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ción de alimentos es con mucho 
la mayor utilizadora de recursos 
hídricos, empleando un 70 por 
100 de los mismos. El sistema 
agroalimentario demanda casi 
un 30 por 100 de la energía con-
sumida en los países de la Unión 
Europea, es causante del 60 por 
100 de la pérdida de biodiversi-
dad terrestre global y representa 
más del 25 por 100 de las emi-
siones totales de gases de efecto 
invernadero. El regadío también 
requiere energía, y además con-
lleva una sobreexplotación de 
acuíferos en escenarios de se-
quía. Todo ello nos lleva a esce-
narios de aumento de los costes 
de producción. 

Por el lado de la demanda 
actúa la llamada transición nu-
tricional, un cambio de patrón 
de consumo que ejerce una pre-
sión sobre los recursos naturales 
(Popkin et al., 2002). Tiene lugar 
en un contexto mundial donde 
el objetivo Hambre Cero de la 
Agenda 2030 se revela como 
cada vez más difícil de alcanzar. 
La cantidad y la calidad de los 
alimentos consumidos por la 
población se relacionan direc-
tamente con hábitos alimenta-
rios, con dietas ricas en procesa-
dos y no siempre saludables. El 

Resumen

Este artículo examina los factores condi-
cionantes de la evolución de los precios de los 
alimentos, que han contribuido de manera 
importante a la inqación general en spa�a. 
La evolución registrada de los precios en 
spa�a Ë en los mercados mundiales reqe�a 
que buena parte de la inqación de los precios 
de los alimentos es importada del exterior, 
incluyendo factores de naturaleza global, re-
lacionadas con conqictos o sequías. �as pro-
puestas de distintos actores incluyen esfuerzos 
colaborativos para superar la atomización 
del sector, mejoras logísticas y digitalización, 
difusión de innovaciones comerciales, tec-
nológicas y organizativas, más transparencia 
en la cadena agroalimentaria, y educación 
de la ciudadanía para un consumo saludable 
y responsable.
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Abstract

This article examines the factors 
conditioning the evolution of food prices, 
which have contributed significantlË to general 
inflation in Spain. The observed evolution of 
prices in Spain and in world markets reflects 
that a substantial part of the inqation in food 
prices is imported from abroad, including 
factors of a global nature, related to conqicts 
or droughts. The proposals from different 
actors include collaborative efforts to overcome 
the atomization of the sector, logistical 
improvements and digitalization, dissemination 
of commercial, technological and organizational 
innovations, more transparency in the agri-food 
chain, and citizen education for healthy and 
responsible consumption.
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I. INTRODUCCIÓN

EN lo que llevamos de si-
glo XXI estamos asistiendo 
a una época de turbulen-

cias en los mercados alimenta-
rios. A principios de siglo parecía 
que las mejoras tecnológicas en 
la producción facilitarían la dis-
ponibilidad de alimentos a una 
población mundial creciente. 
Posteriormente se acentuaron las 
tensiones que afectan, a medio 
plazo, a la capacidad del plane-
ta para atender las necesidades 
crecientes de alimentos, lo que 
se reqe�a en sus precios. n este 
artículo nos referimos a los fac-
tores que pueden presionar al 
alza estos precios, evaluamos su 
evolución reciente en spa�a Ë 
sugerimos algunas propuestas 
para mejorar el funcionamiento 
de los mercados. 

Hay factores de medio y lar-
go plazo que contribuyen a ex-
plicar los movimientos al alza de 
los precios de los alimentos. Por 
un lado, existe un problema de 
oferta asociado al deterioro de 
la capacidad productiva en mu-
chas zonas del planeta, afecta-
das por el calentamiento global 
(European Commission, 2017). 
En términos globales, la produc-
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efectos de la inq ación, este tra-
bajo parte de dos hipótesis. La 
primera es que una ganancia en 
la efi ciencia del funcionamiento 
de la cadena alimentaria, a nivel 
doméstico, debería jugar a favor 
de reba�ar las tensiones inq acio-
nistas que puedan tener una cau-
sa externa. La segunda hipótesis, 
complementaria con la anterior, 
es que los propios actores, des-
de sectores diversos de la cadena 
agroalimentaria, pueden realizar 
propuestas positivas para respon-
der a las alzas de precios y poder 
contrarrestar sus efectos. 

II. INFLACIÓN ALIMENTARIA. 
LO QUE LAS SERIES 
REVELAN

1. Factores internacionales 
de las oscilaciones de 
precios de los alimentos

spa�a está integrada en los 
mercados mundiales de alimen-
tos y de materias primas, lo que 
implica que buena parte de la 
inq ación puede verse originada 

aumento de precios, agravado 
por la crisis del COVID-19 y los 
conq ictos en el ste de uropa 
y Oriente Próximo, han provoca-
do efectos contradictorios: por 
un lado, el consumo de produc-
tos locales puede haberse visto 
favorecido, pero por el otro, las 
pérdidas de ingresos de muchas 
familias pueden haber afectado 
la calidad de las dietas (Willet et 
al., 2019; Green et al., 2021). 

Las tensiones sobre la oferta 
y la demanda de alimentos a ni-
vel internacional parecen haber 
instalado a partir de la segunda 
mitad de la pasada década un es-
cenario de precios relativamente 
elevados en los productos agro-
alimentarios y en algunos medios 
de producción esenciales, como 
la energía y los fertilizantes. Entre 
2006 y 2008, el índice global de 
precios de los alimentos elabo-
rado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO, por 
sus siglas en inglés) registró un 50 
por 100 de incremento, con osci-
laciones que volvieron a la nor-
malidad entre 2015 y 2017, pero 
con subidas de precios a partir de 
2019 y, sobre todo, entre 2020 y 
2022. Los precios de los alimen-
tos constituyen un indicador de 
cambios coyunturales y estructu-
rales en la escena mundial, como 
el coste de los insumos, el precio 
de la energía, los conq ictos bcli-
cos o las presiones climáticas.

En el presente artículo se pro-
pone evaluar los nuevos esce-
narios de precios en la cadena 
alimentaria en spa�a. ©Cuál ha 
sido la evolución de los precios 
generales y cuál ha sido la con-
tribución a la misma de los pre-
cios de los alimentos¨ ©Por quc 
decimos que la inq ación es un fe-
nómeno importante en tiempos 
recientes¨ ©Son sus causas de na-
turaleza doméstica o internacio-

nal¨ ©Cuál ha sido la transmisión 
de precios a distintos niveles de 
la cadena¨ ©�an sido la evolución 
de precios pagados un factor 
condicionante de la rentabilidad 
de las explotaciones agrarias? 

El artículo no se circunscribe 
solo a la descripción y diagnósti-
co de los factores de evolución de 
los precios de los productos agro-
alimentarios, sino que, además, 
plantea posibles soluciones para 
mejorar el funcionamiento de los 
mercados en spa�a. Se parte de 
la evidencia de la efi cacia parcial 
de las medidas antiinq acionistas 
adoptadas por las políticas públi-
cas europeas �	anco de spa�a, 
2023). En este sentido, el trabajo 
plantea mejoras en el modo de 
operar de los mercados. Para ello, 
ofrece los resultados de un estu-
dio que contó con la participa-
ción de una veintena de expertos 
vinculados a los distintos eslabo-
nes de la cadena agroalimenta-
ria de la Comunidad Valenciana. 
Reconociendo los esfuerzos que 
se han realizado desde la Ad-
ministración para suavizar los 

GRÁFICO 1
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cambios repentinos en la de-
manda exterior de productos 
básicos. Hay que destacar, de 
todos modos, que se ha re-
gistrado un menor crecimien-
to económico en Asia y otros 
países emergentes desde 
2021. Este hecho puede ha-
ber controlado el alza de pre-
cios, pero del mismo modo, 
el fi n de las restricciones sa-
nitarias en China por el fi n de 
la pandemia supuso un factor 
al alza de la demanda en ese 
país, lo que ejerció presión en 
los mercados mundiales.

