países de procedencia de los turistas sigue la misma tendencia
que los viajeros. Desde 1985 hasta la actualidad los turistas que realizan un mayor vo-
lumen de pernoctaciones son los alemanes, seguido a cierta distancia por los france-
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Gráfico 12
Evolución del número de pernoctaciones de turistas extranjeros por nacionalidad (1985-2009)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (1986-2010)

El crecimiento del número de viajeros y de pernoctaciones en términos generales
es constante en el conjunto del periodo analizado. Se ha de destacar en el año 1992
se produce un descenso en ambos ítems, a partir de dicho año comienzan nuevamente
a incrementarse hasta el año 2007, periodo álgido en el sector turístico a nivel nacional
y también en esta provincia. A partir de dicho año comienza un nuevo periodo de des-
censo, coincidente con los primeros efectos de la crisis. 

Esta evolución repercute en la estancia media de los turistas, el ratio más elevado
se produce en 1985 con 1,85 días de estancia por turista, año a partir del cual empieza
a descender hasta que en 1993 llega a la cota más baja, 1,5 días de media. A partir de
entonces cambia de tendencia subiendo hasta 1,69 días en 2007, sin embargo, no
vuelve a alcanzar los parámetros del año 85. 

La estancia viene marcada principalmente por la evolución del turismo nacional, ya
que el porcentaje de viajeros procedentes de España es sustancialmente superior al
de extranjeros, de hecho su estancia media es siempre mayor, en todo caso, nunca
supera 1,88 días (en 1985) ni es inferior a 1,5 (en 1992), actualmente es de 1,69 días.
Respecto al turismo extranjero, en el 2007 alcanza su máxima cota, con 1,56 días, ac-
tualmente ha descendido un poco, está situada en 1,43 días. La diferencia entre el tu-
rismo de interior y el extranjero es significativa, pero en ninguno de los dos casos supera
las dos noches. 

ses. Desde 1998 y hasta la actualidad portugueses, escandinavos e italianos experi-
mentan un importante incremento. En los últimos años Portugal se sitúa en segunda
posición detrás de Alemania, sin embargo, Reino Unido y Estados Unidos han dismi-
nuido el número de pernoctaciones de sus habitantes en esta provincia.
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Un análisis de la estancia media, en función de país de procedencia de los turistas,
muestra que siempre es superior a un día pero no llega a alcanzar los tres días, salvo
los escandinavos en el año 2007. Actualmente los portugueses son los únicos turistas
que superan los dos días de estancia, de hecho es el país que presenta una mejor evo-
lución respecto al turismo leonés. Estados Unidos y los países escandinavos superan
el día y medio, mientras que franceses e italianos presentan la menor estancia media,
en torno a 1,2 días.

3. SECTOR TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE LEÓN
3.1. Oferta Turística

Según los datos ofrecidos en la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, actualmente
en la ciudad de León hay 53 establecimientos hoteleros (2010) que ofertan un total de
3611 plazas. Este número de alojamientos representa el 19,7% del total de la provincia
y un 4% del total de la comunidad autónoma de Castilla y León. Respecto a las plazas,
la ciudad de León posee el 35,3% de la provincia y el 6,3% de la comunidad autónoma.

La evolución experimentada desde el año 20032 hasta el 2010 muestra que el nú-
mero de establecimientos en la ciudad de León se ha incrementado un 23,3%, porcen-
taje que alcanza el 29,6% si se hace referencia a las plazas. Comparando el crecimiento
medio de este periodo de la oferta alojativa de la ciudad de León con los datos de la
provincia, la comunidad autónoma y el conjunto del país; se puede observar que esta
localidad ha experimentado un crecimiento medio sensiblemente superior a los demás,
con cifras por encima del 3% en el caso de los establecimientos y muy próximas al 4%
respecto a las plazas.

Gráfico 13
Evolución de la estancia media de los turistas (1999-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (2000-2010)

2 León como punto turístico, motivo por el cual dicho año constituye el primero del que se proporciona
información.
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El nivel de satisfacción de los turistas alojados en hotelería en la ciudad de León en
2010 es notable alto, ligeramente superiores en invierno respecto al verano, posible-
mente debido a las características de las muestras ya que durante el invierno se en-
cuesta a los viajeros alojados en hoteles de 3 a 5 estrellas, mientras que en la época
estival se pregunta a todo tipo de viajeros, independientemente de la tipología de alo-
jamiento seleccionada (Observatorio Turístico de la ciudad de León,3 2010).

3 El Observatorio Turístico de la ciudad de León viene recogiendo datos y trabajando la información
desde julio de 2009, con la finalidad de profundizar en el conocimiento de los viajeros que visitan la
ciudad y, consecuentemente, poder ampliar y adaptar mejor la oferta de la ciudad a sus necesidades
y deseos, mediante el diseño de productos turísticos acordes a sus expectativas.
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Gráfico 14
Evolución de los alojamientos en la ciudad de León (2003-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (2004-2011)
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Gráfico 15
Distribución de la hotelería por categorías en la ciudad de Léón (2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE (2011)

La distribución de los establecimientos hoteleros en función de su categoría muestra
que en 2010, el 75% de las plazas hoteleras son de categoría media y superior, de 3 a
5 estrellas, sin embargo, respecto al número de establecimientos dichos porcentajes
se invierten, ya que cerca del 61% corresponde a hoteles de 1 y 2 estrellas.

Número de Establecimientos
Turísticos en la ciudad de León

Número de Plazas
Turísticas en la ciudad de León

Número de Hoteles por
categoría del alojamiento

Número de Plazas hoteleras por
categoría del alojamiento - León
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Gráfico 16
Nivel de satisfacción de la hotelería  en la ciudad de Léón (2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de León (2011)
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Gráfico 17
Nivel de satisfacción de la restauración en la ciudad de Léón (2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de León (2011)

La oferta de restauración de la ciudad en el año 2010 es de 199 restaurantes que
ofrecen 14003 plazas, lo que representa cerca del 14% de los locales existentes en
Castilla y León y el 10,7% de las plazas, todos ellos de uno y dos tenedores. El turista
que visita la ciudad de León durante el verano pone de manifiesto un mayor nivel de
satisfacción que en invierno respecto a la restauración, quizás por tratarse de un viajero
menos exigente, en todo caso el grado de satisfacción es elevado, con una mínima
muy próxima al 8 (Observatorio Turístico de la Ciudad de León).
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Satisfacción alojamiento - Invierno 2010

Satisfacción restaurantes - Invierno 2010

Satisfacción alojamiento - Verano 2010

Satisfacción restaurantes - Verano 2010

Por otra parte, la actual construcción de un emblemático Palacio de Congresos y
Exposiciones, diseñado por el renombrado arquitecto Dominique Perrault, dota a la
ciudad de las infraestructuras específicas necesarias para potenciar el turismo de even-
tos y ferias dada su notable envergadura, ya que dispondrá de 32481 metros cuadrados
útiles de superficie. 
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Gráfico 18
Evolución del número de viajeros y pernoctaciones de los turistas en la ciudad de Léón (2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (2004-2011)

3.2. DEMANDA TURÍSTICA

La evolución del número de turistas de la ciudad durante el periodo analizado 2003-
2010 es positiva y prácticamente constante, siendo el crecimiento de turistas de la ciu-
dad próximo al 5%, porcentaje sustancialmente superior respecto a los incrementos
experimentados tanto por la provincia (2,7%), como por la comunidad autónoma (2,3%)
e incluso mayor que en el conjunto global español (4,2%).

Pernoctaciones Españoles y Extranjeros 2003-2010

Viajeros Españoles y Extranjeros en la ciudad de León 2003-2010

Incremento medio del número de Visitantes 2003-2010
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Gráfico 19
Estacionalidad turística de la ciudad de Léón (2009-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de León (2011)

3.3. Perfil sociodemográfico y hábitos comportamentales
del turista de la ciudad de León

3.3.1. Descripción del turista estival4

El perfil del viajero estival en 2010 es un turista español, entre 25 y 54 años, soltero
o casado, con un nivel de estudios elevado, activo y con un nivel de ingresos medio.

El tipo de viaje que realiza durante esta época del año es de ocio con el motivo de
realizar un recorrido turístico, siendo una o dos noches de alojamiento en la ciudad de
León, es decir, se trata principalmente de turistas de fin de semana. El porcentaje de
viajeros que señala León como destino principal de su viaje es considerablemente ele-
vado, el 41,3% en 2010.
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4 El Observatorio Turístico de la Ciudad recoge información sobre los turistas que visitan León durante
el periodo estival, mediante una encuesta personal realizada en puntos de interés turístico a personas
mayores de 15 años que visitan la ciudad, tanto en días de diario como de fin de semana.

En el año 2010 la ciudad de León recibe 378490 turistas que realizan 637650 per-
noctaciones, lo que representa el 50,5% de los turistas de la provincia leonesa y cerca
del 9% de los turistas de la comunidad autónoma de Castilla y León.

Aproximadamente el 83% de los turistas que visitan León en 2010 residen en Es-
paña. Sin embargo, se observa que durante el periodo analizado, ha crecido más el
número de turistas extranjeros que el de nacionales (6%), siendo el doble que el de la
comunidad y sustancialmente superior al de España.

La estacionalidad turística de León capital no es muy elevada, ya que desde abril
hasta octubre se observa un incremento constante de la llegada de turistas, no obs-
tante, el mes álgido es agosto.

Estacionalidad: Visitantes durante
24 meses (2009-2010)

Estacionalidad: Pernoctaciones durante
24 meses (2009-2010)
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El motivo principal de viajar a la ciudad es visitar monumentos y, de forma más es-
pecífica, la Catedral de León, así como realizar el Camino de Santiago. A continuación
se posiciona el concepto de “visitar la ciudad”, la gastronomía, conocer nuevos lugares
y el arte e historia del lugar.

La organización del viaje es mayoritariamente por cuenta propia, viajan acompaña-
dos por su pareja, con la familia o con amigos. Las modalidades de alojamiento prin-
cipalmente seleccionadas son los hoteles de 4 y 5 estrellas y el medio de transporte el
vehículo propio, sin embargo, también se utiliza el autobús, el avión o el tren. También
existen peregrinos que han llegado a León a pie o en bicicleta.

Entre los lugares visitados por los viajeros, la Catedral de León constituye el principal
icono de la ciudad. A continuación se sitúa La Real Colegiata de San Isidoro, el edificio
Botines de Gaudí, y el Barrio Húmedo, zona que ha conseguido un alto posicionamiento
de manera natural entre los turistas. Un tercer nivel viene marcado por la Plaza Mayor,
el Hostal de San Marcos, el Palacio de los Guzmanes y otros lugares del Camino de
Santiago.

Finalmente, cabe reseñar que el Musac, el Museo de León, el Barrio Romántico, la
visita diurna de las vidrieras de la Catedral, la Plaza del Grano y el Palacio Conde Luna,
constituyen lugares de interés para los turistas, aunque posiblemente todavía sean
poco conocidos.

El nivel de satisfacción global de la visita de los viajeros estivales es sustancialmente
elevado, superior a 8.

3.3.2. Descripción del turista del resto del año. Comparativa entre viajero de ocio y negocio5

El tipo de viajero analizado durante las temporadas de otoño, invierno y primavera
de 2010, es sustancialmente diferente al viajero vacacional del verano. A continuación
se recoge información elaborada por el Observatorio Turístico de León sobre los turistas
de esta época del año, que pernoctan en hoteles de categoría media y alta de la ciudad
de León, tanto en días de diario como de fin de semana. 

El 28% de los viajeros se desplazan por motivos de negocio o trabajo, el 23% de
fin de semana, el 18% por descanso vacacional y el 18% para realizar un recorrido tu-
rístico. Es importante resaltar que León constituye el destino principal para cerca del
80% de los viajeros que realizan viajes de negocios a esta ciudad, porcentaje que dis-
minuye hasta el 59% en el caso de los turistas de ocio, aún así considerablemente ele-
vado.

5 El Observatorio Turístico de la Ciudad recoge información sobre los turistas que visitan León durante
los meses de octubre a junio, mediante una encuesta personal realizada en establecimientos hoteleros
de 3,4 y 5 estrellas de la ciudad a personas mayores de 15 años que pernoctan en la ciudad, tanto en
días de diario como de fin de semana.
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La forma de organizar los viajes es diferente dependiendo de la tipología del viaje
realizado. Los turistas de ocio suelen organizar los viajes por su cuenta, al igual que
ocurre en la época estival, sin embargo, en el caso de los viajeros de trabajo suelen ser
sus empresas las que organizan los viajes. También varía el medio de transporte, in-
crementándose el avión para la tipología de negocios en detrimento del coche e incluso
el tren, mientras que en la tipología de ocio se sigue empleando principalmente el ve-
hículo propio.

El motivo de la visita a la ciudad de León de los viajeros de trabajo o negocios es
único. En lo que respecta a los viajeros de ocio, su principal motivación es visitar la
ciudad y sus monumentos y, más concretamente la catedral. Posteriormente se citan
otros aspectos como ver a familiares y amigos, el arte y la historia de León, la gastro-
nomía y el Camino de Santiago.

Los lugares visitados por ambas tipologías de turistas prácticamente coinciden tanto
en orden como en porcentajes. La catedral sigue siendo el icono indiscutible de León
que, junto con el Barrio Húmedo, constituyen las dos principales visitas de los viajeros,
conformando de por sí un producto turístico de la ciudad. A continuación el Hostal de
San Marcos y la Basílica de San Isidoro también se posicionan en un lugar muy desta-
cado, siendo esta última más visitada por los viajeros de ocio que por los de negocio.
El Barrio Romántico está adquiriendo cada vez mayor relevancia, aunque todavía no
es tan conocido como el Barrio Húmedo.

El nivel de satisfacción global de los turistas que visitan la ciudad de León, es en
términos generales, considerablemente elevado. La satisfacción es mayor en el caso
de los viajeros que visitan la ciudad por motivos de ocio (8,4) frente a los de negocio
(7,7), posiblemente porque su objetivo principal es conocer la ciudad y disponen de
más tiempo para ello.

4. CONCLUSIONES

La evolución experimentada en los últimos veinticinco años por el turismo leonés
es términos generales positiva. Si bien es cierto que los ochenta es la década en la que
se comienza a percibir un importante cambio en los hábitos de los consumidores tu-
rísticos y se dan las primeras pinceladas en busca de la desestacionalización y des-
centralización en el turismo español. 

En el año 1992 se define el Plan Marco de Competitividad del Turismo Español (Plan
FUTURES) que trata de  consensuar con las comunidades autónomas la definición de
políticas turísticas capaces de impulsar del desarrollo global del turismo español y, más
tarde en el 2000, el Plan Integral de Calidad de Turismo Español (PICTE). 

Actualmente se está ejecutando el Plan de Turismo Español Horizonte 2020, verte-
brado en cinco ejes prioritarios: el desarrollo de una nueva economía turística funda-
mentada en el  conocimiento y la innovación, el valor del cliente, la sostenibilidad, el
entorno competitivo y el liderazgo compartido. A partir de dicho plan se han desarro-
llado planes estratégicos en diferentes comunidades autónomas, así se han definido
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las bases del Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 2009-2013, cuyo principal
objetivo es mejorar la posición competitiva de Castilla y León como destino turístico
mediante una estrategia de diferenciación. 

León en este contexto se encuentra en una buena posición, ya que dispone de nu-
merosos y variados recursos que bien definidos y potenciados como productos y diri-
gidos a los públicos objetivo adecuados, pueden posicionar la provincia con una oferta
diferenciada y de calidad. De hecho, destaca dentro del Plan Estratégico en la oferta
de turismo cultural, de turismo rural y activo y dispone, además, de Grandes Rutas
como el Camino de Santiago y la Ruta o Vía de la Plata que debe consolidar con es-
tándares de excelencia, está en disposición de impulsar productos turísticos con gran
potencial como el turismo gastronómico, enológico e idiomático e, incluso, generar
nuevos productos todavía emergentes como el turismo micológico y el ornitológico.

Desde la perspectiva de la oferta, se puede observar que a lo largo de los veinticinco
años analizados se produce una apuesta por la calidad en el sector de alojamiento en
León, de hecho, las modalidades alojativas de categoría media y alta son las que mejor
evolucionan. Así la oferta de hoteles (estrellas oro) de tres y cuatro estrellas ha experi-
mentado un crecimiento sustancial, sin embargo, a partir del comienzo del segundo
milenio los de dos estrellas han cambiado de tendencia y los de menor categoría, una
estrella, hostales (estrellas plata) y pensiones han sufrido un decremento prácticamente
continuo. Otras modalidades como las fondas y casas de huéspedes, considerable-
mente numerosas en los años ochenta incluso desaparecen. 

En el año 2004 surgen nuevas categorías, son modalidades intermedias de la hote-
lería, como hoteles-residencia, hoteles-apartamento, hostales-residencia y moteles,
cuya oferta en valores absolutos se mantiene prácticamente constante desde su inicio,
siendo escasas en la provincia. Otros tipo de oferta como campings, apartamentos, al-
bergues y campamentos son relativamente escasos.

En el conjunto de la oferta es necesario realizar una mención especial dentro del
sector turístico en la provincia de León al turismo rural, dada su reciente aparición en
el año 1994 y su intenso crecimiento desde entonces, llegando a alcanzar un posicio-
namiento destacado respecto a la oferta de la comunidad de Castilla y León e incluso
a nivel nacional. 

Respecto a la demanda turística, es creciente durante los veinticinco años analiza-
dos, con un incremento medio interanual del 5,5%. Dicha tendencia se debe tanto a
las visitas recibidas por los turistas nacionales como extranjeros, aunque es sustan-
cialmente más abundante el turismo de interior. El incremento de turistas extranjeros
en la provincia es considerablemente elevado, esto se debe principalmente a que en
los años ochenta apenas se podía considerar León como un destino para el turismo
exterior, mientras que en la actualidad ha alcanzado cierta notoriedad. La procedencia
del turismo internacional ha sido desde 1985 principalmente europea, Alemania es el
mayor país emisor de turistas hacia la provincia de León, seguido aunque a considera-
ble distancia de Francia y durante la última década de Portugal e Italia.  No obstante,
ni españoles ni extranjeros superan los dos días de estancia media.
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Respecto a la oferta turística de la ciudad de León, en la actualidad el volumen de
alojamientos representa cerca del 20% del total de la provincia y el 4% respecto al total
de la comunidad autónoma y, en relación con las plazas, la ciudad posee más del 35%
de la oferta de la provincia y del 6% de Castilla y León. El crecimiento medio experi-
mentado por esta localidad desde 2003, año en el que se comienza a disponer de
datos, hasta 2010, es sensiblemente superior al de la provincia, de la comunidad y al
nacional, con cifras superiores al 3% en el caso de los establecimientos y muy próximas
al 4% respecto a las plazas. El nivel de satisfacción de los turistas alojados en hotelería
en la ciudad de León es de notable alto. 

La evolución del número de turistas de la ciudad durante el periodo analizado 2003-
2010 es positiva y prácticamente constante, siendo el crecimiento de turistas de la ciu-
dad próximo al 5%, porcentaje sustancialmente superior a los incrementos
experimentados por la provincia, la comunidad e incluso por el conjunto global español.
Además la estacionalidad turística de la capital no es muy elevada, ya que desde abril
hasta octubre se observa un incremento constante de llegada de turistas, no obstante,
el mes álgido es agosto.

El perfil del viajero de la ciudad en 2010 es un turista español, entre 25 y 54 años,
soltero o casado, con un nivel de estudios elevado, activo y con un nivel de ingresos
medio. El tipo de viaje que realiza durante el verano es principalmente de ocio, mientras
que el resto del año se desplazan además por negocios o trabajo. 

El motivo principal de viajar a la ciudad para los viajeros estivales es visitar monu-
mentos, entre los cuales destaca la Catedral de León, así como realizar el Camino de
Santiago, “visitar la ciudad”, degustar gastronomía típica, conocer nuevos lugares, el
arte y la historia del lugar. Respecto a los turistas del resto del año, en el caso de los
viajeros de negocios, ese constituye su razón fundamental, mientras que para los de
ocio, visitar la ciudad y sus monumentos sobre todo la catedral, así como ver a fami-
liares y amigos, el arte y la historia de León, la gastronomía y el Camino de Santiago,
constituyen sus principales razones, similares a los viajeros del verano aunque con di-
ferentes orden de prioridades.

En su conjunto el turismo de la provincia leonesa tiene un gran atractivo para dife-
rentes segmentos de mercado, sin embargo, es todavía considerablemente una región
poco conocida, por lo que le queda un largo recorrido. León, en primer lugar, tiene que
generar y gestionar conocimiento de mercado con la finalidad de conocer al turista ac-
tual y analizar las tendencias futuras de su comportamiento. De este modo, puede crear
y desarrollar nuevos productos y servicios turísticos enfocados concretamente a la de-
manda existente y potencial. En segundo lugar, establecer estrategias competitivas que
le permitan alcanzar una buena posición del destino frente a la competencia turística,
sostenible en el tiempo. Ha de tener en cuenta tanto los elementos tangibles como in-
tangibles que configuran su identidad, reforzar su singularidad y diferenciación respecto
a las regiones competidoras y gestionar su propio valor como marca, además de apro-
vechar otras marcas paraguas con cierta notoriedad como el Camino de Santiago o
Castilla y León. Y, finalmente, realizar acciones de promoción que otorguen notoriedad
a la marca León como destino turístico.
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1 La Constitución ya recoge que las Comunidades Autónomas “podrán asumir competencias
en materia de sanidad e higiene” (art. 148.1.21), posibilidad que los Estatutos de Autonomía
han ejercitado.

El sistema sanitario en la Provincia de León
Cristina Gutiérrez López

1.-INTRODUCCIÓN

Desde la aprobación de la Ley General de Sanidad (1986), el modelo sanitario es-
pañol ha avanzado hacia la universalización de la atención sanitaria, la integración de
los dispositivos sanitarios de titularidad pública en un Servicio Nacional de Salud, la
progresiva financiación mediante presupuestos generales y el traspaso de competen-
cias a las Comunidades Autónomas. En paralelo, la difícil financiación y organización
de una atención sanitaria pública para la práctica totalidad de la población se ha agra-
vado debido al progresivo envejecimiento de la población, el incremento de la demanda
asistencial y las ineficiencias en el diseño del sistema.

En esta línea, pueden distinguirse tres etapas en la gestión de la red hospitalaria del
Insalud: 1) presupuestos por centro hospitalario no vinculados a ninguna medida de su
actividad (1986-1991), 2) contratos entre el Insalud y los centros hospitalarios, en una
contradicción entre el intento por mantener la hegemonía regulatoria y la búsqueda de
una mayor autonomía de los centros (1992-1997) y 3) descentralización en la gestión
(1997-actualidad). 

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, incluye el reconocimiento del
derecho a la protección de la salud (recogido en la Constitución Española) y la organi-
zación sanitaria acorde a la definición del papel de las Comunidades Autónomas, sobre
las que se articula el Sistema Nacional de Salud (SNS)1.

Desde comienzos de los años noventa, la organización de la asistencia especiali-
zada pública (tradicionalmente estructurada en los niveles hospital y ambulatorio) ha
tendido a la unificación e integración funcional del hospital y los centros de especiali-
dades en un único nivel de asistencia especializada, con características particulares
en las distintas Comunidades Autónomas debido especialmente al proceso de trans-
ferencia de las funciones y los servicios sanitarios a éstas durante 2002, y a la creación
simultánea (RD 840/2002) de un nuevo organismo denominado Instituto de Gestión Sa-
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nitaria, al que corresponde la gestión de los derechos y obligaciones del INSALUD y
las prestaciones sanitarias en el ámbito de las ciudades de Ceuta y Melilla.

El SNS (asistencia sanitaria de la Seguridad Social) ha transferido sus competencias
a raíz del modelo de financiación autonómica acordado en 2001, siendo ahora las Co-
munidades Autónomas las responsables de gestionar los servicios sanitarios integrados
en sus servicios de salud y obteniendo capacidad plena para determinar sus políticas
de gasto, mientras que ciertas competencias, como la coordinación general, corres-
ponden aún a la Administración General del Estado.

