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RESUMEN 

España es el mayor productor mundial de aceite de oliva, superando las 300.000 toneladas 

anuales, con una industria que maximiza el uso de la aceituna y sus subproductos. El 

cultivo varía en eficiencia, siendo el método superintensivo el más productivo y costoso 

y, aun así el método que más reduce el coste medio del kilo de aceituna. La cadena 

productiva tiene cuellos de botella en las fases de refinado y embotellado, y aunque los 

agricultores dependen de ayudas públicas por la volatilidad de beneficios, las fases 

avanzadas de producción muestran mayor estabilidad. Recientes subidas de precios, 

influenciadas por costos de producción y factores climáticos, han llevado a algunos 

consumidores a optar por aceites sustitutivos, sin llegar a dejar de consumir aceite de 

oliva. Oportunidades de valor añadido surgen a través del ecoturismo, la producción 

ecológica y las marcas premium. Un sector donde conviven empresas de responsabilidad 

limitada y cooperativas y que muestran como las primeras logran mejores resultados que 

las segundas, destacando la rentabilidad del sector pese a desafíos de costes y eficiencia. 

ABSTRACT 

Spain is the world's largest producer of olive oil, exceeding 300,000 tons annually, with 

an industry that maximizes the use of olives and their byproducts. The cultivation varies 

in efficiency, the super-intensive method is the most productive and expensive and, even 

so, it is the method that most reduces the average cost per-kilo of olives. The production 

chain has bottlenecks in the refining and bottling phases, and although farmers depend on 

public aid due to the volatility of profits, the advanced phases of production show greater 

stability. Recent price increases, influenced by production costs and climatic factors, have 

led some consumers to opt for substitute oils, without stopping consuming olive oil. 

Value-added opportunities arise through ecotourism, organic production and premium 

brands. A sector where limited liability companies and cooperatives coexist and show 

how the former achieve better results than the latter, highlighting the profitability of the 

sector despite cost and efficiency challenges. 
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INTRODUCCIÓN 

Oro líquido. El aceite de oliva desde la antigüedad ha sido considerado como un bien de 

gran valor y prestigio. Ya en tiempos de los romanos en Hispania, en lo que hoy sería casi 

toda Andalucía y parte de Extremadura (provincia de la Bética), el aceite era una de las 

principales exportaciones del territorio. Esto muestra el arraigo histórico del producto en 

la actual España. 

En la cultura gastronómica también tiene un papel muy relevante, pues desde ensaladas 

hasta platos como puede ser una tortilla de patata o una paella se utiliza el aceite de oliva. 

No son pocas las recetas que usan este ingrediente por todo el territorio. 

Desde el punto de vista del comercio internacional España provee el 70% de la 

producción de aceite de oliva de la UE y el 45% de la producción mundial, lo cual supone 

solo el 65% de la producción española (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 

2023). Esto refuerza la idea de que los españoles tienen el aceite de oliva muy presente 

en su dieta diaria. Por ejemplo, en Agosto de 2023 se vendieron en el territorio nacional 

312.558 miles de litros de aceite de oliva con un valor de 1.625.117 miles de euros 

(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2023). Para hacerse una idea de la 

magnitud, el tramo del AVE Asturias-León costó 4.000 millones de euros (EFE, 2023), 

eso quiere decir que el valor del aceite de oliva vendido en los 31 días de Agosto equivale 

al 40,63% del total de la inversión del AVE. 

No solo por su arraigo histórico, su presencia en la gastronomía o su impacto económico 

es relevante estudiar el mercado del aceite de oliva, sino también por la repercusión que 

ha tenido en la actualidad las subidas de precios, dándose la paradoja de que fuese más 

barato comprarlo fuera de España (Moreno, 2023) que dentro del país. Por ello, el objetivo 

de este trabajo es conocer cómo está construido el mercado del aceite desde su cadena de 

valor hasta la comparativa entre las cooperativas y empresas de responsabilidad limitada 

(S.A. y S.L.) que conviven dentro del mercado. Para así poder extraer conclusiones sobre 

las fortalezas y debilidades del sector, como las particularidades de este. 

El trabajo que está leyendo está formado por cuatro capítulos cada uno de ellos dedicado 

a un tema de gran relevancia para entender este sector. Así, el primero de ellos versa sobre 

el bien mismo, ya que en la actualidad hay varios productos semejantes y a veces genera 

confusión entre los consumidores, por eso, aquí se explican las diferencias principales 

entre las cuatro clases de aceite de oliva que existen (virgen extra, virgen, mezcla y aceite 
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de orujo de oliva). El segundo capítulo trata sobre la cadena de valor, el número de fases 

por las que pasan las olivas recogidas en el campo hasta ser transformadas en aceite y 

llegar al consumidor final y la descripción de las mismas, así como los precios y costes 

en cada fase. En el capítulo tercero se aborda la competencia en el sector, cómo han 

evolucionado los precios de los aceites vírgenes y mezcla estos años o cómo es el mercado 

internacional. También se plantea modelos MCO y ARIMA para explicar las variaciones 

de precio. En este capítulo se añaden apartados para hablar sobre las tendencias que 

presenta el mercado del aceite de oliva, así como sus oportunidades o cuáles son los 

productos que los consumidores utilizan como sustitutivos. El último capítulo comenta 

las diferencias entre sociedad anónima, sociedad limitada y cooperativa, pero no desde 

un punto de vista jurídico o de funcionamiento organizativo, sino desde la perspectiva de 

su rendimiento económico. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: LAS CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS DEL ACEITE DE OLIVA 

El aceite de oliva como una categoría general es una grasa vegetal líquida a temperatura 

ambiente que se extrae de las aceitunas a partir de un proceso de prensado, cuyo principal 

componente es el ácido oleico entre un 63% y 83% (Alonso, 2020). 

Figura 1: Fórmula del ácido oleico 

Fuente: fCiencias (2014). 

Así, en la Tabla 1 se recogen las principales diferencias entre las cuatro categorías de 

aceite de oliva que existen: 

Tabla 1: Diferencias entre aceite de oliva virgen extra, virgen, básico y orujo de oliva 

Características 
Aceite de oliva 

virgen extra 

Aceite de oliva 

virgen 

Aceite de oliva 

refinado mezcla 

Aceite de orujo 

de oliva 

Elaboración 

Obtenido 

directamente de 

aceitunas y solo 

mediante 

procedimientos 

mecánicos 

Obtenido 

directamente de 

aceitunas y solo 

mediante 

procedimientos 

mecánicos 

Exclusivamente 

aceites de oliva  

refinados y aceites 

de oliva vírgenes 

Exclusivamente aceites 

procedentes del tratamiento 

del producto obtenido tras 

la extracción del aceite de 

oliva y de aceites obtenidos 

directamente de aceitunas 

Acidez ≤ 0, 8º ≤ 2º ≤ 1º1 ≤ 1º 

Factor K268 o 

K270 
≤ 0,22 ≤ 0,25 ≤ 1,15 ≤ 1,70 

Ceras (mg/kg)2 
C42 + C44 + C46 ≤ 

150 

C42 + C44 + 

C46 ≤ 150 

C40 + C42 + C44 + 

C46 ≤ 350 

C40 + C42 + C44 + C46 > 

350 

Precio (€/L)3 14,85 (Carbonell) 
12,99 

(Carbonell) 
7,99 (Carbonell) 8,49 (La Española) 

Fuente: Elaboración propia a partir de REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) No 29/2012 DE LA 

COMISIÓN; & Real Decreto 760/2021, de 31 de agosto, por el que se aprueba la norma de calidad de los 

aceites de oliva y de orujo de oliva; & Corte Inglés (2024) & Amazon (2024) & (ANIERAC, 2015) 

 
1 Hasta 0,5º si es Suave y hasta 1º si es Intenso. 
2 “[…]en el caso del aceite de orujo de oliva crudo, pueden no respetarse simultáneamente los límites 

correspondientes. En el caso del aceite de orujo de oliva y el aceite de orujo de oliva refinado, uno de los 

límites pertinentes puede ser distinto de los valores declarados” Real Decreto 760/2021, de 31 de agosto, 

por el que se aprueba la norma de calidad de los aceites de oliva y de orujo de oliva. 
3 Precios a 07/01/2024 en El Corte Inglés y Amazon. 
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Estas cuatro clases son todas aceite de oliva, eso significa que a nivel químico son 

semejantes, pero presentan una serie de diferencias que permite clasificarlos en categorías 

diferentes. Así, se comprueba que las distinciones entre virgen extra y solo virgen no son 

tan grandes como lo son para con el aceite de oliva refinado mezcla o el orujo de oliva a 

nivel químico. Hay que aclarar que cuando se menciona en este trabajo el aceite de oliva 

refinado mezcla, o simplemente aceite de oliva mezcla, se refiere a las dos variedades que 

existen: Suave (mayor proporción de refinado) e Intenso (menor proporción de refinado). 

La obtención en los vírgenes tiene que ser exclusivamente mecánica, esta es la primera 

diferencia entre tipos. La acidez es otro factor diferenciador, cuantos menos grados de 

acidez tenga mejor, ya que pasa más desapercibida en el paladar. Valores bajos entre el 

0,3 y el 0,4 hace que la acidez pase inadvertida.  

Si el aceite es óptimo debe tener aromas a frutas verdes (tomates, kiwi, hierba recién 

cortada) o afrutado como se ve en la Figura 2: 

Figura 2: Rueda de olores del aceite de oliva 

Fuente: ESAO (2023) 

El color podría tomarse como una referencia para catalogar estas cuatro clases, pero en 

realidad no es un indicativo adecuado, porque el color del aceite de oliva se debe al grado 
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de maduración de la oliva. Son los compuestos feofitina y clorofila, por un lado, y 

xantofilas y los carotenos, por otro, lo que van a determinar que el aceite sea de un color 

u otro. Más verde si las aceitunas tienen poca maduración y una gran cantidad de feofitina 

y clorofila o más amarillo si poseen mayor maduración, menor cantidad de clorofila y 

mayor de xantofilas y carotenos (La UNIDAD, 2019). 

Figura 3: Color del aceite de oliva 

 

Fuente: Trujal Hacienda Ortigosa (2017). 

Otro punto importante es la oxidación y presencia de ceras en el aceite de oliva, pues 

como cualquier otro alimento, se oxida al contacto con el aire. La estructura general de la 

reacción es la siguiente: 

Figura 4: Oxidación aceite 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Blog Oliva Premium (2013). 

Entonces, cuando el aceite se oxida genera cetonas y aldehídos que son los responsables 

del enranciamiento (Blog Oliva Premium, 2013). Así, un aceite rancio huele a cera, tiene 

un sabor desagradable y pierde muchos de sus beneficios. Aquí entra en juego el factor 

K270 4  pues ayuda a determinar cómo de oxidado está un aceite. Al pasar una luz 

ultravioleta por una mezcla de aceite y disolvente se puede medir cuánta luz de longitud 

de onda de 270 nm es absorbida. Por eso un valor alto del factor K270 implica una mayor 

oxidación y una peor calidad del aceite de oliva (Aceites Vallejo, 2023). 

 
4 Lo mismo para el factor K268, dependerá del tipo de disolvente. 

Á𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 + 𝑂𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 → 𝑃𝑒𝑟ó𝑥𝑖𝑑𝑜𝑠 

Á𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 + 𝑃𝑒𝑟ó𝑥𝑖𝑑𝑜𝑠 →  𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟ó𝑥𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟ó𝑥𝑖𝑑𝑜𝑠 + 𝑂𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 →  𝐶𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑦 𝐴𝑙𝑑𝑒ℎí𝑑𝑜𝑠 
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Las ceras es otro elemento importante en la calidad del aceite. Son ésteres de ácidos 

grasos y alcoholes de cadena larga. Su presencia permite la conservación del aceite al 

protegerlo de la oxidación y evita que se vuelva rancio (Cortés, 2023). Son útiles para 

diferenciar un aceite virgen de uno que no lo es, porque con la prensa mecánica de los 

primeros solo se extrae una pequeña cantidad de ceras, pues la mayor parte queda retenida 

en los desechos. Únicamente con un proceso de refinado se puede extraer una mayor 

cantidad de cera, las cuales cuando se solidifican crean pequeñas esferas suspendidas en 

el aceite (Escuela Superior del Aceite de Oliva (ESAO), 2021). 