– La guerra de Ucrania, tras la 
invasión rusa, supone un fac-
tor clave de disrupción del 
comercio de cereales. No es 
irrelevante la posibilidad o no 
de abrir el comercio de tri-
go de la región en conq icto 
(Mourenza, 2022). A falta de 
un acuerdo con Rusia, el 
transporte de cereales se ve 
constre�ido, a pesar de los 
esfuerzos de Ucrania y la 
OTAN de abrir corredores en 
la zona del mar Negro. La si-
tuación de conq icto en  rien-
te Próximo no contribuye a 
estabilizar el mercado en la 
región del Mediterráneo.

– La producción agroalimenta-
ria a nivel mundial también se 
ha visto afectada por el fuerte 
incremento en los precios de 
los insumos adquiridos por 
los agricultores, en particular 
de la energía, los fertilizan-
tes y el gas necesarios para la 
producción.

– A la inestabilidad de las cose-
chas podemos a�adir la ines-
tabilidad que generan las pro-
pias políticas públicas, como 
es el caso de las restricciones a 
la exportación, como ha ocu-
rrido con el arroz de la India.

Más allá de describir la evolu-
ción coyuntural de los mercados, 
nos interesa identifi car los facto-
res exteriores condicionantes de 
los precios de los alimentos a 
nivel doméstico. Son factores, 
en muchos casos, de naturaleza 
global, y nuestros Gobiernos dis-
ponen de un margen de manio-
bra limitado para corregirlos.

©Cuáles han sido los condi-
cionantes exteriores en los últi-
mos a�os¨

j Son destacables las q uctua-
ciones de las cosechas por 
factores agroclimáticos, como 
ocurrió en 2021 con las se-
quías en países como Estados 
Unidos, Canadá o Rusia (Euro-
pean Commission, 2022).

– La pandemia del COVID-19 
contribuyó a una ruptura de 
las cadenas de suministro a 
nivel internacional y nacional. 

– De manera complementaria, 
el fi n de la pandemia produ-
jo una liberación de una de-
manda insatisfecha que im-
plicó un tensionamiento de 
dichas cadenas, provocando 

en, o al menos inq uida por, per-
turbaciones exteriores. 

El índice de precios de los ali-
mentos elaborado por la FAO 
contiene la variación mensual de 
los precios de una canasta bási-
ca de alimentos (1). El índice al-
canzó un máximo en lo que va 
de siglo en el segundo trimestre 
de 2022. Los niveles en 2023 ya 
eran inferiores y equivalentes a 
los niveles de 2021, pero todavía 
sensiblemente superiores a los de 
2020 �vcase gráfi co 2 . s decir, 
aunque la espiral de precios pare-
ce desacelerarse, la situación in-
ternacional a mediados de 2023 
estaba lejos de normalizarse.

Es claro que la evolución di-
fi ere según el producto del que 
se trate. Podemos observar una 
tónica similar a la del índice ge-
neral en algunos productos bási-
cos como es el caso de los cerea-
les y los productos lácteos, estos 
últimos con más oscilaciones. En 
otros productos han sido llama-
tivas las alzas de precios. Entre 
estos podemos destacar los acei-
tes vegetales, cuyo índice de pre-
cios ponderado alcanzó un pico 
en el primer semestre de 2022. 

GRÁFICO 2
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS A NIVEL 
INTERNACIONAL
2015=100
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�uenteU Elaboración propia con datos de la Food and Agricultural Organization (FAO).
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al productor en spa�a suelen 
ser consecuencia de las oscilacio-
nes de los mercados internacio-
nales, excepto en algunos pro-
ductos donde nuestro país tiene 
un peso signifi cativo, como es el 
caso del aceite de oliva.

Siendo los choques interna-
cionales relevantes para explicar 
las variaciones de los precios de 
los alimentos, muchos de ellos 
quedan amortiguados en el mer-
cado interno de la Unión Europea 
(UE). Como se observa en el grá-
fi co 3, la propia comparación del 
Global �ood �ndeÊ y del índice 
de precios al consumo (IPC) del 
grupo de alimentos y bebidas no 
alcohólicas en spa�a ilustra que 
la transmisión de los choques 
internacionales al mercado inte-
rior no es completa. Esto ocurre 
tanto al alza como a la baja. Así, 
tampoco es evidente que caídas 
en los precios internacionales se 
vayan a trasladar a los consumi-
dores espa�oles de manera in-
mediata.

Uno de los principales moti-
vos de esta transmisión parcial de 
las oscilaciones de precios en el 

publicado por el Instituto Nacio-
nal de Estadística, el IPC general 
en agosto de 2023 era un 13 
por 100 superior, mientras que 
el IPC correspondiente al grupo 
de alimentos había crecido un 
23 por 100. 

�a inq ación de precios de los 
alimentos tiene, por tanto, una 
contribución signifi cativa a la in-
q ación general, tanto por su evo-
lución reciente como por su im-
portancia en los presupuestos fa-
miliares. Podemos constatar, ade-
más, un aspecto regresivo en la 
inq ación alimentaria, pues tien-
de a afectar más a los hogares 
de menos ingresos, cuya propor-
ción del gasto en alimentación 
es comparativamente superior al 
peso de otros productos y servi-
cios en la cesta de la compra.

©Quc inq uencia e�ercen los 
precios de los primeros eslabo-
nes de la cadena agroalimen-
taria? El incremento de precios 
percibido por los productores 
agrarios no es la causa de la in-
q ación, pues en general, como 
se vio antes, buena parte de la 
inq ación se importa. �os precios 

– El papel de los estándares 
ambientales, la relajación de 
las zonas de interés ecológico 
en el uso de la tierra y los nue-
vos ecoesquemas de la Políti-
ca Agrícola Común (PAC) en 
Europa pueden afectar a la 
capacidad productiva de los 
europeos de productos bási-
cos. 

Siendo como son relevantes 
los factores geopolíticos interna-
cionales o la variabilidad de las 
cosechas, su inq uencia depende 
del grado en que los produc-
tores agrícolas y ganaderos se 
adaptan a las perturbaciones.

En resumen, hay aspectos de 
la inq ación de precios de los ali-
mentos que son consecuencia 
de perturbaciones exteriores difí-
ciles de controlar. Ello no impide 
que podamos o debamos traba-
jar a favor de cadenas de sumi-
nistro más efi cientes Ë me�orar 
la capacidad de abastecernos 
localmente cuando sea factible.

2. Los precios de 
los productos 
agroalimentarios 
y la inq aci�n ueneral

La evolución de los precios de 
los alimentos ha contribuido sig-
nifi cativamente a la inq ación ge-
neral en spa�a, lo que no es de 
eÊtra�ar por su peso en la cesta 
de la compra, que alcanza apro-
ximadamente el 25 por 100 del 
gasto de los hogares espa�oles. 
Este impacto es superior al obser-
vado en el conjunto de la Unión 
Europea, donde, según el Banco 
de spa�a, el peso de los alimen-
tos es de tan solo el 20 por 100 
del gasto promedio de los hoga-
res (Borrallo et al., 2023). 