En el caso de Castilla y León, la aprobación en 1983 de su Estatuto de autonomía
(Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero) supone la transferencia en competencias de
Sanidad e Higiene, Promoción, Prevención y Restauración de la Salud. Después de
otras modificaciones legislativas, la Ley de Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla
y León (Ley 1/1993, de 6 de abril) determina el Sistema de Salud de Castilla y León y
la Gerencia Regional de Salud. Otro punto clave es el traspaso a la Comunidad de Cas-
tilla y León de las funciones y servicios del Instituto Nacional de Salud en materia de
gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social (RD 1480/2001, de 27 de di-
ciembre, efectivo a partir del 1 de enero de 2002).

Sobre esta base, en este capítulo se recogen las cifras relativas a la evolución de
los principales indicadores sanitarios en la provincia de León y la Comunidad Autónoma
de Castilla y León desde 1986. A continuación se resumen las cifras sobre financiación
y gasto sanitario con relación al PIB. Posteriormente se muestra la situación actual de
la provincia a la luz de los últimos informes publicados, relativos a 2010. Finalmente,
los datos más significativos se presentan en el Anexo con que concluye el capítulo.

2.- EL SISTEMA SANITARIO EN LA PROVINCIA DE LEÓN (1986-2009)

Con una superficie de 15.581 km2, León es la provincia de mayor extensión en la
Comunidad de Castilla y León (16,54%), además de contar con una población de de-
recho que ha pasado de 530.321 habitantes en 1986 a 500.169 en 2008 (el 19,51% de
la Comunidad Autónoma). Atendiendo a los datos más recientes,  2.474.584 personas
estaban cubiertas por el Sistema Nacional de Salud en Castilla y León en 2010, corres-
pondiendo el 19,33% a la provincia de León.

Para el análisis empírico del sistema sanitario en la provincia de León se han tenido
en cuenta dos aspectos fundamentales e inevitablemente interrelacionados: la dispo-
nibilidad de datos y los indicadores clave del Sistema Nacional de Salud. Obtener datos
a nivel provincial resulta complicado si tenemos en cuenta que dicha información se
ofrece, en la mayoría de los casos, a nivel autonómico, especialmente en el caso de ci-
fras muy desagregadas o de datos poco recientes. En cuanto al segundo aspecto, re-
sulta necesario incluir en el análisis, al menos, indicadores sobre establecimientos
sanitarios (número de hospitales), dotación instalada (número de camas), recursos hu-
manos (personal sanitario colegiado) y actividad asistencial en régimen hospitalario (es-
tancias en hospitales y pacientes dados de alta). 

130

XXV AÑOS DE ECONOMISTAS Y ECONOMÍA LEONESA

Proyecto OK 2_Maquetación 1  17/04/12  15:26  Página 130



Gráfico 1
Número de hospitales

Fuente: Elaboración propia

Nota: Analizados todos los anuarios en papel para el período de estudio, así como los datos accesibles on-line, y realizadas las consultas pertinentes,
los datos de 1990 no están disponibles ni en la Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León ni en el INE gratuitamente.

En el transcurso de este intervalo temporal, es interesante además comprobar la
evolución en términos de distribución de hospitales según su finalidad asistencial (grá-
fico 2), es decir, aquella actividad asistencial a la que el centro dedique la mayor parte
de sus recursos, tanto humanos como de equipamiento: general, quirúrgico, psiquiá-
trico, geriatría o larga estancia, y otros. Se considera hospital general el destinado a la
atención de pacientes afectos de patología variada y que atiende las áreas de medicina,
cirugía, obstetricia y ginecología, y pediatría. También se considera general cuando,
aún faltando o estando poco desarrollada alguna de esas áreas, no concentre la acti-
vidad asistencial en una determinada área.

2.1.- Recursos, dotación sanitaria y actividad 

La información tratada en esta primera parte del estudio se refiere a establecimientos
sanitarios en régimen cerrado, esto es, centros sanitarios que tienen como finalidad
principal la prestación de asistencia médica, quirúrgica o médico-quirúrgica a los en-
fermos en ellos ingresados, y no a establecimientos en régimen abierto (ambulatorio,
consultorio, centro de salud), dado que la información desglosada sobre estos últimos
sólo es accesible para algunos años.

El primer aspecto que debe analizarse es la evolución de la dotación de recursos
sanitarios disponibles en la provincia de León, comenzando por los hospitales (gráfico
1). A estos efectos, se considera que hospital es todo centro sanitario destinado a la
asistencia especializada y continuada de pacientes en régimen de internado, cuya fi-
nalidad principal es el diagnóstico y/o tratamiento de los enfermos allí ingresados, así
como la atención a pacientes de forma ambulatoria. En el momento inicial del estudio
(1986), en León había 19 hospitales, frente a los 10 que permanecen en 2009; por tanto,
se ha producido un descenso del 47,37%. En el caso de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, el descenso en el número de hospitales en el período analizado es del
39,39% (de 66 a 40).
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Gráfico 2
Hospitales según finalidad asistencial

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 3
Hospitales según dependencia patrimonial

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en el gráfico, siempre han predominado los hospitales generales,
siendo ésta la naturaleza de todos los centros sanitarios de la provincia entre 2003 y
2006. En el transcurso del tiempo, se ha tendido a una concentración de especialidades
en determinadas provincias de la Comunidad Autónoma. Así, frente a los 8 hospitales
quirúrgicos con que contaba la provincia de León en 1986 (el 44,44% del total hospi-
talario) se ha pasado a la casi desaparición de toda especialización a partir del año
2002. Esta tendencia se observa también a nivel autonómico: en 2009, por ejemplo,
32 de los 40 hospitales de Castilla y León son generales. 

El otro aspecto relevante sobre el número de hospitales es su dependencia patri-
monial y/o funcional (gráfico 3). El interés se centra en este punto en la persona física
o jurídica propietaria, al menos, del inmueble ocupado por el centro sanitario, en el pri-
mer caso, o quién gestiona el centro en el segundo. Los hospitales bajo la dependencia
de la Seguridad Social pertenecen a la Tesorería General de la Seguridad Social y los
establecimientos hospitalarios asumidos por las Comunidades Autónomas tienen trans-
feridos los servicios y funciones del INSALUD en el SNS.
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2 No se incluyen las camas destinadas a observación en el servicio de urgencias, las de acom-
pañantes, personal del establecimiento sanitario, empleadas para hemodiálisis ambulatoria
o exploraciones especiales, ni cunas de recién nacidos sanos.

Gráfico 4
Número de camas instaladas

Fuente: Elaboración propia

Otro indicador destacado sobre los recursos sanitarios es el número de camas ins-
taladas, considerando las que constituyen la dotación fija del hospital y están en dis-
posición de ser usadas2 (gráfico 4).
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El gráfico 4 muestra la progresiva disminución en el número de camas instaladas,
siguiendo la misma tendencia que el número de hospitales, aunque en porcentajes más
reducidos. Así, los hospitales de León disponen de 19,23% menos camas al final de
los 23 años analizados, habiéndose alcanzado el máximo en 1986 (2.647 camas) y el
mínimo en 2006 (2.128). Igualmente, en Castilla y León el descenso en el período 1986-
2009 es del 35,76%. 

Así pues, un análisis más significativo resulta de la combinación de los dos indica-
dores citados, considerando la ratio número de camas/hospital (Gráfico 5), que permite
además establecer comparaciones de la provincia de León con la Comunidad Autó-
noma y también con España, al menos para los años con disponibilidad de información.
Que la disminución en el número de camas instaladas no sea tan elevada como el de-
cremento en el número de hospitales explica que la ratio calculada para Castilla y León
y para la provincia de León haya ido en aumento en los últimos años (al menos hasta
2006). En 2009, las cifras de León (213,80 camas/hospital) se sitúan por debajo de la
media de la Comunidad Autónoma (239,47) pero superando a la media española
(200,85).
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Otro indicador clave sobre los recursos sanitarios muestra la relación entre camas
hospitalarias y población (gráfico 6): León se sitúa desde 1996 por encima de la media
de la Comunidad Autónoma y de España, alcanzando el máximo de 0,00469 camas/ha-
bitante en 2002. En 2008 esa media es de 0,00432 en León, 0,00372 en Castilla y León
y 0,00349 en España.

Gráfico 5
Ratio Camas/Hospital

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 6
Ratio Camas/Población

Fuente: Elaboración propia

La capacidad de atención sanitaria prestada por los centros hospitalarios a la que
nos venimos refiriendo se explica también a partir del seguimiento del censo de enfer-
mos hospitalizados, considerando “enfermo” a toda persona que haya ingresado en
un centro hospitalario para ser atendida, diagnosticada y observada en régimen de in-
ternado, no incluyendo a los recién nacidos. El gráfico 7 recoge en términos absolutos
esta información, y muestra una disminución, si bien no continuada, en el número de
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enfermos hospitalizados, desde 762.753 estancias en 1986 a las 533.107 de 2008, úl-
tima cifra disponible. En Castilla y León hay 2.281.178 estancias en 2008, poco más
de la mitad de los datos de 1993 (4.348.415 enfermos).

Gráfico 7
Número de estancias en hospitales

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

El gráfico 8 desglosa el análisis previo por género en León, destacando que en todos
los años, a excepción de 1991, 1997, 1998 y 1999, el número de varones hospitalizados
es superior al número de mujeres.

Gráfico 8
Estancias por género

El gráfico 9 recoge el número de enfermos dados de alta en León, clasificados por
género, en cifras que muestran un progresivo ascenso a lo largo del período de estudio.
La caída observada en 2002 no debe considerarse relevante ya que está motivada por
diferencias estadísticas, debido a que desde esa fecha sólo se incluyen los datos de
hospitales públicos.
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Gráfico 9
Enfermos dados de alta por género

Gráfico 10
Mortalidad por género

2.2. – Recursos humanos

En cuanto al personal sanitario (excluyendo veterinarios), la Tabla 1 resume los datos
recogidos en la Estadística de profesionales sanitarios colegiados (elaborada por el INE
desde 1953 a partir de la información del Consejo General de los respectivos colegios
profesionales). Atendiendo a la provincia de colegiación, se observan las siguientes ci-
fras en el período 1997-2009 para León en términos absolutos, y a continuación se re-
fleja el porcentaje que representan sobre el total de colegiados en Castilla y León, cifra
interesante si tenemos presente que León cuenta con el 19,56% de la población de
Castilla y León en 2008.

Como complemento de lo anterior, el gráfico 10 resume la información sobre mor-
talidad por género, siendo siempre superior la tasa de mortalidad en hombres que en
mujeres, aunque la diferencia se acorta particularmente en el último año de estudio
(1.358 hombres más que mujeres).
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Fuente: Elaboración propia
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3.- GASTO SANITARIO EN CASTILLA Y LEÓN.

En cuanto a la financiación y gasto sanitario, según cifras del “Informe del grupo de
trabajo de análisis del gasto sanitario” publicado en 2007 (último disponible), el gráfico
11 recoge la importancia relativa del gasto sanitario sobre el PIB y gasto público, en
comparación con los valores medios calculados para el total de Comunidades Autó-
nomas (ver Anexo). Gráficamente se observa inicialmente el paulatino incremento del
gasto sanitario sobre PIB y la disminución del peso del gasto sanitario en el gasto pú-
blico total, con porcentajes particularmente elevados o reducidos, respectivamente en
2003, y cifras más estables en los años finales. 
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Fuente: Elaboración propia

Tabla 1
HOSPITALES EN LEÓN (2010)

Año Médicos

León %

Odontólogos y
estomatólogos

León %

Farmacéuticos

León %

Enfermería*

León %

Podólogos**

León %

Fisioterapeutas**

León %

1997 1.883 16,89 160 19,93 584 18,84 2.163 16,93 - - - -

1998 1.959 17,17 202 23,79 581 17,98 2.287 18,06 - - - -

1999 1.950 16,90 204 23,86 594 17,77 2.339 18,06 - - - -

2000 2.015 17,06 211 23,73 620 17,78 2.374 17,81 - - - -

2001 2.039 17,30 211 23,55 642 18,37 2.502 18,58 - - - -

2002 2.062 17,11 221 24,18 655 18,58 2.611 18,84 - - - -

2003 2.059 16,87 231 24,95 661 18,39 2.745 18,94 19 13,38 - -

2004 2.103 17,04 219 24,86 659 17,89 2.803 19,39 25 16,03 - -

2005 2.125 17,05 221 24,47 658 17,64 2.906 20,07 27 15,98 - -

2006 2.137 17,01 229 24,31 663 17,53 3.037 20,47 33 16,58 241 21,23

2007 2.184 17,09 237 24,08 673 17,91 3.104 20,41 37 16,74 262 20,74

2008 2.200 16,97 245 23,74 669 17,77 3.040 19,60 39 16,81 279 19,50

2009 2.287 17,22 250 23,47 688 17,93 3.101 19,34 39 16,46 306 19,33

Fuente: Elaboración propia
*Dado que no es obligatorio estar colegiado para ejercer, las cifras pueden estar infravaloradas.
** Los datos relativos a podólogos colegiados no se conocen hasta diciembre de 2003. En el caso de fisioterapeutas, desde 2006.

Gráfico 11
Gasto sanitario

Gasto sanitario / PIB (%) Gasto sanitario / Gasto público (%)
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El gráfico 12 resume la distribución del gasto sanitario de la comunidad siguiendo
una clasificación funcional. En todos los años aproximadamente el 50% se debe a ser-
vicios hospitalarios y especializados, seguidos por el gasto en farmacia (recetas).

Gráfico 12
Distribución del gasto sanitario (Castilla y León)
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Fuente: Elaboración propia
Nota: Servicios colectivos de salud incluye gasto en investigación y admón. central
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4.- SITUACIÓN ACTUAL: LEÓN EN PERSPECTIVA

La comparación de los datos observados en la provincia de León con la media de
la Comunidad de Castilla y León es interesante, especialmente considerando que al-
gunos indicadores básicos de centros hospitalarios e indicadores de dotación muestran
que la situación de nuestra Comunidad Autónoma es óptima frente a la media nacional
(Tabla 2). Así se desprende a la vista de las cifras obtenidas en la última  Estadística de
Indicadores Hospitalarios, referida a 2005, elaborada por el INE.  
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Castilla y León España

Indicadores básicos de centros hospitalarios

Hospitales por 100.000 habitantes 1,66 1,73

Ingresos por 1.000 habitantes 119,46 117,56

Altas por 1.000 habitantes 119,87 117,43

Estancias por 1.000 habitantes 1.145,71 994,78

Consultas externas por 1.000 habitantes 1.240,57 1.270,59

Urgencias por 1.000 habitantes 420,36 562,14

Actos quirúrgicos por 1.000 habitantes 81,30 97,31

Compras y gastos (⇔/habitante) 597,82 652,15

Ingresos y financiación (⇔/habitante) 597,24 655,59

Capacidad media hospitales 254,39 209,59  Estancia media (días) 9,56 8,47

Índice de rotación 30,20 34,95

% ocupación 79,07 81,11

Actos quirúrgicos/Quirófano en funcionamiento 1.005,40 1.145,74

Partos por cama en obstetricia 54,89 67,89

Necropsias/100 fallecidos 1,89 3,60

Personal total /Camas en funcionamiento 2,45 2,92

Personal sanitario/Camas 1,74 2,10

Personal médico/Camas 0,36 0,44

Personal enfermería/Camas 0,71 0,83

Personal ayudantes sanitarios/Camas 0,65 0,79

Personal no sanitario/Camas 0,71 0,82

Otros Indicadores de dotación

Camas instaladas por 10.000 habitantes 42,17 36,27

Quirófanos en funcionamiento por 10.000 habitantes 8,09 8,49

Incubadoras en funcionamiento por 10.000 niños nacidos en el año 70,47 57,99

Paritorios en funcionamiento por 10.000 mujeres en edad fértil 0,72 0,65

Tabla 2
INDICADORES BÁSICOS 2005

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por el INE

Proyecto OK 2_Maquetación 1  17/04/12  15:26  Página 139



En términos porcentuales, León ocupa el segundo lugar en dotación de centros de
salud por detrás de la provincia de Valladolid, al contar con 39 de los 246 centros de la
Comunidad Autónoma. Además, los 729 consultorios la sitúan como la primera pro-
vincia a nivel de atención primaria. Por otro lado, es la provincia con mayor número de
hospitales y de camas instaladas. No obstante, las cifras absolutas esconden una baja
ratio de dotación de recursos, ya que sólo la provincia de Segovia revela un indicador
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Además de los datos anteriores, la consulta del Catálogo de Centros de Atención Pri-
maria y del Catálogo Nacional de Hospitales permite actualizar la información sobre los
recursos disponibles en la provincia de León y en la Comunidad Autónoma, que se resu-
men en la Tabla 3, mientras que el gráfico 13 representa la distribución por provincias:

Tabla 3
RECURSOS SANITARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Sanidad y Consumo

Atención primaria:
Centros de salud

Consultorios

León

39
729

Castilla y león

246
3.664

Número de hospitales 10 

37
30 generales

4 geriatría
3 psiquiátricos

Camas instaladas 2.156 9.539

Gráfico 13
Atención primaria y hospitales en Castilla y León (2010)

Fuente: Elaboración propia
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inferior de camas/hospital. Esa ratio es de 215,6 en León, lejos de las cifras de Sala-
manca (1.129 camas instaladas en 2 hospitales) y del resto de provincias, que siempre
superan ampliamente las 200.

La Tabla 4 amplía la información sobre la provincia de León a partir de la consulta
del último Catálogo Nacional de Hospitales que recoge datos referidos a 31 de diciem-
bre de 2010.

Camas Fin.asist. Dep.patrim. Concierto3 Acred.docente

Clínica Ponferrada - Gestora 45 General Privado X

Serv.Sanitarios El Bierzo, S.A

Hospital de la Reina 88 General Priv-benéf. X

Hospital El Bierzo 408 General Seg.social

SACYL X

Hospital San Juan de Dios 201 General Priv-benéf. X

Hospital Valle de Laciana 20 Geriatría CC.AA.

Privado X

Clínica Altollano 114 General Privado X

Sanatorio López Otazu, S.L. 45 General Privado

Complejo Asistencial de León

Hospital Santa Isabel 1021 General Entid.públicas X

Hospital Monte San Isidro SACYL

Hospital de León

Clínica San Francisco 104 General Privado X

Obra Hospit.Ntra.Sra. de Regla 110 General Priv.benéfico X

2.156

Tabla 4
HOSPITALES EN LEÓN (2010)

Fuente: Elaboración propia a partir del Catálogo General de Hospitales (2010)

Por último, la Tabla 5 resume la dotación de equipos de alta tecnología en los hos-
pitales de León respecto al total de la Comunidad Autónoma (2010), que suponen 96
aparatos totales de los 439 de Castilla y León (el 21,86%):

3 Se entiende por concierto un contrato realizado entre un establecimiento sanitario (privado
o público) y el organismo responsable de gestionar la asistencia sanitaria de la Seguridad
Social, por el cual se determinan, bajo ciertas condiciones, las características y las tarifas
de cada uno de los servicios sanitarios concertados
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En resumen, la dotación de recursos en la provincia de León se muestra inicialmente
como una de las principales fortalezas de su sistema sanitario, tanto en la atención pri-
maria como hospitalaria. Además, las estancias en hospitales han ido disminuyendo
en los últimos años, buen reflejo de la mejora en la calidad de vida.

Sin embargo, algunos aspectos merecen ser destacados como potenciales debili-
dades para la provincia. Así, pese a contar con el mayor número de hospitales de la
Comunidad Autónoma y haber alcanzado notables ratios de recursos disponibles, esos
indicadores deben vigilarse. 

En algunas variables se dispone ya de datos a 31 de diciembre de 2010. En esa
fecha, el número de camas medias por hospital se sitúa muy por debajo de las cifras
de otras provincias. Asimismo, León sufre los efectos de la tendencia a la especializa-
ción hospitalaria en determinados lugares. De los 37 centros hospitalarios, Castilla y
León dispone de cuatro centros de geriatría (Burgos y León) y tres psiquiátricos (Pa-
lencia y Segovia), siendo el resto generales. Por tanto, de los 10 hospitales de la pro-
vincia leonesa, sólo uno es especializado (geriatría y/o larga estancia).

XXV AÑOS DE ECONOMISTAS Y ECONOMÍA LEONESA
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León Media por Castilla Media por Total 
100 camas y León 100 camas nacional

Tomografía axial 10 0,46 38 38/9539*100 690
computerizada =0,40

Resonancia magnética 8 0,37 28 0,29 492

Gammacámara 4 0,19 13 0,14 237

Sala de hemodinámica 2 0,09 8 0,08 233

Angiografía por 1 0,05 7 0,07 195
sustracción digital

Litotricia extracorpórea 2 0,09 3 0,03 93
por ondas de choque

Bomba de cobalto 0 0 1 0,01 28

Acelerador de partículas 2 0,09 11 0,12 192

Tomografía por emisión 1 0,05 2 0,02 63
de fotones

Tomografía por emisión 0 0 1 0,01 55
de positrones

Mamógrafo 13 0,60 46 0,48 563

Densitómetros óseos 6 0,28 15 0,16 218

Equipos de hemodiálisis 49 2,27 266 2,79 4259

Total 96 439 7.318

Tabla 5
DOTACIÓN TECNOLÓGICA EN LEÓN (2010)

Fuente: Elaboración propia a partir del Catálogo General de Hospitales (2010)
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En los próximos años podrán comprobarse los efectos a medio plazo de la tenden-
cia a la descentralización en la gestión sanitaria que caracteriza el diseño actual del
sistema sanitario español. 
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C
ifras Leó

n (1986-2009)
1986

1987
1988

1989
1990

1991
1992

1993
1994

1995
1996

1997
Hospitales generales

8
10

7
9

nd
9

9
8

7
7

7
9

Quirúrgicos
8

7
4

6
nd

4
2

2
3

1
1

1
Psiquiátricos

1
1

1
1

nd
1

1
1

1
1

1
1

Geriatría
(1)

(1)
(1)

-
nd

-
1

1
1

2
1

1
Otros

2
1

4
2

nd
1

1
1

1
-

1
-

Total
19

19
16

18
nd

15
14

13
13

11
11

12
Cam

as instaladas
2.647

2.624
2.519

2.475
2.409

2.358
2.293

2.261
2.364

2.321
2.157

2.212
Cam

as/ población
0,00499

0,00473
0,00443

0,00423
0,00411

0,00417
Estancias 

762.753
667.719

745.372
745.829

724.117
842.697

613.607
676.393

608.927
589.847

624.256
621.718

%
 M

ujeres
43,154

49,019
41,899

41,888
40,705

57,607
45,343

37,358
46,590

47,226
43,325

56,259
Dados de alta  (2)

51.335
49.810

49.184
48.225

46.703
46.978

47.485
48.694

49.924
51.521

52.613
58.206

%
 M

ujeres
51,540

51,287
50,537

48,288
48,198

49,336
50,186

49,811
50,557

49,900
50,083

51,567
M

ortalidad 
4.949

4.839
4.924

4.828
5.115

5.048
4.945

5.024
5.021

5.040
5.100

4.968
%

 M
ujeres

46,555
45,361

45,613
45,816

45,826
45,464

46,087
44,327

45,828
48,313

46,490
45,853

Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios Estadísticos de Castilla y León e INE.
(1) No especificados. En caso de existir, incluidos en “otros hospitales”.
(2) A partir de 2002, datos sólo de hospitales públicos

1998
1999

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

Hospitales generales
8

8
10

11
10

10
10

10
9

10
10

9
Quirúrgicos

2
2

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Psiquiátricos
1

1
1

1
1

-
-

-
-

-
-

-
Geriatría

2
2

2
2

1
-

-
-

-
1

1
1

Otros
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
Total

13
13

13
13

12
10

10
10

9
11

11
10

Cam
as instaladas

2.309
2.268

2.231
2.331

2.331
2.129

2.230
2.230

2.128
2.187

2.163
2.138

Cam
as/ población

0,00456
0,00444

0,00469
0,00452

0,00427
0,00432

Estancias 
626.689

605.320
606.730

553.275
543.548

563.962
532.604

559.889
531.264

536.140
533.107

%
 M

ujeres
52,542

50,223
45,743

47,488
45,902

48,306
48,582

48,497
49,684

48,611
48,326

Dados de alta  (2)
59.086

60.923
61.725

61.640
37.743

41.651
45.934

43.501
47.854

48.558
46.616

%
 M

ujeres
50,724

51,540
50,414

50,240
52,190

51,182
51,698

51,751
51,590

51,168
51,456

M
ortalidad 

5.273
5.321

5.252
5.253

5.457
5.683

5.556
5.731

5.518
5.970

5.793
%

 M
ujeres

46,027
46,194

45,411
45,898

47,828
46,841

46,778
47,653

48,097
46,968

49,042
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Veinticinco Años de Educación en León:
1985-2010

Manuel Rey Álvarez

1.- INTRODUCCIÓN

La importancia que un buen sistema educativo tiene  para el desarrollo de una so-
ciedad es una cuestión que hoy día nadie discute y menos desde el momento en que
esa sociedad se llama a si misma “del conocimiento”.