Figura 5: Ceras en el aceite de oliva virgen 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aceite de Las Valdesas (2013). 

Una vez comentadas las ceras, se concluye un repaso por las características químicas de 

los aceites de oliva. Así, para poder diferenciar entre las cuatro clases de aceites de oliva 

aptas para el consumo (aceite de oliva virgen extra (AOVE), aceite de oliva virgen 

(AOV), aceite de oliva refinado mezcla y aceite de orujo de oliva) es necesario hacer un 

análisis químico y una cata donde se aprecien sus sabores y olores. 

Ya aclaradas las diferencias, cuando a lo largo de este trabajo se mencione el aceite de 

oliva a lo que se está haciendo mención es al AOVE, al AOV y al aceite de oliva refinado 

o mezcla, que es mezcla de uno de los dos primeros con aceite lampante refinado para el 

consumo (lo que da lugar al Suave o Intenso). En el caso de que se hable de un tipo de 

aceite en concreto se menciona su nombre exacto. 
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2. CADENA DE VALOR 

Un aspecto fundamental, previo el análisis del sector de actividad, es comprender cómo 

se produce el aceite de oliva y de qué pasos consta la cadena de valor: desde el agricultor 

que planta y recoge la siembra hasta el supermercado que vende el aceite ya envasado al 

por menor a un público general. 

Los oleicultores son la base de la cadena productiva, pues ellos cultivan, recolectan y 

transportan la aceituna a la almazara (Observatorio de Precios de los Alimentos MARM, 

2010), donde se procesa. Después las envasadoras lo embotellan y se transporta a los 

distintos puntos de venta. Si el aceite hay que refinarlo, ya sea, porque no cumple con las 

medidas de acidez o, porque de los subproductos se quiere extraer el jugo, entonces antes 

de la fase de embotellado se envía a las refinerías. 

 

2.1 CULTIVO DE LOS OLIVOS Y OBTENCIÓN DE LA OLIVA 

No es de extrañar que se asocie el olivo y el aceite de oliva a Andalucía, pues en 2007 la 

producción de aceitunas para almazara en esta comunidad representaba el 83% de la 

producción nacional (4.620.924 toneladas) y con una extensión de 1.399.054 ha 

(Observatorio de Precios de los Alimentos MARM, 2010). Aunque la producción total 

respecto al total de España cayó en 2021 al 76,99% a pesar de haber aumentado su 

rendimiento (5.918.921 toneladas) (Subsecretaría de agricultura, pesca y alimentación, 

2023). Dentro del campo español los tres sistemas de cultivos existentes son: cultivo 

tradicional (no mecanizable y mecanizable) o extensivo, intensivo y superintensivo. 

El cultivo tradicional suele ser de secano y se encuentra en regiones donde típicamente 

se ha cultivado la oliva, cuya proporción de árboles por hectárea ronda en 2007 unos 80-

120. En ocasiones presenta altos costes por la dificultad de mecanización, hay terrenos 

que por sus características orográficas no es posible trabajar con grandes máquinas. 

El cultivo intenso cuenta con sistema de regadío y la proporción de árboles por hectárea 

es de alrededor de 200-400. Mientras que en el superintensivo se superan los 800 

(Observatorio de Precios de los Alimentos MARM, 2010). La idea detrás de las 

producciones superintensivas es incrementar la producción de olivas por hectárea y 

reducir costes a través de la mecanización. En conjunto, estas dos medidas buscan 
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disminuir el coste medio de la aceituna cuando llega a la almazara para mejorar de esta 

manera el margen que ingresa el oleicultor.  

Para el año 2007 la explotación de los campos de oliva es muy dispersa, donde el 54% de 

las fincas labradas cuenta con no más de 5 ha de tierra (Observatorio de Precios de los 

Alimentos MARM, 2010). 

El cultivo de los olivares conlleva, entre otras tareas, regar, podar, tratamiento del suelo, 

recolecta de la aceituna y su traslado a la almazara. 

Dentro de los costes de esta fase, es la recolección donde se encuentra el 40 o 60% de los 

costes totales, debido a la estacionalidad de la demanda de mano de obra. Por eso cada 

vez más se tiende a la mecanización en esta actividad. De igual forma, el coste de 

transporte de la aceituna va ligado a la distancia con la almazara y al volumen. A mayor 

distancia, mayor coste de transporte y cuanto mayor sea la cosecha, menor será el coste 

medio (Observatorio de Precios de los Alimentos MARM, 2010), de esta forma los costes 

de producción se ven muy influenciados por el volumen de la campaña (Parras, Bernal, 

& et. al, Cadena de valor del aceite de oliva virgen extra, 2023), más adelante se verán 

los efectos de una mala cosecha.  

2.2.1. Olivar tradicional 

La plantación de olivares tradicional se caracteriza por: 1) tener una densidad de 80-120 

árboles por hectárea; 2) domina el régimen de secano, poco regadío; rendimiento oscila 

entre 1.750 a 3.500 kg/ha de aceituna en secano hasta 6.000 kg/ha en regadío; 4) la edad 

de los olivos es avanzada, ronda los 30 años (Penco, 2023). 

Dentro de esta categoría se diferencia el Olivar tradicional mecanizable cuya pendiente 

es menor al 20% y se puede, por tanto, mecanizar —de lomas— y el Olivar tradicional 

no mecanizable cuya pendiente es superior al 20% —de sierra— (Penco, 2023). 

2.2.2 Olivar intensivo 

A diferencia del anterior, la orografía del suelo es más benigna lo que permite una mayor 

mecanización del cultivo. La densidad está comprendida entre 200 y 600 árboles/Ha, los 

árboles tienen una vida útil de 40 años y la calle ancha es de alrededor de uno seis metros 

de ancho (Penco, 2023). 
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Figura 6: Cosechadora cabalgante 

Fuente: (Gil Ribes, Blanco Roldán, Castro García, & al., 2015) 

2.2.3 Olivar superintensivo 

Los olivares superintensivos presentan una densidad entre 600 y 2.000 árboles/Ha, los 

pasillos no son de más de metro y medio y la calle ancha de cinco metros. La vida útil de 

los árboles ronda los 25 años, además de ser íntegramente de riego (Penco, 2023). En 

2022 el 65% de la superficie cultivada de olivos para almazara eran de olivar tradicional 

(20% no mecanizable y 45% mecanizable), el 29% olivar intensivo y un 6% 

superintensivo. A la hora de recolectar, se estima que un olivar tradicional no mecanizable 

produce 1.750 kg aceituna/Ha, uno mecanizable 4.750 kg aceituna/Ha, 7.500 uno 

intensivo y 10.000 uno superintensivo (Penco, 2023). 

En una vista general, la parte que mayor coste lleva en el cultivo de los olivares es la parte 

de la recolección y en los sistemas de regadío el uso del agua supone otro de los grandes 

focos de coste. El mantenimiento del suelo y el tema de los fertilizantes son dos aspectos 

muy técnicos y donde se abre una vía de investigación interesante desde el punto de vista 

económico y medioambiental (Penco, 2023), además de afectar a todos los sistemas.  

Tabla 2: Costes de los distintos sistemas por fases5 

Fuente: (Penco, 2023) 

 
5 * Con precios del aceite en origen (almazara) por debajo de estos umbrales, el olivicultor pierde dinero 

con su actividad. 
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A la luz de estos datos, el sistema superintensivo con un coste total por hectárea de casi 

el doble que el olivar tradicional no mecanizable es capaz de reducir el coste por kilo de 

aceituna en dos tercios, lo cual se traduce en una reducción del coste por kilo de aceite de 

más de la mitad. Se puede decir que el sistema superintensivo presenta rendimientos a 

escala constantes respecto al sistema tradicional no mecanizable, pues doblando los costes 

de producción es capaz de reducir el coste por kilo de aceite a la mitad. 

Otra cuestión es si abandonar el sistema tradicional o no, cuando existe esta posibilidad. 

El sistema superintensivo es un 43% más costoso por hectárea que el tradicional de secano 

mecanizable, pero apenas un 1,6% que el de regadío y, en cambio, el coste por kilo de la 

cosecha en el superintensivo es casi un 50% más barato respecto al de secano y un 37% 

respecto al de regadío.  

Así, entre mecanizar y no hacerlo resulta muy favorable la opción de invertir en capital y 

tratar de incrementar la cantidad de árboles por hectárea, como también resulta más 

rentable —cuando se puede escoger— la opción de regadío sobre la de secano, además 

de que es mucho más rentable la opción del sistema superintensivo respecto al tradicional. 

 

2.2 OBTENCIÓN DEL ACEITE DE OLIVA 

Las almazaras son los lugares donde entra la aceituna como input y sale el aceite de oliva 

como output. 

Existen dos formas jurídicas bien diferenciadas que suelen emplearse en esta etapa de la 

cadena de valor: las cooperativas donde los socios llevan su propia cosecha y las 

industriales que consiguen las aceitunas mediante contrato. En 2007 las almazaras 

cooperativas son el 55% del total de las almazaras existentes en España y responsables 

del 70% de la producción de aceite, mientras que las industriales siendo el 45% de las 

existentes, solo producen el 30% del aceite de oliva (Observatorio de Precios de los 

Alimentos MARM, 2010). Ya en enero de 2024 la distribución es más igualada, pues una 

de cada dos almazaras es cooperativa y sigue siendo mayor la producción que proveniente 

de las cooperativas, un 58% del total, mientras las industriales es un 42% (Sistema de 

Información de los Mercados Oleícolas (SIMO), 2024). En quince años se aprecia cómo 

ha cambiado el sector desde el formato de cooperativa hacia el industrial. 

Una vez desarrollado el proceso de obtención del aceite, las almazaras tienen varios 

canales de venta: el autoconsumo de los propios oleicultores y la venta a granel, ya sea el 
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lampante para la industria de refinamiento o directamente para envasar los AOVE y AOV. 

Algunas almazaras disponen de sus propias envasadoras (Observatorio de Precios de los 

Alimentos MARM, 2010), lo que es una muestra de la integración vertical del sector. De 

esta manera, en 2024 el 88% de las envasadoras de aceite (1.494 es el total global) cuentan 

con su propia almazara (Sistema de Información de los Mercados Oleícolas (SIMO), 

2024). 

Para el año 2010 existían 15 refinadoras, de las cuales, más de la mitad se encontraban en 

Andalucía, mientras que en 2024 hay 48 grandes envasadoras que cuentan con refinerías 

propias (Observatorio de Precios de los Alimentos MARM, 2010) & (Sistema de 

Información de los Mercados Oleícolas (SIMO), 2024). Este hecho sugiere que existe un 

cuello de botella en la fase de refinamiento. 

Las actividades de las almazaras se pueden ordenar en cuatro grandes categorías: 1) 

recepción y limpieza de la aceituna; 2) proceso de extracción del aceite; 3) 

almacenamiento y conservación; y 4) gestión de calidad (Observatorio de Precios de los 

Alimentos MARM, 2010). 

Partiendo del momento en que ya se recogió la oliva y se llevó a la fábrica, el proceso 

regular que sigue la industria para obtener el aceite de oliva virgen extra y AOV sería el 

siguiente6: 

1. Caen las aceitunas en una tolva hasta una cuba de agua. 

2. Se filtra para separar la oliva de hojas y ramas. 

3. Se trituran para convertirlas en una pasta. 

4. Se mezcla la pasta. 

5. Se cuela para separar el aceite de la masa. 

6. En una centrifugadora se separa la pasta residual del aceite. Este es un proceso 

altamente tecnificado donde se consigue ahorrar en mano de obra y agua y se incrementa 

la cantidad de aceite extraído (Observatorio de Precios de los Alimentos MARM, 2010). 