Si tomamos como referencia 
el promedio del índice de pre-
cios de consumo (IPC) de 2021, 

GRÁFICO 3
EVOLUCIÓN DEL GLOBAL FOOD INDEX Y DEL IPC ALIMENTARIO 
EN ESPAÑA 
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de evolución de los precios, se-
gún estos sean productos alma-
cenables o productos frescos. 
�aË varios datos que req e�an 
las difi cultades de adaptación 
de los productores agrarios en 
las regiones mediterráneas ante 
las q uctuaciones de los precios 
y las cosechas:

– El componente de «ayudas 
de la PAC» no juega como 
compensador o amortigua-
dor en el caso de las frutas 
y hortalizas frescas, que son 
productos menos benefi cia-
dos por los sistemas de ayu-
da europeos.

j �as q uctuaciones de precios 
de los productos frescos tie-
nen una menor inq uencia de-
rivada de las causas exógenas 
y se deben más a factores 
internos relacionados con las 
cosechas, el a�o hidrológico Ë 
el funcionamiento de la cade-
na de valor, tanto en el mer-
cado doméstico como en el 
cercano mercado interior de 
la UE. 

productos es mayor. Por ejem-
plo, el coste de los alimentos 
para la población de regiones 
muy urbanizadas, como ocurre 
con el arco mediterráneo es-
pa�ol, es muË dependiente de 
los costes de materias primas 
agrícolas provenientes de otras 
regiones espa�olas o del eÊte-
rior, como son los casos de los 
cereales, los productos lácteos o 
las carnes. 

– En tercer lugar, la especiali-
zación agraria en las regiones 
mediterráneas espa�olas radi-
ca principalmente en produc-
tos frescos, cuya volatilidad 
de precios es considerable. 
Así, por ejemplo, en regiones 
como la Comunitat Valencia-
na, la suma de cítricos, plan-
tas Ë q ores Ë vegetales frescos 
supone casi el 60 por 100 del 
valor de la producción agraria 
según el Observatorio sobre el 
Sector Agroalimentario de las 
regiones espa�olas �Maudos 
y Salamanca, 2022).

No es, por tanto, inexacto ha-
blar de patrones diferenciados 

mercado interior son los niveles 
de ayuda a la agricultura, en for-
ma de pagos directos que con-
templan diversas modalidades en 
el marco de la PAC. Los precios 
de la mayoría de las materias 
primas agrícolas (los llamados 
commodities) en la UE se han 
situado dentro de intervalos de 
oscilación más limitados que 
los precios internacionales. Así 
lo req e�an estudios que utilizan 
modelos econométricos auto-
rregresivos para mostrar que los 
precios europeos de los produc-
tos alimentarios a nivel minorista 
tienden a demostrar una volati-
lidad inferior a la observada por 
los commodities en los merca-
dos internacionales (Ferrucci et 
al., 2018; Cuadro-Sáez y Pérez, 
2022). Debemos tomar con cau-
tela esta afi rmación debido a tres 
evidencias.

– En primer lugar, los precios 
percibidos por los producto-
res en spa�a han req e�ado 
más las alzas de precios inter-
nacionales que los precios de 
consumo. l gráfi co 4 mues-
tra que en 2019 se comen-
zó a verifi car una tendencia 
alcista en el IPC alimentario 
sin que los precios al produc-
tor se benefi ciaran de dichas 
alzas, al menos en promedio. 
En 2021, los precios al pro-
ductor req e�an la tendencia 
de los precios internacionales, 
lo que no signifi ca una maËor 
rentabilidad porque los pre-
cios de muchos insumos tam-
bién aumentaron. Parece que 
la cadena alimentaria ha ido 
amortiguando la traslación 
de esas subidas a los consu-
midores fi nales. 

– En segundo lugar, en el caso de 
regiones importadoras netas de 
productos agrarios básicos, la 
dependencia con respecto a los 
precios exteriores de algunos 

GRÁFICO 4
ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS E ÍNDICE 
DE PRECIOS PERCIBIDOS POR LOS PRODUCTORES AGRARIOS 
2015=100

20
22

 1
er
 T

ri.

20
22

 2
o  

Tr
i.

20
22

 3
er
 T

ri.

20
22

 4
o  

Tr
i.

20
23

 1
er
 T

ri.

20
23

 2
o  

Tr
i.

-

 20

 40

 60

 80

 100

 120

 140

 160

 180

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

 IPC alimentos y bebidas no alcohólicas  Índice general de precios percibidos agrarios

�uentesU Elaboración propia con datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA) y del Instituto Nacional de Estadística (INE).
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agravó el efecto de los impactos 
internacionales, con lo que el 
índice de precios percibidos se 
situó al nivel de 161. Otro ejem-
plo es el del primer trimestre de 
2022, cuando se desató la crisis 
de Ucrania. El índice general de 
precios percibidos en spa�a au-
mentó de 107 a 121, mientras 
que los precios de consumo solo 
lo hicieron de 109 a 114. 

Que no se trasladen todos 
los aumentos de precios al nivel 
consumidor no significa que, en 
épocas de caídas de precios en el 
campo, estas se trasladen igual-
mente a los consumidores. Como 
hemos apuntado anteriormente, 
los precios de consumo, en casi 
todos los productos agroalimen-
tarios, presentan una notable ri-
gidez a la ba�a Ë no reqe�an las 
fuertes oscilaciones de los precios 
al productor. Se puede destacar, 
por ejemplo, que en productos 
clave para la agricultura medi-
terránea, como los cítricos, los 
precios percibidos se situaron, 
en los primeros tres trimestres de 
2022, por debajo de los niveles 
de 2015. En conclusión, los datos 
sugieren que: 

– No hay una traslación inme-
diata y completa de precios 
al productor a precios al con-
sumo, al menos cuando los 
precios al productor suben. 
En todo caso, la traslación se 
hace con algún retardo.

– Los precios percibidos por los 
productores presentan una va-
riabilidad mayor que los pre-
cios de consumo. 

– No existe, a nivel de produc-
tores, esa rigidez a la baja 
observada a nivel minorista. 
Ello supone, en ocasiones, un 
mayor riesgo comercial en las 
actividades en el sector pri-
mario, unido a otros riesgos 
agroclimáticos.

2023). Así, en esta fecha, el IPC 
general superaba el nivel 119 res-
pecto a 2015. Los precios de los 
alimentos han casi duplicado es-
tas variaciones. Así, en el segun-
do trimestre de 2023, los precios 
de los alimentos y bebidas alcan-
zaron el nivel 135. Es claro que la 
tendencia alcista se había agudi-
zado a partir de 2020. 

Si descendemos a nivel de 
determinados productos, los ni-
veles máximos de la serie siguen 
alcanzándose en casi todos los 
productos al final de esta �es 
decir, los precios nunca bajaron 
para el consumidor), excepto en 
frutas frescas, donde tocaron 
techo en el cuarto trimestre de 
2022 �índice 148 en spa�a, con 
respecto a 2015).

Si exploramos los precios per-
cibidos por los productores, se 
observa que han tenido, en pro-
medio, una tendencia ascenden-
te desde 2015, aunque hasta la 
presente crisis alimentaria este 
aumento ha ido algo por detrás 
del observado a nivel de los con-
sumidores. Esto quiere decir que 
los aumentos nominales no se 
han trasladado a los consumido-
res, pero sí han podido mermar 
la capacidad de compra de los 
agricultores. De todos modos, la 
evolución en spa�a sugiere que 
los aumentos de precios ocurren 
tanto al inicio como al final de la 
cadena alimentaria, sin detectar-
se una asimetría significativa en 
ambos extremos, al menos en las 
tendencias de los índices gene-
rales. Sin embargo, si tomamos 
los datos de spa�a más actua-
les en la fecha de redacción de 
este artículo, el IPC del grupo ali-
mentos y bebidas no alcohólicas 
alcanzó el nivel 133 en el primer 
trimestre de 2023, mientras que, 
a nivel de productor agrario, la 
situación de malas cosechas do-
mésticas en muchos productos 

3. El efecto contagio en la 
inqaci�n µÂFyacente

Para entender la inqación de 
los precios con respecto al índice 
general, pero también por gru-
pos de productos, suele hacerse 
referencia a la inqación subËa-
cente, que solo considera aque-
llos subgrupos que no depen-
den de quctuaciones eÊógenas, 
como pueden ser la vivienda, el 
turismo, el transporte, el ocio, 
la restauración y otros servicios. 
Nótese que algunos de estos ser-
vicios inquËen, al menos de ma-
nera indirecta, en los precios de 
los alimentos. Por ejemplo, existe 
interdependencia entre transpor-
te y alimentos, o entre alimentos 
y restauración. 