En este artículo, más que hacer un relato histórico de hechos más o menos rele-
vantes acaecidos en el ámbito de la educación en nuestra provincia, lo que se  pretende
es aportar algunas evidencias de  cómo el crecimiento y, en general, las mejoras expe-
rimentadas por el sector educativo han influido  en el incremento de nuestro nivel de ri-
queza y bienestar colectivo  en el periodo comprendido entre 1985 y 2010, como, por
otra parte,  ha ocurrido en toda España y, podríamos decir, en todo el mundo desarro-
llado.

Cierto es que uno nunca estará seguro de qué fue primero, si la mejora de la eco-
nomía, que permite llevar la educación a sectores cada vez más amplios de la pobla-
ción, o la elevación del nivel educativo, que resulta en una población con más sentido
cívico y trabajadores y profesionales mejor formados y, por tanto, más productivos. En
cualquier caso, se trata de procesos que se desarrollan en paralelo, impulsándose mu-
tuamente, en una suerte de  círculo virtuoso, de manera que puede decirse que invertir
en educación es una garantía de crecimiento y desarrollo.

Fiel reflejo de la relevancia que la educación ha adquirido en el desempeño de las
economías modernas es el auge que hoy experimenta la Economía de la Educación,
rama de la Ciencia Económica hasta hace poco prácticamente inexistente, por no ha-
blar del papel que corresponde, ya en el ámbito de la educación superior, a las univer-
sidades, como motores de la investigación, a menudo resultante en innovaciones de
producto o de proceso portadoras de valor añadido y cada vez más necesaria para un
crecimiento más humano y sostenible.

Pero vamos ya con el examen de los datos y de los hechos, que estructuramos en
dos grandes apartados, educación universitaria y no universitaria. Empezaremos por
este último.
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09-1008-0907-0806-0705-0604-0503-0402-0301-0200-0199-0084-85

11.41911.57811.32211.08210.94610.84210.68010.68010.3779.9319.95714.058INFANTIL

21.75421.77621.58621.33321.25821.60922.14022.63823.43624.34725.48964.903PRIMARIA

15.84016.31717.06117.53818.11218.73719.61520.45921.74122.92524.490-SECUNDARIA

6.7326.6906.8787.3387.6197.6998.0028.6619.0979.79910.60917.925BACHILLERATO

5.5015.0144.8785.1785.3465.6425.7935.8795.7335.5134.9089.101F.P.

177187201207203207213217193203212632ED. ESPECIAL

62.28962.44162.73463.33664.14065.37867.08969.10171.15973.40876.336106.619TOTAL LEÓN

352.834350.020350.331349.196350.371352.420357.732363.120370.585378.919389.811539.987TOTAL C Y L

Hay que puntualizar que en el curso 84/85 el nivel PRIMARIA  se identifica con la
EGB, recogiendo BACHILLERATO el alumnado de Bachillerato y COU. Por tanto, el
nivel SECUNDARIA queda vacío para este curso y a partir del curso 99/00 recoge el
alumnado de la ESO. En esta tabla no figura el  Bachillerato ni de la FP a distancia,
aunque si van incluidos en el total. Por último, FP recoge también Garantía Social y
PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial). Las cifras incluyen la enseñanza
pública y la privada.

Lo primero que llama la atención al analizar esta tabla es la enorme pérdida de alum-
nado que se produce entre el principio y el final del período, tanto en nuestra provincia
como a nivel de la comunidad autónoma, perfectamente explicable por el deterioro de-
mográfico sufrido en los dos ámbitos territoriales. Sin embargo, no podemos dejar de
resaltar que mientras en Castilla y León la caída es del 34,7%, en León alcanza el
41,6%. Además hay que tener en cuenta que este retroceso se produce a pesar de
que con la LOGSE la educación obligatoria se extiende hasta los 16 años. Como dato
positivo dentro de este poco alentador panorama, podemos decir que tras la caída su-

Tabla 1
Nº DE ALUMNOS ENSEÑANZA REGLADA NO UNIVERSITARIA DE RÉGIMEN GENERAL

Fuentes: "Anuario Estadístico 1986. Junta de Castilla y León.", "Estadística de las Enseñanzas no Universitarias (MEC)" y elaboración propia.

2.- LA EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA

Para estudiar los cambios experimentados en el ámbito de la enseñanza no univer-
sitaria hemos reunido una serie de indicadores cuya evolución en el tiempo nos darán
la medida de dichos cambios. Hemos tomado como punto de partida, lógicamente, el
curso académico 1984 – 85, pasando luego a los datos de cursos más recientes, en
general los que van del  99 – 2000 hasta el momento actual. De esta manera tratamos
de abarcar todo el período de estudio evitando una excesiva densidad de cifras, al
tiempo que enfocamos con una mayor precisión las etapas más recientes.

El primero de los indicadores examinados es el número de alumnos de la enseñanza
reglada no universitaria de régimen general, clasificados por ciclos. Los datos se pre-
sentan en la tabla 1.
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10.21310.0269.0559.8686.5396.7246.8307.0707.1967.3917.3533.362(*)TOTAL LEÓN

49.21545.38843.41944.96338.08538.17238.35538.58439.33739.92939.47725.915TOTAL C Y L
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171172171171171173174174---37INFANTIL

158159158158158160160160---351PRIMARIA

89919292929497100----SECUNDARIA

5354535252535353---43BACHILLERATO

2424252528282828---34FPGM (FPI)

2121212223232222---34FPGM (FPII)

Tabla 3
CENTROS QUE IMPARTEN CADA TIPO DE ENSEÑANZA EN LEÓN

Tabla 2
Nº DE ALUMNOS ENSEÑANZA REGLADA NO UNIVERSITARIA DE RÉGIMEN ESPECIAL

Fuentes: "Anuario Estadístico 1986. Junta de Castilla y León.", "Estadística de las Enseñanzas no Universitarias (MEC)" y elaboración propia.
(*) La cifra no incluye el nº de alumnos/as matriculados en E.O.I.

Fuentes: "Anuario Estadístico 1986. Junta de Castilla y León.", "Estadística de las Enseñanzas no Universitarias (MEC)" y elaboración propia.

Concretamente, en Castilla y León, estas enseñanzas pasan de representar un escaso
5% de las enseñanzas de régimen general, en cuanto a número de matriculas, a casi un
15%. En el ámbito provincial no se puede precisar ese incremento, al no contar con el
dato de matrículas en la E.O.I. para el curso 84-85, pero a la vista de las cifras, no sería
aventurado pensar que ha tenido que ser similar o incluso superior al autonómico.

Una vez examinados los datos sobre matrícula, vamos a analizar una serie de indi-
cadores  representativos de los recursos, tanto públicos como privados, dedicados a
la satisfacción de la demanda de educación.

Comenzaremos por el número de centros que imparte cada nivel educativo y su
evolución en el período de estudio. Los datos se presentan en la tabla 3.

frida entre el curso 84-85 y el 99-2000 la matrícula en educación infantil ha seguido
una tendencia creciente desde este último curso. Por otra parte, el ritmo de pérdida de
alumnado en la provincia ha caído, pasando de una media de 1893 alumnos por año
entre 1985 y 2000  a 1277 entre este año y el 2010.

Por lo que se refiere a las enseñanzas de régimen especial, que son las que incluyen
estudios de artes, idiomas, música y danza principalmente, los datos de la tabla 2 de-
muestran que el auge de las mismas ha sido muy importante entre 1985 y 2010, y más
si tenemos en cuenta que en los inicios incluían también  estudios de Capacitación
Agraria, Asistente Social o Turismo.
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3.0193.0162.9002.8212.7792.8062.7712.6742.5222.4592.4103.021INF. Y PRIM.

3.0153.1133.0483.0693.1143.1963.2323.0673.3273.2043.1751.873SEC. Y F.P.

6.3376.4576.2966.2586.2316.2876.3006.2866.4156.2486.2044.894TOTAL

Tablas 4 y 5
PROFESORADO POR NIVELES EDUCATIVOS EN LEÓN

09-1008-0907-0806-0705-0604-0503-0402-0301-0200-0199-0084-85

16.70616.58116.17815.52315.31015.02514.80714.28613.86913.28712.96315.688INF. Y PRIM.

17.19217.05716.64516.49716.58016.69416.71116.19517.23516.74316.3888.932SEC. Y F.P.

35.47235.30234.50433.90033.59833.40433.29033.06633.45832.72232.15724.600TOTAL

PROFESORADO POR NIVELES EDUCATIVOS EN CASTILLA Y LEÓN

Fuentes: "Anuario Estadístico 1986. Junta de Castilla y León.", "Estadística de las Enseñanzas no Universitarias (MEC)" y elaboración propia.

Hay que hacer algunas precisiones sobre los datos contenidos en esta tabla para
su adecuada interpretación. En primer lugar, entre los centros que imparten el Bachi-
llerato se incluyen solo los que lo hacen en régimen ordinario. Además, no se ofrecen
datos hasta el curso 02/03 porque no es hasta este momento que los planes de estu-
dios anteriores están totalmente extinguidos (Ley de Educación de 1973) y ya solo se
imparten los niveles establecidos por la LOGSE, habiéndose completado el trasvase
de alumnado de 1º y 2º de ESO a los IES. También hay que recordar que para poder
comparar los datos de 1985 con los actuales, se considera la EGB como enseñanza
primaria y se incluyen en el bachillerato los antiguos BUP y COU. Por último, se equi-
para la antigua FP de primer grado con el actual Grado Medio de Ciclos Formativos y
la FP de segundo grado con el actual Grado Superior, como forma de buscar la com-
parabilidad de los datos, aunque este es un criterio que podría ser discutido.

Llama la atención que el número de centros que imparte educación Infantil pase de
37 en el curso 84-85 a 171 en el 2009-10, o que los que imparten Bachillerato pasen de
43 a 53 en el mismo período. Estos datos constituyen un buen indicador de la mejora
de las posibilidades de acceso a la educación en nuestra provincia a lo largo de estos
25 años. Por otra parte, que el número de centros que imparte primaria haya pasado de
351 a 158 se debe a la reordenación introducida por la LOGSE por la que se crean los
Colegios Rurales Agrupados (C.R.A.), que como su nombre indica, agrupan varios co-
legios  entorno a uno, considerado cabecera y en el que radica la dirección. Esto, por
supuesto, amén de la sangría demográfica a la que ya hemos hecho alusión y de sobra
conocida, que ha llevado directamente a la desaparición de no pocos núcleos rurales.

También merece algún comentario que el número de centros que imparten FP haya
descendido notablemente, a pesar de las pretensiones de la LOGSE de potenciar este
tipo de enseñanza. La razón no es otra que el descenso experimentado por la matrícula
en FP, que fue de un 40% en el período.

Otro indicador de los recursos puestos al servicio de la educación, seguramente
más fiel que el número de centros educativos, es el de docentes en ejercicio. Las tablas
4 y 5 nos ofrecen estas cifras para la provincia y para la comunidad respectivamente.
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A la hora de interpretar estos datos tenemos que tener en cuenta que el total incluye
también el profesorado que imparte en primaria y secundaria al mismo tiempo y en
educación especial, que los datos del curso 84/85 incluyen, dentro del profesorado de
infantil y primaria, el de educación especial y el de educación permanente de adultos
y que se incluye solamente el profesorado que imparte en enseñanzas de régimen ge-
neral. En el curso 84/85 INFANTIL Y PRIMARIA recoge el profesorado de infantil y EGB
y SECUNDARIA Y FP  recoge el de Bachillerato y FP. En el resto de cursos SECUNDA-
RIA Y FP  recoge los alumnos de ESO, Bachillerato y FP.

Esta agrupación de datos, cuyo fin, como es obvio, es poder comparar los del curso
84-85  - cuando estaba en vigor la ordenación de los estudios de la Ley de 1973 - con
los del resto de cursos consignados en la tabla - bajo la ordenación derivada de la
LOGSE -, condiciona la interpretación de los mismos. En primer lugar, INFANTIL Y PRI-
MARIA agrupa, en el curso 84-85 y hasta el momento en que se generaliza la aplicación
de la LOGSE a estudiantes de edades que van hasta los 13 ó 14 años, mientras que
con la LOGSE en vigor, esas edades llegan a los 11 ó 12. Aún así, en el curso 84-85
había 3.021 docentes en este nivel y en el 2009-10 había 3.019, es decir, prácticamente
los mismos. Si además tenemos en cuenta la pérdida de alumnado sufrida por factores
demográficos y a la que nos venimos refiriendo constantemente, podremos hacernos
una idea adecuada del enorme incremento de recursos en esta etapa educativa en todo
el período.

Lo mismo podemos decir de la educación secundaria, FP incluida, que pasa de
1.873 docentes al inicio del período a 3.015 al final del mismo, tras haber alcanzado
los 3.327 en el curso 2001-02. 

En resumen, el número de efectivos crece un 29,5% entre el 85 y 2010, cifra nada
despreciable, pero aún así, lejana al 44,2% que crece en el conjunto de Castilla y León.

Finalmente, dentro del análisis de la evolución experimentada por los recursos de-
dicados a la educación en los últimos 25 años, vamos a estudiar la de la ratio de alum-
nos por profesor que, en cierta forma, resume las aportaciones de los anteriores y,
además, añade una nueva dimensión al análisis que va más allá de lo meramente cuan-
titativo para ofrecer información sobre la evolución de la calidad de la enseñanza.

Los datos de que disponemos solo nos permiten ofrecer ratios para la educación
infantil y primaria conjuntamente, por una parte, y para la secundaria y FP, conjunta-
mente también, por otra, con el fin de poder comparar la situación al inicio del período
con los últimos años del mismo. Lógicamente, seguimos también ahora el criterio adop-
tado al estudiar indicadores anteriores de considerar la EGB como primaria, por lo que
la educación secundaria para el curso 84-85 solo incluye el Bachillerato.

Los datos se muestran en la tabla 6 y hablan por si solos. Mientras en el curso 84-
85 en INFANTIL Y PRIMARIA había 26,1 alumnos por profesor en el 2009-10 había 11.
En SECUNDARIA Y FP se pasa de 14,4 alumnos por profesor a 9,3.
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11,011,111,311,511,611,611,812,513,413,914,726,1INF. Y PRIM.

9,39,09,59,810,010,010,311,411,011,912,614,4SEC. Y F.P.

Tabla 6
RATIO ALUMNOS POR PROFESOR, POR NIVELES EDUCATIVOS EN LEÓN

LEÓN

8,6 9,58 20,3

C. Y L. ESPAÑA

1991

8,2 8,9 19,81992

9,6 8,76 18,91993

12,4 9,28 18,11994

13 9,24 17,61995

13,48 8,73 16,811996

11,56 8,27 16,331997

10,03 7,96 15,591998

10,99 8,9 16,081999

10,66 8,74 16,412000

10,09 7,83 15,432001

10,55 8,14 14,312002

4,31 5,47 12,222003

3,79 5,13 11,752004

7,8 7,51 12,422005

7,74 7,94 11,922006

8,64 7,93 11,652007

8,67 8,29 11,292008

Tabla 7
PROPORCIÓN DE POBLACIÓN MAYOR DE 16 ANALFABETA O SIN ESTUDIOS

Fuente: elaboración propia a partir de los datos contenidos en tabla1 y tabla 4

Fuente: Indicadores sociales 2009 (INE)

Para concluir este somero análisis de la enseñanza no universitaria, tras haber es-
tudiado la demanda y los recursos, nos quedaría pasar revista a los resultados, es decir,
estudiar hasta qué punto la mejora de los medios dedicados a la educación ha reper-
cutido en el nivel educativo de la población. Como forma de medir esa repercusión,
con los datos de los que hemos podido disponer, hemos tomado, por una parte, la re-
ducción del analfabetismo o de la población sin estudios y, por otra, la evolución del
número de titulados universitarios. El análisis de este segundo indicador se hará en el
apartado siguiente, dedicado a la educación universitaria; el del primero lo afrontamos
ahora mediante los datos de la tabla 7.
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Aunque no disponemos de datos para todo el período, estos abarcan un espacio
suficiente del mismo como para poder sacar algunas conclusiones. 

Sorprende, en primer lugar, que, a pesar del aumento de recursos, la proporción de
población analfabeta o sin estudios en la provincia sea prácticamente la misma al final
del período que al principio. También resulta extraño el amplio margen de fluctuación,
que va desde el mínimo del año 2004, con una cifra del 3,79%, al máximo del año 1996,
con un 13,48%. Ello nos lleva a pensar más en algún tipo de efecto estadístico que en
la realidad de la situación. 

Algo parecido ocurre a nivel de comunidad autónoma, si bien la proporción des-
ciende ligeramente y las fluctuaciones no son tan pronunciadas. A nivel nacional, en
cambio, la serie refleja una significativa reducción y no presenta fluctuaciones que pue-
dan resultar sospechosas. 

A la vista de estos datos podríamos pensar que cuando se parte de niveles relati-
vamente bajos de población analfabeta o sin estudios el incremento de los recursos
educativos no resulta efectivo en la reducción de esos niveles. Por el contrario, cuando
los niveles de partida son altos, el esfuerzo si produce resultados significativos.

Para concluir, si bien es cierto que las mejoras experimentadas por el sector de la
enseñanza en León no han producido resultados en la reducción de la población anal-
fabeta o sin estudios, en lo que se refiere al aumento de la población con titulación uni-
versitaria los ha habido y han sido espectaculares. Pero de ello hablaremos en el
siguiente apartado, como se dijo anteriormente.

3.- LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
3.1.- La Universidad de León

El año 1985, inicio del período objeto de este estudio, no es un año cualquiera en la
historia universitaria de nuestra provincia. Precisamente, este es el momento en el que
la Universidad de León se asienta en su actual ubicación de Vegazana y la importancia
que este hecho ha tenido en el posterior desarrollo de la ULE ha sido muy grande, como
veremos.

Creada en 1979, inicia su andadura con las facultades de Veterinaria, Biología, De-
recho, Filosofía y Letras, que imparte las titulaciones de Filología y Geografía e Historia,
y la Escuelas Universitarias de Profesorado de EGB, en León y Ponferrada, Estudios
Empresariales, Enfermería, Ingeniería Técnica Agrícola e Ingeniería Técnica Minera. En
1985 ya cuenta también con la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial y es en este
año cuando se inauguran los actuales edificios de Biológicas y Veterinaria. En este mo-
mento es Rector Miguel Cordero del Campillo, que sucede al que fuera primer Rector
elegido, Andrés Suárez Suárez, entre 1983 y 1984. Entre 1986 y 1990 el Rector será
Juan Manuel Nieto Nafría y es durante su rectorado, concretamente en 1987, cuando
se termina el nuevo edificio de Derecho y cuando se trasladan al campus de Vegazana
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las escuelas de Profesorado de EGB, Estudios Empresariales, Graduados Sociales y
el INEF, creado en 1986. Entre 1990 y 2000 es Rector Julio César Santoyo Mediavilla,
al que sucede Ángel Penas Merino, hasta que en 2008 es elegido José Ángel Hermida
Alonso, actual Rector.

El crecimiento experimentado por la ULE a lo largo del período la lleva a pasar de
los 8.156 alumnos matriculados en el curso 83-84 a los 15.918 del curso 98-99, dupli-
cando prácticamente la matrícula. A partir de este momento se produce una pérdida
paulatina de alumnado, debido a causas ya de sobra comentadas, que la llevan en el
curso 2009-10 a contar con 11.069 estudiantes.

Sin embargo, a pesar de esta negativa evolución en el número de matriculados a lo
largo de la última década, la ULE no deja de crecer en el sentido de una continua am-
pliación y diversificación de la oferta educativa. Así, se debe subrayar la importancia
que ha tenido la creación y desarrollo del Campus del Bierzo, en Ponferrada, lo que le
ha permitido pasar de impartir tan solo una titulación en el año en que arranca este es-
tudio, la de Profesorado de EGB, a presentar en el curso 2010-11 una oferta que incluye
los Grados de Topografía, Ingeniería Agroalimentaria, Ingeniería Forestal, Enfermería,
Fisioterapia y la titulación a extinguir de Diplomado en Turismo.

Por lo demás, aquellas cuatro Facultades de los comienzos y aquellas cinco Escuelas
Universitarias han pasado en la actualidad a convertirse en ocho Facultades y Cinco Es-
cuelas Universitarias y de Ingenieros que imparten titulaciones en 38 ramas diferentes.

Un aspecto de la actividad universitaria que no podemos pasar por alto es la faceta
investigadora y, más concretamente, la transferencia de ese conocimiento a la sociedad
en la forma de creación de valor añadido. En este sentido tienen una importancia fun-
damental los institutos y centros tecnológicos que la ULE ha ido poniendo en marcha,
nueve en el momento actual, y que cubren campos tan dispares como la biomedicina,
el medio ambiente, los estudios medievales o la automática, pero, sobre todo, la Oficina
de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI) que, a través de la realización
de proyectos conjuntos de I+D+i  con empresas, del asesoramiento tecnológico a las
mismas, de la cesión de explotación de patentes o de la realización de cursos de ca-
pacitación o especialización al personal de las mismas, actúa como auténtica correa
de transmisión para cumplir con ese objetivo último de que el conocimiento se trans-
forme en calidad de vida.

Otra faceta de la actividad de la ULE que ha ido poco a poco ganando relieve está
constituida por los cursos de Extensión Universitaria, servicio con el que transfiere co-
nocimiento a la sociedad más allá de su actividad puramente docente e investigadora,
programando cursos sobre temas específicos dirigidos, tanto a los miembros de la co-
munidad universitaria como a personas externas a la misma, como pueden ser profe-
sionales que quieran complementar sus conocimientos o cualquier otra persona con
algún interés o curiosidad por la materia a tratar.

Y por último, en este breve repaso a la actividad y desarrollo de la ULE en el último
cuarto de siglo, una referencia también a esa interesante iniciativa denominada Univer-
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sidad de la Experiencia con la cual, mediante la oferta de cursos y actividades a las
personas mayores se quiere aportar calidad de vida en el proceso de envejecimiento,
facilitándoles el acceso a la ciencia y la cultura, acceso que en muchos casos un sis-
tema económico y social injusto les negó en el pasado.

Pero la historia universitaria de nuestra provincia en esta etapa no se reduce exclu-
sivamente a la historia de la ULE, sino que contempla otro importante actor, la UNED,
y también, aunque a otro nivel, a la Universidad Carlos III que, en colaboración con la
Fundación Sierra Pambley imparte sus cursos de verano en las instalaciones que ésta
tiene en Villablino.

3.2.- La UNED
Vamos a centrarnos ahora en la actividad desarrollada por la UNED y en lo que ha

representado para la educación superior en nuestra provincia. El centro asociado de la
UNED de Ponferrada había iniciado su andadura en 1981 y en 1985 ya cuenta con 587
estudiantes repartidos entre una oferta de titulaciones que incluye Geografía e Historia,
Filología, Psicología, Ciencias de la Educación, Ciencias Económicas y Empresariales,
Derecho, Matemáticas e Ingeniería Industrial. En el curso 2010-11 los alumnos matri-
culados son 2.109 y el espectro de titulaciones ha crecido de forma muy considerable,
alcanzando el número de 24 títulos de Grado, además de las titulaciones a extinguir
como consecuencia de la puesta en marcha del proceso de Bolonia.

La evolución de la matrícula sigue un camino ascendente desde los inicios, hasta
alcanzar en el curso 93-94 los 1.143 estudiantes. A partir de este momento atraviesa
un bache del que sale de forma rotunda en el curso 2002-03 con 1.276 matriculados,
329 más que en el curso precedente. Desde entonces el alumnado no ha dejado de
crecer hasta alcanzar la cifra actual.