7. En este momento ya se tiene aceite de oliva virgen. Se realiza una prueba de cata para 

estudiar sus cualidades organolépticas y separar en AOVE y AOV. 

 
6 Según el programa de Así se hace (Discovery Max, 2012). 
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8. Envasado en lata o cristal7 y posterior enroscado. 

9. Etiquetado. 

Solo el aceite de oliva que es extraído mediante este proceso mecánico es considerado 

AOVE o AOV 8 . En el Anexo: Esquema obtención AOVE y AOV se recoge la 

representación gráfica de este proceso (Del Olivo, 2022). 

Tanto los aceites de oliva refinados como el aceite de orujo de oliva, tiene una fase general 

de refinado antes de poder venderse al público. La diferencia entre ambos tipos es el punto 

de partida en el proceso. Mientras que el aceite refinado parte del aceite lampante (aceite 

que por características y acidez no es apto para el consumo), el orujo parte de los 

subproductos generados al extraerse el aceite de oliva virgen y extra. 

El proceso de refinamiento9 del aceite de oliva lampante se constituye en cinco grandes 

etapas: 1) Desgomado; 2) Neutralización; 3) Decoloración; 4) Desodorización; y 5) 

Winterización.  

1) El desgomado consiste en añadir al aceite agua y ácido fosfórico (H₃PO₄) a una 

temperatura entre los 50 y 90ºC. Se busca deshacerse de ceras, peróxidos, proteínas, 

fosfátidos y mucílagos, para eliminar los posos y algunas impurezas, aunque también se 

eliminan proteínas en el proceso. 

2) Neutralización: Se trata el aceite con sosa cáustica para saponificar ácidos grasos libres 

y reducir la acidez, ya que uno de los problemas del aceite lampante es su exceso de 

acidez. Sin embargo, con este tratamiento también se eliminan los carotenos responsables 

de la vitamina A. 

3) Decoloración: Se eliminan pigmentos, clorofilas y carotenos responsables del color del 

aceite, mediante el filtrado con tierras activadas o arcillas (material poroso). 

4) Desodorización: En un destilador al vacío se somete el aceite a una corriente de aire 

caliente de entre 200 y 250ºC, de esta manera, se eliminan cetonas y aldehídos 

 
7 Se utilizan latas o cristal tintado para proteger el aceite de oliva de la luz UV, pues una exposición 

prolongada puede dañar su integridad estructural. 
8 Hay que recordar que la diferencia entre AOVE y AOV es por una cuestión de propiedades fisicoquímicas 

y no por método de obtención. 
9 El proceso que se describe es la refinación química. Otra alternativa es la refinación física que termina 

cambiando la configuración de los ácidos grasos de CIS a TRANS, lo que puede provocar daños a la salud 

por su ingesta (Tresces, 2022). 
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responsables de olores y sabores desagradables. Sin embargo, también se disminuyen las 

propiedades antioxidantes del AOVE o AOV. 

5) Winterización: Se enfría el aceite y se filtra de nuevo para dejar el aceite limpio 

(Tresces, 2022) & (Aceitel, 2023). 

La tabla 3 resume el proceso: 

Tabla 3: Fases de la refinación química 

Refinación Productos empleados Temperatura (ºC) Sustancias eliminadas 

Desgomado Agua, Ácido fosfórico 50-90 Ceras, peróxidos, proteínas, 

fosfáticos, mucígalos 

Neutralización Sosa 50-90 Ácidos grasos libres y 

carotenos 

Decoloración Tierras activadas 80-120 Carotenos, clorofilas, otros 

pigmentos 

Desodorización Vapor de agua 160-250 Aldehídos, cetonas, 

tocoferoles, polifenoles, 

esteroles 

Winterización Frío 2-12 Ceras, esteroles 

Fuente: Elaboración propia a partir de Tresces (2022) 

Así, el producto que se consigue del refinado es un aceite con muy baja acidez, sin olor, 

ni color, que ha perdido muchas de sus impurezas a cambio de perder también algunas de 

las propiedades beneficiosas de los AOVE y AOV. Por esta razón, se mezcla con alguna 

clase de oliva virgen antes de ser embotellado, para poder recuperar parte de esas 

características tan saludables eliminadas en la refinería. Se suele emplear este tipo de 

aceite para preparar frituras o para cocinar a fuego, mientras que para tomar en crudo 

como en ensaladas o en pan tumaca se tiende a preferir los vírgenes. 

El proceso de obtención del orujo de oliva nace también de la extracción del aceite de 

oliva virgen y virgen extra. De los desechos generados se consigue el alperujo que es 

agua, piel y pulpa de la aceituna, de este subproducto se saca el aceite de orujo de oliva y 

biomasa (Oriva, 2018): 

1. En la extractora se separa el orujo de oliva crudo de la biomasa10.  

2. Se lleva a la refinería donde se obtiene el aceite de orujo de oliva refinado, siguiendo 

el mismo proceso que el aceite refinado (Tresces, 2022). 

3. Se mezcla con AOVE o AOV.  

 
10 Subproducto que se puede utilizar para la obtención de energía. 
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4. Se continua con el envasado y etiquetado. 

En la figura 7 se resume la obtención de las cuatro categorías de aceites de oliva, se 

muestra de forma esquemática el proceso: 

Figura 7: Resumen obtención aceites de oliva 

Fuente: Tresces (2022). 

Una de las ideas que se pueden extraer de este proceso es que es altamente eficiente, pues 

del producto principal (AOVE y AOV) se logra conseguir dos nuevos productos 

alimenticios a partir de subproductos, además de combustible de biomasa. Del aceite 

lampante los refinados y del alpeorujo el orujo de oliva. Mediante la producción de estos 

dos aceites se consigue aumentar la oferta disponible, crear variedad y segmentar el 

mercado. El AOVE y el AOV puede que compitan entre ellos, siendo el uno el sustitutivo 

del otro, pero los aceites refinados y el aceite de orujo de oliva encuentran posiblemente 

sus sustitutivos en la mantequilla, los aceites de semilla o de girasol para freír o cocinar. 

Después de estudiar el proceso de obtención de las cuatro clases de aceite queda claro que 

la diferencia entre aceite de oliva virgen extra y aceite de oliva virgen es por una cuestión 

de calidad (ya sea por cualidades químicas o por organolépticas), mientras que los otros 

dos tipos son aceites refinados que se mezclan con alguna clase de oliva virgen. 
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2.3 ENVASADO 

Algunas de las actividades que realizan las envasadoras consisten en: 1) logística de la 

recogida de la materia prima desde las almazaras, 2) fabricación de envases, 3) llenado 

de los recipientes, 4) sellado, 5) etiquetado y 4) embalaje o paletizado. Estas empresas se 

pueden clasificar en tres tipos: 

Tabla 4: Tipos de envasadoras  

Envasadoras integradas con 

refinerías 

Comercializan toda la gama de aceites de oliva, 

entre ellos el AO y el AOVE, siendo las de 

mayor importancia en cuanto a volumen de 

aceite envasado. 

Envasadoras pertenecientes a 

almazaras 

A parte de realizar el proceso de obtención de 

los aceites vírgenes, también hacen la función de 

envasado. Solo trabajan con aceites vírgenes. 

Envasadoras independientes Envasan todo tipo de aceites. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Observatorio de Precios de los Alimentos MARM (2010) 

Se envasaron más 700.000 toneladas de aceite en la campaña 2007-2008 y para aquel 

entonces estaban disponibles 1.471 envasadoras, de las cuales, el 0,34% envasó el 35% 

del aceite. Además, apenas el 1,02% de las empresas más grandes por volumen envasaron 

el 58% (Observatorio de Precios de los Alimentos MARM, 2010). Esto revela que, 

aunque existen muchas empresas que se dedican al envasado de aceite, hay un pequeño 

grupo de ellas que dominan gran parte de la cuota de mercado. En concreto, el coeficiente 

de concentración resulta elevado en el segmento con mayor cuota de mercado, CR5 = 

35% y CR15 = 58%. 

 

2.4 COMERCIALIZACIÓN 

Tomando como punto de referencia 2008, el 75% del aceite de oliva virgen y un 66% del 

aceite de oliva refinado consumido fue comprado en hipermercados o supermercados y 

fueron las tiendas discount el siguiente canal más utilizado (11% AOV y 22% refinado) 

(Observatorio de Precios de los Alimentos MARM, 2010). Los hipermercados y 

supermercados poseen un gran poder negociador, pues son capaces de concentrar gran 

parte de la demanda de los consumidores. 

Entre las actividades que realizan las empresas dedicadas a la comercialización o 

distribución de los aceites de oliva se pueden enumerar las siguientes: 1) Preparación de 

pedidos; 2) almacenamiento y expedición; 3) venta directa; 4) reposición de producto; o 
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5) control de mermas y caducidad del inventario (Observatorio de Precios de los 

Alimentos MARM, 2010).  

Para el año 2020 el principal canal de distribución eran los supermercados con casi el 

50% de la venta de aceites de oliva, seguido por hipermercados con 27,2% y tiendas 

discount con un 15,4%. Otro dato relevante es que seis de cada diez veces se compra la 

marca del distribuidor y después es la empresa Deoleo la siguiente más comprada (Parras, 

Bernal, Gutiérrez, & al., 2021). También cabe mencionar el hecho de que los 

distribuidores a veces venden con pérdidas el aceite de oliva (-0,033€ margen del 

distribuidor) (Parras, Bernal, Gutiérrez, & al., 2021) de su marca blanca con el fin de 

atraer a más consumidores. 

 

2.5 POLÍTICA AGRARIA COMÚN 

Después de haber expuesto cómo es la cadena de valor, es relevante mencionar la PAC, 

también conocida como la Política Agraria Común, por el papel fundamental que juega 

en la toma de decisiones del sector agrícola. 

Fue creada en 1962 y sus objetivos pasan por: mejorar la productividad de los campos 

europeos, mejorar el nivel de vida de los agricultores dentro de la Unión Europea y lograr 

un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Son tres los instrumentos de 

acción que posee para actuar: 1) ayudas a la renta; 2) medidas de mercado; y 3) medidas 

de desarrollo rural (Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rura, 2024). 

Las ayudas a la renta son pagos directos a los agricultores. Por ejemplo la ayuda básica a 

la renta para la sostenibilidad es una cuantía anual que se paga por hectárea 

subvencionable declarada por un agricultor activo. Este pago no está asociado a la 

producción, con lo cual los agricultores no tienen la necesidad de cultivar de manera 

eficiente para sacar un mayor rendimiento a las tierras (Dirección General de Agricultura 

y Desarrollo Rural, 2024). Por medidas de mercado se entienden aquellas acciones que 

toma la Unión Europea para tratar de mantener estables los precios de los alimentos 

dentro de los estados miembros. Así durante los meses en que los precio de algunas 

verduras, legumbres o vegetales estén por los suelos, cubrir los costes de los almacenes 

para que los agricultores no vendan sus productos (Dirección General de Agricultura y 

Desarrollo Rural, 2024). Con esto se busca reducir la oferta temporalmente y subir los 

precios. Después, las ayudas al desarrollo rural tratan hacer del campo un sector viable y 
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atractivo desde el punto de vista económico y que no quede a la zaga del resto de la 

economía de los países miembro. Algunas de estas medidas pasan por aumentar la 

formación profesional de los trabajadores del campo, financiación para que jóvenes 

agricultores creen empresas o creación de nuevos bosques (Directorate-General for 

Agriculture and Rural Development, 2024). 

Aunque la PAC es una herramienta que busca mejorar al campo, también puede 

perjudicarlo. Así, muchas de sus ayudas están desligadas de la producción de la tierra. El 

dejar de ligar las ayudas a la producción se hizo para evitar los problemas de la 

sobreproducción, pero esto ha provocado nuevos problemas. De esta manera, se origina 

un incentivo perverso donde no hay interés en explotar al máximo las tierras de cultivo, 

sino extender y dividir la mayor cantidad de hectáreas posibles para acceder a un mayor 

número de subvenciones. Además, la combinación de aranceles y proteccionismo junto 

con la restricciones de pesticidas en los campo europeos, crean una reducción de la oferta 

interna y externa de alimentos, lo que vuelve a elevar el precio de esta clase de productos 

(VisualEconomik, 2023). En suma, con las restricciones de la PAC y su sistema actual de 

funcionamiento, muchos agricultores no tienen los incentivos necesario para mejorar la 

productividad de sus campos y no solo ofrecer más bienes a más bajo precio, sino que se 

les dificulta cada vez más competir contra los precios agrarios en los mercados mundiales. 