�a inqación subËacente ha sido 
particularmente pronunciada en 
spa�a, sobre todo en el perío-
do inmediatamente posterior a 
la pandemia, debido a los «cue-
llos de botella» en la producción, 
en particular en el grupo «Ocio, 
restauración y turismo», que ade-
más representa un porcentaje del 
consumo de los hogares superior 
en spa�a que en otros países 
�un 20 por 100 en spa�a frente 
al 16 por 100 como media de la 
Unión Económica y Monetaria) 
(Pacce et al., 2022). 

4. Variaciones de precios a 
medio plazo

Resulta interesante evaluar la 
evolución a medio plazo de los 
precios de consumo y de los pre-
cios percibidos. Empecemos por 
los precios de consumo. 

Si tomamos los índices de 
2015 como valor 100, los pre-
cios no han dejado de aumentar 
a nivel de IPC general, con fuerza 
desde 2022, y manteniéndose al 
alza hasta el final de la serie dis-
ponible (segundo trimestre de 
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medio de 2020, después de un 
quinquenio de estabilidad. Los 
precios de los productos gana-
deros fi nales tambicn repercutie-
ron estas alzas, y así, los precios 
de la leche en dicho trimestre 
eran 64 por 100 superiores al 
promedio de 2020, con alzas 
elevadas en otros productos (por 
ejemplo, del 92 por 100 en hue-
vos , pero en otros insufi cientes 
para compensar el aumento de 

se situaba en dicho trimestre en 
133. Así, las alzas de los costes 
de explotación solo se han podi-
do repercutir parcialmente en los 
precios percibidos. 

Así, tomando datos relativos 
a spa�a, los alimentos para el 
ganado alcanzaron un pico en 
el cuarto trimestre de 2022, con 
unos niveles de precios que eran 
un 57 por 100 superiores al pro-

– Lóg icamente, los márgenes 
de la distribución varían por 
esta asimetría de comporta-
mientos, pero no podemos 
decir que haya una tendencia 
media clara a medio plazo 
hacia el aumento o reducción 
de los márgenes. 

5. Los precios pagados y 
la rentabilidad de las 
explotaciones

Tanto la inq ación subËacente 
como la evolución de los pre-
cios internacionales de bienes 
intensivos en energía, como los 
fertilizantes, han presionado a la 
rentabilidad de las explotaciones 
agrícolas. 

El índice de precios de bienes 
y servicios de uso corriente en 
spa�a pagados por los produc-
tores se mantuvo relativamente 
estable entre 2015 y 2020, con 
alzas signifi cativas en 2021 �ín-
dice 113 con respecto a 2015), 
pero sobre todo en 2022, llegan-
do a una cresta de 154 en el ter-
cer trimestre de ese a�o, mien-
tras que en el índice de precios 
percibidos por los productores 

ÍNDICES DE PRECIOS PAGADOS DE DISTINTOS INSUMOS, ESPAÑA 
BASE 2015=100

CUADRO N.º 1

2021
PROMEDIO

2022 
TRIMESTRE 1.º

2022 
TRIMESTRE 2.º

2022 
TRIMESTRE 3.º

2022 
TRIMESTRE 4.º

2023 
TRIMESTRE 1.º

Bienes y servicios de uso corriente 112,26 136,33 150,10 154,04 151,10 146,31 

Semillas y plantones 105,87 108,88 109,17 109,17 109,71 115,02 

Fertilizantes 116,33 180,47 203,89 211,50 215,20 192,44 

Alimentos para el ganado 113,08 132,61 152,73 154,13 156,18 154,25 

Protección fi topatológica 107,07 121,83 127,69 130,75 132,30 131,90 

Tratamientos zoosanitarios 105,09 106,38 106,89 107,46 107,70 109,01 

Conservación y reparación de maquinaria 121,31 123,85 125,62 126,67 127,39 132,22 

Conservación Ë reparación de edifi cios 108,30 109,44 113,63 122,06 119,96 119,69 

Energía y lubricantes 114,48 176,74 184,96 202,74 165,50 144,77 

�uenteU Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

GRÁFICO 5
EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE PRECIOS PERCIBIDOS Y PAGADOS 
POR LOS AGRICULTORES ESPAÑOLES 
2015=100
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2. Elaborar, conjuntamente, pro-
puestas destinadas a mejorar 
la resiliencia del sector agroa-
limentario frente a la crisis de 
precios.

1. Metodología

Para conseguir estos fines, 
primero se presentó brevemente 
a los presentes la naturaleza y la 
evolución del problema de la in-
qación de precios alimentarios, 
así como el propósito del estudio. 
Luego, agrupando a los partici-
pantes según su perfil profesional 
o acadcmico, se definieron cua-
tro grupos de trabajo especializa-
dos sobre los siguientes eslabo-
nes de la cadena agroalimentaria: 
producción agraria, industria y 
gran distribución, cadenas cortas 
y consumidores. 

Con el fin de articular el deba-
te se preguntó a estos grupos es-
pecializados acerca de los puntos 
críticos que han elevado los pre-
cios de los alimentos en los últi-
mos a�os, Ë sobre la respuesta de 
cada eslabón de la cadena frente 
al alza de costes. 

Las personas participantes 
fueron contestando a estas pre-
guntas primero individualmente, 
anotando sus ideas en post-its. 
Posteriormente discutieron sus 
ideas, modificaron o a�adieron 
nuevos post-its y los fueron pe-
gando en un papelógrafo de ma-
nera organizada, con ayuda de 
un facilitador o facilitadora. 

En una segunda fase, partici-
pantes de cada una de las me-
sas especializadas se reunieron 
en cuatro grupos heterogéneos 
con representación de cada es-
labón de la cadena (producción 
agraria, gran distribución e in-
dustria, cadenas cortas, consu-
midores). Los facilitadores tras-
ladaron a estas segundas mesas 

Las condiciones internacionales 
de conqicto han traído consigo 
una escasez que ha permitido 
aumentar los precios de los pro-
ductos en el mercado interior de 
la UE. Según el trabajo citado 
de Mathews, en general 2022 no 
fue un a�o desfavorable para los 
precios al productor. Tampoco 
lo ha sido para los productores 
de fertilizantes, quienes aumen-
taron sus beneficios a pesar del 
aumento de costes de la energía. 

III. ANÁLISIS 
PARTICIPATIVO 
DE LA INFLACIÓN 
ALIMENTARIA

El análisis estadístico sirve 
para contextualizar el problema 
y evaluar su magnitud en gene-
ral. Sin embargo, hay muchos 
aspectos de orden microeconó-
mico, y en muchos casos cultu-
rales, que resultan críticos para 
asegurar la estabilidad de precios 
y suavizar los impactos de la ele-
vación de los costes de produc-
ción. Tenemos que observar, por 
tanto, cómo reaccionan distintos 
agentes de sectores diversos de 
la cadena agroalimentaria.

El 1 de marzo de 2023 se ce-
lebró en la Universitat Politècnica 
de València un encuentro con ac-
tores relevantes del sector agro-
alimentario de la Comunidad 
Valenciana con el fin de debatir 
los efectos del incremento de los 
costes de la energía, así como de 
otros factores, en los precios 
de los alimentos. Los objetivos de 
este taller fueron dos: 

1. Iniciar un diálogo entre los di-
ferentes actores de la cadena 
alimentaria, representantes de 
la Administración local y auto-
nómica y expertos del ámbito 
académico, colegios profesio-
nales y las organizaciones no 
gubernamentales que operan 
en el ámbito agroalimentario. 

los costes de alimentación ani-
mal (30 por 100 en carnes de 
porcino y aves). 