La causa de ese “salto” cuantitativo y cualitativo es que en el curso 2002-03 el Cen-
tro Asociado de Ponferrada asume la impartición de todas las titulaciones que se ofre-
cen desde la sede central de Madrid.

Una importante labor del Centro Asociado de Ponferrada es la que lleva a cabo a
través de las Aulas de Villablino, San Andrés del Rabanedo, La Bañeza y Vega de Es-
pinareda., mediante las cuales posibilita la realización de estudios universitarios prác-
ticamente en cualquier rincón de la provincia. Igualmente ocurre con las actividades
de Extensión Universitaria, que tienen en estas Aulas  importantes focos de difusión.

Pero si grande ha sido la evolución del Centro Asociado de Ponferrada en cuanto a
alumnado, titulaciones impartidas y esfuerzo por llegar a todos los rincones de nuestra
extensa geografía provincial, mayor, si cabe, ha sido la evolución en cuanto a modelo
docente y medios tecnológicos aplicados a la enseñanza. Muy lejos se ven, en este
sentido, los tiempos de Don Demetrio Mato, su primer Director, en el cargo hasta 1999,
cuando los medios docentes se reducían prácticamente a las tutorías presenciales, las
unidades didácticas y las Pruebas de Evaluación a Distancia.
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La etapa de José Luis Prieto Arroyo como director coincide con una auténtica trans-
formación de la actividad docente, en una apuesta decidida por las nuevas tecnologías
como herramienta que tendrá mucho que aportar a la misma. Es entonces cuando se
pone en marcha el proyecto CiberUNED, con las tutorías por videoconferencia y los
cursos virtuales. Es también en este período, enero de 2003, cuando la sede del centro
se traslada de los bajos del I.E.S. Álvaro de Mendaña a su actual sede en el Campus
del Bierzo, un moderno y amplio edificio que reúne las mejores condiciones para la ac-
tividad docente.

En diciembre de 2005 accede a la dirección José Luis Torres González, que continúa
la labor iniciada por José Luis Prieto en cuanto al empleo de las nuevas tecnologías de
la información y las comunicaciones como herramienta, en un esfuerzo por potenciar
el componente presencial en el modelo educativo.

Producto de este esfuerzo es el Plan ATECA (Arquitectura de Tecnología Educativa
para Centros Asociados), cuyo fin fundamental consiste en el desarrollo de la tutoría a
través de videoconferencia entre el Centro Asociado de Ponferrada y sus Aulas en la
provincia, y que le ha llevado a liderar un proceso que en el momento actual ya se ha
extendido a todos los Centros Asociados de la UNED en España. La tecnología precisa
para esta transformación la desarrolla INTECCA  (Innovación y Desarrollo Tecnológico
de Centros Asociados)  con sede también en Ponferrada.

Por último, otro importante hito en la historia universitaria de la provincia tiene lugar
en 2008, cuando, a raíz de la nueva ordenación territorial de los Centros Asociados de
la UNED, el de Ponferrada es elegido como sede central del Campus Noroeste, siendo
nombrado Director José Luis Prieto Arroyo y agrupando los centros de Galicia, Asturias,
León, Zamora y Salamanca.

3.3.- Los resultados del crecimiento universitario
Ya hemos visto, al hablar de la educación no universitaria, cómo el crecimiento de

los medios al servicio de la misma no tenía reflejo en la reducción de la tasa de analfa-
betismo o de personas sin estudios, que era uno de los indicadores seleccionados de
los resultados de ese incremento. Esto es lo que ocurría, al menos, en nuestra provincia
y ofrecíamos una posible explicación de este fenómeno. Sin embargo, al examinar los
resultados del crecimiento de la enseñanza universitaria, que al fin y al cabo es también
una consecuencia del crecimiento de los niveles inferiores, medido a través del aumento
del número de personas con titulación superior, nos hemos llevado una grata sorpresa.
No tenemos más que observar la siguiente tabla:
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LEÓN

10,70 11,20 10,70

C. Y L. ESPAÑA

1991

11,40 11,60 11,201992

11,90 12,01 11,901993

12,00 12,60 12,601994

13,4 13,61 13,501995

13,42 14,42 14,631996

13,25 15,54 15,291997

14,93 16,27 16,041998

15,67 17,14 16,921999

14,68 17,32 17,962000

15,72 17,49 18,642001

16,82 18,01 19,22002

16,06 19,42 19,662003

17,41 20,08 20,472004

19,04 20,87 22,012005

17,93 21,43 22,342006

19,81 22,01 22,812007

21,01 22,72 23,082008

Tabla 8
PROPORCIÓN DE POBLACIÓN MAYOR DE 16 AÑOS CON ESTUDIOS SUPERIORES

Fuente: Indicadores sociales 2009 (INE)

Como vemos, los datos son los que nos ofrece el INE en “Indicadores Sociales
2009”, últimos disponibles sobre la cuestión, que abarcan desde 1991 a 2008, etapa
suficientemente larga como para poder considerarla representativa de la evolución de
la situación a lo largo del período de análisis. Como podemos observar, en la provincia
pasamos de una proporción de titulados superiores del 10,7% en 1991 al 21% en 2008,
lo que representa un crecimiento espectacular y una buena muestra de lo que ha sig-
nificado la constante mejora de los medios materiales y humanos dedicados a la edu-
cación en la provincia.

A nivel nacional y de comunidad autónoma ha ocurrido otro tanto, pero en mayor
magnitud, puesto que si en la provincia el crecimiento ha sido de un  96,3%, en la co-
munidad fue del 102,8% y a nivel nacional del 122,4%. Por otra parte, como muestra
el gráfico, mientras en Castilla y León y en España el crecimiento ha sido paulatino, en
la provincia registra oscilaciones más bruscas.
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Gráfico 1
POBLACIÓN MAYOR DE 16 CON TITULACIÓN SUPERIOR

Fuente: Elaboración propia

4.- CONCLUSIÓN
En la introducción se anunció que “lo que se  pretende [en este artículo]  es aportar

algunas evidencias de  cómo el crecimiento y, en general, las mejoras experimentadas
por el sector educativo han influido  en el incremento de nuestro nivel de riqueza y bien-
estar colectivo  en el periodo comprendido entre 1985 y 2010”. Quizá hablar del au-
mento en la proporción de titulados universitarios parezca poca evidencia, sin embargo
hay que recordar que la Teoría del Capital Humano establece que la educación aumenta
la productividad de la persona y por tanto sus ingresos. Es más, la relación entre nivel
educativo e ingresos está cuantificada por la ecuación de Mincer (1974) y existen infi-
nidad de trabajos empíricos que verifican dicha relación. Uno de esos trabajos es el
que este autor realizó en el ámbito de nuestra provincia con datos de la Encuesta de
Presupuestos Familiares de 1991, encontrando que cada nivel educativo proporcionaba
un porcentaje de ingresos superior al de los niveles inferiores según se recoge en la
Tabla 9:
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SIN EST.

41,6

PRI

-

EGB

-

FP I

-

BUP

-

COU

-

FP II

-

DIP

-PRI

EGB

FP I

BUP

COU

FP II

DIP

LIC

46,8 3,71 - - - - - -

105,4 45,0 39,9 - - - - -

105,6 45,2 40,0 0,1 - - - -

218,2 124,8 116,7 55,0 54,8 - - -

140,6 69,9 63,8 17,1 17,0 -24,4 - -

255,1 150,8 141,8 72,9 72,7 11,6 47,6 -

364,9 228,3 216,6 126,4 116,1 46,1 98,9 30,9

Tabla 8
PROPORCIÓN DE POBLACIÓN MAYOR DE 16 AÑOS CON ESTUDIOS SUPERIORES

Fuente: “Rendimientos económicos de la educación: un estudio para nuestra provincia”, Manuel Rey Álvarez,
“Economía y Empresa”, Nº 11, enero 2007.

Hay otras evidencias que se podrían aportar o que, de hecho, se han aportado ya,
aunque no se hayan resaltado, como es el crecimiento del empleo en el sector, que ha
sido del 29,5% para todo el período, como se puede extraer de la tabla 4.

Por último, puntualizar que se han tocado los aspectos que se han considerado más
relevantes de la enseñanza reglada, renunciando desde el inicio a entrar en el estudio
de la no reglada, la ocupacional o la continua, que representan una porción muy im-
portante del total de la actividad educativa y de formación y para cuyo estudio estaba
claro que no iba a haber espacio, dadas las limitaciones impuestas a este artículo. Pen-
semos, por ejemplo, en la labor realizada en este campo por los cursos de formación
impartidos por sindicatos, colegios profesionales, empresas de formación y otras en-
tidades, como los servicios autonómicos de empleo, y en el enorme crecimiento que
han experimentado en los 25 años que abarca este estudio. En este sentido, no pode-
mos finalizar sin hacer una breve mención, a la intensa labor formativa que el Ilustre
Colegio de Economistas de León lleva a cabo mediante una completa oferta de cursos
a sus miembros y que, desde sus inicios no ha dejado de crecer.
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El sector financiero en León: 1986-2010
José Miguel Fernández Fernández

1.- INTRODUCCIÓN

Desde los inicios de la década de los setenta del pasado siglo, los sistemas finan-
cieros de los países desarrollados se encuentran inmersos en un proceso de rápida
evolución derivado de las medidas liberalizadoras y desreguladoras adoptadas para
fomentar la eficiencia en la asignación de recursos y la competencia entre los interme-
diarios financieros, amén de posibilitar una oferta de recursos financieros adecuada
que permitiera atender las crecientes necesidades de financiación derivadas de la in-
ternacionalización de mercados y capitales en una economía globalizada.

En España este proceso se llevó a cabo con un cierto retraso, pues hasta la instau-
ración de la democracia y la aprobación de los Pactos de la Moncloa en 1977, no se
comenzó a desregular y liberalizar el sistema financiero. La propia OCDE en 1971 cali-
ficaba al sistema financiero español como uno de los más rígidos y reglamentados de
los países que la integraban. Ahora bien, una vez iniciado el proceso de liberalización,
la paulatina entrada de la banca extranjera exigió la transformación de las estructuras,
las estrategias y los modos de operar de los bancos y cajas de ahorros españoles. Los
márgenes de intermediación se redujeron sustancialmente, viéndose obligadas las en-
tidades a mejorar su eficiencia operativa para poder competir en el mercado financiero
y no verse abocadas a su desaparición.

La entrada de España en la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986
y la creación posterior de la Unión Europea, han supuesto dos hitos fundamentales en
este proceso de apertura y liberalización del sistema financiero español, pues a la en-
trada de la banca extranjera se unió la apertura de las instituciones financieras espa-
ñolas al exterior, iniciándose procesos de concentración bancaria que posibilitaran la
competencia internacional.

En este entorno tan incierto y cambiante, los ejecutivos de las entidades financieras
han tenido que hacer frente, además, a otros retos como la innovación tecnológica
(banca telefónica, banca por Internet, etc.), las demandas de unos clientes con mayor
educación económico-financiera y capacidad de ahorro, la constante creación de nue-
vos instrumentos y productos financieros más tecnificados (ingeniería financiera), a
otros riesgos como los derivados de las variaciones de los tipos de interés, el del im-
pago de los créditos concedidos, el de mercado, o el operativo y, especialmente, a la
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1 También se pueden incluir los establecimientos financieros de crédito que tienen la consideración de
entidades de crédito, pero no pueden captar depósitos del público. Su actividad principal consiste en
conceder préstamos y créditos, incluyendo crédito al consumo, crédito hipotecario y financiación de
transacciones comerciales; factoring; arrendamiento financiero; emisión y gestión de tarjetas de crédito,
y concesión de avales y garantías. El régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito
está desarrollado en el Real Decreto 692/1996, de 26 de abril.

2 Rasgos distintivos entre los que destacan, por las consecuencias dañinas que han supuesto para su
viabilidad, la influencia política en sus órganos de gestión.

3 Este porcentaje ha bajado significativamente en el último año debido al proceso de reordenación y re-
estructuración de las cajas de ahorro como consecuencia de la crisis financiera mundial.

profunda crisis financiera desatada en los últimos tres años que ha conducido al rescate
con dinero público de muchas entidades financieras y a una reestructuración sin pre-
cedentes del sector a nivel regional, nacional e internacional.

En el estudio que sigue se analiza la evolución y estructura del sistema financiero
leonés en las dos últimas décadas comenzando con la fecha de entrada de España en
la Comunidad Económica Europea, 1 de enero de 1986 y proyectándose hasta la ac-
tualidad. Se tratan de detectar las fortalezas que presenta y las debilidades que per-
sisten para diseñar estrategias de desarrollo que le permitan cumplir adecuadamente
con la función que deben desarrollar en la economía de la provincia. En el estudio se
toman como referencia comparativa los datos estadísticos del sector financiero de Cas-
tilla y León y el nacional de España.

2.- ESTRUCTURA DEL SECTOR FINANCIERO LEONÉS

El sistema bancario español, que constituye el grueso del sector financiero nacional,
está constituido por los bancos privados, las cajas de ahorro y las cooperativas de cré-
dito1. Estas tres categorías difieren sólo en su forma jurídica, puesto que están legal-
mente equiparadas en cuanto a posibilidades operativas y están sujetas a las mismas
normas de supervisión. Sin embargo, las cajas de ahorros aun conservan rasgos dis-
tintivos derivados de su singularidad jurídica, tales como la composición de sus órganos
de gobierno2, la existencia de una comisión de control, el destino a actividades sociales
de parte de sus beneficios, la ausencia de capital propio, la implantación de las cuotas
participativas y ciertas obligaciones en materia de solvencia económica que se han
visto fuertemente reforzadas en los últimos tiempos.

En la tabla 1 puede verse la estructura del sistema bancario español en el que se
aprecia la importancia de las entidades de depósito que suponen el 81,90% del total
de entidades de crédito registradas en España en el año 2010. Dentro de ellas, lo ban-
cos representan el 58%, las cajas de ahorros el 13%3 y las cooperativas de crédito el
29%. Por su parte, los establecimientos financieros de crédito suponen alrededor del
17,5% del total de entidades de crédito registradas en nuestro país. 
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

348 350 355 358 362 352 337

ENTIDADES
DE CRÉDITO
REGISTRADAS
EN ESPAÑA (a)

77,30%269 77,71%272 77,75%276 78,77%282 79,01%286 79,55%280 81,90%276Entidades de
depósito

22,70%79 22,29%78 22,25%79 21,23%76 20,72%75 19,89%70 17,51%59
Establecimien-
tos financieros
de crédito

50,93%137 51,47%140 52,17%144 53,55%151 55,59%159 54,64%153 57,97%160Bancos

38,69%53 37,86%53 37,50%54 35,10%53 44,65%71 42,48%65 45,00%72Nacionales

61,31%84 62,14%87 62,50%90 64,90%98 55,35%88 57,52%88 55,00%88Extranjeros

17,47%47 17,28%47 17,03%47 16,31%46 16,08%46 16,43%46 13,04%36Cajas ahorro

31,60%85 31,25%85 30,80%85 30,14%85 28,32%81 28,93%81 28,99%80Coop. crédito

Tabla 1
Estructura del sector bancario español

(a) .El número de EC registradas incluye el ICO, que se incorpora en la categoría de banca nacional.
FUENTE: Banco de España. Datos disponibles a 31 de diciembre de 2010.

Las fuentes de datos utilizadas en el presente estudio acerca del sector financiero
leonés han sido obtenidas, básicamente, del Instituto Nacional de Estadística, de la Di-
rección General de Estadística de la Junta de Castilla y León y de los anuarios estadís-
ticos de las asociaciones en las que se integran los diferentes tipos de entidades de
depósito en España, a saber, la Asociación Española de la Banca Privada (AEB), la Con-
federación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Unión Nacional de Cooperativas
de Crédito (UNACC). En algunas parcelas del estudio, en particular respecto al número
de empleados de las cajas de ahorros, no ha sido posible obtener datos segmentados
respecto a las entidades que componen el sector financiero leonés, ya que las esta-
dísticas disponibles solamente hacen referencia a las entidades de la Comunidad Au-
tónoma o a todo el Estado Español.

En primer lugar nos centraremos en el estudio de cuatro variables clave que permi-
ten conocer la evolución y estructura del sector financiero leonés: el número de oficinas,
el volumen de depósitos obtenidos, el importe de los créditos concedidos y el número
y valor de las hipotecas constituidas.

2.1.-Número de oficinas

El número total de oficinas de entidades de depósito ha experimentado un impor-
tante crecimiento en la provincia leonesa desde el año 1993 (447 oficinas), primer año
del que se dispone de datos fiables, hasta el año 2010 (533 oficinas), lo que supone un
incremento del 19,24%, superior en todo caso al que experimenta el número total de
oficinas en la Comunidad Autónoma (9,84%) y en España (18%).

Entrando en el análisis estructural de las entidades de depósito y observando su
evolución histórica se puede apreciar como hasta el año 2002 el número de oficinas
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201020082006200420022000199819961993

214226223219216252278271270Bancos

288292258228223222202180177Cajas de ahorros

313126191916740Cooperativas de crédito

533549507466458490487455447TOTAL ENTIDADES DE DEPÓSITO

Tabla 2
Número de oficinas de entidades de depósito en León

FUENTE: Dirección General de Estadística. Junta de Castilla y León

Gráfico 1
Evolución del número de oficinas de entidades de depósito en León. Años 1993/2010.

Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León.

de la banca privada se situaba por encima del relativo a las cajas de ahorros, invirtién-
dose la situación a partir de ese momento (tabla 2 y gráfico 1). Mientras en el año 1993
existían 270 oficinas de la banca privada y solamente 177 de cajas de ahorros, en 2007
la situación se había invertido descendiendo las primeras a 214 (descenso de un 21%
-de un 27,5% en Castilla y León-) y ascendiendo las segundas a 288 (lo que equivale
a un aumento del 62,7%, -un 35% en la Comunidad Autónoma-). En Castilla y León
esa circunstancia se produce cinco años antes, concretamente en el ejercicio 1997 y
en España en 1999. Se confirma, pues, la mayor importancia que están cobrando las
cajas de ahorros españolas con respecto a los restantes agentes otorgantes de crédito,
como consecuencia de los procesos de expansión llevados a cabo en los últimos años.
En efecto, las cajas de ahorros dejan de estar vinculados exclusivamente a un ámbito
territorial determinado, para iniciar procesos de expansión en otras regiones mediante
la apertura de sucursales.
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Gráfico 2
Distribución porcentual del número de oficinas de entidades de depósito en León. Años 1993 y 2010.

Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León.

La situación descrita puede comprenderse fácilmente si se analiza el gráfico 2 donde
figura la cuota de penetración −porcentaje de cada entidad, respecto a las oficinas to-
tales de las entidades de depósito− de bancos privados, cajas de ahorros y coopera-
tivas de crédito en León en los años 1993 y 2010. Mientras en el año 1993, los bancos
poseían el 60% de las oficinas bancarias totales, en el año 2010 quedaban reducidas
al 40% del total (30% del total en Castilla y León y 34% en España); por su parte, las
oficinas de cajas de ahorros pasan de suponer el 40% al 54% (con porcentajes simila-
res en Castilla y León y España)

Hay que destacar, además, que hasta el año 1995 no existía ninguna oficina de co-
operativas de crédito en la provincia, produciéndose a partir de ese momento un au-
mento paulatino de las mismas como puede observarse en el gráfico 1 y llegando a
suponer en el año 2010 el 6% del total de oficinas de entidades de depósito leonesas
-15% en Castilla y León y 11% a nivel nacional-.

En resumen, del análisis de la estructura del sector de entidades de depósito leo-
nesas se deduce un mayor crecimiento en León del número de oficinas que en la Co-
munidad Autónoma Castellano-leonesa y que en España, propiciada sobre todo por el
subsector de cajas de ahorros y cooperativas de crédito y a costa del subsector de la
banca privada que pierde peso relativo en su cuota de penetración año tras año.

2.2.- Depósitos

En la tabla 3 y en el gráfico 3 figura recogida la evolución experimentada por los de-
pósitos de las entidades de crédito leonesas en el periodo 1986-2010. De su observa-
ción se deduce el fuerte crecimiento de los depósitos durante el periodo considerado
con un incremento del 441%, si bien se observan comportamientos diversos depen-
diendo del tipo de entidades de depósito de que se trate.
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Mientras la banca privada muestra un crecimiento sostenido de los depósitos a un
ritmo anual en torno al 15%, las cajas de ahorros, por su parte, lo hacen a tasas muy
superiores (25%), observándose una situación similar en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León. Este hecho, explica que la tasa de penetración de las cajas haya ganado
peso a costa de la correspondiente a los bancos; así de una situación inicial en 1986
en la que la cuota de participación de los bancos en los depósitos captados de los
clientes suponía el 59% del total –frente al 37% de las cajas y el 4% de las cooperativas
de crédito-, se haya pasado a la situación inversa en la que se constata la supremacía
de las cajas de ahorros en el ámbito de los depósitos captados -59%-, sobre los ban-
cos privados -38%- y cooperativas de crédito -3%- (gráfico 4). El punto de inflexión en
la tendencia descrita se produjo en el año 1994, resaltando a partir de esa fecha el dis-
tanciamiento entre ambas categorías de entidades y llegándose a una situación en el
año 2010 en la que los depósitos captados  por los bancos apenas suponen el 64%
de los captados por las cajas.

2010200620021998199419901986

4.355.929,002.732.655,252.404.750,001.884.990,251.925.000,001.601.852,251.119.123,50Banca privada

6.833.829,005.920.265,505.086.750,003.360.452,502.178.006,251.168.668,00715.969,00Cajas de ahorros

340.140,00182.307,0078.500,009.904,750,00111.187,5074.760,00Cooperativas de crédito

11.529.898,008.835.227,757.570.000,005.255.347,504.103.006,252.881.707,751.909.852,50TOTAL ENTIDADES DE DEPÓSITO

Tabla 3
Depósitos de las entidades de crédito leonesas. Periodo 1986-2010 (Miles de euros)

FUENTE: Dirección General de Estadística. Junta de Castilla y León

Gráfico 3
Evolución de los depósitos de las entidades de crédito. Periodo 1986-2010.

Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León.
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Por su parte, la tasa de penetración de las cooperativas de crédito en cuanto a la
captación de depósitos se refiere, se mantiene en cifras poco significativas (en torno al
3% del total), en cualquier caso inferiores a las que presentaban respecto al número
de oficinas (5%).

En Castilla y León se observa un comportamiento similar, si bien el punto de inflexión
en el comportamiento anteriormente descrito se produjo antes (año 1992) y la partici-
pación de las cooperativas de crédito en la captación de depósitos es mayor (9%). Por
su parte, en el año 2010 los depósitos de las cajas suponían el 58% del total, mientras
que los de la banca privada se limitaban al 33%.

En el ámbito español cabe destacar que la pérdida de participación de la banca pri-
vada en el total de depósitos captados es inferior a la comentada para la provincia y la
Comunidad Autónoma, situándose en el año 2010 en el 44% frente al 49% de las cajas.

En todos los casos se constata la relevancia de este grupo financiero en la captación
de recursos financieros en forma de depósitos en cualquiera de los ámbitos geográficos
considerados, poniendo de manifiesto la importancia que tiene la cercanía a los clien-
tes, derivada del crecimiento en el número de oficinas, en el proceso de captación del
ahorro de los ciudadanos.

En cuanto a los sectores de los que proceden los depósitos captados, en su in-
mensa mayoría –en torno al 96%- proceden, como cabía esperar, del sector privado,
frente a la escasa relevancia de los depósitos de las Administraciones Públicas a lo
largo del periodo considerado. En Castilla y León y nuestro país se observan situaciones
similares, si bien durante los últimos años ha aumentado la participación relativa de los
depósitos de Administraciones Públicas en el total (6% en España). No obstante, esta
participación es meramente residual y está ocasionada más por la necesidad que tienen
las Administraciones Públicas de mantener una cierta liquidez para asegurar su fun-
cionamiento cotidiano, que por el interés en rentabilizar sus fondos.

Gráfico 4
Cuota de participación en los depósitos captados en León por las distintas entidades. Año 1986 y 2010.

Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León.
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Gráfico 5
Evolución de los depósitos del sector privado leonés por categorías

Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León.