En esta línea, el efecto sobre la producción del aceite de oliva se aprecia en aquellas 

ocasiones donde los agricultores venden con pérdidas, lo que les hace dependientes de las 

ayudas públicas. Nada que ver con las explotaciones superintensivas que consiguen sacar 

el mayor rendimiento económico a sus cultivos, reduciendo costes y aumentando la 

producción. 

Como una posible solución se proponen los bonos Tangermann, los cuales consisten en 

un instrumento financiero que puede ser vendido en los mercados secundarios y que 

otorgaría a su propietario un pago anual al cumplir una serie de criterio. Estos pagos serían 

equivalentes a las ayudas directas de la PAC y los criterios a cumplir estarían en 

concordancia con sus objetivos, la principal diferencia con la situación actual es la opción 

de poder vender estos bonos a un tercero (VisualEconomik, 2023) & (Zona Agraria, 

2023). La idea es que aquellos propietarios de los bonos que son rentables reciban una 

ganancia extra y aquellos que no cumplan con los criterios puedan vender estos bonos y 

con la cantidad recibida inviertan en mejorar sus explotaciones o tenga la opción de salir 

del sector y abordar nuevas oportunidades. 
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2.5 CONCENTRACIÓN EN LOS ESLABONES PRODUCTIVOS 

El Observatorio de Precios de los Alimentos MARM (2010) afirma que según se avanza 

por la cadena productiva se pasa de un sector muy atomizado a uno cada vez más 

concentrado. Dependiendo de la fuente consultada los datos pueden venir organizados de 

distintas formas. La siguiente tabla recoge la información según el CNAE-2009 para las 

fases de la producción de aceite y se calculan algunos indicadores de concentración: 

Tabla 5: Concentración empresas por fase productiva 

Fases 
Nº de 

empresas 

CR1 

(%) 

CR3 

(%) 

CR5 

(%) 

CR10 

(%) 
HHI 

Nº 

equivalente 

C. frutos oleaginosos 

(0126) 

722 4,59 9,82 13,73 20,86 0,008 130 

Fabricación de aceite 

de oliva (1043) 

512 16,63 39,04 54,35 71,03 0,073 14 

Comercio al por 

mayor de productos 

lácteos, huevos, 

aceites y grasas 

comestibles (4633) 

796 7,68 19,16 25,57 37,88 0,023 43 

Fuente: Elaboración propia a partir de (sabi, 2023). 

Bajo el CNAE-2009 0126 se encuentran empresas o entidades dedicadas al cultivo de 

plantas que se utilizan para generar aceite, como el olivo o el girasol. Siendo las diez 

primeras por ingresos pertenecientes al cultivo de la oliva. Para 1043 hay tanto almazaras 

como refinerías. En 4633 el concepto es muy amplio, pero representa la venta al por 

mayor de este tipo de productos11. Es cierto que las categorías del CNAE no son muy 

precisas y son un poco laxas, ya sea, porque agreguen empresas que no estén relacionadas 

con el aceite de oliva, o porque hay empresas que están presentes en varias fases. Por esta 

última razón, no se agrega la fase de envasado. Así, Sovena, empresa que está detrás del 

aceite marca Hacendado, aparece con el CNAE 1043 y sus actividades incluyen el 

envasado del aceite además de su producción o refinamiento (eINFORMA, 2024) y su 

cuota de mercado en este CNAE es del 10,65% (sabi, 2023).  

Al margen de lo anterior, si se analiza las ratios calculadas la idea que se extrae va en 

línea con lo expresado por el Observatorio de Precios de los Alimentos MARM (2010). 

 
11 Para el filtrado de datos se seleccionó el año 2022, último con datos, empresas que estuvieran en Activo 

y que aparecieran con valor en la variable Ingresos de explotación. 
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Mientras que la primera fase de cultivo está muy atomizada, donde el CR10 representa 

poco más del 20% de la cuota de mercado, resulta que en la fabricación de aceite CR3 

prácticamente dobla la cuota y en el comercio al por mayor casi la iguala. Si se presta 

atención al número equivalente, el cual representa cuántas empresas de igual tamaño 

habría en un sector, se ve que en la parte de cultivo serían 130, 14 para la fabricación y 

43 para el comercio al por mayor. Aunque son números altos, sirve para ver la 

concentración y las diferencias de una fase a otra.  

Fórmula 1: Coeficiente de concentración n (CRn) 

𝐶𝑅𝑛 = ∑
𝑞𝑖

𝑄

𝑛

𝑖=1

 

Donde 
𝑞1

𝑄
>

𝑞2

𝑄
> ⋯ >

𝑞𝑛

𝑄
 

Donde n representa a las n empresas cuya cuota de mercado es más grande. 

Fórmula 2: Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) 

𝐻𝐻𝐼 = ∑ (
𝑞𝑖

𝑄
)

2
𝑚

𝑖=1

 

Donde m son todas las empresas del sector. 

Fórmula 3: Número equivalente 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
1

𝐻𝐻𝐼
 

Fuente: Elaboración propia. 

Eso sería una visión muy general, en más detalle en 2020 había: 382.617 explotaciones, 

1.826 almazaras, 26 refinerías y 1.777 envasadoras (Parras, Bernal, Gutiérrez, & al., 

2021). Respecto a la distribución había 3.770 establecimientos bajo el CNAE 471112 

(supermercados e hipermercados) (sabi, 2023). Viendo esta repartición el principal cuello 

de botella se encuentra en las refinerías donde existe una gran diferencia en cuanto a 

número de empresas existentes respecto a las otras fases. Después, el embotellado sería 

el siguiente punto crítico. Debido a esto, es notorio como las almazaras y envasadoras se 

 
12 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, 

bebidas y tabaco 
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juntan bajo una misma empresa para poder evitar este problema, además al integrarse 

consiguen disminuir los costes de transporte. 

 

2.6 COSTES POR ETAPAS ENTRE 2007 Y 2008 

Como se ha ido comentado en los distintos apartados de este capítulo, las cuatro grandes 

categorías que recogen el coste de los aceites de oliva son: 1) cultivo; 2) producción del 

aceite; 3) envasado; y 4) comercialización.  

La siguiente figura representa la escalera de costes de las categorías mencionadas: 

Figura 8: Escalera de costes del aceite de oliva 2007-2008 

Fuente: Observatorio de Precios de los Alimentos MARM (2010) 

El precio que cobraba el oleicultor entre 2007 y 2008 estaba comprendido entre 1,782 y 

2,552 €/Kg siendo la media pondera de 2,233. Si se toma como referencia solo la media 

ponderada (3,171 €/kg es el coste final de la distribución) se obtiene como resultado que 

el 71,78% del coste total del producto corresponde a la fase de cultivo, el 6,36% a la 

extracción del aceite, el 18,13% a la envasadora y el 3,73% a la comercialización. 

Resultado parecido se obtiene si se toma como referencia 3,488 descontado el IVA del 

7% (precio de venta al público sin IVA): 

Tabla 6: Coste relativo de las fases de producción 

Fuente: Observatorio de Precios de los Alimentos MARM (2010) 
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Las posiciones relativas no se ven alteradas y los valores no son muy dispares a los 

primeros obtenidos. 

Figura 9: Coste medio ponderado de las fases de productivas AOVE 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Observatorio de Precios de los Alimentos MARM (2010). 

Es fácil suponer que el elevado coste relativo del cultivo se deba a la falta de 

capitalización, pues muchas labores requieren de trabajadores o existen explotaciones que 

son muy intensivas en trabajo. Otro coste importante a tener en cuenta es el agua cuando 

las plantaciones son de regadío. 

La cadena de valor para el aceite de oliva refinado es más barata, a pesar de que requiere 

añadir una fase extra —el refinamiento—, la razón de esto es simple, al conseguir 

producir una mayor cantidad de kilos, el coste medio unitario se reduce. Así, la fase de 

envasado más refinado pasa de 0,564€/Kg a 0,304€/Kg (Observatorio de Precios de los 

Alimentos MARM, 2010), lo que supone una reducción del coste de 46,10% en esta fase. 

Esto implica una reducción de precio sobre el bien final de un 8,36%. 

 

2.7 COSTES POR ETAPAS ENTRE 2020 Y 2021 

Más de diez años después se puede examinar cómo han variado los costes desde la 

temporada de 2007 y 2008 hasta la temporada 2020 y 2021. 
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Figura 10: Escalera de costes del aceite de oliva 2020-2021 

Fuente: Parras et. al (2023) 

Para analizar la escalera de coste se vuelve a tomar como referencia la media ponderada 

del coste de cada fase. La figura 11 representa la aportación de cada fase al coste general 

del aceite de oliva virgen extra.  

Figura 11: Coste medio ponderado de las fases de productivas AOVE 

Fuente: Elaboración propia a partir de Parras et al (2023) 

Las posiciones no cambian, pues la mayor parte del coste la aporta la fase de cultivo 

seguida de la envasadora, pero lo que sí se ha alterado es la cuantía de las aportaciones. 

Mientras que el coste de cultivar ha crecido en trece años un 12,85%, el coste de la 

comercialización se incrementó un 143,10% y el de las almazaras un 57,58%. En términos 

absolutos, eso son 0,287€/Kg, 0,166€/Kg y 0,114€/Kg respectivamente. En conjunto, el 

coste medio ponderado en trece años se incrementó en 0,517€/Kg (16,62%). Si se utiliza 

la fórmula de la capitalización compuesta se obtiene una tasa de crecimiento anual media 

de 1,19%. Un crecimiento ligeramente por encima (6 puntos básicos) del 1,13% del Índice 
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de Precios de Consumo13 para el mismo rango de años (Instituto Nacional de Estadística 

(INE), 2024). 

Fórmula 4: Tasa de crecimiento media 

𝑦𝑡 =  𝑦0 × (1 + �̅�)𝑡 ⇒ �̅� = (
𝑦𝑡

𝑦0
)

1
𝑡 − 1 ⇒ �̅� =

𝑦𝑡

1
𝑡 − 𝑦0

1
𝑡

𝑦0

1
𝑡

 

Fuente: Elaboración propia 

Esto marca un precedente donde el precio del aceite de oliva extra crece más que el precio 

del resto de bienes de consumo. 

Es interesante remarcar también que el IVA soportado por este producto se incrementó 

del 7% al 10%. Esto quiere decir que, si antes sobre 3,488€/Kg de media de precio de 

venta al público, se aplicaba un 7% (0,244€/Kg), en 2020-21 sobre un 3,666€/Kg de 

media se pasó a aplicar un 10% (0,366€/Kg). Esto quiere decir que, aunque en trece años 

el IVA aplicado se incrementó en 3 puntos porcentuales (30 puntos básicos), la 

recaudación en realidad creció un 50%, o dicho de otra manera, a un 3,18% de 

crecimiento medio anual. 

Donde la inflación aumentaba a una tasa media de 1,13% anual, los impuestos lo hicieron 

a más del doble. La siguiente tabla recoge los precios a los que las distintas fases de 

producción compran su input, el coste de su función y el margen que aplican. Al sumarlo 

todo se obtiene el precio de venta. 