Si hay un insumo que ha au-
mentado de precios y que mar-
ca una diferencia con respecto al 
resto son los fertilizantes (cuadro 
n.º 1), cuyo nivel de precios paga-
dos alcanzó 215 respecto a 2015 
en el cuarto trimestre de 2022, 
claramente impactando sobre la 
rentabilidad de las explotaciones 
agrícolas, incapaces de compen-
sar este aumento de costes.

¹¢ �a inqÂencia Ye l�µ c�µteµ 
energéticos 

Hemos visto que la variabili-
dad de los precios al productor y 
de los precios internacionales de 
los commodities ha sido normal-
mente mayor que la observada 
a nivel minorista. Como hemos 
comentado, las empresas en el 
extremo inferior de la cadena 
alimentaria no ajustan sus pre-
cios inmediatamente, ya sea por 
la incertidumbre, ya sea por los 
planes ya realizados, ya sea por 
los contratos ya pactados con los 
proveedores. 

Un artículo reciente (Mathews, 
2023) ilustra este mecanismo. 
Los altos precios del gas en 
Europa provocaron un aumento 
de los precios de los fertilizantes. 
Esto, a su vez, elevó los costes 
de producción de los piensos y 
los costes de los insumos para la 
producción ganadera. Además, 
los productos animales suelen 
utilizar energía en sus procesos. 
Al final, los precios se van reper-
cutiendo.

Sin embargo, si algo hemos 
aprendido en el análisis esta-
dístico de datos presentado en 
este estudio es que la inqación 
no se explica solo por el aumen-
to de los precios de los insumos. 
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rios y una profesora especialista 
en estrategias empresariales en 
el sector.

Los participantes apuntaron 
tres factores que inquËen sobre 
la situación actual, que son: a) el 
contexto de cambio climático y los 
cambios climatológicos adversos 
e impredecibles que afectan las 
cosechas (por afección de plagas, 
temperaturas o lluvias anómalas); 
b) el contexto de globalización de 
los mercados (mercados mundia-
les interconectados sobre los que 
se tiene poco margen de acción 
y que afectan directamente a la 
economía local); y c) el contexto 
de oligopolios energéticos (que 
condicionan los precios de la 
energía en ámbitos de decisión 
ajenos al sector agrario).

Ante este escenario comple-
jo, existe consenso en la mesa de 
que los precios pagados por los 
alimentos básicos antes de esta 
situación de crisis eran ya bajos y 
que no eran justos para el agri-
cultor.

Concretando, los participan-
tes destacaron los siguientes 
puntos críticos:

– Debilidad del sector produc-
tor. La extrema atomización 
del sector productor limita 
su poder de negociación y le 
imposibilita alcanzar escalas 
eficientes. �a escasa rentabi-
lidad desincentiva a los jóve-
nes a seguir con la actividad 
productiva. Esto preocupa 
especialmente porque no se 
potencia la figura del y�oven 
empresario agrícola» que en 
otros países sí tiene connota-
ciones positivas.

– Necesidad de actuar en el mo-
delo cooperativo. Aunque las 
cooperativas están mejorando 
su funcionamiento, todavía de-
be mejorarse la integración. 

Respuestas de los productores 
ante la situación de crisis

Según los participantes, una 
primera respuesta de algunos 
productores ha sido abandonar 
su actividad, cerrando o ven-
diendo sus explotaciones. 

Muchos han decidido redu-
cir sus costes disminuyendo los 
insumos, utilizando menos fer-
tilización o menos productos fi-
tosanitarios (lo que en algunas 
ocasiones afecta también al vo-
lumen de las cosechas). Asimis-
mo, esta reducción de insumos 
se puede vincular en algunos 
casos con un cambio de actitud 
hacia una mayor «resiliencia am-
biental y social», lo que se valo-
ra como un cambio positivo. Los 
productores ven la necesidad de 
adaptar el funcionamiento de su 
explotación de una forma más in-
tegrada, lo que les puede hacer 
revisar sus costes de producción 
a la ba�a: me�oras en la eficien-
cia energética (introducción de 
energías renovables), mejoras en 
la eficiencia del riego, innovación 
en las prácticas agrarias, etcétera.

Algunos productores, en este 
proceso de cambio, llegan a ini-
ciar una transición hacia otros 
modelos de cultivo más soste-
nibles y menos dependientes de 
inputs externos, así como hacia 
comercialización basada en ca-
denas cortas, que les ofrecen una 
mayor autonomía o rentabilidad: 
modelos locales, agroecológicos, 
ecológicos, con un menor núme-
ro de intermediarios, etcétera.

Industria y gran distribución 

En el grupo participó un re-
presentante de una gran cadena 
de supermercados, un represen-
tante de una gran cooperativa 
de segundo grado de frutas y 
hortalizas, una persona consul-
tora de mercados agroalimenta-

de trabajo las ideas surgidas de 
las discusiones de las mesas es-
pecializadas, para que se ponían 
en común las perspectivas de los 
diferentes eslabones en relación 
con el problema de la inqación 
alimentaria. Esto en sí mismo –la 
visibilización de que el problema 
de la inqación no es eÊclusivo 
de un solo eslabón o actor de la 
cadena– puede considerarse un 
resultado del taller. 

Á¢ �iaun�µtic� �Âltiact�r

A continuación, presentamos 
conjuntamente las principales pro-
puestas surgidas por cada una de 
las mesas de este ejercicio:

Productores

El grupo se conformó con tres 
representantes de organizaciones 
profesionales agrarias, una repre-
sentante de una asociación esta-
tal de agricultura ecológica y una 
cooperativa con más de medio 
millar de socios productores. Los 
participantes enfatizan que uno 
de los factores que han elevado el 
coste de producción agraria es el 
aumento del coste de la energía, 
que a su vez ha repercutido en un 
incremento de los precios de los 
fertilizantes. Asimismo, apuntan 
que la fuerte sequía ha llevado 
a una reducción de las cosechas. 
Dado que se incrementan las pér-
didas y los rendimientos son me-
nores, los precios finales suben 
por una falta de oferta generali-
zada. A esto se suma la falta de 
capacidad de adoptar innovacio-
nes del sector productivo. La es-
tructura agraria es minifundista, 
con titulares de las explotaciones 
de avanzada edad y con una gran 
resistencia al cambio. Finalmente, 
otro factor que ha afectado al au-
mento de los costes es la adap-
tación a las nuevas regulaciones 
que afectan a la producción y 
procesado de alimentos. 
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Esta mesa abordó, además, 
cuestiones relativas a la equidad 
en el consumo de alimentos. Se 
manifestó la necesidad de con-
cebir la alimentación como un 
derecho fundamental y no como 
un simple mercado, y se identi-
ficó la desigualdad como factor 
crítico al análisis, ya que pobla-
ciones más vulnerables padecen 
un mayor impacto de la subida 
de los costes de la alimentación.

Respuesta de la pequeña 
distribución y canales cortos 
ante la situación de crisis

Los participantes de esta mesa 
sugieren que los canales cortos 
de comercialización son, en sí 
mismos, una respuesta al au-
mento de los precios, dado que 
su estrategia comercial es preci-
samente eliminar intermediarios, 
acortando la cadena y reducien-
do así los márgenes comerciales 
entre el campo y la mesa. Tam-
bicn afirman que los canales cor-
tos ofrecen alimentos más bara-
tos que los supermercados. 

Para enfrentar la tensión in-
qacionista, los canales cortos 
han respondido:

– Reduciendo los márgenes de 
beneficio aplicados a la activi-
dad comercial.