En primer lugar, podemos apreciar cómo en nuestra provincia los depósitos a plazo
siguen una tendencia creciente y tienen una importancia ligeramente superior que en
la esfera nacional, con una proporción del 57% en 2010 (gráfico 6). En la Comunidad
Autónoma y en el ámbito nacional, la participación es del 58%, manteniéndose prácti-
camente constante a lo largo del periodo estudiado.

Descendiendo a analizar la estructura de los depósitos del sector privado en sus
distintas versiones -depósitos a la vista, depósitos de ahorro y depósitos a plazo-, el
gráfico 5 muestra la evolución experimentada por cada categoría durante el periodo
analizado, así como la importancia relativa de cada tipo. 
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Gráfico 6
Distribución de los depósitos del sector privado leonés por categorías. Año 2010

Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León.
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Las diferencias, sin embargo, son más ostensibles en lo que se refiere a depósitos
a la vista y depósitos de ahorro, destacando la escasa disposición a colocar los ahorros
en depósitos a la vista por parte de los inversores de nuestra región, 14%, frente al
16% de Castilla y León y el 21% de media nacional en dicho año, y la mayor propensión
a acudir a los depósitos de ahorro -26% frente al 17% en España-; ello es coherente
con el peso de las cajas de ahorro en León, en cuanto entidades orientadas a un ne-
gocio bancario al por menor muy vinculado a una clientela de economías domésticas
con pautas de ahorro bastante tradicionales.

Si analizamos la composición de los depósitos del sector privado por agentes, cabe
destacar, tomando como referencia los datos del año 2010, la mayor proporción de los
depósitos a plazo en las Cajas de ahorro (63%) frente a las cooperativas de crédito
(56%) y la banca privada (51%) y la menor de los depósitos a la vista en las coopera-
tivas de crédito (8%) frente a las cajas de ahorro (13%) y la banca privada (18%). En la
Comunidad Autónoma de Castilla y León se aprecia un comportamiento análogo, mien-
tras que en el ámbito nacional el predominio de los depósitos a plazo mantiene el
mismo porcentaje en las tres categorías de agentes (57%) y se confirma el mayor peso
relativo de los depósitos de ahorro en las cooperativas de crédito (27%) con respecto
a cajas (20%) y bancos privados (13%) y el de los depósitos a la vista en éstos (30%)
con respecto a aquellas.

2.3. Créditos

El volumen total de créditos concedidos por las distintas entidades financieras, tanto
al sector público como al sector privado, constituye otra de las variables relevantes de
nuestro análisis. La tabla 4 recoge el importe absoluto y el gráfico 7 la evolución tem-
poral de los créditos concedidos por las entidades de depósitos de nuestra provincia
desde la entrada en la Comunidad Económica Europea hasta la actualidad.
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2010200820042000199619941990

4.536.177,002.964.000,002.068.636,001.243.344,001.131.832,00729.382,00375.861,00Banca privada

7.613.029,754.154.000,003.043.061,001.654.935,001.305.987,00743.386,00342.282,00Cajas de ahorros

690.438,25270.000,0049.129,000,000,009.322,0012.254,64Cooperativas de crédito

12.839.645,00

2010

4.493.751,33

7.522.952,00

702.906,33

11.529.898,007.388.000,005.160.826,002.898.279,002.437.819,001.482.090,00730.397,64TOTAL CRÉDITOS

Tabla 4
Depósitos de las entidades de crédito leonesas. Periodo 1986-2010 (Miles de euros)

FUENTE: Dirección General de Estadística. Junta de Castilla y León
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Gráfico 7
Evolución de los créditos concedidos por las entidades de depósito en León. Periodo 1986-2010

Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León.

De la observación del gráfico 7 se deduce una mayor tasa de crecimiento anual de
los créditos concedidos por las cajas de ahorros con respecto a la banca privada -en
consonancia con el comportamiento anteriormente detectado para los depósitos-, que
ha llevado a que a partir de 1990 el volumen total de créditos concedidos por las cajas
en León supere al de los bancos4, y que la distancia entre ambos tipos de entidades
sea cada vez mayor (en 2010 los créditos concedidos por la banca privada en León
solamente suponían el 60% de los concedidos por las cajas de ahorros; en Castilla y
León ascendía al 64% y en España al 96%). En Castilla y León desde el año 1986 el
volumen de créditos concedidos por las cajas supere al de la banca privada, mientras
que en España tal circunstancia se retrasa hasta el año 2005. Estos datos ponen de
manifiesto el creciente protagonismo inversor de las cajas de ahorros en León con res-
pecto al que manifiestan a nivel nacional, y confirman la ganancia en cuota de mercado
de las cajas a costa de la banca privada en todos los ámbitos analizados.

El volumen de créditos concedidos por las cooperativas de créditos es el que mayor
porcentaje de crecimiento ha tenido a lo largo del periodo, aunque su importancia re-
lativa se mantiene en León en niveles inferiores al 5%.

Entrando en el estudio de los agentes a los que se conceden los créditos, se observa
un mayor crecimiento de los créditos concedidos al sector privado a lo largo del periodo
considerado (gráfico 8), manteniéndose en torno al 3% del total el volumen de créditos
concedidos a las Administraciones Públicas, con una importancia relativa escasa5. Un
comportamiento similar se produce en Castilla y León y España.
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4 Para los depósitos el punto de inflexión se produjo en el año 1993.
5 Excepto en el sector de las cooperativas de crédito, donde los créditos al sector público apenas se

producen, no llegando a suponer en ninguno de los ámbitos considerados ni siquiera un 0,2% del total.
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El gráfico 9 muestra las tasas de penetración en los créditos concedidos en la pro-
vincia de León de banca privada, cajas de ahorros y cooperativas de crédito en los dos
años extremos del intervalo temporal considerado. La tasa de penetración de los cré-
ditos concedidos por la banca privada en León ha descendido paulatinamente a los
largo del periodo considerado; así, del 51% que suponía del total de créditos concedi-
dos en 1986 se ha pasado al 35% en 2010. En cambio, como cabía esperar en virtud
de lo anteriormente expuesto, la tasa de penetración de las cajas de ahorro y de las
cooperativas de  crédito han experimentado un comportamiento contrario. Las cajas
de ahorros, por ejemplo, han pasado del 47% al 59%, mientras que las cooperativas
lo hacían del 2% al 6%. En Castilla y León, la tasa de penetración crediticia de la banca
privada también ha descendido, si bien se mantiene en el 35% en el año 2010. Por su
parte, la cuota correspondiente a cajas de ahorros se sitúa en el 55% para 2010 y la de
las cooperativas de crédito en el 10%.
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Gráfico 8
Créditos concedidos en León por sectores. Periodo 1986-2010

Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León.

Gráfico 9
Tasa de penetración por agentes en los créditos concedidos. Años 1986 y 2010

Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León.

En el territorio nacional, la tasa de penetración de los créditos concedidos por la
banca privada también ha descendido de manera importante en 21 puntos porcentua-
les –del 68% en 1986 al 47% en 2010-, aunque continúa situándose muy por encima
de la que le corresponde en León y Castilla y León. Las cajas de ahorros, por su parte,
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Gráfico 10
Comparación del volumen de créditos y depósitos en León. Periodo 1986-2010

Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León.

6 En el año 2011, cuando se están redactando estas líneas, en plena crisis financiera nacional e interna-
cional, siguen saltando continuamente a los medios de comunicación, noticias de dificultades finan-
cieras de entidades de crédito, como consecuencia de no haber evaluado rigurosamente sus riesgos
y haber tenido excesiva manga ancha en la concesión de financiación a determinados sectores como
el de las empresas constructoras e inmobiliarias.

pasan de una tasa del 29% en 1986 al 48% en 2010 alcanzando valores superiores a
los de la banca, pero con una escasa diferencia de un punto porcentual.

De lo expuesto se deduce un mayor protagonismo en el proceso inversor de las
cajas de ahorros en León y Castilla y León, que el que manifiestan en España, donde
la banca privada sigue conservando tasas importantes, aunque también decrecientes.

La comparación entre los datos relativos a la inversión crediticia y los relativos al
volumen de depósitos nos muestra para el año 2010 un mayor peso de la primera de
las variables en los tres ámbitos considerados (gráfico 11), aunque a esa situación se
ha llegado en diferentes momentos del periodo analizado -en la Provincia y en la Co-
munidad Autónoma en el año 2005 y en España seis años antes-. Por categorías de
entidades de depósito se observan, sin embargo, diferencias relevantes, pues mientras
en bancos y cooperativas de crédito, los créditos concedidos superan en valor a los
depósitos captados en la provincia desde el año 2002 y 1997 respectivamente, en cam-
bio en el sector de cajas de ahorros la inversión crediticia no llega a superar al importe
de los depósitos hasta el año 2006.
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El hecho de que el volumen de créditos supere al de depósitos en los últimos años
se puede explicar atendiendo a las tasas de crecimiento imperantes en ese periodo en
la economía española que se han situado anualmente en porcentajes superiores al 3%,
y en particular al desmesurado crecimiento del crédito a la construcción, posibilitando
una burbuja inmobiliaria que terminó por estallar en el año 2007.  El mantenimiento de
esos niveles de crecimiento del PIB implica dinamismo en el proceso inversor de las
empresas en los diferentes sectores de la industria, lo que ha exigido volúmenes de fi-
nanciación, importantes y crecientes, concedidos en gran parte por bancos y cajas de
ahorros, y no siempre viniendo precedidos de un riguroso análisis de riesgos6.
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2.4.- Hipotecas

Otra variable relevante en el análisis del sector financiero leonés lo constituyen las hi-
potecas constituidas. La estadística de hipotecas proporciona mensualmente información
sobre el número de bienes hipotecados y la cuantía de los préstamos hipotecarios con-
cedidos por bancos, cajas de ahorros y otras entidades. Dicha información se obtiene
de los Registros de la Propiedad7 y es elaborada por el Instituto Nacional de Estadística.

7 Desde 1954, año en que comenzó a elaborarse la estadística de hipotecas, la fuente de información
estaba constituida por cada uno de los Registros de la Propiedad a través de un cuestionario normalizado
en soporte papel, A partir de enero de 2004, en virtud de un convenio firmado por el Colegio de Regis-
tradores de la Propiedad y Mercantiles de España y el Instituto Nacional de Estadística, es el citado Co-
legio a través del Servicio de Sistemas de Información, quien suministra de forma centralizada al INE la
información mediante soporte magnético. Por ello, en las estadísticas de hipotecas publicadas por el INE
se distinguen dos series de datos, hasta 2003 elaborados con la metodología antigua, y a partir de 2004
con la nueva metodología. Los datos del año 2003 se presentan conforme a ambas metodologías. A
pesar de que a partir de 2004 la información es más amplia y correcta, las series temporales no muestran
comportamientos dispares, por lo que a nuestro juicio pueden ser analizadas conjuntamente.
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Gráfico 11
Número de fincas urbanas y rústicas hipotecadas en León. Periodo 1991-2010.

Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León.
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Gráfico 12
Desglose de las fincas urbanas hipotecadas en León. Periodo 1991-2010.

Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León.

8 El incremento de las hipotecas que se produce en el año 2003 puede venir en parte explicado por el
cambio en la metodología del cómputo estadístico de las hipotecas, si bien la serie temporal no muestra
comportamientos llamativos en dicho año.

El gráfico 12 nos muestran la evolución del número de fincas urbanas y rústicas hi-
potecadas en León desde el año 1991.

Mientras el número de fincas rústicas hipotecadas mantiene oscilaciones año tras
año en torno a las 300, en cambio el número de fincas urbanas (viviendas, solares, etc.)
sufre un fuerte incremento, siendo necesario multiplicar prácticamente por cuatro la
cifra del año 1991 (3.649 fincas) para obtener la del año 2007 (17.064 fincas). Este in-
cremento es especialmente significativo desde el año 2003, coincidiendo con el periodo
en que la economía española creció a tasas superiores al 3%, lo que revela que en
épocas de crecimiento económico los ciudadanos  se animan a invertir en el mercado
inmobiliario y las entidades de depósito flexibilizan las condiciones de acceso a las hi-
potecas8. Sin embargo, a partir del año 2008 el número de fincas hipotecadas des-
ciende fuertemente coincidiendo con la crisis financiera y con la consiguiente restricción
del crédito vinculado al sector de la construcción.

Si desglosamos las fincas rústicas en viviendas, solares y otras, se observa cómo
son las viviendas el colectivo de fincas hipotecadas que más creció en el periodo ana-
lizado, seguido por el de otras fincas urbanas y a bastante distancia por el de solares
(véase el gráfico 14). A partir del año 2007, también es el grupo de viviendas el que ha
sufrido las mayores caídas.
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En cuanto a la composición interna de las fincas urbanas hipotecadas, sin embargo,
el colectivo de viviendas hipotecadas, ha perdido peso respecto a los tros dos colec-
tivos, aunque su cuota de participación continúa siendo la más importante (84% en
1991 y 57% en 2010). Los solares pasan del 2% al 6% en el mismo periodo y la cate-
goría de otras fincas urbanas hipotecadas del 14% al 37%. En el ámbito de la Comu-
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Gráfico 13
Capital de las fincas urbanas hipotecadas en León. Periodo 1991-2007.

Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León.

Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León.

Gráfico 14
Capital de las fincas rústicas hipotecadas en León. Periodo 1991-2007.

nidad Autónoma de Castilla y León, el peso relativo de las viviendas hipotecadas tam-
bién ha ido decreciendo dentro del total y se mantiene en porcentajes similares a los
de la provincia leonesa (68% en 2010); por su parte, el peso de los solares ha crecido
a lo largo del periodo y se sitúa en el 7% en el año 2010. A nivel nacional, se observan
trayectorias similares a las de la provincia en cuanto a la composición interna de las
fincas urbanas hipotecadas, con pesos relativos similares de cada categoría de activos. 

Además del estudio del número de fincas hipotecadas, resulta interesante observar
la evolución del capital hipotecado (gráficos 15 y 16), no apreciándose comportamien-
tos diferentes a los anteriormente comentados excepto por lo que hace referencia al
capital de fincas rústicas hipotecadas que aumenta de manera considerable a lo largo
del periodo. Mientras en el número de fincas rústicas hipotecadas no había variaciones
importantes, en cambio, el capital crece fuertemente desde el año 2003, llegando en el
año 2007 a multiplicar por 10 la cifra del año 1991. A nivel de Castilla y León, el creci-
miento del capital hipotecado en fincas rústicas es bastante superior al que se aprecia
en el ámbito provincial.
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Gráfico 15
Capital de las fincas urbanas hipotecadas en León. Periodo 1991-2007.

Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León.

2.5. Indicadores

El análisis mediante indicadores constituye la última de las fases del estudio del
sector financiero en la provincia de León. Estos indicadores pueden resumirse en tres
grandes grupos. En primer lugar, se calculan tres ratios cuyo objetivo común es realizar
una aproximación el grado de bancarización imperante en los distintos ámbitos geo-
gráficos y entidades financieras consideradas; dichos ratios son el número de oficinas
por cada 10.000 habitantes, el volumen de créditos por habitante y el importe de de-
pósitos por habitante. Un segundo grupo de ratios, integrado por los índices de depó-
sitos y de créditos por oficina y el número de empleados por oficina, es el encargado
de medir el tamaño medio de las entidades financieras. Finalmente, la productividad
del personal empleado se expresa a través del importe de depósitos y de créditos por
trabajador. Los cuadros recogen todos estos ratios, siempre que las variables corres-
pondientes estén disponibles, para el conjunto de entidades financieras, banca privada,
cajas de ahorro y cooperativas de crédito.

Respecto a la evolución y composición interna del capital de las fincas urbanas hi-
potecadas (gráfico 17), el único hecho diferencial que conviene poner de relieve hace
referencia a la participación relativa de las viviendas dentro de las fincas urbanas hipo-
tecadas que en capital mantienen un peso inferior al anteriormente comentado respecto
al número (suponen el 74% del total en el año 1991, y descienden al 66% en el año
2010. Los solares, por su parte, suponen un mayor porcentaje del total en capital que
en número (8% en 1991 y 9% en 2010). En Castilla y León, el peso del capital hipote-
cado en viviendas también ha ido decreciendo, situándose en el año 2010 en el 62%
del total. Por su parte, la cuota correspondiente a las categorías de solares y otras fin-
cas urbanas son superiores a las de León (19% en el año 2007 para los solares y 24%
para la categoría residual). En España, se observa una evolución y composición del ca-
pital hipotecado similar al comentado para la provincia.
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2.5.1. Grado de bancarización

Cuando se mide el grado de bancarización mediante el número de oficinas por cada
10.000 habitantes se observa como la trayectoria seguida por este indicador durante
los últimos diez años en León se ha mantenido prácticamente constante y se aproxima
mucho a la de España, situándose en torno a 10 oficinas por cada 10.000 habitantes.
Únicamente cabe destacar, como hecho diferencial, el ligero repunte que se produce
en la provincia desde el año 2002, que permite alcanzar en el año 2008 un indicador
de 10,98 oficinas por cada 10.000 habitantes, cifra que aún queda lejana del valor de
este indicador en la Comunidad Autónoma de Castilla y León donde se sitúa para todo
el periodo en cifras cercanas al 12% (gráfico 18)
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Gráfico 16
Número de oficinas por cada 10.000 habitantes. Periodo 1998-2010.

Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León.

Cuando desglosamos el número de oficinas por cada 10.000 habitantes por cate-
gorías de entidades de depósito, vemos como el grado de bancarización de la banca
privada ha ido descendiendo paulatinamente en León desde el año 1998 (5,49) hasta
el año 2010 (4,29) lo que supone un descenso del 22%. En cambio, el correspondiente
a las cajas de ahorros y cooperativas de crédito, presenta la trayectoria contraria pa-
sando de 3,99 oficinas en el año 1988 a 5,77 oficinas en el año 2010 (incremento de un
44%) para las cajas, y de 0,14 a 0,62 oficinas por cada 10.000 habitantes para las co-
operativas de crédito. También en este terreno se observa el diferente comportamiento
que bancos y cajas han venido teniendo durante la última década. Comparando con
Castilla y León y España, resalta el menor grado de bancarización de las cooperativas
de crédito en León, el mayor de las cajas en la Comunidad Autónoma y de la banca
privada en León con respecto al de las restantes categorías de entidades.

Si nos centramos, ahora, en el estudio de las ratios créditos por habitante y depó-
sitos por habitante (gráfico 17) se constata cómo de una situación inicial en el año 1998
en la que el importe de los depósitos por habitante superaba al de los créditos en los
tres ámbitos considerados, provincial, autonómico y nacional, se pasa paulatinamente

Proyecto OK 2_Maquetación 1  17/04/12  15:27  Página 177



Gráfico 17
Número de oficinas por cada 10.000 habitantes. Periodo 1998-2010.

Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León.

Por su parte, analizando estos indicadores por categorías de entidades de depósito
se comprueba que el indicador de créditos por habitante en la banca privada en España
prácticamente dobla al de León y la Comunidad Autónoma, mientras que en las cajas
de ahorro apenas se observan diferencias en los tres ámbitos considerados. También
destaca el menor peso de los créditos y depósitos por habitante de las cooperativas
de crédito en León con respecto a Castilla y león y España. Se confirma, por tanto, el
mayor protagonismo en el grado de bancarización de las cajas en la provincia, con res-
pecto a la banca privada y las cooperativas de crédito.

2.5.2. Tamaño medio de las oficinas

El tamaño medio de las oficinas puede estudiarse mediante varios indicadores, tales
como el importe de créditos y depósitos por oficina y el número medio de empleados
por oficina.

El gráfico 18 nos muestra la evolución de los créditos y depósitos por oficina en el
ámbito provincial, autonómico y nacional; resalta el menor importe de depósitos y es-
pecialmente de créditos por oficina tanto en León como en Castilla y León con res-
pecto a España, lo que se explica por el elevado número de oficinas bancarias
existentes en nuestra región, de manera que se sigue un modelo organizativo de ofi-
cina pequeña, adecuado al tipo de servicios que requieren las características y la den-
sidad geográfica de la demanda. Además, en el ámbito nacional el importe de créditos
por empleado se mantiene por encima del de depósitos desde 1999, mientras que en
León y Castilla y León tal circunstancia se produce a partir de 2005 poniendo de ma-

a otra en la que el importe de los créditos por habitante supera ampliamente al de de-
pósitos, llegando al año 2010 en que en León los créditos per cápita superan a los de-
pósitos en un 10% (en Castilla y León en un 20% y en España en un 54%). Se observa,
además, cómo el indicador créditos por habitante se mantiene en León (25.475 €) muy
por debajo de Castilla y León (29.482 €) y España (39.349 €).
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Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León.

Gráfico 18
Créditos y depósitos por oficina en León, Castilla y León y España. Periodo 1998-2007.

Por agentes, el tamaño medio de las oficinas de la banca privada en España, en
cuanto al volumen de créditos y depósitos por oficina, es muy superior al de Castilla y
León y al de la provincia; así, mientras en España en el año 2010 asciende a 57 millones
de € para los créditos y a 35 millones para los depósitos, en Castilla y León se reduce
a 29 y 22 millones de € respectivamente, y en León a 21 y 20 millones de €. Respecto
a las cajas de ahorros se encuentran menores diferencias, situándose con valores su-
periores a los de los bancos en León, ligeramente inferiores a aquellos en Castilla y
León, y muy inferiores en el ámbito nacional.

La ratio número medio de empleados por oficina solamente se ha podido calcular
a nivel provincial para el sector de banca privada observándose un paulatino descenso
en los tres ámbitos territoriales considerados a lo largo del periodo 1998-2009 (véase
el gráfico 19). Destaca en este tema que el número de empleados por oficina en la
banca privada en León es inferior al de la Comunidad Autónoma, y éste inferior a su
vez al de España; así, por ejemplo, refiriéndonos al año 2009, el valor de la ratio citada
se sitúa en León en 4,4 empleados de media por oficina, en Castilla y León en 5,1 y en
España en 7,4. De hecho, en León se ha producido a lo largo del periodo anteriormente
citado un mayor descenso en el número de empleados (un 24%) que en el número de
oficinas (un 18%), poniendo de manifiesto el ajuste laboral que las entidades financieras
han llevado a cabo en los últimos años9. 

nifiesto el singular retraso de nuestra región en la adaptación a las tendencias seguidas
por las finanzas de la nación.
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9 Con respecto al número medio de empleados por oficina de caja de ahorros y cooperativas de créditos,
solamente se dispone del dato global para todo el país, manteniéndose prácticamente constante para
las primeras en valores en torno a 5,4 empleados por oficina, y con una tendencia claramente creciente
para las segundas (pasan de una media de 3,6 empleados por oficina en 1999 a 4,1 en el año 2007.
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Gráfico 19
Número de empleados por oficina. Banca privada. 1995-2009.

Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León.

2.5.3. Productividad del personal

La productividad del personal se puede analizar mediante indicadores que relacio-
nan el importe de créditos y depósitos por empleado, si bien hemos de constatar las
dificultades que hemos encontrado a la hora de disponer de datos relativos al número
de empleados de cajas de ahorros y de cooperativas de crédito en la provincia y co-
munidad autónoma. Para estas dos categorías de entidades solamente hemos podido
calcular el valor de estos dos indicadores a nivel nacional.

Del análisis del valor de los indicadores calculados se deduce como en León, en el
ámbito de la banca privada, hasta el año 2001 el importe de depósitos por empleado
excedía al de créditos por empleado, produciéndose la situación contraria a partir de
esa anualidad y llegando al año 2009 en que los créditos por empleado (4.705.194 €)
excedían a los depósitos (4.280.419 €) en un 10% (gráfico 20). Se observa, además,
una tendencia claramente creciente desde el año 1998, tanto en los créditos como en
los depósitos por empleado, si bien la pendiente de la curva relativa a los depósitos
sufre una cierta ralentización a partir del año 2003. Los años de fuerte crecimiento de
la economía española aceleraron la actividad crediticia, sin que la captación de depó-
sitos pudiera mantener un ritmo similar.

Para Castilla y León y España la situación de estos indicadores para la banca privada
es similar, aunque la distancia entre el volumen de créditos por empleado sobre el de
los depósitos es mayor para el año 2009 (38% en Castilla y León y 61% en España).
Además, a nivel nacional, durante los últimos diez años los créditos por empleado su-
peran a los depósitos por empleado ampliándose a cada año el diferencial entre unos
y otros.
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Gráfico 20
Número de empleados por oficina. Banca privada. 1995-2009.