Tabla 7: Coste y margen de las fases de producción del AOVE en 2020 (€/kg) 

Fase 
Precio de 

compra 
Coste Margen Neto 

Precio de 

venta 
Oleicultor - 2,757 -0,635 2,122 

Almazara 2,122 0,274 -0,280 2,116 

Envasador 2,116 0,470 0,499 3,086 

Distribuidor 3,086 0,272 0,186 3,544 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Parras, Bernal, Gutiérrez, & al., 2021)  

De 2019 a 2020 en la fase del oleicultor el coste por kilo se incrementó 70 céntimos, en 

este caso no se tiene en cuenta el ingreso de las subvenciones, así también, las almazaras 

sufrieron una pérdida de casi 30 céntimos. La explicación que dan los investigadores 

Parras, Bernal, Gutiérrez & al.  (2021) es que una campaña media baja o baja donde la 

 
13 Base 2021. Medias anuales. 
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producción de los olivares es escasa (factor clima) hace que los costes medios suban 

mucho, siendo las empresas cooperativas las que más sufren por falta de flexibilidad. 

Hay que destacar que en el año anterior, el margen neto del distribuidor fue de 0,392 €/kg, 

lo que supone una reducción de más del doble. De igual forma de un año a otro el 

envasador subió el margen neto de 0,187 a 0,499 para mantener un precio de venta similar 

cuando el precio al que compraba a la almazara cayó en 40 céntimos. 

Al comparar las campañas de 2019 con la de 2020 se obtiene una tabla interesante: 

Tabla 8: Comparativa 2019 y 2020 entre fases del coste, margen neto y precio (€/kg) 

Oleicultor 
Precio 

Compra 
Coste 

Margen 

neto 

Precio 

Venta 

Margen 

neto (%)14 

2018-2019 - 2,013 0,268 2,281 13,31% 

2019-2020 - 2,757 -0,635 2,122 -23,03% 

Almazara 
Precio 

Compra 
Coste 

Margen 

neto 

Precio 

Venta 

Margen 

neto (%) 

2018-2019 2,281 0,239 -0,01 2,51 -0,40% 

2019-2020 2,122 0,274 -0,28 2,116 -11,69% 

Envasadora 
Precio 

Compra 
Coste 

Margen 

neto 

Precio 

Venta 

Margen 

neto (%) 

2018-2019 2,51 0,47 0,187 3,167 6,28% 

2019-2020 2,116 0,47 0,499 3,086 19,30% 

Distribuidora 
Precio 

Compra 
Coste 

Margen 

neto 

Precio 

Venta 

Margen 

neto (%) 

2018-2019 3,167 0,27 0,392 3,829 11,41% 

2019-2020 3,086 0,272 0,186 3,544 5,54% 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Parras, Bernal, Gutiérrez, & al., 2021). 

Sorprende como oleicultores y las almazaras tienen pérdidas fuertes al cambiar de 

campaña y la distribuidora reduce a la mitad sus beneficios, mientras que las envasadoras 

triplicaron su margen neto. Además, llama la atención la varianza que hay en cada fase 

respecto a sus beneficios, lo que muestra esto es una falta de transmisión de los costes 

desde las primeras fases de la cadena a los siguientes eslabones, lo que refuerza la 

dependencia de ayudas externas. Teniendo en cuenta que el precio de venta al consumidor 

incluye un 10% IVA se obtiene un coste ponderado de 3,90€/kg.  

2.7.1 Supuesto teórico: margen neto del 7% e IVA del 7% 

Depender de subvenciones es una flaqueza y una debilidad para la estructura económica 

de la cadena productiva y hace que el sector sea altamente dependiente de factores 

 
14 El Margen Neto (%) se calcula dividiendo el Margen neto (€/kg) entre la suma del precio de compra y el 

coste de la fase. 
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externos al mercado y distorsionantes. Entonces, si partimos de los datos de 2020 de los 

investigadores Parras, Bernal, Gutiérrez & al.  (2021) y aplicamos un margen neto del 7% 

a cada una de las fases sobre el precio de compra de la fase anterior y su coste, se obtiene 

la siguiente tabla: 

Tabla 9: Coste, margen neto y precio (€/kg) aplicando un 7% 

Fase 
Precio 

Compra 
Coste 

Margen 

Neto 

Precio 

Venta 

Oleicultor - 2,757 0,193 2,950 

Almazara 2,950 0,274 0,226 3,176 

Envasadora 3,176 0,470 0,255 3,431 

Distribuidora 3,431 0,272 0,259 3,690 

Fuente: Elaboración propia 

Con estos cálculos, las distintas fases recibirían una rentabilidad del 7% neta (más de dos 

veces la rentabilidad de las obligaciones a 10 años de España (TesoroPúblico, 2024)15), 

no habría pérdidas y, por tanto, no sería necesario depender de subvenciones, al menos, 

para cubrir los costes y que los negocios fuesen rentables. La variación del precio final 

sin IVA sería de 15 céntimos por kilo, un 4,12%. Si tenemos en cuenta el coste del IVA 

del 10% resulta que el precio habría aumentado en 36 céntimos, un céntimo más que en 

el caso real. En cambio, si a la vez que se establece el margen neto en 7%, se bajara el 

IVA al 7%, entonces el aumento del coste para el consumidor sería solo de 5 céntimos, 

apenas un 1,28% más (3,94€/kg). Respecto la recaudación, con estos datos, el Estado 

pasaría de recaudar 35 céntimos (el segundo que más gana después de las envasadoras) a 

25 céntimos (en línea con las demás fases de la cadena). 

Como un último apunte al respecto del Impuesto al Valor Añadido, es que dependiendo 

del año de consulta presenta unos tipos u otros y afecta de distinta forma a los bienes y 

servicios. En 2010 el IVA del aceite de oliva era del 7% (Observatorio de Precios de los 

Alimentos MARM, 2010), en 2018 ya estaba en el 10%, pero se bajó al 5% en 2023 

(Ministerio de Hacienda, 2024) y se elimina este impuesto a mediado de 2024 como 

medida excepcional (Ministerio de Hacienda, 2024). 

  

 
15 A fecha de 23/06/2024 el valor de las obligaciones a 10 años era: 3,345%. 
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3. COMPETENCIA DEL SECTOR 

En el capítulo anterior se aborda el mercado del aceite de oliva desde el punto de vista de 

la oferta. Cómo son las fases productivas en la cadena de valor y qué fortalezas y 

debilidades presenta. En este capítulo, en cambio, lo que se busca es analizar la demanda 

y cómo las empresas tratan de adaptarse a ella, así como el consumo del aceite de oliva, 

su precio de mercado y tendencias. 

 

3.1 EVOLUCIÓN DE CONSUMOS Y PRECIOS 

Para este primer apartado es interesante conocer cómo ha variado en los últimos años 

tanto el consumo del aceite de oliva como el precio al cual se ha pagado. 

3.1.1 Evolución aceite de oliva virgen extra 

Dentro de las tres categorías de aceite de oliva, el aceite de oliva virgen extra es 

considerado el mejor, el de mayor calidad y cualidades organolépticas. Se suele usar sobre 

todo para tomar crudo. 

Tabla 10: Consumo y precio medio del AOVE de los últimos 5 años16 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2024) 

A grandes rasgos, se observa que cuando estuvo más bajo el aceite de media fue cuando 

más se vendió y notorio es el hecho de que de 2021 a 2022 aun habiendo subido el precio 

80 céntimos el kilo, el volumen de consumo permaneció casi inalterado. El año donde el 

ingreso total fue mayor fue en 2022, el año más caro, seguido de 2020 que fue el más 

barato y donde mayor cantidad se vendió. 

Al reordenar los datos por pares (volumen vendido, precio medio) se logra la siguiente 

nube de puntos representada en la figura 12: 

 

 
16 Para el mes de marzo de 2024 el último dato disponible sobre el consumo de aceite en España es de 

Noviembre de 2023, por tanto, a nivel anual solo hay hasta 2022. 

Año Vol. (miles de kg) Precio medio (€/kg) Valor (miles de €)
2018 122.358,42 4,28 523.642,26
2019 138.373,29 3,74 516.864,07
2020 164.353,88 3,50 575.658,10
2021 139.031,40 3,91 543.325,52
2022 138.116,69 4,71 650.464,76
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Figura 12: Curva de demanda de AOVE anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2024) 

Sin ser una representación perfecta se aprecia una relación negativa entre ambas variables. 

Con estos datos se puede hallar las variaciones y la elasticidad precio de la demanda para 

estos puntos: 

Tabla 11: Variaciones y elasticidad del AOVE anual  

Fuente: Elaboración propia a partir de (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2024) 

Es un caso curioso, porque resulta que en estos puntos el aceite de oliva virgen extra es 

sensible a cambios en el precio siendo una curva elástica (valor superior a 1), donde al 

aumentar un 10% el precio del aceite (cuando el precio medio pasa de 3,91 a 4,28 €/kg) 

el volumen de ventas disminuye en 11,26%. Sin embargo, en otras ocasiones parece que 

deja de actuar como un bien normal y al subir el precio, sube su consumo. 

Fórmula 5: Elasticidad precio de la demanda 

𝐸𝑝 =

𝑄1 − 𝑄0

𝑄0

𝑃1 − 𝑃0

𝑃0

 

Fuente: Elaboración propia. 

Donde: 

𝑄1: Cantidad en el momento 1 

Año Var. Vol. Var. Precio Elasticidad Precio (€/kg)
2019 -15,81% 6,64% -2,38 3,74
2021 0,48% 4,62% 0,10 3,91
2018 -11,99% 9,51% -1,26 4,28
2022 12,88% 10,05% 1,28 4,71
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𝑄0: Cantidad en el momento 0 

𝑃1: Precio medio en el momento 1 

𝑃0: Precio medio en el momento 0 

Esta es la visión que presentan los datos anuales. A continuación, se muestran los datos 

mensuales que van desde Enero de 2018 hasta Noviembre de 2023. Las barras representan 

el precio medio que tiene cada mes el AOVE y la línea el volumen vendido (o 

consumido). 

Figura 13: Evolución del precio medio del AOVE y su consumo 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2024) 

En la figura se observa que en los periodos donde el precio tiene una tendencia creciente, 

el volumen de consumo del AOVE cae. Si se reordenan los pares de datos (vol., precio 

medio) de menor a mayor, se llega a la siguiente figura: 

Figura 14: Curva de demanda de AOVE con datos mensuales  

Fuente: Elaboración propia a partir de (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2024) 
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Con esta panorámica se sigue apreciando una pendiente negativa y si se calcula el 

coeficiente de Pearson el resultado que arroja es de -0,6030, lo cual implica una relación 

lineal inversamente proporcional fuerte. 

Fórmula 6: Coeficiente de correlación lineal de Pearson 

𝑝 =
∑ (𝑥𝑖 − �̂�)𝑛

𝑖=1 (𝑦𝑖 − �̂�)

√∑ (𝑥𝑖 − �̂�)2 ∑ (𝑦𝑖 − �̂�)2𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

 

Fuente: Elaboración propia 

Donde: 

𝑥𝑖: son los valores del volumen 

�̂�: es la media del volumen 

𝑦𝑖: son los valores del precio medio 

�̂�: es la media del precio medio 

Aunque no se descarta que existan otros factores que influyan en el consumo o precio del 

aceite de oliva virgen extra, queda claro que la relación entre su precio y venta es intensa. 

Para reforzar esta idea se calcula el coeficiente de correlación de Spearman, el cual busca 

que haya una correlación monótona, sin implicar linealidad: 

Fórmula 7: Coeficiente de correlación de Spearman17  

𝑟𝑠 =
6 ∑ 𝑑𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑛(𝑛2 − 1)
 

Fuente: Elaboración propia 

Donde: 

d: Es la diferencia de rangos de cada par de números 

n: número de pares 

Así, el coeficiente de Spearman vale -0,6854. En línea con el resultado de Pearson se 

muestra que existe una correlación inversamente proporcional entre el precio medio del 

aceite de oliva virgen extra y su consumo. 

 
17 En Excel basta con calcular la jerarquía de ambas variables (=JERARQUIA.MEDIA) y hacer el coef. de 

correlación entre ambas (=COEF.DE.CORREL). 
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3.1.2 Evolución aceite de oliva virgen 

Para el análisis del aceite de oliva virgen primero se muestra una tabla que recoge el 

volumen consumido de este producto en los últimos cinco años con el precio medio y el 

valor total de la producción consumida. 