– Disminuyendo los costes vin-
culados al personal, provee-
dores de energía, etcétera.

– Minorando la calidad de los 
alimentos comercializados. En 
una estrategia de mante-
nimiento o reducción de 
precios, se buscan nuevos 
proveedores desatendiendo 
criterios de calidad, buscan-
do proveedores menos próxi-
mos, pero más baratos.

– Aumentando los precios de 
venta al público de los ali-
mentos.

tes en la producción de alimen-
tos son los eventos climatológi-
cos adversos provocados por el 
cambio climático y los aspectos 
ambientales como la pérdida de 
fertilidad de suelos o la dificul-
tad de acceso al agua de riego. 
El resultado es una reducción de 
la producción y un aumento de 
los costes productivos. 

De manera similar a otras 
mesas especializadas, se destaca 
también la importancia de fac-
tores estructurales en los costes 
de producción, como el peque-
�o tama�o de las eÊplotaciones, 
la falta de acceso a tierras pro-
ductivas, la falta de relevo gene-
racional y el envejecimiento del 
sector productivo. Así, la dismi-
nución del número de agricul-
tores profesionales contribuye a 
una pcrdida de eficiencia Ë un 
aumento de los costes en el pri-
mer eslabón de la cadena. 

En lo relativo a la distribu-
ción a través de canales cortos, 
el grupo identifica el peque�o 
tama�o de los actores comercia-
les y su dispersión como un ele-
mento que dificulta la reducción 
de costes. l peque�o comercio 
es altamente vulnerable a la su-
bida de precios de suministros 
como el vidrio, el cartón y el pa-
pel frente a la gran distribución, 
con mayor poder de compra y 
negociación. Asimismo, la subi-
da del precio de la energía está 
provocando fuertes disrupciones 
en los canales cortos de comer-
cialización, provocando incluso 
cierres por falta de rentabilidad. 

Entre los últimos elementos 
críticos enumerados se subraya 
la ausencia de una estrategia 
clara de diferenciación del pro-
ducto por parte de los canales 
cortos de comercialización y del 
peque�o comercio. 

Se destaca la necesidad de re-
pensar los modelos de coope-
rativismo, haciendo hincapié 
en dos aspectos: a) que atien-
dan a la toma de decisiones 
bajo criterios técnicos; y b) 
que aumenten dimensión y 
poder de negociación. 

*espuestas de la gran 
distribución ante la situación de 
crisis

Respecto a la situación de 
mercado, se subraya la situa-
ción particular en la que se 
encuentran los agricultores eu-
ropeos, que deben respetar un 
marco normativo regulatorio 
más exigente que el de otros 
países. Esto no se considera 
negativo, pero sí se conside-
rará al establecer un precio al 
consumidor, dado que el cum-
plimiento de las normativas im-
plica más costes). Frente a esta 
situación, una parte del sector 
agroalimentario está apostando 
por la innovación como herra-
mienta para me�orar la eficien-
cia productiva (por ejemplo, en 
las cadenas de montaje y en los 
embalajes). Asimismo, el sector 
está implementando cambios 
en la innovación organizativa y 
en la toma de decisiones. Algu-
nos ejemplos son los modelos 
mixtos de cooperativas donde 
convive el enfoque social y em-
presarial. Los expertos y exper-
tas consideran que es necesario 
construir este tipo de modelos 
mixtos, dado que la heteroge-
neidad de los socios de las coo-
perativas cada vez es mayor y se 
vuelve cada vez más inoperativo 
tomar decisiones estratégicas 
en las asambleas clásicas. 

Cadenas cortas

El primer factor que este esla-
bón de la cadena identifica como 
causante de la subida de los cos-
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tes mientras que ha aumentado 
el porcentaje de grasas satura-
das en la dieta. Este desequilibrio 
está relacionado con el elevado 
precio del aceite de oliva y de 
las frutas y verduras, el consumo 
excesivo de carnes procesadas 
de baja calidad que sustituyen 
a la carne y al pescado frescos, 
y con el consumo de farináceos 
industriales. Se ha observado 
tambicn un descenso significa-
tivo del consumo de productos 
lácteos. Por último, se mencionó 
que puede haber aumentado el 
aprovechamiento alimentario en 
aquellos hogares en los que se 
cocina. 

n los deficientes hábitos ali-
mentarios actuales inquËen tan-
to su elevado precio como la fal-
ta de formación, y la «incultura 
alimentaria» se ve agravada por 
una publicidad poco responsa-
ble y la circulación de mensajes 
y contenidos erróneos. 

Existe un consenso en la mesa 
en que la mujer es la que más su-
fre el impacto del incremento de 
los precios alimentarios, puesto 
que es la que asume mayorita-
riamente el rol de cuidadora. La 
preocupación por la alimenta-
ción tendrá, sin duda, un impac-
to en la salud mental de muchas 
mujeres. Las personas que viven 
en hogares unipersonales (per-
sonas ancianas, singles, jóvenes, 
estudiantes…) asumen un coste 
proporcional de la alimentación 
más elevado, y además sufren 
una mayor repercusión de la 
inqación de otros capítulos de 
gasto (energía, vivienda…). Otro 
grupo muË afectado por la inqa-
ción alimentaria, en parte por las 
mismas razones, son las familias 
monoparentales. 

�a mesa identificó como perso-
nas en situación de extrema vulne-
rabilidad a las personas migrantes 

criterio que rige a los consumido-
res en sus decisiones es el precio, 
por lo que la búsqueda de los me-
�ores precios los lleva a diversificar 
sus lugares de compra. Se com-
pra más en las grandes superfi-
cies en detrimento de mercados 
o peque�os comercios de barrio, 
y se ha bajado el consumo de 
productos ecológicos o de proxi-
midad. Además, se observa una 
maËor planificación en la compra 
para ajustar el consumo a lo ne-
cesario, eliminando lo superquo 
o productos «de capricho». En 
línea con esta observación, mu-
chos productos antes habituales 
han pasado a considerarse pro-
ductos de lujo, como el pescado 
fresco o el aceite de oliva. 

Si bien la reducción del pre-
supuesto disponible podría im-
plicar la práctica de nuevos há-
bitos como cocinar y estar más 
en casa, parece ser que esto no 
ha sido así. Los elevadísimos 
precios energéticos impiden 
muchas veces optar por platos 
que requieran un largo cocina-
do. Entre los estudiantes se ha 
recurrido a la comida rápida a 
domicilio y al consumo masivo 
de alimentos ultraprocesados 
tanto por precio como por tiem-
po de cocinado. Se consumen 
muchos más alimentos congela-
dos, y se ha reducido el produc-
to fresco y de calidad. En gene-
ral, han disminuido la variedad 
y la cantidad de alimentos con-
sumidos. Probablemente, algu-
nas prácticas poco saludables 
como la de no realizar las cuatro 
o cinco comidas diarias (dejar 
de desayunar o de cenar) estén 
disfrazándose de «corrientes de 
moda» como puede ser la po-
pularidad del «ayuno intermi-
tente» no controlado profesio-
nalmente. 

En términos nutricionales, ha 
descendido el aporte de nutrien-

Se subraya que la reacción úl-
tima de las empresas que operan 
con un modelo de canal corto 
de comercialización es finalizar 
su actividad cuando las medidas 
anteriores no alcanzan para cu-
brir los costes.

Consumidores

El grupo estaba compuesto 
por dos expertos nutricionistas, 
dos representantes de organi-
zaciones de consumidores y dos 
personas representantes de enti-
dades sociales. l grupo reqeÊio-
nó sobre la alimentación como 
derecho y también sobre com-
portamientos culturales y gene-
racionales de los consumidores. 