En cuanto a los créditos y depósitos por empleado en las cajas de ahorros, sola-
mente disponemos de los datos a nivel nacional, detectándose una diferencia sustan-
cial con respecto al sector de la banca privada, pues hasta el año 2003 el importe de
créditos por empleado no superó al de depósitos y llegando al año 2009 en que el in-
dicador obtiene unos valores similares para los créditos (6.834.171 €) y ligeramente
superior para los depósitos (4.659.944 €). En las cooperativas de crédito, a nivel na-
cional, los créditos por empleado superan a los depósitos a partir del año 2006, aunque
la productividad de los empleados es inferior a la de los otros dos colectivos de enti-
dades de depósito (4.568.152 € para los créditos por empleado y 3.592.967 € para
los depósitos per cápita).

3.- RESUMEN Y CONCLUSIONES

• Tomando como referencias comparativas la Comunidad Autónoma de Castilla y
León y España, se constata un mayor crecimiento en León del número de oficinas
que en esos dos ámbitos, propiciada especialmente por el subsector de cajas de
ahorros.

• Evolución dispar en el número de oficinas de bancos privados (paulatino des-
censo) y de cajas de ahorros (fuerte aumento), situándose el punto de inflexión en
León en el año 2002 con un llamativo retraso con respecto a Castilla y León (1997)
y España (1999).

• Menor cuota de penetración de las cooperativas de crédito en León que en Castilla
y León y que en España.

• Fuerte crecimiento de los depósitos, especialmente en las cajas de ahorros que a
partir de 1994 son capaces de captar más depósitos que la banca privada invir-
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Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León.
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tiéndose la situación existente hasta entonces, llegándose a una situación en la
actualidad en que las cajas captan prácticamente el doble de depósitos que la
banca privada. En España el diferencial entre banca privada y cajas es inferior. No
obstante, se observa un descenso paulatino en el importe de los depósitos cap-
tados a partir de 2008 como consecuencia de la crisis financiera internacional, y
a pesar de los esfuerzos realizados por las entidades financieras ofreciendo me-
jores condiciones a los depositantes.

• Mayor crecimiento de los créditos concedidos por las cajas de ahorros que por la
banca privada especialmente en León. No obstante la tasa de penetración en los
créditos concedidos de las cajas de ahorros es mayor en León y en Castilla y León
que en España donde la banca privada, si bien se mantiene en niveles inferiores
a las cajas, aún conserva valores importantes. Descenso significativo también en
los créditos concedidos  a partir de 2008.

• A partir del 2005 el importe de los créditos concedidos supera al de los depósitos
captados, invirtiéndose la situación que se producía hasta entonces.  Por agentes
a tal situación se llega antes en banca privada y cooperativas de crédito que en
las cajas.

• Fuerte crecimiento del número de fincas urbanas hipotecadas desde el año 2003
hasta el año 2008 donde se inicia un fuerte descenso. Coincide precisamente con
los años de fuerte crecimiento económico de la economía española como conse-
cuencia del tirón producido por la actividad constructora e inmobiliaria formándose
la burbuja que ha desencadenado la crisis financiera actual.

• Mayor sensibilidad de las hipotecas sobre viviendas tanto al alza como a la baja.
Sigue siendo el grupo cuantitativamente más importante, pero ha ido perdiendo
peso paulatinamente respecto a los solares y otras fincas urbanas.

• La importancia relativa del capital hipotecado en viviendas urbanas es menor que
la que le corresponde en número.

• Menor grado de bancarización en León que en la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León, manteniéndose en niveles cercanos a 10 oficinas por cada 10.000 ha-
bitantes.

• Por agentes, se observa una trayectoria dispar entre banca privada cuyo grado
de bancarización desciende a lo largo del periodo y las cajas donde ocurre preci-
samente lo contrario.

• Hasta el año 1998 los depósitos por habitante se situaban por encima del de los
créditos. A partir de esa fecha se produce la situación inversa. Los créditos por
habitante en León son muy inferiores a los de la Comunidad Autónoma y España.

• Menor importe de los créditos y depósitos en León por oficina que en España.
Además, los créditos por empleado superan a los depósitos más tarde en León
que en España.

• En la banca privada los créditos y depósitos y el número de empleados por oficina
es mucho menor en León, que en Castilla y León y que en España, y significativa-
mente inferior al de las cajas de ahorros.
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• Mayor descenso en el número de empleados que en el número de oficinas en
León a lo largo del periodo considerado.

• A partir del año 2001 es mayor importe de los créditos por empleado que de los
depósitos en la banca privada en León. Del 2003 al 2007 crecen mucho más los
créditos por empleado que los depósitos. A partir del año 2008 se vuelven a acer-
car, si bien los créditos se siguen manteniendo por encima de los depósitos por
empleado.

Todas estas conclusiones revelan un sistema financiero en León dominado por la
actividad de las cajas de ahorros, más centradas en la captación de depósitos de los
ahorradores que en las operaciones activas de concesión de créditos, con un escaso
dinamismo y capacidad para cumplir con las exigencias de una economía moderna. El
elevado índice de bancarización, el reducido índice de créditos y depósitos por habi-
tantes, por oficina bancaria y por empleado, ponen de manifiesto una baja productivi-
dad, una sobredimensión que ha exigido la reestructuración que se está llevando a
cabo en la actualidad, especialmente en el subsector de las cajas de ahorros que siguen
dominando el panorama en la actividad financiera de la provincia. En esta situación,
dadas las consecuencias que para los bancos y cajas de ahorro está teniendo la crisis
financiera internacional, solamente queda el recurso a la reordenación del sistema de
entidades de crédito tratando de que los entes resultantes presenten indicadores de
capital y solvencia más elevados, seleccionen sus inversiones con mayor rigor y pro-
fesionalidad y se minimicen las injerencias políticas en el proceso de toma de decisio-
nes. La particular naturaleza jurídica de las cajas, lejos de convertirse en una
oportunidad como instrumento activo que contribuyese a dinamizar la actividad pro-
ductiva de la provincia, ha venido a convertirse en una rémora que ha llegado a com-
prometer su propio futuro. En estas circunstancias la reestructuración de las cajas se
impone y se convierte en una ineludible necesidad para garantizar su viabilidad futura.

ANEXO.- LA REORDENACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS EN LEÓN

La crisis financiera internacional desatada en los últimos años a raíz del colapso
ocasionado por la burbuja inmobiliaria ha conllevado la necesidad de inyectar a través
de los bancos centrales dinero público a las entidades financieras para proporcionar
liquidez al sistema. Estas entidades recargadas de activos tóxicos vinculados al sector
de la construcción, en ocasiones fueron nacionalizadas (Islandia, Francia, etc.), otras
veces rescatadas por los gobiernos bien creando fondos millonarios para la compra
de activos dañados o bien garantizando las deudas.

España no ha sido una excepción y, especialmente en el subsector de las cajas de
ahorros se ha impulsado desde el Banco de España una reestructuración de las enti-
dades, tratando de crear entidades más grandes, sólidas y solventes, bien mediante
fusiones y absorciones o mediante la creación de Sistemas Institucionales de Protec-
ción (SIP), en muchos casos, además, recibiendo dinero público.
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Desde el año 2008 se han sucedido, pues, continuos movimientos y negociaciones
en las cajas de ahorros con la finalidad de situarse en condiciones de operar en el nuevo
contexto y de cumplir las crecientes exigencias de liquidez y solvencia establecidas
por los organismos reguladores del sistema financiero internacional.

Caja España, como principal agente del sistema crediticio leonés, no ha sido ajena
a este proceso y desde el año 2008 ha estado inmerso en la búsqueda de socios para
la realización de fusiones que despejaran un futuro bastante incierto. Así, después de
arduas negociaciones, Caja España y Caja Duero han acordado su fusión mediante
aprobación mayoritaria de las asambleas. El acuerdo de fusión fue apoyado por el 96%
de Caja España y el 86% de Caja Duero. Con esta unión se generará la aparición de
un nuevo banco con un activo de 46.200 millones y que tendrá su sede social en León
y la dirección general, en Salamanca. “Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria,
Caja de Ahorros y Monte de Piedad” queda en el séptimo lugar de las entidades ban-
carias con mayores activos, por detrás de La Caixa (270.620,1 millones), Caja Madrid
(189.606,1), Bancaja (108.875,3), Caixa Catalunya-Manresa-Tarragona (81.953,7), Caja
Mediterráneo (73.553), Unicaja-Caja Jaén-Cajasur (54.111) y Banca Cívica (59.592,5).

Acontecimientos posteriores a la fusión, especialmente la publicación el 23/7/2010
por el Comité Supervisor de la Banca Europea (CEBS) de los resultados de los test
de estrés de la banca europea en los que Caja España – Caja Duero obtuvo un insufi-
ciente ratio de capital tier 1 del 5,6%10 y las nuevas exigencias de solvencia impuestas
por el Ministerio de Economía aumentando hasta un 10% los requisitos de capital mín-
imo para las entidades financieras que no coticen11, pusieron de manifiesto la conve-
niencia de iniciar nuevas negociaciones con la finalidad de continuar capitalizando a la
entidad y de fortalecer su solvencia. Fruto de dichas negociaciones los consejos de
Unicaja y Caja España-Caja Duero lograron aprobar la integración de Caja España-Caja
Duero y Unicaja, mediante la fórmula de una Sistema Institucional de Protección pa-
sando a constituirse en el tercer grupo de cajas por tamaño. En dicha integración, Uni-
caja tendrá una participación del 63% y Caja España – Caja Duero el 37%.

La sede social se situará en Málaga y se mantendrán servicios centrales del grupo
en las sedes operativas actuales de ambas cajas -Málaga, Ronda, León y Salamanca-,
así como en Madrid, mientras que la Corporación Industrial tendrá su sede social en
Salamanca. El grupo resultante tendrá un volumen de activo total en torno a 81.000
millones de euros.

La unión de Unicaja y Caja España-Caja Duero presenta una notable complemen-
tariedad, sinergias y diversificación en el negocio, un liderazgo en sus respectivas re-
giones de origen, así como una sólida posición de recursos propios de partida,
posibilitando el cumplimiento de los requisitos de capital y de solvencia que se le exi-
gen.

10 El límite mínimo establecido era del 6%.
11 Un 8% en caso de que coticen.
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El comercio exterior en la provincia de León
José Luis Placer Galán

1.- INTRODUCCIÓN

La entrada de España en la Comunidad Económica Europea (CEE), en 1986, supuso
la culminación de un largo deseo de la sociedad española de abandonar la tendencia
aislacionista imperante desde el siglo XVIII e integrarse en Europa, como sinónimo de
modernidad y democracia. El inicio de cambio de modelo económico que se había pro-
ducido con el Plan de Estabilización de 1959, pasando de una economía autárquica y
fuertemente intervenida a una economía abierta de libre mercado, necesitaba su con-
tinuidad con la integración en la economía internacional. Y eso solo era posible por el
camino de la entrada en la CEE. El proceso de integración desarrollado por los países
europeos desde finales de los años cincuenta había puesto de manifiesto las ventajas
que el comercio internacional y la integración de las economías nacionales en un
marco de unión económica tenía para el desarrollo y el bienestar económico de todos
los países partícipes de dicho proceso. Si España quería romper con su tradicional
atraso no podía quedar al margen de dicho proceso.

La economía leonesa, cuya evolución siempre ha estado muy condicionada por la
marcha de la economía nacional, no podía permanecer ajena a este proceso de inte-
gración y sin duda lo ocurrido desde entonces ha influido profundamente en su des-
arrollo. La creación del Colegio de Economistas de León coincide con los primeros
años de integración en la CEE y la celebración de su veinticinco aniversario constituye
una ocasión excelente para conocer como ha evolucionado el comercio exterior de
nuestra provincia. La aplicación del Sistema Armonizado, nomenclatura universal del
comercio internacional, permite contar con información detallada de los flujos del co-
mercio internacional desde el año 1988. Por ese motivo, vamos a desarrollar nuestra
investigación en el período comprendido entre ese año y 2010, último para el que dis-
ponemos de datos anuales, a nivel provincial y nacional. Las cifras de exportaciones e
importaciones de la provincia han sido proporcionadas por el Servicio de Bases de
datos de comercio exterior de la Junta de Castilla y León, a quien agradecemos su co-
laboración. En cuanto a los valores nacionales que empleamos en algunos momentos
de este trabajo, proceden de Datacomex, base de datos del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio. Finalmente del INE (Contabilidad Regional de España), hemos ob-
tenido los valores del PIB para el período 1988 a 2008, último año para el que se dis-
pone de información provincial.
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2.- INTEGRACION EN LA ECONOMÍA INTERNACIONAL

El índice más empleado por los analistas para medir el nivel de integración interna-
cional de una economía es el “grado de apertura comercial”, que mide la importancia
relativa que frente al conjunto del producto de un país tienen los flujos comerciales re-
alizados con el exterior. Su calculo resulta muy sencillo pues se efectúa como el co-
ciente entre los intercambios exteriores (exportaciones más importaciones) y el
producto interior bruto a precios de mercado.

Para la correcta interpretación de este índice conviene señalar que el grado de aper-
tura de una economía depende de su tamaño; es decir, que tiende a ser inversamente
proporcional a la dimensión de la economía nacional para la que se calcula. De tal modo
que cuanto más grandes es un país mayor es la probabilidad de que los flujos comer-
ciales se hagan dentro de las fronteras interiores. En consecuencia, podemos decir que
una economía muy pequeña tendrá un grado de apertura elevado, mientras que el
mundo, por definición, lo tiene de nivel cero. Sin embargo, en una economía territorial
de ámbito inferior al nacional la ausencia de un tejido productivo diversificado y de uni-
dades empresariales de gran tamaño, como ocurre en León, convierte al mercado na-
cional en destino principal de su producción y, por ello, su grado de apertura será
inferior al promedio nacional.

En el amplio período analizado podemos ver (Gráfico 1) como la apertura exterior
de la economía leonesa siempre ha sido notablemente menor que la alcanzada por las
economías nacional y autonómica, manteniendo una evolución bastante estable en
torno al 10%. La economía leonesa ni siguió la fuerte tendencia alcista que se produjo
en los años 90 con las economías de España y de Castilla y León, ni sufrió la notable
caída padecida en la década de los dos mil. La apertura comercial exterior leonesa es
tan baja que si consideramos las nueves provincias de la comunidad autonómica, solo
supera a las de Avila y Zamora. Por otra parte, la estabilidad indicada ha dado lugar a
que el diferencial de León con las economías nacional y autonómica primero aumentara
en los años de crecimiento de la apertura exterior de los noventa y posteriormente se
redujera cuando se produce la detracción de la década siguiente. Como quiera que la
diferencia entre el grado de apertura exterior nacional y autonómico se ha reducido en
estos años, la diferencia entre la economía leonesa ha crecido notablemente frente a
la Comunidad Autónoma (19 puntos porcentuales en 2008 frente a 10 en 1988) y ha
variado escasamente en comparación con la economía nacional (23 puntos en 2008
frente a 21 en 1988). No obstante, en ambos casos se ha incrementado la distancia en
nuestro perjuicio.
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Gráfico 1
Apertura comercial

Gráfico 2
Propensión exportadora

Otro indicador ampliamente utilizado para ver el comportamiento seguido por una
economía territorial es la “propensión exportadora”, que mide la proporción del pro-
ducto que se destina a los mercados exteriores; es decir, la relación entre el valor de
las exportaciones y el PIB. Por lo tanto, se considera que refleja el “Esfuerzo exporta-
dor” de una economía. Los valores alcanzados por este índice (Gráfico 2) nos permiten
reforzar la opinión obtenida con el anterior índice, en el sentido de que junto a la esta-
bilidad ya señalada, la economía provincial parece alejarse de la situación nacional y
autonómica. En estos años ha aumentado el diferencial con ambas economías, ya que
si a finales de los años ochenta el diferencial de propensión exportadora de la provincia
frente a los ámbitos nacional y autonómico era inferior al 5%, ahora se ha elevado no-
tablemente hasta situarse en torno al 10%. 
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La conclusión inicial obtenida en este apartado es que la economía leonesa parece
haberse volcado al mercado nacional, no siendo capaz de orientarse hacia los merca-
dos internacionales, lo que puede suponer un notable riesgo para su próxima evolución
habida cuenta de la crisis sufrida por la demanda nacional. Salvo que ocurran cambios
notables en su estructura productiva y empresarial es previsible que cuando se pro-
duzca la recuperación de la demanda exterior, la economía leonesa sea incapaz de
aprovecharse de tal circunstancia.

3.- ANÁLISIS GLOBAL DEL COMERCIO INTERNACIONAL

El comportamiento global del sector exterior de la economía leonesa será descrito
utilizando los tres indicadores generales más habituales: el volumen total de exporta-
ciones e importaciones, el saldo comercial y la tasa de cobertura. En el Gráfico 3 po-
demos ver la evolución de los flujos de comercio exterior y el saldo comercial entre los
años 1988 y 2010. Aunque de tamaño pequeño, la economía provincial tiene un sector
exterior que, en términos nominales, presenta un superávit comercial continuado (véase
Gráfico 3) y una tasa de cobertura que siendo siempre positiva es de mayor nivel que
la obtenida por las economías nacional y autonómica (Gráfico 4).

Gráfico 3
Comercio exterior de León (millones de euros)

Gráfico 4
Tasa de cobertura. 1988-2010
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Si relacionamos el saldo comercial con el PIB, de nuevo la economía leonesa pre-
senta unas cifras siempre superiores a las alcanzadas por la Comunidad autónoma y
el conjunto nacional, como muestra la Gráfica 5. Es de destacar, que el sector exterior
de León siempre ha tenido valores positivos en este índice, mientras que Castilla y
León, y sobre todo España, presentan en varios años valores negativos. Incluso cuando
la evolución nacional describe una tendencia negativa creciente, la economía provincial
después de evolucionar a la baja en la década de los noventa, tiende a recuperarse en
los años de la primera década del nuevo siglo. Estamos así, ante un sector exterior con
un comportamiento bastante positivo para su economía territorial. Que no solo obtiene
un saldo positivo (vende más de lo que compra), sino que tiene una aportación positiva
al conjunto de la economía provincial; es decir, siempre impulsa su desarrollo y no lo
frena como ocurre en la economía nacional.

Gráfico 5
Saldo comercial /PIB. 1988-2008 (en %)

Considerando todo el período analizado, la evolución de las exportaciones leonesas
en estos veintitrés años ha seguido estrechamente la senda marcada por la evolución
de las exportaciones totales de España. Así, la tasa de variación media acumulativa -
que mide la tasa de variación constante que una magnitud debería haber experimen-
tado año tras año para, desde su valor inicial, alcanzar su valor final – entre 1988 y 2010
fue del 8,97% en León frente al 8,98% de España, Gráfico 6. Este resultado ha sido
consecuencia de un comportamiento anual de las exportaciones relativamente estable
y en paralelo en los casos nacional y autonómico, pero más irregular en el caso de León
en donde se han producido diferencias bastantes elevadas en algunos años, como
puede verse en el Gráfico 7. La magnitud de las diferencias en la tasa anual de evolu-
ción ha sido tal que alcanzó en varios años valores muy superiores al diez por ciento,
especialmente en los primeros años de los noventa, entre 1997 y 2001 y en la segunda
mitad de la década del dos mil, lo que indica un comportamiento bastante inestable.
En cuanto a las importaciones, en primer lugar, se aprecia un crecimiento mayor en
León para todo el período analizado. Así, la tasa de variación media acumulativa de
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León fue la mayor de todas: 9,42% frente al 8,52% de Castilla y León y el 8,2% de Es-
paña. Si nos detenemos en la evolución anual, Gráfico 8, aunque también se aprecian
notables diferencias en años puntuales, 1991, 1995, 1997, 1998, 2001 y 2004, existe
mayor paralelismo con el comportamiento seguido por sendos territorios, sobre todo
con España. 
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Gráfico 6
Tasa de variación media acumulativa. 1988-2010

Gráfico 7
Tasa de crecimiento anual de las exportaciones
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4.- ANALISIS SECTORIAL DEL COMERCIO INTERNACIONAL

Descrita la situación general del comercio internacional debemos continuar con un
análisis sectorial que nos permita avanzar en nuestro conocimiento del sector exterior.
Partiendo de la información de los flujos comerciales a nivel de capítulo arancelario
hemos procedido a su agrupación en “grupos homogéneos” según la configuración
empleada en publicaciones oficiales. De este modo pasamos de los 99 capítulos, que
resulta un número excesivo para obtener una primera impresión, a 12 grupos sectoria-
les, lo que va a permitirnos obtener una información inicial sobre la composición sec-
torial que posteriormente será complementada, en el caso de los grupos más
importantes, con el detalle por capítulo arancelario.

Para tener una idea más clara de la evolución ocurrida en estos años, hemos agru-
pados las cifras anuales en tres períodos que coinciden con las décadas que estamos
analizando: la de los 80, la de los 90 y la del 2000. A pesar de que en la primera década
solo consideramos los tres años finales, nos ha parecido que esta presentación dará
una información más adecuada para comprobar lo ocurrido en el período analizado.
De este modo, en las gráficas 9 y 10 encontramos la composición sectorial, por grupos
homogéneos, de las exportaciones e importaciones de León en los años 1988 a 1990,
1991 a 2000 y 2001 a 2010.

Si comenzamos nuestro análisis por las exportaciones vemos que se ha producido
un cambio importante en la composición sectorial de las ventas exteriores de León.
Mientras que en el primer período la economía leonesa contaba con una oferta exce-
sivamente concentrada en productos químicos (51,4% del total de exportaciones) en
la última década esta participación se ha reducido considerablemente hasta el 13,2%.
Por el contrario, el protagonismo actual de las exportaciones está en los minerales me-
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Gráfico 8
Tasa de crecimiento anual de las importaciones
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tálicos y sus manufacturas (del 24,4 al 36,8%), la maquinaria mecánica y eléctrica (del
1,2 al 15,5%), y el bloque de materias primas agrarias y la industria de alimentación
(del 7 al  17%).

Por el contrario, en el caso de las importaciones se ha mantenido una estabilidad
sectorial bastante notable puesto que si bien se han producidos modificaciones, en
ninguno de los grupos considerados los cambios han sido tan fuertes como en el caso
descrito de las exportaciones. Las materias primas agrarias, la maquinaria mecánica,
eléctrica y electrónica, y los productos químicos se han mantenido como los bloques
con mayor valor de importaciones a lo largo de todo el período analizado. La Gráfica
10 muestra esta situación así como los valores obtenidos en cada caso en donde puede
verse que los cambios siempre han sido inferiores a los diez puntos porcentuales.

Gráfico 9
Composición sectorial de las exportaciones en León

Gráfico 10
Composición sectorial de las importaciones en León
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El análisis de la configuración sectorial por grupos homogéneos nos ha permitido
obtener una primera idea sobre la distribución y cambios habidos en el comercio exte-
rior de León durante estos veintitrés años, pero resulta demasiado agregada para tener
un conocimiento detallado del comercio exterior provincial. Por ello, es necesario com-
pletar esta visión inicial descendiendo en el nivel de análisis sectorial para acercarnos
más al producto. Como disponemos de la información al nivel de los 99 capítulos aran-
celarios, consideramos que para una economía provincial ya supone un grado de des-
agregación sectorial suficiente para alcanzar nuestro objetivo. Solamente en los
capítulos más importante descenderemos otro nivel más (partida arancelaria) para es-
pecificar a qué tipo de producto se refieren los datos comentados.