Tabla 12: Consumo y precio medio del AOV de los últimos 5 años 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2024) 

Simplemente, mirando la tabla se descubre que el año en que mayor fue el ingreso por la 

venta de aceite de oliva virgen fue 2018, cuando el precio medio era el segundo más alto 

y el volumen de consumo era con claridad el más grande. Si se obvia este año, entonces 

se ve como a menor precio, mayor es el consumo. La figura 15 muestra cómo se 

representan estos pares de números:  

Figura 15: Curva de demanda de AOV anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2024) 

Al margen del dato de 2018, se aprecia una pendiente negativa, de tal forma que para que 

los consumidores finales consuman una mayor cantidad, es necesario un menor precio. 

 

Año Vol. (miles de kg) Precio medio (€/kg) Valor (miles de €)
2018 57.371,34 3,79 217.604,07
2019 32.559,94 3,15 102.590,82
2020 34.482,85 2,87 98.905,81
2021 32.843,56 3,29 108.032,42
2022 30.980,18 4,25 131.553,86
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Con esta información se puede hallar las variaciones y la elasticidad precio de la demanda 

para estos puntos: 

Tabla 13: Variaciones y elasticidad del AOV anual 

Fuente: Elaboración propia 

Depende del punto que se analice resulta que la elasticidad es baja, muy inelástica o darse 

el caso de que ante subidas de precio el consumo suba también. Si no se cuenta el año 

2018 la elasticidad del 2021 a 2022 es de -0,19. Con esta perspectiva de los últimos datos 

anuales disponibles, la relación entre precio medio y ventas del AOV no parece del todo 

clara. La figura 16 muestra los distintos niveles de precios medios y el consumo de este 

aceite desde Enero de 2018 hasta Noviembre de 2023: 

Figura 16: Evolución del precio medio del AOV y su consumo 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2024) 

Llama la atención los altos niveles de consumo de aceite de oliva virgen en el primer 

semestre de 2018 o como el precio medio empieza a crecer desde mediados de 2021 sin 

parar hasta finales de 2023. 

 

 

 

Año Var. Vol. Var. Precio Elasticiad Precio (€/kg)
2019 -5,58% 9,85% -0,57 3,15
2021 0,87% 4,39% 0,20 3,29
2018 74,68% 15,31% 4,88 3,79
2022 -46,00% 11,96% -3,85 4,25
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Si se vuelven a ordenar los datos según el precio medio y el volumen vendido el resultado 

no es tan sugerente como el obtenido con los datos anuales: 

Figura 17: Curva de demanda de AOV con datos mensuales 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2024) 

En este caso no se aprecia una curva clara. Hay una serie de datos que presentan una 

estructura extraña, pues son los correspondientes al primer semestre de 2018. El 

coeficiente de correlación lineal de Pearson tiene un valor de -0,0617. Esta técnica mide 

el grado de correlación que existe entre dos variables, su intensidad y sentido. 

Como el valor obtenido es negativo, entonces la relación es inversa. Cuando sube el 

precio medio del AOV, su consumo disminuye. Pero dado que es un valor muy cercano 

a 0 se podría considerar que apenas existe relación. 

Otras opciones que se podrían dar es que el consumo se viera afectado no por el precio 

del mes actual, si no a lo mejor por el precio de meses anteriores, la variación mensual 

del precio o la acumulación de incrementos. 

Tabla 14: Coeficiente de Correlación para distintas opciones del AOV 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2024) 

Las cinco opciones dejan claro que la relación es negativa, pero ninguna parece ser de 

una gran intensidad. Cuanto más retardos se le da al precio, más débil se vuelve la 

Opción Coef. Correlación Muestra
Un retardo -0,0565 70

Dos retardos -0,0496 69
Tres retardos -0,0289 68
Var. Mensual -0,0812 70

Var. Acumulada -0,0302 70
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relación. La variación mensual parece que tiene más impacto que la acumulada, lo cual 

se podría interpretar que el consumidor le afecta más una subida brusca de precio de un 

mes a otro, que una subida de igual calibre hecha en varias periodos. 

Figura 18: Curva de demanda de AOV con datos mensuales corregida 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2024) 

Si se eliminan aquellos pares de datos (vol., precio medio) que se alejan más de tres veces 

la desviación típica sobre la media, entonces se obtiene una nube de puntos algo más 

cohesionada, aunque sin forma clara. Al volver a calcular el coeficiente de Pearson el 

resultado es -0,2241, el cual sigue siendo bajo, pero resulta más significativo. 

Por si existiera algún tipo de relación no lineal, se calcula el coeficiente de correlación de 

Spearman que relaciona el orden de los valores en lugar de sus valores exactos para 

estimar la correlación entre variables. Así, el valor de este coeficiente sube a -0,3278, lo 

que implica una relación monótona negativa, que aunque no es muy fuerte, es más grande 

que la que arroja el coeficiente de Pearson. Con esto se concluye que subidas en el precio 

medio del aceite de oliva virgen afectan negativamente al consumo de este. 

Después de esta revisión, los datos sugieren que si la relación entre precio y volumen 

vendido es baja, puede deberse a que exista otra variable o factor que influya sobre las 

ventas del aceite de oliva virgen. El bajo impacto puede deberse a un hecho cultural o de 

gustos de los consumidores, por los cuales consideren la toma de aceite de oliva como 

parte esencial en sus dietas (Estrella, 2020). Por esta razón se puede explicar una 

diminución menor en el consumo del AOV. 
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 3.1.3 Evolución aceite de oliva refinado mezcla 

El último tipo de aceite de oliva que queda por comentar en este apartado es el aceite de 

oliva que se obtiene como mezcla de un virgen con uno refinado. 

Tabla 15: Consumo y precio medio del AO de los últimos 5 años 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2024) 

Simplemente mirando los números, antes de hacer ningún cálculo, se ve como los años 

donde mayor fue el valor de la producción fueron aquellos en los que el precio medio era 

superior a 3€/kg, aunque ello conllevase una menor venta. Si se reordenan las cifras en 

función del precio medio y el volumen resulta la siguiente figura: 

Figura 19: Curva de demanda de AO anual 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2024) 

Al ver la representación gráfica de esta forma, se aprecia el típico dibujo de una curva de 

demanda con pendiente negativa, con lo cual, al aumentar la cantidad consumida de aceite 

de oliva, el precio que están dispuestos a pagar los consumidores es menor.  

Si se calcula la elasticidad precio de demanda para esta serie de puntos, resulta que el AO 

es un bien bastante inelástico. 

Año Vol. (miles de kg) Precio medio (€/kg) Valor (miles de €)
2018 175.495,85 3,48 610.802,22
2019 184.919,92 2,84 524.281,54
2020 213.840,53 2,53 540.828,85
2021 185.652,41 2,87 531.904,47
2022 166.652,15 3,91 650.834,40
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Tabla 16: Variaciones y elasticidad del AO anual 

Fuente: Elaboración propia 

De forma empírica la demanda parece que solo es elástica cuando pasa de 2,53€/kg de 

aceite a 2,84, donde el consumo cae casi en la misma proporción que el aumento del 

precio. En cambio, para los demás aumentos de precio la elasticidad es menor a uno, lo 

que significa que la demanda es inelástica. Por ejemplo, del paso de 3,48€/kg a 3,91 la 

elasticidad es -0,41, esto significa que al subir el precio un 1% el consumo cae un 0,41%. 

En términos absolutos sería que ante un incremento de 0,034€ del precio, se dejan de 

consumir 719 miles de kilos de aceite de oliva mezcla. 

Sin embargo, con estos números, parece que es mucho más rentable subir el precio a pesar 

de vender menos, porque cuando el precio fue superior a 3€/kg el valor de los ingresos 

fue mayor de 600 millones de euros. Esto se puede deber a que el aceite de oliva mezcla 

es un bien de consumo básico, necesario e imprescindible en la cocina española. 

Entonces, es su utilidad y requerimiento en la cocina lo que causa que su curva de 

demanda tienda a ser inelástica. 

Esto es lo que sugieren los datos anuales, si se repite el proceso de análisis, pero con datos 

mensuales desde Enero de 2018 hasta Noviembre de 2023 se obtiene lo siguiente: 

Figura 20: Evolución del precio medio del AO y su consumo 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2024) 

Año Var. Vol. Var. Precio Elasticidad Precio
2019 -13,5% 12,1% -1,12 2,84
2021 0,4% 1,1% 0,38 2,87
2018 -5,5% 21,5% -0,25 3,48
2022 -5,0% 12,2% -0,41 3,91
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A vista de la figura 20, se aprecia que cuando el precio medio se eleva, el consumo del 

aceite de oliva mezcla disminuye. Si los pares de datos son mostrados como una nube de 

puntos se logra la siguiente figura: 

Figura 21: Curva de demanda de AO con datos mensuales  

Fuente: Elaboración propia a partir de (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2024) 

Con esta última representación, la típica forma de curva de demanda se ve más clara y se 

hace notar la pendiente negativa. Al igual que con el AOVE el coeficiente de Pearson en 

el AO es negativo y bastante intenso, su valor es de -0,6008. Es más, si se calcula el 

coeficiente de Spearman el resultado es -0,7287. Lo cual confirma una correlación 

negativa entre el precio medio y la venta. 

Tabla 17: Resumen de los coeficientes y las elasticidades 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2024) 

Al comparar los coeficientes de correlación y las elasticidades en varios puntos se observa 

que la relación negativa con el precio es fuerte para el aceite de oliva virgen extra y el de 

mezcla (los dos extremos en cuanto calidad). Mientras que el AOVE es muy elástico al 

principio al cambiar de precio, tiene un comportamiento semejante a los bienes de lujo al 

subir el consumo ante un aumento del precio cuando el precio ya es alto. Por su parte, el 

AOV y el AO tiene valores bastante más inelásticos, lo que refuerza la idea de que se 

trata de un bien de consumo muy arraigado en la dieta española. 

Tipo Coef. Pearson Coef. Spearman Elasticidad precio bajo Elasticidad precio alto
AOVE -0,6030 -0,6854 -2,38 1,28
AOV -0,2241 -0,3278 -0,57 -0,19
AO -0,6008 -0,7287 -1,12 -0,41
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3.1.4 Mercado internacional 

Los precios y consumos de los subapartados anteriores son dentro de España, pero hay 

que recordar que este país es el mayor productor y exportador del mundo. El 70% de la 

producción de aceite de oliva de la UE y el 45% de la producción mundial sale de los 

campos españoles (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2023). La tabla 18 

muestra las cantidades exportadas y sus precios medios: 

Tabla 18: Exportaciones y precio medio de los aceites de oliva de los últimos 5 años18 

 Fuente: Elaboración propia a partir de (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2024) 

Para la visión anual se presentan los datos agregados y separados en dos clases: por un 

lado, se encuentran los aceites de oliva vírgenes (AOVE y AOV) y por otro está el aceite 

de oliva excluidos el AOVE y AOV (séase el AO). Se observa que la cantidad de aceite 

virgen exportada es muy superior a la que se exporta de la otra clase. Durante los últimos 

cinco años se ha exportado, según el año, de 2,5 a 3,7 veces más aceites vírgenes (AOVE 

y AOV) que aceite mezcla. En cuanto a los precios medios no se observan grandes 

diferencias, de -0,08% hasta un 15%, dependiendo del año. 

Si se compara con los precios medios de los anteriores subapartados parece que los 

precios medios de exportación son más bajos, desde un 17,06% hasta un 26,11% más 

baratos (tomando como referencia el precio del AOVE). Para la otra clase de aceite de 

oliva la diferencia va desde -2,8% hasta -11,1%. Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que la mayoría de la exportación se realiza a granel (Observatorio de Precios de los 

Alimentos MARM, 2010) y que la exportación es solo otro paso intermedio. Por tanto, 

este no es el precio que paga el consumidor final en el extranjero. 