La situación de incremento de 
precios alimentarios provoca que 
se prioricen otros gastos vincula-
dos a la vivienda como pueden 
ser la hipoteca, el alquiler o los 
consumos; así, la alimentación 
baja de calidad porque el gasto 
debe ajustarse al monto restante 
del presupuesto. La incertidum-
bre por la inqación de otros capí-
tulos de gasto junto a una escala 
de prioridades que no prioriza 
la alimentación hace que no se 
pueda planificar la compra Ë que 
esta dependa del presupuesto 
restante, sin tener en considera-
ción los hábitos saludables. 

El grupo constató que se 
desdibu�an los límites de clasifi-
cación de la población según el 
poder adquisitivo. Así, muchos 
ciudadanos de la clase media 
están en situación de vulnera-
bilidad por la inqación en otras 
partidas como vivienda o consu-
mos. Esto aumenta el número de 
personas que se ven obligadas a 
modificar sus hábitos Ë para las 
cuales la alimentación pasa a ser 
un tema de preocupación. 

Como resultado de lo anterior, 
los participantes indican que el 
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ciales y organizativas en el 
sector.

– �igitaliÎación. Los participan-
tes han detectado que uno de 
los temas que más preocupan 
a los agricultores es la digitali-
zación, con la próxima aplica-
ción del cuaderno digital de 
las explotaciones. La digitali-
zación abarca también áreas 
como: a) la logística para re-
ducir costes en almacén, pun-
tos de confección, puntos de 
venta, transportes, embala-
jes, etc.; b) la trazabilidad en 
la producción de proximidad; 
y c) la transparencia de la ca-
dena agroalimentaria.

– Empoderamiento de la ciu-
dadanía a travcs de la finan-
ciación, la facilitación y la 
dinamización de grupos de 
consumo. 

– Fomento de las iniciativas 
agroecológicas, más vincula-
das al territorio y con sensibi-
lidad hacia el valor nutricional 
de los alimentos. Desde lo 
público se debe apoyar y dar 
acompa�amiento a estas pe-
que�as iniciativas para que 
sean sostenibles a nivel eco-
nómico y que puedan entrar 
en el mercado.

– �e�ora de la eociencia ener-
gética. La distribución y las 
cooperativas deberían ir más 
allá de ahorro de costes y po-
drían ser ambiciosas respecto 
a la implementación de in-
novaciones de eficiencia pro-
ductiva/comercial, como la 
creación de estas centrales 
de compras. «Compartir más 
recursos, instalaciones y pla-
taformas de logística debería 
estar mucho más integrado 
en la norma de nuncionarz¢

– Creación de plataformas lo-
gísticas que faciliten el acceso 

recho a la alimentación… Esta 
mesa debía dise�ar planes 
multienfoque y ser a la vez 
la impulsora de una red con 
agentes multiplicadores. 

– Fortalecer los observatorios 
de precios a lo largo de la ca-
dena, que facilitan un segui-
miento en tiempo real de los 
precios y mejoran la transpa-
rencia de los mismos a través 
de campa�as de comunica-
ción a todos los actores. En 
este sentido, los participantes 
indicaron que los observato-
rios vigentes no son muy co-
nocidos y no ofrecen datos en 
tiempo real. 

– Desarrollo de políticas públi-
cas que garanticen el derecho 
a la alimentación. Se establece 
como premisa que cualquier 
reglamentación cuyo objetivo 
sea minimizar el impacto de 
la inqación alimentaria debe 
sustentarse en un enfoque de 
derechos. Algunos participan-
tes propusieron el desarrollo 
de normativas que limiten los 
precios de consumo de algu-
nos alimentos, vinculadas al 
derecho a la alimentación de 
todas las personas. Sin em-
bargo, no hay consenso en 
torno a esta idea entre los 
participantes, dadas las limi-
taciones que existen en torno 
a la regulación de precios en 
el contexto de una economía 
de mercado.

– Apoyo desde la Administra-
ción a la presencia de dina-
mizadores/facilitadores a pie 
de campo que impulsen ac-
ciones, proyectos, intercam-
bios, etc. Para concretar esta 
idea, se propone impulsar las 
 ficinas Comarcales Agrarias, 
actualizándolas para que in-
corporen funciones de pro-
moción de innovaciones so-

sin estabilidad ni familiar ni eco-
nómica, y muy especialmente a 
las personas que no disponen de 
documentos (sin papeles) que no 
tienen acceso a la ayuda alimenta-
ria reglada. 

La mesa exploró la diferencia-
ción entre las personas que viven 
en zonas urbanas y las que vi-
ven en zonas rurales. En estas úl-
timas no solo es más habitual el 
autoconsumo, sino que los gas-
tos de vivienda suelen ser meno-
res. Además, en estos entornos 
suele existir una red de apoyo y 
sostén que palía en parte este 
impacto. 

IV. PROPUESTAS DE 
MEJORA DE LA CADENA 
AGROALIMENTARIA

La discusión en torno a pro-
puestas para afrontar la situa-
ción de incremento de precios 
y costes alimentarios entre los 
participantes del taller fue muy 
rica. Por economía de espacio, 
se presentan solo algunas de las 
propuestas. Como puede verse, 
la mayoría de ellas no compor-
tan reformas legislativas, sino ac-
ciones de tipo positivo. Por otro 
lado, muchas propuestas ata�en 
a la Administración autonómica 
y no solo a la estatal.

– �anÎar programas §ue nomen-
ten la integraciónºcoordina-
ción de todos los eslabones, 
por separado: producción –or-
ganización de peque�os agri-
cultores· peque�o comer-
cio organizado y coordinado, 
etc–; y entre ellos, a través de 
programas que dinamicen 
esa coordinación. Se valoró la 
necesidad de la existencia de 
mesas multiactor permanen-
tes que incorporen a personas 
consumidoras, pero también 
a expertos en nutrición, co-
municación, educación, de-
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coordinada con servicios y 
entidades sociales. 

El papel de la Administración 
pública

No es función de este artículo 
evaluar las propuestas guberna-
mentales de choque para paliar 
los efectos coyunturales de la in-
qación, sino concretar propues-
tas desde la sociedad civil. Sin 
embargo, resulta interesante ha-
cer una breve referencia a las po-
líticas públicas que hacen frente 
al alza de los precios. El último 
informe del 	anco de spa�a 
(2023) hace un buen resumen 
de estas respuestas. En general, 
se admite que muchas actuacio-
nes en el ámbito europeo han in-
tentado moderar el aumento de 
precios, aunque no han estado 
centradas en los sectores socia-
les más vulnerables. Es el caso 
espa�ol, por e�emplo, donde la 
fuente citada evidencia que dos 
tercios de los recursos presu-
puestarios han sido orientados a 
suavizar los aumentos de precios 
de algunos bienes, sobre todo 
a través de reducciones imposi-
tivas, por ejemplo, mediante la 
reducción de los tipos de IVA de 
ciertos bienes. Mención aparte 
merece el límite máximo tempo-
ral al precio del gas utilizado en 
la producción eléctrica. El Banco 
de spa�a considera que estas 
medidas contribuyen a mode-
rar la inqación, pero introducen 
distorsiones en los precios y pue-
den suponer un cierto traslado 
de la inqación en el tiempo, de 
manera que esta podría repuntar 
cuando las reducciones impositi-
vas se retiran. 

Más minoritarias han sido las 
actuaciones orientadas a sec-
tores sociales vulnerables. En el 
caso espa�ol, se han establecido 
deducciones en el IRPF, aumen-
tos de los importes de salarios y 

– �ormación necesaria para que 
pueda considerarse transfor-
madora. En este sentido, se 
definen tres acciones priorita-
rias:

%� En primer lugar, llegar a 
una nueva definición res-
pecto a alimentación: qué 
es saludable, producto 
ecológico, nutrientes, die-
tas, grasas…, pero tam-
bién qué es una cesta de 
la compra básica y saluda-
ble. Es imprescindible que 
esta nueva definición sea 
complementada con un 
código ético que oriente 
la toma de decisiones. La 
coordinación con nutricio-
nistas y sanitarios permiti-
rá una redefinición a partir 
del análisis de comporta-
mientos y hábitos alimen-
tarios nocivos que deben 
modificarse. 