Para comenzar este análisis hemos calculado el Indice de Herfindahl-Hirschman
normalizado que permite conocer el grado de concentración de las exportaciones e
importaciones. Se trata del índice tradicionalmente más empleado para determinar la
concentración en un mercado y se calcula sumando los cuadrados de la participación
de cada sector en la exportación total del territorio analizado. Un índice mayor de 0,18
se considera como un mercado “concentrado”; entre 0,10 y 0,18 “moderadamente con-
centrado” y entre 0,0 y 0,10 “diversificado”. Los resultados obtenidos (Gráfico 11)
muestran que en el caso de las importaciones estamos ante una situación diversificada
ya que los valores a lo largo de todo el período siempre han sido inferiores a 0,1. En el
caso de las exportaciones los primeros años analizados describían una alta concen-
tración hasta alcanzar su máxima cota en 1993, pero a partir de este momento se apre-
cia una fuerte tendencia a su reducción hasta el año 1998, debido a la fuerte caída del
sector de productos químicos (antibióticos). Desde finales de la década de los noventa
el grado de concentración se va incrementando ligeramente de manera continuada
hasta situarse en niveles de concentración, aunque sin alcanzar los valores tan elevados
de comienzos de los noventa. 

En definitiva, el grado de concentración de las operaciones de comercio internacio-
nal es importante por el lado de las exportaciones y bastante diversificado en el caso
de las importaciones. En ambos flujos se observa una tendencia a la estabilización
desde comienzos del siglo actual moderados.

Gráfico 11
Comercio exterior de León. Índice de Herfinclahl - Hirschman.
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Pasamos a continuación a estudiar quienes son los sectores y productos más im-
portantes en el comercio exterior provincial, tanto por su valor como por su evolución
a lo largo de estos veintitrés años. La exposición se realiza al nivel de capítulo arance-
lario, al que identificamos con el sector, descendiendo al nivel de partida, que identifi-
camos con producto, cuando el anterior sea de mayor importancia. En la tabla 1 se
recogen los capítulos que mayor valor de exportaciones e importaciones han realizado
en todo el período analizado.

Por el lado de las exportaciones, los principales protagonistas han sido los siguien-
tes:

- Productos de fundición de hierro y acero (capítulo 72). Excepto entre los años
1993 y 1998, estos productos siempre han representado más de una cuarta parte
del total de exportaciones provinciales. Incluso a partir de 2002 su participación
en las exportaciones totales superó la cifra del 30% durante siete años continua-
dos. En todo el período analizado el valor de las exportaciones de este sector han
supuesto el 26% de total provincial, y si bien al comienzo ocupaban la segunda
posición, en los años de la última década se han convertido en líderes destacados
de la oferta leonesa alcanzando el 25,4% de las exportaciones totales en 2010.
En este sector los productos que representan el noventa por ciento de las ventas
exteriores han sido las barras y perfiles de acero inoxidable y el alambrón de acero
inoxidable.

- Productos químicos orgánicos (Capítulo 29). Hasta mediados de la década de los
noventa representaban más del cincuenta por ciento de las exportaciones provin-
ciales. Sin embargo, durante la década del 2000 han ido perdiendo importancia
hasta situarse por debajo de los dos dígitos en los últimos cinco años analizados:
de suponer el 56% de las exportaciones totales leonesas  en 1988 han pasado al
4% en 2010, convirtiéndose así en el sector que más presencia ha perdido en la
exportación provincial. Esto ha supuesto un cambio fundamental en el perfil sec-
torial de la exportación leonesa. Los antibióticos (sobre todo penicilina) siempre
han sido el principal producto de este capítulo pero con una tendencia a su re-
ducción desde1996 que se hace más acusada a partir de 2006. El otro producto
importante en este capítulo son los ácidos nucleicos que representando menos
del 20% de las exportaciones de este capítulo, a partir de 1996 comienzan a ex-
perimentar un crecimiento de sus exportaciones que les lleva a situarse en un
valor promedio del 27% de las ventas exteriores de todo el capítulo entre 2001 y
2005, para dar un nuevo salto hacia arriba y alcanzar un promedio del 38% de las
exportaciones de este capítulo entre 2006 y 2010.

- Manufacturas de piedra (capítulo 68). Se refiere exclusivamente a la pizarra natural,
un clásico de la exportación leonesa que siempre se ha mantenido en posiciones
destacadas con un peso sobre las exportaciones totales de entre el 10 y el 15%.
Tanto a comienzos del período analizado como en los últimos años, ha ocupado la
tercera posición entre los productos más exportados, y su participación en el con-
junto de la economía exportadora provincial se ha mantenido estable pasando de
representar el 10% en 1988 al 9% del total de exportación leonesa en el año 2010.
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- Aparatos y material eléctrico (capítulo 85). Aquí se encuentra una de las nuevas es-
trellas de la exportación leonesa, ya que si apenas superaba ligeramente el 1% de
las exportaciones provinciales antes del año 2000, a lo largo de la última década ha
protagonizado un espectacular crecimiento hasta llegar al 30% en los dos últimos
años. Este comportamiento le ha convertido en el sector con mayor crecimiento
sobre el conjunto de las exportaciones leonesas a lo largo de todo el período ana-
lizado. En este capítulo con solo dos productos se alcanza más del 85% del total
exportado: las partes destinadas a motores y generadores eléctricos y las destina-
das a grupos electrógenos y convertidores eléctricos, y los hilos y cables. 

- Preparaciones alimenticias (capítulo 21). Estamos ante un sector que hasta el año
1996 tenía una presencia insignificante (inferior al 0,1%) en la oferta exportadora.
Pero a partir de 1997 experimenta un notable crecimiento que le lleva a situarse
en cifras entre el 5 y el 8% entre 1998 y 2009. En 2010 ha descendido hasta el
2,8%. Tomando en consideración todo el período analizado estamos ante el tercer
sector por evolución positiva. En este capítulo el producto fundamental son las
salsas preparadas.

- Cobre y sus manufacturas (capítulo 74). Este capítulo ocupa la sexta posición por
el total de sus ventas exteriores durante el período analizado, si bien su protago-
nismo es muy reciente. Hasta 1995 representaba menos del 1% de la exportación
provincial, pero a partir de este año comienza una ligera tendencia al crecimiento
que se mantiene constante hasta alcanzar su máximo nivel en 2007 con el 7% de
las exportaciones totales de León. En los tres últimos años se produce una caída
continuada hasta representar el 2,7% en 2010. A pesar de este comportamiento
de subida y bajada, si tomamos como referencia el primero y último años dispo-
nibles estamos ante el cuarto sector por mayor incremento en su participación en
la exportación provincial. El principal producto es el cobre refinado en bruto.

- Vidrio y sus manufacturas (capítulo 70). Este es un clásico de la exportación leo-
nesa desde 1993, con una participación estable a lo largo de todo el período si-
tuada entre el 2 y el 3% de las ventas exteriores provinciales. En la década
comprendida entre 1993 y 2002 alcanzó su mayor protagonismo con una partici-
pación en las exportaciones ligeramente superior al tres por ciento. A partir de
2003 pierde fuerza para situarse entre el 1,5 y el 2% en los años siguientes.

- Productos agrarios primarios (capítulos 02 y 04). Vamos a tratar aquí conjunta-
mente a los sectores cárnico y lácteo. Desde 1991 el sector cárnico ha incremen-
tado sus exportaciones hasta alcanzar su mayor peso en las exportaciones totales
en 2001(6,3%), momento en que comienza a descender continuadamente hasta
llegar al 2,3% en 2010. Por su parte, el sector lácteo apenas tuvo protagonismo
exportador hasta el año 1997 en donde supuso el 2,5% de la exportación total le-
onesa. A partir del año 1998 y durante los nueve años siguientes su participación
se elevó sustancialmente hasta representar en promedio el 3,3%, sucediéndose
después cuatro años con una participación promedio del 1%. En el último año
(2010) se ha recuperado hasta el 2,7%. En ambos sectores los productos más im-
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portantes son el queso y la carne de porcino, respectivamente. El queso siempre
ha estado presente entre las exportaciones leonesas si bien hasta 1997 represen-
taba muy poco (valores siempre inferiores al 1%). Pero en los siete años siguientes
se produce un fuerte incremento de las ventas exteriores que le lleva a representar
entre el 2,5 y el 3% de las exportaciones provinciales totales, para volver a dismi-
nuir en los cuatro siguientes años y recuperarse de nuevo en 2010 para situarse
nuevamente por encima del 2%. En el sector cárnico la carne de porcino repre-
senta el producto principal (83% de las ventas de todo el sector). Su protagonismo
en la exportación leonesa comienza a producirse a partir de 1994 cuando llega a
representar el 2% de las exportaciones totales hasta alcanzar su máximo valor en
2001 con el 6%, a partir de aquí desciende de manera continuada hasta situarse
de nuevo en el 2% en el año 2010.

- Bebidas (capítulo 22). Este sector ha supuesto en todo el período el 2% de las
exportaciones totales provinciales, pero con un protagonismo sucesivamente cre-
ciente y decreciente. Hasta 1992 su participación fue inferior al 0,5%, pero en los
cuatro años siguientes este valor se incrementó espectacularmente hasta alcanzar
el 6,6% en 1996, su máxima cota en los veintitrés años analizados. A partir de
este momento comienza un descenso continuado que aun no se ha detenido y
se sitúa en el 0,5% en 2010. Los dos productos principales en este sector son el
agua mineral y el vino. Considerando todo el período analizado, las exportaciones
de agua mineral suponen el 70% del total del sector de Bebidas, mientras que las
de vino se quedan en el 29,6%. Sin embargo el comportamiento de ambos pro-
ductos ha sido muy desigual. Las ventas de agua mineral se han concentrado
entre los años 1993 y 2006, en donde sus ventas exteriores representaron el 79%
del total del capítulo de bebidas. Sin embargo, a partir de 2007 son nulas. En el
caso del vino encontramos una trayectoria creciente continuada que le ha llevado
de representar el 0,23% de las exportaciones totales provinciales, en 1988, al
0,48% en 2010. En los años analizados podemos hablar de dos períodos: desde
1988 se produce un crecimiento que lleva a alcanzar su máximo en 1998 (1,2%
del total de exportaciones provinciales), para a continuación estabilizarse en torno
al 0,5% a partir del año 2000.

En el caso de las importaciones los principales sectores y productos importados
son los siguientes:

- Máquinas y aparatos mecánicos (capítulo 84). El sector con mayor valor de im-
portaciones para todo el período fue el de máquinas y aparatos mecánicos con el
14,7% de las compras al exterior durante los veintitrés años analizados. Este sec-
tor ya ocupaba la tercera plaza a comienzos del período, con el 11% del total de
importaciones provinciales, pero al final se ha alzado con un liderazgo destacado
(17,5%). Dentro de este sector los productos más importante fueron las máquinas
para la construcción (bulldozers, angledozers, niveladoras, explanadoras, exca-
vadoras, apisonadoras, etc.) que representan un tercio del total de importaciones
del sector, y que han tenido un protagonismo muy destacado desde 1995 hasta
la actualidad. A continuación se encuentran las laminadoras para metal y las má-
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quinas y aparatos mecánicos con función propia cuya importación ha sido per-
manente a lo largo de todo el período, representando un total del 11% del sector.
Finalmente, aunque durante casi todo el período su flujo importador ha sido mí-
nimo, debemos citar por el elevado valor que ha supuesto en los dos últimos años
(2009 y 2010) las importaciones de calderas de vapor, sin duda debido a alguna
actuación particular.

- Legumbres: Hortalizas de vaina secas desvainadas (capítulo 07). El sector de le-
gumbres y hortalizas es el segundo importador más importante de la economía
leonesa, con valores a lo largo del período analizado de dos dígitos y que se han
mantenido muy estables en torno a un promedio del 16%. Dentro de este sector
el protagonismo absoluto corresponde a las hortalizas de vaina secas: garbanzos
(38% del total de importaciones del sector), alubias (32%) y lentejas (27%).

- Productos químicos orgánicos (capítulo 29). Este es el tercer sector importador
con un promedio para todo el período del 11% de las importaciones provinciales,
si bien con una tendencia descendente. Hasta el año 2000 estas importaciones
supusieron un promedio del 16,7%, pero durante la última década esta cifra ha
descendido hasta el 5%.  De hecho, desde 2004 hasta la actualidad se ha situado
entre el 3 y el 4%, colocándose así en la sexta posición por importancia en los úl-
timos años. En este sector los productos más importados son los compuestos
aminados con funciones oxigenadas (hasta 2007 sus importaciones suponían el
25% de todo el capítulo 29, pero en los últimos tres años han caído a menos del
1%), los antibióticos (en total representan el 13% del capítulo, si bien hasta 2003
alcanzaban el 16%), y los ácidos monocarboxílicos acíclicos saturados y sus an-
hídridos (11% del capítulo).

- Cereales (capítulo 10). Las importaciones de cereales han ocupado una destacada
cuarta posición entre las compras exteriores de la economía leonesa. Comenzaron
el período analizado siendo de muy escasa importancia con valores inferiores al
1%, pero a partir de 1993 adquieren un protagonismo notable al llegar a suponer
el 6,8% del total de importaciones provinciales. Tras cuatro años de descenso vol-
vieron a recuperar posiciones para alcanzar su máximo nivel en 2004, en donde
representaban el 14,7%. De nuevo vuelven a caer hasta el 1,9% en 2007 para ter-
minar su trayectoria en el 5,5% en 2010. Los cereales que lideran las importacio-
nes de este sector son: la cebada (35% de las importaciones totales de este sector
en el período analizado y con una trayectoria creciente que de suponer el 16% en
la primera mitad de los noventa le lleva al 39% en la década del dos mil); el maíz
(33% de las importaciones del sector y una trayectoria descendente que de su-
poner 93% en la parte final de los ochenta pasa al 21,7% en el último quinquenio),
y el trigo (30% y una evolución positiva al pasar de suponer el 25% de las impor-
taciones de cereales en el período comprendido entre 1991 y 2005, al 40% en el
último quinquenio).  

- Vehículos (capítulo 87). Este capítulo siempre ha estado entre los cinco más im-
portadores de la economía leonesa suponiendo en todo el período el 5% del total
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de importaciones provinciales. Los productos más importantes en este sector son
los vehículos automóviles para transporte de mercancías (42% del total de impor-
taciones del capítulo en todo el período); los automóviles de turismo (15% pero
con una presencia de la mitad en los años correspondientes a la década del dos
mil frente a la que existía hasta mediados de los noventa); y los vehículos auto-
móviles para usos especiales (12% de todo el período, si bien con un comporta-
miento de sucesivas fases de crecimiento y decrecimiento: crece hasta el año
1997 para descender hasta el 2005, volver a recuperarse hasta el año 2008 y des-
cender de nuevo en los últimos años).

- Plásticos y sus manufacturas (capítulo 39). Este sector ha alcanzado un protago-
nismo notable en la importación leonesa pasando de representar en torno al 1,5%
hasta el año 2000 a iniciar una senda de crecimiento que le llevo a su mayor peso
en 2007 con el 7,4% de las importaciones provinciales totales. En los dos últimos
años se ha situado en el 3%. Dentro de este sector los productos con mayor flujo
comercial exterior son los polímeros de etileno (una cuarta parte de las importa-
ciones totales del capítulo y una presencia constante en todo el período), los po-
liacetales (18%), y las placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas,
autoadhesivas (15%).

- Aparatos y material eléctrico (capítulo 85). Durante todo el período analizado las
importaciones de este sector han ido adquiriendo paulatinamente mayor peso,
pasando de suponer el 0,8%, en 1988, al 8,1% en 2010, del total de compras ex-
teriores de la economía leonesa. En esta senda ascendente el principal protago-
nismo ha correspondido a los cuadros, paneles, consolas, armarios y demás
soportes, que durante todo el período analizado representan una cuarta parte de
las compras totales del sector, y las partes identificables como destinadas, exclu-
siva o principalmente, a motores y generadores eléctricos, que han supuesto casi
otro tanto concentrado sobre todo en operaciones realizadas en la década del
2000. A continuación se encuentran las importaciones de hilos y cables (7%), y
las lámparas y tubos eléctricos de incandescencia (4,3%). El resto de las impor-
taciones de este sector se reparten entre un número elevado de productos con
porcentaje muy reducidos sobre el total sectorial.
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%Capítulo

25,85

%

14,70

Ranking

1º72 FUNDICIÓN, HIERRO Y
ACERO

Capítulo

Exportaciones Importaciones

84 MÁQUINAS Y APARATOS
MECÁNICOS

18,46 14,392º29 PRODUCTOS QUÍMICOS
ORGÁNICOS

07 LEGUMBRES, HORTALIZAS,
S/ CONS

11,26 8,143º68 MANUFACTURAS DE PIEDRA,
YESO

29 PRODUCTOS QUÍMICOS
ORGÁNICOS

10,31 5,944º85 APARATOS Y MATERIAL
ELÉCTRICOS 10 CEREALES

3,99 5,905º21 PREPARAC. ALIMENTICIAS
DIVERSA 70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS

3,23 5,196º02 CARNE Y DESPOJOS
COMESTIBLES

87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES;
TRACTOR

2,69 3,657º74 COBRE Y SUS
MANUFACTURAS

39 MAT. PLÁSTICAS;
SUS MANUFACTU.

2,15 3,658º70 VIDRIO Y SUS
MANUFACTURAS

85 APARATOS Y MATERIAL
ELÉCTRICOS

2,07 2,799º04 LECHE, PRODUCTOS
LÁCTEOS; HUEVOS

03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS,
MOLUSCOS

1,99 2,0510º22 BEBIDAS TODO TIPO
(EXC. ZUMOS)

04 LECHE, PRODUCTOS
LÁCTEOS; HUEVOS

1,64 2,0011º25 SAL, YESO, PIEDRAS S/
TRABAJAR

12 SEMILLAS OLEAGI.;
PLANTAS INDU

1,23 1,9512º84 MÁQUINAS Y APARATOS
MECÁNICOS

27 COMBUSTIBLES, ACEITES
MINERAL.

1,20 1,8313º12 SEMILLAS OLEAGI.;
PLANTAS INDU

73 MANUF. DE FUNDIC.,
HIER./ACERO

1,19 1,5414º27 COMBUSTIBLES,
ACEITES MINERAL.

93 ARMAS Y MUNICIONES;
ACCESORIOS

1,10 1,4815º30 PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS

76 ALUMINIO Y SUS
MANUFACTURAS

1,00 1,3116º03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS,
MOLUSCOS 31 ABONOS

0,91 1,2517º49 LIBROS, PUBLICACI.;
ARTES GRÁF 74 COBRE Y SUS MANUFACTURAS

0,84 1,2418º07 LEGUMBRES, HORTALIZAS,
S/ CONS

23 RESIDUOS INDUSTRIA
ALIMENTARIA

0,80 1,1519º87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES;
TRACTOR 72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO

0,74 1,0920º23 RESIDUOS INDUSTRIA
ALIMENTARIA

44 MADERA Y SUS
MANUFACTURAS

92,64 81,25Total Total

82,00 66,41Subtotal Subtotal

Tabla 1
COMERCIO EXTERIOR DE LEÓN. 1988 A 2010
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SuperávitCapítulo

2.207.265,5372 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO

DéficitCapítulo

-720.622,8307 LEGUMBRES, HORTALIZAS

1.172.032,6929 PRODUCTOS QUÍMICOS
ORGÁNICOS -703.416,4684 MÁQUINAS Y APARATOS

MECÁNICOS

956.056,2568 MANUFACTURAS DE PIEDRA,
YESO -282.216,3810 CEREALES

704.275,0985 APARATOS Y MATERIAL
ELÉCTRICOS -216.153,1087 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES;

TRACTOR

339.341,3521 PREPARAC. ALIMENTICIAS
DIVERSA -189.017,5939 MAT. PLÁSTICAS; SUS

MANUFACTU.

235.202,1802 CARNE Y DESPOJOS
COMESTIBLES -136.222,3170 VIDRIO Y SUS

MANUFACTURAS

168.585,9222 BEBIDAS TODO TIPO
(EXC. ZUMOS) -71.463,4431 ABONOS

167.079,5974 COBRE Y SUS
MANUFACTURAS -66.726,1103 PESCADOS, CRUSTÁCEOS,

MOLUSCOS

134.605,9825 SAL, YESO, PIEDRAS
S/ TRABAJAR -56.838,1193 ARMAS Y MUNICIONES;

ACCESORIOS

68.834,2204 LECHE, PRODUCTOS
LÁCTEOS; HUEVOS -54.601,5090 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA,

MÉDI

6.153.278,80Saldo parcial 10 sectores -2.497.277,83Saldo parcial 10 sectores

6.390.138,27Saldo sectores con superávit -3.124.387,46Saldo sectores con déficit

Tabla 2
COMERCIO EXTERIOR DE LEÓN POR CAPÍTULOS. SALDO COMERCIAL 1988-2010 (miles de euros)

Como ya hemos indicado anteriormente a lo largo de estos años el conjunto de la
economía leonesa ha tenido un comercio exterior positivo, en donde los sectores con
saldo positivo duplica el de los sectores deficitarios. En conjunto tenemos 26 capítulos-
sectores con superávit comercial y 72 con déficit. En la Tabla 2 hemos recogido los diez
más importantes en ambos sentidos. Entre los primeros destacan los de productos ma-
nufacturados tales como los capítulos 72 (Productos de fundición de hierro y acero), 29
(Productos químicos orgánicos) y 85 (Aparatos y material eléctrico), así como los agro-
alimentarios 21 (Preparaciones alimenticias), 02 (carne), 22 (bebidas, excepto zumos) y
04 (leche y productos lácteos). Entre los capítulos deficitarios también se encuentran
capítulos correspondientes a productos manufacturados, tales como el 84 (máquinas y
aparatos mecánicos), el 87 (vehículos) y el 70 (vidrio y sus manufacturas), junto a los
agroalimentarios 07 (legumbres), 10 (cereales) y 03 (pescados, crustáceos y moluscos).
Es importante señalar la presencia de capítulos en ambas casos; es decir, como expor-
tadores y como importadores. Este hecho se debe a la presencia de comercio intrain-
dustrial en los sectores más importantes del aparato productivo provincial.
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5.- COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS

Sabemos que el comercio internacional de carácter inter-sectorial se basa inicial-
mente en la existencia de una ventaja comparativa entre ellos. Esto significa que los
sectores que poseen ventaja comparativa son aquellos que podemos considerar más
competitivos, pues son capaces de triunfar en los mercados internacionales en donde
la ausencia de protección y la oferta disponible solo permite actuar a los mejores. Por
el contrario, la desventaja es una muestra de debilidad competitiva.

En la literatura especializada la ventaja comparativa revelada (VCR) es uno de los
enfoques más comunes para analizar el comercio internacional desde que Bela Balassa
propusiera un índice para medir la ventaja comparativa revelada como medida de la
especialización del comercio internacional. Posteriormente diversos autores realizaron
nuevas aportaciones que han dado lugar a la existencia de varios indicadores para cal-
cular la ventaja comparativa revelada de los sectores de una economía. En nuestro
caso vamos a emplear los dos indicadores más utilizados: el saldo comercial relativo o
ventaja comparativa absoluta y el índice de contribución al saldo o ventaja comparativa
revelada relativa. 

En el comercio bilateral entre dos países el “saldo comercial relativo” es la relación
entre la balanza comercial y el comercio total bilateral de un sector. Este índice toma
valores entre +1 y –1, reflejando un índice positivo una ventaja y uno negativo la des-
ventaja. Si el índice presenta valores entre +1 y 0 estamos ante una situación que refleja
que en el país en estudio ese sector es exportador neto. El valor 1 indica especialización
(todo el comercio es de exportación) y, por lo tanto, la máxima ventaja. Si el Índice tiene
valores entre 0 y –1 entonces hablamos de un sector importador neto. Cuando el valor
es -1 estamos ante la no especialización ya que todo el comercio es de importación y,
por lo tanto, la máxima desventaja. Finalmente cuando el índice tiene valor 0 estamos
en una situación de igualación de exportaciones e importaciones.

Por lo tanto, alcanzarán valores positivos aquellos sectores donde hay ventaja com-
parativa del país sobre los demás y valores negativos donde hay desventaja compara-
tiva. De este modo obtenemos la relación de sectores en los que el territorio objeto de
estudio cuenta con ventaja comparativa y aquellos otros en los que tiene desventaja.

Este Índice tiene el inconveniente de que puede arrojar el mismo signo en todos los
sectores, no dando cuenta de la situación comparada de cada uno de ellos. Otro in-
conveniente es no tomar en consideración cuál es el comportamiento comercial agre-
gado del país al que se refiere. En el caso de un país con déficit comercial puede ocurrir
que una industria en la que la exportación sea menor que la importación (por tanto, un
saldo comercial negativo) tenga una posición comercial mejor que la del conjunto del
país, hecho este que no aparece reflejado en aquél indicador. Para superar estos in-
convenientes recurrimos al segundo índice.