 
18 De 2018 a 2021 los datos sobre la exportación y la importación de los aceites de oliva venían recogidos 

en el código 150910 - Virgen. Desde 2022 no se usa este código y aparecen 150920 Aceite de oliva virgen 

extra; 150930 Aceite de oliva virgen; y 150940 Los demás aceites de oliva vír. Por cuestiones de 

continuidad y no reducir la pérdida de información, se continúa los datos del código 150910 cómo la media 

ponderada para el precio y la cantidad como la suma de los tres códigos nuevos. 

Año Vol. (miles de kg) Precio medio (€/kg) Vol. (miles de kg) Precio medio (€/kg)
2018 686.178,89 3,37 214.128,09 3,37
2019 847.388,18 2,82 227.035,63 2,53
2020 862.691,38 2,59 269.396,92 2,25
2021 821.273,85 3,18 254.505,13 2,78
2022 770.111,93 3,91 297.755,10 3,69

Aceites Vírgenes Aceite de oliva (excl. AOVE y AOV)
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Tabla 19: Comparativa de precios medios (€/kg) 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2024) & (Parras, 

Bernal, Gutiérrez, & al., 2021) & Parras, Manuel; Bernal, Enrique; et. al (2023) 

Con esta premisa presente, el precio de exportación de los aceites de oliva vírgenes ya no 

parece tan bajo, pues los importadores del aceite tendrán que añadir costes como: el 

incoterm contratado, seguros de transporte y otros costes de transporte. Estos costes se 

suman al resto de la cadena que ya se estudió anteriormente (embotellado y distribución). 

Cambiando de punto, al representar en una figura tanto los precios medios como las 

cantidades exportadas de las dos clases, se descubre que el precio de los aceites vírgenes 

y del aceite de oliva (excluidos los vírgenes) evolucionan a la par. Además, desde 

mediados de 2020 los precios no han dejado de crecer y se aprecia como al aumentar 

estos, la cantidad exportada tiende a reducirse. 

Figura 22: Evolución de precio medio y exportaciones mensualmente 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2024). 

Así, el coeficiente lineal de Pearson para los aceites vírgenes es de -0,7407, siendo una 

relación negativa más fuerte que la observada en el AOVE y AOV dentro de España. Sin 

embargo, ocurre todo lo contrario en el caso del AO, pues su correlación es de -0,3160, 

mucho más débil que dentro de España. Los coeficientes de correlación de Spearman 

arrojan valores similares. 

Año 2018 2019 2020
Almazara 2,51 2,12 2,90
Exportación 3,37 2,82 2,59
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Aquellos aceites que son buscados para consumir crudo y por sus grandes cualidades 

serían más sensibles a variaciones en el precio, de cara al mercado exterior. Mientras que 

el AO como es empleado para cocinar y es casi un ingrediente imprescindible como lo es 

la sal, se vuelve más insensible su demanda ante variaciones en el precio. 

 

3.2 MODELIZACIÓN DEL MERCADO DE ACEITE DE OLIVA 

En este apartado se busca diseñar un modelo que sea capaz de explicar el precio del 

AOVE, el AOV y AO y comprobar si el precio o consumo de cada uno de estos bienes 

afecta de manera significativa al resto.  

3.2.1 AOVE y la influencia de otros aceites 

El primer paso sería averiguar si es el precio del AOVE es la causa de su volumen de 

ventas o si es el volumen de ventas lo que tira o empuja los precios. 

Por el lado de la oferta son los productores los que controlan los costes y las distribuidoras 

las que fijan el precio final, pero son los consumidores por el lado de la demanda quienes 

deciden cuánto comprar. Si los vendedores ven que se está vendiendo poco aceite pueden 

bajar los precios o añadir alguna oferta o promoción. De igual modo suben los precios si 

perciben que se está vendiendo mucho. Una posible forma de comprobar la dirección 

causal es estimar un modelo MCO donde la variable dependiente sea el precio y la 

independiente el volumen de ventas y otro al revés. Una vez realizado, se compara qué 

modelo tiene un 𝑅2 más alto y mejores criterios de información. 

La siguiente tabla recoge los resultados: 

Tabla 20: Modelos simples para el Precio y Vol. del AOVE 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2024) 

Ambos modelos explican los valores en la misma proporción (30,55%), pero el modelo 

que usa el precio como variable dependiente y explicativa al volumen de ventas tiene un 

log-verosimilitud más alto y los tres criterios de información son más bajos. Entonces, 

P_AOVE V_AOVE
R-cuadrado 30,55% 30,55%
Log-verosimilitud -61,71 -582,21
Criterio de Schwarz 131,79 1172,81
Criterio de Akaike 127,41 1168,42
Crit. de Hannan-Quinn 129,14 1170,16



44 

 

por simplicidad, se opta por usar el precio como la variable dependiente en el resto de 

modelos y el volumen como explicativa por cuestiones de simplicidad y extensión. 

Al estimar de nuevo el modelo, pero utilizando el precio del AOV y el del AO resulta que 

el volumen de ventas ya no resulta significativo al 5% para explicar el precio del AOVE: 

Modelo 1: Vol. del AOVE con el precio del AOV y del AO 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2024) 

El modelo no solo mejora el log-verosimilitud y los criterios de información, sino también 

eleva el valor del R-cuadrado corregido hasta el 95,81%. Sin embargo, el volumen deja 

de ser significativo para explicar el precio del AOVE y el estadístico de Durbin-Watson 

tiene un valor bajo, lo que podría indicar autocorrelación positiva de los residuos. 

Modelo 2: Precio del AOV y del AO 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2024) 

Este segundo modelo mejora dos de tres criterios de información: el precio del AO mejora 

su significatividad, empeora ligeramente el log-verosimilitud y el estadístico de Durbin-

Watson se mantiene bajo. El siguiente punto pasa por plantear si los precios 

internacionales afectan a los locales. La teoría del comercio internacional afirma que sí, 

puesto que si el país extranjero está dispuesto a pagar más por un bien donde nuestro país 

tiene ventaja competitiva —y está claro que España tiene ventaja competitiva en lo que 



45 

 

aceite de oliva respecta—, al exportar una mayor cantidad de dicho bien, en el mercado 

interior de nuestro país su precio sube.  

Modelo 3: Precio del AOV y AO junto con los precios internacionales 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2024) & 

(Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2024) 

Con este nuevo modelo no resultan significativos los precios del aceite de oliva mezcla 

(tanto nacional como internacional), el logaritmo mejora, además de mejorar los criterios 

de información, el R-cuadrado corregido y el Durbin-Watson. 

Tras probar distintas combinaciones, se propone como mejor modelo aquel que cuenta 

con el precio del aceite de oliva mezcla, el de los aceites de oliva virgen (AOVE y AOV) 

internacionales, el volumen de venta de los aceites de oliva vírgenes y de oliva en los 

mercados internacionales, el volumen del aceite de oliva en el mercado interno y una 

variable dummy para los meses de Octubre. 

Modelo 4: Precio del AO y precio AOVs internacionales, los vol. internacionales, el 

volumen del AO en España y el mes de Octubre 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2024) & 

(Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2024) 
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Este modelo respecto a otras versiones planteadas presenta un R-cuadrado corregido de 

98,64%, un logaritmo de verosimilitud alto, los criterios de información bajos y un 

estadístico de Durbin-Watson de casi 2, lo que significa que no habría autocorrelación en 

los residuos. Como puntos negativos de este modelo es que el contraste de especificación 

RESET rechaza la hipótesis de que la especificación del modelo sea correcta y es posible 

que haya colinealidad entre algunas variables. Sin embargo, los test de no linealidad no 

indican que el modelo tenga un problema de linealidad. 

Los signos de los coeficientes son muy interesantes. El precio del aceite de oliva mezcla 

tiene un beta igual a 0,41; es decir, por cada euro que sube el precio del AO (suave o 

intenso) los AOVE suben su precio en 40 céntimos. Las dos explicaciones que se podrían 

dar son que al acercarse los precios de ambos bienes, los consumidores dejan de comprar 

AO para comprar AOVE, pues es de mejor calidad y ese aumento de calidad podría 

compensar la diferencia de coste. Otra explicación plausible es que cuando sube el precio 

del AO también sube el AOVE, porque se deba a un incremento de los costes en algún 

punto de la cadena productiva que comparten19. 

Con el precio de exportación de los aceites vírgenes (AOVE y AOV) en los mercados 

internacionales se puede defender que la razón sea principalmente debido a la fuerza de 

la demanda. Cuánto más estén dispuestos a pagar en el extranjero, más producto será 

vendido fuera, con lo cual los consumidores nacionales tienen que aceptar precios más 

altos para conseguir este aceite. Por cada euro extra que están dispuestos a pagar en el 

extranjero, el precio del AOVE sube alrededor de 60 céntimos. El volumen de aceites 

vírgenes exportados tiene un efecto similar, pero menor.  

Ocurre algo curioso con el volumen del aceite de oliva mezcla consumido en el extranjero 

y en España: tienen efectos contrarios. La magnitud de ambos coeficientes es similar, 

pero de signo opuesto. Esto puede deberse a que cuanto más AO se exporta, los 

consumidores extranjeros tienen menos aliciente en comprar AOVE o AOV, lo que baja 

su demanda y, por tanto, el precio. Efecto contrario tiene el consumo nacional del AO, 

pues menos cantidad es exportada y más AOVE se vende en el exterior. 

Por último, la variable dummy de Octubre (valor 0 para el resto de los meses y 1 si el dato 

es del mes de Octubre) también es significativa. Esto es posible, porque la producción 

más temprana de aceite comienza en Octubre y termina Febrero-Marzo. Entonces, el valor 

 
19 Por ejemplo por una subida del precio de la electricidad en las almazaras o de los fertilizantes. 
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de -0,09 implica que, con el comienzo de una nueva temporada, el precio del AOVE cae, 

pues vendrá una nueva cosecha, lo que aumenta la oferta y hace caer los precios. 

Figura 23: Producción almazaras en Jaén (toneladas) de Enero de 2020 a Enero de 

2024 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2021-2024) 

La figura anterior muestra la producción en toneladas y por meses que se obtiene en las 

almazaras de Jaén (mayor productor de España de aceites de oliva). Cuando se habla de 

producción de aceites de oliva se utilizan dos años, porque el primer aceite se exprime en 

Octubre de un año y el último litro se obtiene entre Febrero y Marzo del siguiente. A parte 

de apreciar cómo la producción de 2020/2021 y 2021/2022 fue mucho más grande que 

las de 2022/2023 y 2023/2024, se confirma que el ciclo de producción de los aceites de 

oliva en las almazaras va desde octubre hasta febrero-marzo. 

Otro punto importante en cualquier modelo econométrico, a parte de su capacidad 

explicativa, es conocer su capacidad predictiva. 

Figura 24: Predicciones modelo MCO sobre el P_AOVE 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2024) & 

(Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2024) 

Se considera que las predicciones que hace el modelo son buenas. El porcentaje de error 

medio es menor al 5% y el de error absoluto medio menor al 10%. La U de Theil es 

inferior a 1, con lo cual falla menos que un modelo ingenuo que tomase como 

predicciones los valores actuales (�̂�𝑡+1 = 𝑌𝑡).  
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Fórmula 8: Medida de U de Theil 

𝑈 = √

1
𝑇

∑ (
𝑌𝑡+1 − �̂�𝑡+1

𝑌𝑡
)𝑇−1

𝑡=1

2

1
𝑇

∑ (
𝑌𝑡+1 − 𝑌𝑡

𝑌𝑡
)𝑇−1

𝑡=1

2  

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a las proporciones, la mayor proporción de error está ligada a la regresión, lo 

cual sugiere que la forma propuesta no es del todo acertada. En un análisis general, se 

concluye que este modelo posee tanto una buena capacidad explicativa, como predictiva. 

Otra alternativa es presentar un modelo de serie temporal ARIMA (1,1,1): 

Modelo 5: ARIMA (1,1,1) para el precio del AOVE 

 Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2024) 

La filosofía detrás de este modelo es distinta a la de los modelos MCO, ya que aquí son 

los valores pasados de una variable los que explican los valores futuros de esta y se guarda 

la relación temporal. Por eso, para contemplar más posibilidades se estima un tipo de 

modelo completamente distinto. En este caso el modelo propuesto cuenta con un AR (1), 

un MA (1) y una diferenciación para eliminar la raíz unitaria20. El R-cuadrado corregido 

es muy alto (97,05%) y no presenta malos valores en cuanto al log-verosimilitud y los 

criterios de información. 