%� La inclusión de formación 
alimentaria en planes de 
estudio de la formación 
reglada. Esto requiere de 
formadores cualificados Ë 
tener en consideración a 
toda la comunidad edu-
cativa. Se valoró también 
la formación en escuelas 
de hostelería, así como la 
necesidad de campa�as en 
redes sociales contando 
con otros prescriptores 
como influencers y chefs 
mediáticos.

%� Por último, es necesario 
ofrecer formación a las 
personas en situación de 
vulnerabilidad. La forma-
ción debe contemplar as-
pectos nutricionales para 
orientarlos en hábitos sa-
ludables, pero también en 
opciones de cocina y con-
servación de los alimentos. 
Debe ser una formación 

de los peque�os productores 
a mercados como los de com-
pra pública verde. La genera-
ción de una oferta agregada 
en estos centros de acopio 
permitiría abastecer los mer-
cados, fidelizar clientela, pro-
gramar producciones y redu-
cir costes.

– Inclusión de los servicios am-
bientales en la remuneración 
a los agricultores. Se destaca 
la labor positiva de gestión 
del territorio que genera el 
sector agroalimentario y lo 
poco que esto se reintegra vía 
precios. En esta línea se valo-
ran muy positivamente las he-
rramientas de la PAC creadas 
a tal efecto, especialmente 
los ecorregímenes.

– Promoción del asociacionis-
mo y/o el cooperativismo
entre productores, entre con-
sumidores y entre producto-
res-consumidores para facili-
tar la logística y el trabajo en 
red.

– Compra pública verde. Se de-
ben desarrollar normativas 
que obliguen a la mejora de 
los menús en comedores pú-
blicos, promoviendo la ali-
mentación saludable y soste-
nible. La compra pública verde 
puede facilitar la coexistencia 
de las grandes empresas de 
distribución y los canales cor-
tos de comercialización.

– Mejora en la innormación a 
los consumidores en diferen-
tes ámbitos: a) un etiquetado 
veraz en la industria y la distri-
bución alimentarias; b) la dis-
posición de los productos en 
el supermercado que priori-
ce el producto fresco, de 
proximidad, productos ecoló-
gicos, etc.; y c) la publicidad 
regida por criterios éticos.



121

JOSÉ MARÍA GARCÍA ÁLVAREZ COQUE . OLGA M. MORENO PÉREZ . LORENA TUDELA MARCO . FRANCESC J. CERVERA FERRER . SERGI ESCRIBANO RUIZ

PAPELES DE ECONOMÍA ESPAÑOLA, N.º 179, 2024. ISSN: 0210-9107. «RETOS ECONÓMICOS EN ALIMENTACIÓN: LA SOSTENIBILIDAD, LOS PRECIOS Y LA INNOVACIÓN»

productor de commodities
más que a los precios de 
productos frescos como 
frutas y hortalizas, donde 
las condiciones domés-
ticas de las cosechas y el 
funcionamiento de la ca-
dena de valor suelen tener 
más relevancia.

5. En general, la magnitud de 
las oscilaciones de precios 
de los alimentos en el mer-
cado interior europeo es 
inferior a las quctuaciones 
de los mercados interna-
cionales. Aspectos como 
la estrategia de los mino-
ristas de no trasladar las 
subidas al consumidor, y la 
existencia de mecanismos 
amortiguadores como las 
ayudas de la PAC, pueden 
haber contenido la trans-
misión de precios a nivel 
de hogares. Por otro lado, 
los estándares ambientales 
y de calidad son elementos 
que presionan al alza los 
costes de producción.

6. No se detecta una asime-
tría significativa en la evo-
lución de precios en am-
bos extremos de la cadena 
alimentaria. llo no signifi-
ca que no exista debilidad 
en muchas explotaciones 
agrícolas de carácter mini-
fundista.

7. El que los productores 
agrarios hayan podido 
transmitir en sus ventas 
los aumentos de costes, 
no significa que esa trans-
misión haya sido total. Así, 
observamos que los pre-
cios de algunos insumos, 
como los fertilizantes, han 
subido por encima de las 
tendencias de los precios 
percibidos por los produc-
tores agrícolas.

ción debe poner en marcha 
herramientas y procesos de 
seguimiento y evaluación que 
sirvan de análisis y alerta de 
períodos críticos. 

V. CONCLUSIONES

El presente artículo ofre-
ció un análisis de diagnóstico y 
propuestas para la mejora del 
funcionamiento de la cadena 
agroalimentaria desde una pers-
pectiva multiactor, que enten-
demos complementaria de los 
análisis económicos generales. 
A continuación resumimos las 
principales conclusiones del ar-
tículo:

1. Los precios de los alimen-
tos han contribuido sig-
nificativamente a la inqa-
ción, tanto por el peso en 
la canasta de productos 
adquirida por los hogares 
como por el mayor creci-
miento de los precios de 
los alimentos con respecto 
a otros productos.

2. 	uena parte de la inqación 
de precios de los alimen-
tos es importada del exte-
rior. Alcanzados los picos 
de precios de muchos pro-
ductos a finales de 2022 
(con la notable excepción 
de los aceites vegetales), la 
situación dista de normali-
zarse en los mercados. 

3. �nquËen factores de natu-
raleza global, relaciona-
das con conqictos o se-
quías en distintas partes 
del mundo. Los márgenes 
de maniobra de nuestros 
Gobiernos, a nivel central 
y autonómico, son muy li-
mitados. 

4. Los factores internaciona-
les afectan a los precios al 

pensiones mínimas, del ingreso 
mínimo vital y algunas transfe-
rencias directas a hogares vul-
nerables. Sin embargo, la mayor 
parte del coste presupuestario, 
según el 	anco de spa�a, ha es-
tado más vinculado a iniciativas 
de alcance relativamente gene-
ralizado y quizá con un impacto 
parcial, pues estima que el nivel 
de precios en 2024 sería aproxi-
madamente solo un 1 por 100 
menor que antes de la introduc-
ción del conjunto de medidas.

A nivel de cadena alimenta-
ria, el Gobierno de spa�a ha eÊ-
presado la necesidad de mejorar 
su funcionamiento, reforzando 
la posición de agricultores y ga-
naderos. En este ámbito puede 
enmarcarse la Ley 12/2013 de 
medidas para mejorar el fun-
cionamiento de la cadena ali-
mentaria, Ë su modificación ��eË 
16/2021) que tiene como objeti-
vo garantizar unos precios justos 
para los productores primarios.

Sin embargo, algunos partici-
pantes en el taller se�alaron al-
gunas carencias que, a su juicio, 
deberían ser paliadas por la ad-
ministración, tanto estatal como 
autonómica:

– Es importante que pueda po-
sicionarse con firmeza Ë, en 
base a unos criterios éticos, 
argumentar y establecer prio-
ridades frente a los lobbies 
que pueden defender sus 
propios intereses. 

– Como legisladoras, deben ga-
rantizar el cumplimiento de 
la normativa, y para ello esta-
blecer sanciones en casos de 
incumplimiento. 

– En aras de la transparencia, 
debe garantizar la generación 
de datos suficientes Ë que 
estos sean accesibles, fiables 
y adecuados. La Administra-
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En resumen, las conclusio-
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los diversos actores en la gene-
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Estudio del sistema agroalimentario valencia-
no ante el reto energctico, auspiciado por la 
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