El índice de contribución al saldo expresa la diferencia entre el saldo comercial
relativo de cada sector y el del conjunto de la economía. Este índice es un indicador
ordinal y no cardinal: el valor en sí del Índice no es relevante, lo que importa es el orde-
namiento de los sectores en función del valor obtenido, así como los cambios que se
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den a través del tiempo. Por lo tanto, el índice de contribución al saldo sirve para orde-
nar los distintos sectores en base a su competitividad.

Ambos indicadores son complementarios pues si el primero indica si la buena o
mala posición de un sector se debe a un comportamiento generalizado de la mayoría
de los sectores o solamente es el resultado del comportamiento de alguno de ellos, el
segundo precisa la contribución que cada sector hace al saldo en términos relativos,
al compararlo con el que presenta el conjunto de la economía.

Al aplicar ambos índices a las cifras de comercio exterior de la provincia de León
hemos obtenido una relación de sectores (Capítulos) coincidente, en donde la diferencia
se encuentra no en el orden de los sectores con ventaja comparativa sino en el valor
alcanzado por cada uno de ellos en el índice calculado. Por ese motivo presentamos
los valores obtenidos solamente con el segundo de los índices indicados. Para ver las
variaciones habidas en el amplio período de análisis vamos a presentar la evolución en
los primeros cinco años del período de los sectores que contaban con ventaja compa-
rativa al comienzo (1988), y a continuación como evolucionaron en los últimos cinco
años los sectores que tienen mayor ventaja comparativa en el último año (2010). 

Dos hecho destacan inmediatamente: por una parte, que los sectores con ventaja
comparativa han aumentado en estos veintitrés años (pasando de 16 en el año 1988 a
24 en 2010), y, por otra parte, se ha producido un desplazamiento en la competitividad.
En la tabla 3 aparecen los capítulos que en 1988 tenían ventaja comparativa relativa
positiva. En total dieciséis, y que podemos dividir en dos grupos: los que pierden la
ventaja y los que la mantienen. Entre los primeros encontramos las preparaciones a
base de cereales (capítulo 19), el algodón (51), los cereales (10), los azúcares y artículos
de confitería (17), el tabaco y sucedáneos (24), los productos de joyería (71) y el algodón
(52). Varios de ellos sectores nada significativos en la economía leonesa. Entre los sec-
tores con ventaja al principio y que la conservan en estos primeros años nos encontra-
mos con la lana (51), los productos de fundición de hierro y acero (barras, perfiles y
alambrón de acero) (72), las manufacturas de piedra (pizarra) (68), los productos far-
macéuticos (30), los libros, publicaciones y artes gráficas (49), la esteaita natural (25),
las frutas de cáscara (08) y los productos químicos orgánicos (29). Por lo tanto, en los
años ochenta los productos con ventaja comparativa clara eran fundamentalmente pro-
ductos de carácter primario, recursos naturales, productos químico farmacéuticos y
productos de fundición de hierro y acero.

En la tabla 4 se recogen los capítulos que tenían ventaja comparativa relativa positiva
en los últimos años. Como ya dijimos, el número se ha ampliado contando ahora con
24. Entre los que obtienen valores positivos en los cinco años tenemos los siguientes:
vino (22), productos de fundición de hierro y acero (barras, perfiles y alambrón de acero)
(72), preparaciones de alimentos (21), manufacturas de piedra (pizarra) (68), aparatos y
material eléctrico (85), carnes (02), conservas de carnes (embutidos) (16), pizarra y es-
teaita natural (25), y libros, publicaciones y artes gráficas (49). Por lo tanto, actualmente
la ventaja comparativa en la economía leonesa se ha diversificado apareciendo, junto
con clásicos sectores productores de recursos naturales, otros que elaboran productos
manufacturados en base a inputs procedentes del exterior y a materias primas provin-
ciales, especialmente en el sector alimentario.
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1988Capítulo
0,63

1989
0,81

1990
0,65

1991
0,93

1992
-1,1019 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL

0,63 - -1,18 -1,02 -0,2224 TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS

0,63 - -1,18 -0,23 -0,6046 MANUFACTURAS DE CESTERÍA

0,63 -1,04 -1,18 -1,02 -1,1252 ALGODÓN

0,62 0,73 0,36 0,57 - 0,8151 LANA Y PELO FINO

0,59 0,75 0,80 0,94 0,6272 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO

0,59 0,74 -1,18 -0,01 -1,1210 CEREALES

0,58 0,76 0,69 -0,71 0,4508 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR

0,57 0,76 0,72 0,89 0,7168 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO

0,57 0,77 0,58 0,69 0,6430 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

0,46 0,72 0,70 0,80 0,7149 LIBROS, PUBLICACI.; ARTES GRÁF

0,38 -1,19 -1,18 -1,02 -1,1117 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA

0,36 0,30 0,45 0,49 0,4629 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS

0,33 -0,97 -1,18 -0,95 -1,1271 PIEDRA, METAL. PRECIO.; JOYER.

0,29 -1,19 -1,18 -1,02 -1,1265 ARTÍCULOS DE SOMBRERERÍA

0,46 0,62 0,04 0,38 0,6225 SAL, YESO, PIEDRAS (PIZARRA Y
ESTAITA NATURAL) S/ TRABAJAR

Tabla 3
SECTORES CON VENTAJA COMPARATIVA REVELADA RELATIVA POSITIVA EN 1988

2006Capítulo
0,77

2007
0,65

2008
0,64

2009
0,55

2010
0,6622 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)

0,64 0,72 0,75 0,62 0,6572 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO

0,79 0,74 0,73 0,60 0,6421 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA

0,74 0,67 0,72 0,57 0,6168 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO

0,24 -0,36 0,35 0,41 0,4946 MANUFACTURAS DE CESTERÍA

-0,10 -0,12 0,24 0,27 0,4630 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

0,32 0,29 0,34 -0,01 -1,1285 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS

0,53 0,41 0,60 0,48 0,4102 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES

-0,28 -0,01 -0,45 -0,57 0,3943 PELETERÍA Y SUS CONFECCIONES

-0,88 -0,98 -0,24 -0,18 0,3673 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO

0,20 -0,02 0,13 0,20 0,3627 COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL.

0,23 0,61 0,69 0,46 0,3216 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO

0,48 0,48 0,69 0,35 0,3125 SAL, YESO, PIEDRAS (PIZARRA Y
ESTAITA NATURAL) S/ TRABAJAR

0,33 0,18 0,48 0,01 0,2849 LIBROS, PUBLICACI.; ARTES GRÁF

-0,13 -0,19 0,14 0,06 0,2344 MADERA Y SUS MANUFACTURAS

-0,80 -0,76 -0,51 -0,10 0,2119 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL

0,67 0,67 0,38 0,39 0,1826 MINERALES, ESCORIAS Y CENIZAS

Tabla 4
SECTORES CON VENTAJA COMPARATIVA REVELADA RELATIVA POSITIVA EN 2010

-0,60 -0,73 -0,56 -0,16 0,1870 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS

-0,05 -0,22 -0,07 -0,49 0,1604 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV

-1,00 -1,15 -0,67 0,07 0,1683 MANUFACT. DIVERSAS DE METALES

0,56 0,11 0,79 0,55 0,1141 PIELES (EXC. PELETER.); CUEROS

0,19 -0,73 -1,13 -0,59 0,0917 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA

0,14 0,30 0,36 0,21 0,0229 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS

-0,03 0,49 0,37 0,33 0,0232 TANINO; MATERIAS COLORANTES; P
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Importaciones

58,05

79,13

90,74

95,03

Tabla 5
CONCENTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR POR PAÍSES

1988-1990Exportaciones

51,85Cinco países

70,20Diez países

78,80Quince países

84,71

53,86

78,42

88,78

93,55

1991-2000

55,67

73,19

81,11

86,55

52,17

74,83

88,03

92,96

2001-2010

72,43

81,65

86,98

90,27Veinte países

Cinco países

Diez países

Quince países

Veinte países

Por Áreas geográficas (veáse tabla 6) el comercio exterior de León está concen-
trado fundamentalmente en los países de la Unión Europea, pues tanto en el caso de
las exportaciones como en el de las importaciones su peso representa una mayoría
absoluta muy elevada (83% en las exportaciones y 65% en las importaciones). Sin em-
bargo, existen algunas diferencias interesantes entre las compras y ventas exteriores
que merece la pena detallar.  En el caso de las exportaciones la deriva hacia los países
socios comunitarios es muy fuerte y ha supuesto pasar de vender en ellos el 55% de

6.- ANALISIS GEOGRAFICO DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE LEON

Para concluir este análisis del comercio exterior de la provincia de León es necesario
conocer su configuración geográfica, es decir, en donde se encuentran los mercados
de clientes y proveedores. La primera idea que surge al analizar la información dispo-
nible de estos veintitrés años es la existencia de un alto grado de concentración de las
operaciones de comercio en un reducido número de países. 

Para evitar los efectos que algún año individual puede producir sobre la evolución
de la cartera de clientes y proveedores hemos acumulados los datos en tres períodos
coincidentes con las décadas transcurridas: finales de los ochenta (1988 a 1990), década
de los noventa  (1991 a 2000) y primera década del nuevo siglo (2001 a 2010). A conti-
nuación se ha considerado la situación de los cinco, diez, quince y veinte primeros clien-
tes/proveedores y las cifras obtenidas se han recogido en la tabla 5. El resultado muestra
una situación con tres características fundamentales: el comercio exterior de la provincia
de León está muy concentrado en apenas cinco países que durante todo el período
analizado suponía más del 50% de todo el comercio exterior. En el caso de las expor-
taciones está concentración se ha incrementado sustancialmente pasando del 52% a
finales de los ochenta a superar el 72% durante la década del 2000. Por el contrario, en
el caso de las importaciones la evolución ha sido al contrario pues aunque siga estando
muy concentrada se ha reducido del 58 al 52%. Con sólo diez países la concentración
ya resulta muy elevada en ambos casos, 82% para las exportaciones y 75% para las
importaciones, por lo que no merece la pena añadir ningún comentario más.
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nuestras exportaciones en los años ochenta al 83% en la última década. Este incre-
mento europeo se ha producido a costa de otros destinos extra-europeos, concreta-
mente el norteamericano (Estados Unidos y Candá), que del 12% ha pasado al 2%, y
del asiático, especialmente los países de Asia oriental (China, Hong-Kong, Japón, Corea
del Sur, Taiwan y Macao), que de recibir el 15% de nuestra ventas, a finales de los
ochenta, han pasado a recibir apenas el 3%. Pero teniendo en cuenta que durante los
años analizados se han producido los procesos más importantes de ampliación de la
Unión Europea conviene saber si el incremento de clientela europea se debe a la pre-
sencia de los nuevos socios o, por el contrario, se aspoya en los socios que España se
encontró en la CEE cuando se produjo nuestra incoproración y la de Portugal en 1986.
Este es un dato que puede resultar de sumo interés para conocer el comportamiento
de nuestro sector exterior ante la incoproración de nuevos mercados a la Unión. En el
gráfico 12 encontramos representadas las exportaciones a las Unión Europea con 12
miembros, 15, 25 y 27 a partir del año en el que se produce la ampliación correspon-
diente. Pues bien, resulta evidente que la clientela de los productos leoneses se en-
cuentra en la Europa de los 12: Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda,
Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Reino Unido. La gráfica muestra como su
línea determina la evolución del total y además es la más elevada.

En cuanto a las importaciones la evolución ha sido diferente a lo ocurrido con las
exportaciones, pues siendo la Unión Europea nuestro principal proveedor, en las últi-
mas décadas su peso se ha reducido en favor de países no comunitarios. Así, si a fi-
nales de los ochenta de los países de la UE procedían el 71% de nuestras compras,
esta cifra se ha reducido hasta el 65% en los años del dos mil. La menor presencia de
productos comunitarios ha ocurrido al tiempo que aumentaba la entrada de mercan-
cías de procedencia asiática, especialmente de los países de Asia oriental, que de re-
presentar el 1,3% de nuestras importaciones en los ochenta han pasado al 8% en la
última década. Una fuente de aprovisionamiento que ha mantenido su posición es
Norteamérica que se ha mantenido en torno al 7%. También han tenido un protago-
nismo importante los países iberoaméricanos con una ligera reducción del 10% al
8,2%, monstrando así una notable resistencia a perder protagonismo. Como puede
verse en el gráfico 13, al igual que ocurría con las exportaciones, en el caso de los
países comunitarios los miembros de la UE12 son nuestros principales proveedores
de mercancías.
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Área geográfica 1988-1990

70,99

1988-1990

67,92

1988-1990

64,51Unión Europea

Tabla 6
COMERCIO EXTERIOR LEÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS (%)

1988-1990

55,42

1991-2000

63,11

2001-2010

83,03

62,97 56,27 54,36Zona Euro46,27 56,80 72,48

8,02 11,65 10,15Resto UE9,15 6,32 10,55

5,63 2,71 2,36Resto Europa3,17 1,87 1,47

6,89 7,89 7,62América del Norte12,43 4,59 2,32

10,01 12,02 8,22Iberoamérica4,87 6,22 3,53

0,00 0,00 0,05Resto de América0,02 0,01 0,12

0,06 0,21 0,15Oriente Medio5,06 7,71 1,03

1,30 2,17 7,94Asia Oriental14,75 11,23 3,16

2,13 5,02 3,82Resto Asia2,06 2,15 1,69

0,08 0,24 0,55Magreb1,13 0,59 0,66

2,63 0,83 0,54Resto África0,88 1,01 0,68

0,28 0,14 0,07Oceanía0,16 0,19 0,19

0,01 0,00 0,03Sin determinar0,06 0,03 0,03

Gráfico 12
Exportaciones a la Unión Europea (%/Total)

Gráfico 13
Importaciones de la Unión Europea (%/Total)
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%1988-1990

14,2552.368,79Italia

%1991-2000

14,57328.201,90Francia

%

20,41Italia

Tabla 7
EXPORTACIONES DE LEÓN POR PAÍSES: PRINCIPALES CLIENTES (miles de euros)

2001-2010

1.258.134,68

13,0447.899,94Francia 13,44302.688,03Italia 17,26Francia 1.064.072,68

10,4638.432,17Alemania 12,99292.473,40Portugal 16,42Alemania 1.012.286,46

9,3134.194,80USA 9,15206.071,06Alemania 12,71Portugal 783.513,17

4,8017.645,11Reino Unido 5,52124.289,07Irán 5,63Reino Unido 347.399,25

51,85190.540,81Cinco 55,671.253.723,46 72,434.465.406,24

4,6617.141,80Hong-Kong 4,2595.622,68Reino Unido 2,14Suecia 132.222,26

4,0915.025,65China 3,9889.627,94China 2,09Bélgica y Luxemb. 128.916,02

3,6513.427,65Japón 3,4176.826,78Hong-Kong 1,80USA 111.159,21

3,1311.492,43Canadá 3,0769.027,74Bélgica y Luxemb. 1,80Países Bajos 110.985,54

2,8110.337,44Países Bajos 2,8163.299,46Canadá 1,39Irlanda 85.571,96

2,549.350,28Portugal 1,7840.159,33USA 1,23China 75.716,36

1,746.393,10Polonia 1,6637.357,39Corea del Sur 1,09Dinamarca 67.367,84

1,495.483,66Dinamarca 1,6236.440,56Países Bajos 1,06Grecia 65.207,03

1,445.298,00Irán 1,5635.182,13Japón 0,98Suiza 60.587,67

1,385.058,38Suiza 1,3029.320,06Argentina 0,96Japón 59.436,38

78,80289.549,20Quince 81,111.826.587,53 86,985.362.576,51

1,244.570,29Siria 1,2928.989,97Siria 0,79México 48.519,00

1,204.393,16Iraq 1,2828.910,09Irlanda 0,73Finlandia 44.915,42

1,184.318,69Corea del Sur 1,0824.331,43Suiza 0,72India 44.670,11

1,174.288,49Taiwán 0,9321.046,19Suecia 0,53Corea del Sur 32.705,93

1,134.165,63Argentina 0,8619.283,79México 0,52Canadá 31.773,93

84,71311.285,46Veinte 86,551.949.149,00 90,275.565.160,90

Descendiendo al nivel de país hemos elaborado las tablas 7 y 8 para recoger los
flujos comerciales con los socios más importantes de la economía provincial. Alemania,
Francia e Italia son nuestros principales clientes y proveedores. Como compradores
fueron el destino del 38% de las exportaciones leonesa en el período 1988-1990 y del
54% en la década del 2000. La cuarta posición era ocupada por Estados Unidos a co-
mienzos del período analizado pero fue desplazado en los años noventa y dos mil por
Portugal, convirtiéndose nuestro vecino, desde 1993, en uno de los principales socios
comerciales. Como puede verse en la tabla 7, en solo cinco clientes, y de manera cre-
ciente, se concentra la mayoría de las exportaciones (más del 70% actualmente) y entre
los veintes primeros países la presencia de países miembros de la UE se ha incremen-
tado sucesivamente pasando de 8 en los ochenta, a 12 en la década del 2000. Eviden-
temente la cara negativa de este proceso es la pérdida progresiva de diversificación
de clientes. 
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%1988-1990

24,8555.256,50Alemania

%1991-2000

15,76245.233,07Alemania

%

16,28Francia

Tabla 8
IMPORTACIONES DE LEÓN POR PAÍSES: PRINCIPALES PROVEEDORES (miles de euros)

2001-2010

608.858,07

15,3234.071,67Francia 13,68212.753,78Francia 14,08Alemania 526.571,64

6,9515.457,91Italia 10,98170.877,57Italia 8,09Italia 302.580,62

5,8913.096,36Portugal 6,81105.990,92Reino Unido 7,02Países Bajos 262.590,63

5,0411.212,85Argentina 6,62102.983,50México 6,71Portugal 250.921,80

58,05129.095,29Cinco 53,86837.838,84 52,171.951.522,76

4,9010.895,16Países Bajos 5,5386.014,41Países Bajos 5,56China 208.056,35

4,5310.069,63USA 5,4684.863,28Portugal 4,54México 169.834,60

4,169.257,15México 4,9877.484,31USA 4,25USA 158.972,79

4,048.984,54Reino Unido 4,8274.990,99Argentina 4,20Reino Unido 157.018,77

3,457.672,11Suiza 3,7858.733,14Indonesia 4,12Bélgica y Luxemb. 153.999,18

3,317.366,55Bélgica y Luxemb. 3,4653.809,37Bélgica y Luxemb. 3,37Canadá 126.117,62

2,385.299,53Sudáfrica 2,9045.117,77Canadá 3,06Argentina 114.445,10

2,295.082,89Canadá 1,5323.832,78Suecia 2,76Dinamarca 103.339,19

1,824.037,52Suecia 1,2819.907,60Turquía 2,20Indonesia 82.340,23

1,814.035,13Turquía 1,1918.455,29Austria 1,81Suecia 67.530,63

90,74201.795,50Quince 88,781.381.047,78 88,033.293.177,22

1,032.280,70Austria 1,0416.308,54China 1,48Corea del Sur 55.423,71

0,891.981,50Polonia 1,2816.125,93Suiza 1,12India 41.781,68

0,821.813,86Japón 0,9815.259,80Dinamarca 0,84Austria 31.569,97

0,781.743,29Indonesia 0,8613.432,96Polonia 0,78Finlandia 29.287,80

0,781.729,28Dinamarca 0,8413.108,38República Checa 0,70Suiza 26.327,39

95,03211.344,13Veinte 93,551.455.283,39 92,963.477.567,77

En el caso de las importaciones (véase tabla 8) de nuevo Alemania, Francia e Italia
son los principales proveedores pero como quiera que la concentración del comercio
de las compras exteriores ha evolucionado en sentido contrario a lo ocurrido con las
exportaciones, es decir, se ha reducido, en consecuencia el peso de estos países tam-
bién lo ha hecho, pasando de suponer el 47% al 38,4% de las importaciones totales.
Otra situación específica de las importaciones es la presencia en posiciones relevantes
de países no europeos con un ligero crecimiento de su peso en nuestras importaciones
totales. Así, entre los veinte primeros importadores los países no europeos pasaron de
representar el 23% de las importaciones totales al 27% en la década del dos mil. Por
otra parte, Aunque no se ha reducido la presencia de países europeos entre los veinte
primeros proveedores si que se ha producido un cambio de protagonistas en las pri-
meras posiciones durante estas décadas. Argentina, Estados Unidos y México eran los
proveedores no europeos mejor situados en los años 1988-1990, pero al cabo de dos
décadas China se ha convertido es nuestro principal proveedor no europeo, adelan-
tándose a los dos países americanos más importantes (México y Estados Unidos).
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7.- CONCLUSIONES.

En los últimos 25 años la economía leonesa se ha visto fuertemente condicionada
por el proceso de integración de España en la Comunidad Económica Europea, hoy
Unión Europea, y por su afán de romper su secular aislamiento e integrarse en la eco-
nomía internacional.

La información disponible desde 1988 de las cifras de comercio exterior nos ha per-
mitido hacer un análisis del que hemos extraído las siguientes conclusiones sobre el
comportamiento de su sector exterior:

- La economía leonesa parece haberse volcado al mercado nacional, no siendo
capaz de orientarse hacia los mercados internacionales. La apertura exterior y la
propensión exportadora de la economía leonesa siempre ha sido notablemente
menor que la alcanzada por las economías nacional y autonómica.

- El sector exterior tiene un comportamiento positivo porque obtiene un superávit
permanente, lo que supone una aportación positiva al conjunto de la economía
provincial; es decir, siempre impulsa su desarrollo y no lo frena como ocurre en la
economía nacional.

- En los años analizados se ha producido un cambio importante en la composición
sectorial de las exportaciones mientras que las importaciones han sido más esta-
bles.

- Desde un punto de vista sectorial el grado de concentración de las operaciones
de comercio internacional es importante por el lado de las exportaciones y bas-
tante diversificado en el caso de las importaciones. 

- Los principales productos exportados durante estos veintitrés años fueron: las
barras y perfiles de acero y el alambrón de acero inoxidable (que mantienen su
importancia); los antibióticos y ácidos nucleicos; la pizarra natural; las partes des-
tinadas a motores y generadores eléctricos y las destinadas a grupos electrógenos
y convertidores eléctricos; los hilos y cables eléctricos; las salsas preparadas; el
cobre refinado en bruto; el vidrio; el queso, la carne de porcino y el vino.

- Los principales productos importados han sido: las máquinas para la construc-
ción, las laminadoras para metal y las máquinas y aparatos mecánicos con función
propia; los garbanzos, alubias y lentejas; los compuestos aminados con funciones
oxigenadas, los antibióticos y los ácidos monocarboxílicos acíclicos saturados y
su anhídridos; la cebada, el maíz y el trigo; los vehículos para tansporte de mer-
cancías, los automóviles de turismo y los vehículos automóviles para usos espe-
ciales; en los plásticos los polímeros de etileno, los poliacetales y las placas,
láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas; finalmente
aparatos y material eléctrico tales como los cuadros, paneles, consolas, armarios
y demás soportes, y las partes destinadas a motores y generadores eléctricos,
los hilos y cables, y las lámparas y tubos eléctricos.
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- Los sectores con ventaja comparativa han aumentado y se han diversificado en
estos veintitrés años y, además, se ha producido un desplazamiento en la com-
petitividad. Los sectores que actualmente cuentan con ventaja comparativa son:
el vino, los productos de fundición de hierro y acero (barras, perfiles y alambrón
de acero), las preparaciones de alimentos, las  manufacturas de piedra (pizarra),
los aparatos y material eléctrico, la carnes de porcino, las conservas de carnes
(embutidos), la pizarra y esteaita natural, y los libros, publicaciones y artes gráficas. 

- El comercio exterior está concentrado en muy pocos países, especialmente los
socios comunitarios europeos integrados en el grupo denominado UE12, que son
los que componía la Unión en el momento de integración de España.

- Los principales clientes y proveedores de la economía leonesa son Francia, Italia,
Alemania y Portugal.

- Los países no europeos tienen escasa relevancia y particularmente solo como
proveedores de mercancías, siendo los más importantes China, México y Estados
Unidos.
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