 
20 Tras la diferenciación el test de KPSS no rechaza su H0 y el test de ADF sí rechaza. Los módulos de la 

estimación son mayores y distintos de 1. 
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Figura 25: Predicciones modelo MCO sobre el P_AOVE  

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2024) 

En cambio, las predicciones este modelo presenta más problemas que el MCO. Tanto el 

porcentaje de error medio como absoluto medio son mayores al 10%, la U de Theil es 

mayor a 1 y comete un sesgo más alto. Ante estos resultados, parece más acertado el 

modelo estimado por mínimos cuadrados ordinarios que el de series temporales. 

3.2.2 AOV y la influencia de otros aceites de oliva 

Siguiendo la línea del planteamiento del subapartado anterior, se quiere estimar un 

modelo que muestre cómo algunos factores tipo el precio del AOVE o los precios 

internacionales afectan al precio de venta del AOV. 

Si se estima un primer modelo básico donde solo hay una variable independiente y esa 

variable es el volumen de ventas, entonces resulta, como se sospecha en el subapartado 

3.1.2, que esta variable no es adecuada para explicar los precios. No sale significativa al 

5% y el R-cuadrado es prácticamente cero. 

El modelo MCO propuesto para explicar el precio del aceite de oliva es aquel que emplea 

como variables explicativas el precio del AO, el volumen de ventas del AOVE y el precio 

de venta de los aceites de oliva en el mercado internacional. 

Modelo 6: Precio AO, vol. del AOVE y precios AOVs internacionales  

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2024) & 

(Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2024) 
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Hay otro tipo de combinaciones que dan también buenos resultados o mejorar los criterios 

de información, pero este modelo es seleccionado, porque el estadístico de Durbin-

Watson es de 2,03, no presenta colinealidad, no hay problemas de autocorrelación, no 

tiene heterocedasticidad y los errores siguen una distribución normal. 

Los signos de los coeficientes resultan correctos. El coeficiente beta 1 del precio de los 

aceites de oliva es positivo y de valor 0,72, lo cual significa que por cada euro que sube 

el precio de los aceites de oliva mezcla, el precio de los aceites de oliva vírgenes sube en 

unos 70 céntimos. Se puede suponer que cuanto más se reduzca la brecha entre los precios 

del AOV y el AO, los consumidores preferirán comprar el virgen por ser de mejor calidad. 

Sorprende que el volumen de ventas del aceite de oliva virgen extra afecte de forma 

positiva al precio de del aceite de oliva virgen. La interpretación que ofrece el modelo es 

que al aumentar las ventas en una tonelada, el precio medio del AOV aumenta en dos 

céntimos. Así, es posible que en los periodos donde se demanda mucho aceite de grandes 

cualidades, aumenta el consumo tanto del AOVE como del AOV. 

La variable que representa el precio de los aceites de oliva vírgenes en el extranjero tiene 

un coeficiente positivo de 0,293, lo cual implica que si en el mercado internacional sube 

el precio intercambio un euro, entonces el precio medio de los AOV en el mercado interno 

crecerá casi 30 céntimos. 

Una vez analizada la capacidad explicativa del modelo propuesto, su construcción y la 

interpretación de sus coeficiente, se pasa a valorar las predicciones que realiza: 

Figura 26: Predicción Modelo MCO sobre P_AOV 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2024) & 

(Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2024) 

Tanto el porcentaje del error medio como del error absoluto medio es inferior al 5%, 

además la U de Theil es menor a 1, con lo cual, se equivoca menos que el modelo ingenuo. 

En cuanto a las proporciones, los resultados son bastante equilibrados sin ser ninguna de 
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ellas muy superior a las otras. Teniendo en cuenta todas estas medidas se puede concluir 

que este modelo goza de una buena capacidad predictiva. 

Al igual que el subapartado anterior se estima un modelo ARIMA como una posible 

alternativa al modelo MCO. 

Modelo 7: ARI (4,2) para el precio del AOV  

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2024) & 

(Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2024) 

Para poder estimar este modelo es necesario aplicar dos diferenciaciones sobre la variable 

precio medio del aceite de oliva virgen, pero una vez realizada esta transformación se 

consigue rechazar los test de ADF y ADF-GLS y no rechazar el contraste de KPSS. El 

módulo de los cuatro AR es mayor que 1 y el R-cuadrado corregido presenta un valor 

alto. Con lo cual, el modelo es capaz de explicar casi todos los valores de la muestra. 

Figura 27: Predicción Modelo ARI (4,2) sobre P_AOV 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2024). 

Al evaluar los resultados de las predicciones resulta que el modelo comete grandes 

errores. Lo suficiente como para decantarse por el modelo MCO, pues el porcentaje de 

los dos errores es superior al 10%, la U de Theil mayor a 2 y las proporciones muestran 

que padece de un fuerte problema de sesgo. 
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3.2.3 AO y la influencia de otros aceites de oliva 

Por último, en este subapartado se estima tanto un modelo MCO como un modelo 

ARIMA para tratar de explicar las variaciones en el precio del aceite de oliva mezcla, el 

tercero de los tipos de aceite estudiados. 

Modelo 8: Precio AOV y vol. del AOV  

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2024). 

Después de estimar varios modelos, el escogido para explicar las variaciones del precio 

del aceite de oliva mezcla es aquel que utiliza como variables explicativas tanto el precio 

como el volumen de ventas del aceite de oliva virgen. Este modelo no tiene un 

especificación incorrecta según el contraste de RESET y los contrastes de linealidad no 

rechazan que sea una relación lineal. No hay autocorrelación y, aunque el estadístico de 

Durbin-Watson no sea 2 (es 1,71, lo cual es un valor cercano), el test que ofrece Gretl no 

rechaza la no autocorrelación. Respecto a la heterocedasticidad el test de White se rechaza 

al 5% que no hay heterocedasticidad, sin embargo el test de Breusch-Pagan no rechaza al 

5% que no exista. Además, no hay colinealidad entre las variables. 

Respecto a la bondad del modelo el R-cuadrado corregido es superior al 96%, con lo cual 

explica la mayoría de las variaciones de los datos muestrales. 

Luego, al entrar a valorar el significado económico de los coeficientes resulta que este 

modelo afirma que el precio del aceite de oliva depende principalmente de cómo varíe el 

mercado del AOV. Con un coeficiente de 0,96 para la variable precio del AOV, lo que 

implica es que ante un incremento de un euro en el precio medio del AOV, la reacción es 

una subida del precio del aceite de oliva mezcla de 96 céntimos. Con lo cual, parece que 

los precios de ambos bienes evolucionan parejo y podría ser que lo que empuja al precio 

de uno afecta al otro. 
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El volumen de consumo del AOV (en miles de kg) tiene un coeficiente de 0,0000398, con 

lo cual, al aumentar en una tonelada el consumo del AOV, el precio del aceite de oliva 

mezcla crece en casi cuatro céntimos. 

Con esta información la idea que se extrae es que el precio del AO evoluciona a la par 

que el AOV, de tal modo que cuando sube el precio o se consume más del virgen, más 

sube el precio del mezcla. No parece tanto una situación de bienes sustitutivos, donde al 

aumentar el precio de un bien, crece la demanda del otro. Más bien parece que al saturarse 

el mercado del AOV, el exceso de consumidores es dirigido al mercado del AO. Esto se 

puede confirmar al estimar un MCO entre le vol. del AO y el precio del AOV: 

Modelo 9: AO complementario del AOV  

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2024). 

Este modelo se estima únicamente para ver la relación que existe entre el precio del AOV 

y el volumen consumido del AO y determinar si hay una relación de complementarios o 

sustitutivos. Pues bien, el signo que aparece para el coeficiente de la variable precio medio 

del AOV es negativo, lo cual significa que al subir el precio medio del aceite virgen, el 

consumo del aceite mezcla disminuye. En concreto, por cada euro que sube el precio, cae 

la cantidad consumida en unas dos toneladas. Por tanto, la relación que existe entre estos 

dos bienes encaja mejor en la de bienes complementarios que en la sustitutivos. Esto no 

es de extrañar, porque la finalidad para la que se suele usar cada uno de estos dos tipos 

de bienes es distintas. Mientras que el aceite de oliva virgen se consume en recetas crudas 

(como una ensalada), el aceite de oliva es para recetas que implican freír. 

Volviendo al modelo propuesto al principio de este subapartado, a continuación se 

muestra el resultados de las predicciones: 
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Figura 28: Predicción Modelo ARI (4,2) sobre P_AOV  

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2024). 

La calidad de las predicciones resulta bastante satisfactoria, pues el porcentaje de los 

errores es inferior al 5% y la U de Theil presenta un valor inferior al uno, siendo un valor 

bajo. En cuanto a la proporción resalta la proporción de sesgo, lo cual podría indicar cierto 

problema con la estimación. En resumen, este modelo posee una buena calidad 

explicativa y no es un desastre en cuanto a su capacidad predictiva. 

Como se ha realizado en los anteriores subapartados, se presenta como alternativa un 

modelo ARIMA para explicar la variable precio medio del aceite de oliva mezcla. 

Al igual que las muestras de los otros tipos de aceite, el gráfico rango media presenta 

pendiente, lo que permite no tomar logaritmos sobre la variable del precio del aceite de 

oliva mezcla. 

Como en una primera vuelta no se rechazan ni el test ADF ni el ADF-GLS y si se rechaza 

la hipótesis nula del KPSS, entonces se toman primeras diferencias sobre la variable. Ya 

diferenciada la variable el test ADF rechaza que haya una raíz unitaria, pero el ADF-GLS 

no lo niega, con lo cual es el KPSS quien determinar si hay o no raíz unitaria. Al rechazar 

la hipótesis nula de estacionariedad del KPSS es necesario volver a diferenciar. 

Finalmente se rechazan tanto el ADF como ADF-GLS y no se rechaza el KPSS. Con esto 

se pasa a estimar el modelo de series temporales. 

Después de varias pruebas el modelo temporal propuesto es un ARIMA (1,2,1): 
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Modelo 10: ARIMA (1,2,1) para el precio del AOV 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2024). 

Es un modelo relativamente sencillo con un AR y un MA, cuyo R-cuadrado corregido es 

de 0,94. Es un valor alto, pero los criterios de información y el log-verosimilitud no tienen 

muy buenos valores. El correlograma de los residuos es adecuado. 

Al realizar las predicciones se obtiene el siguiente resultado: 

Figura 29: Predicción Modelo ARIMA (1,2,1) sobre P_AO 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2024). 

Las predicciones dejan que desear, pues el porcentaje de error medio y absoluto medio es 

superior al 10%, la U de Theil es mayor que 2 y la proporción de sesgo es demasiado alta. 

En definitiva, resulta mejor el modelo MCO para explicar el precio del aceite de oliva 

mezcla que el modelo de serie temporal. 

Finalmente, a modo de resumen de todos los modelos se presenta una tabla que compara 

todos los modelos propuestos, MCO y ARIMA, para explicar el precio del aceite de oliva 

virgen extra, virgen y oliva mezcla: 
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Tabla 21: Comparación de modelos sobre el aceite de oliva 

Fuente: Elaboración propia. 

Al mostrar los seis modelos propuestos en una única tabla se observa que todos presentan 

un R-cuadrado corregido muy elevado, por encima del 90%. Respecto a los criterios de 

información y el logaritmo de verosimilitud los modelos MCO tienen mejores valores 

que los de serie temporal para los tres tipos de aceite de oliva, siendo el modelo MCO del 

AOVE el que presenta las mejores estadísticas. Lo mismo ocurre con las predicciones 

donde los modelos mínimo cuadrado ordinarios tienen porcentajes de error casi siempre 

menores al 5% y U de Theil por debajo de uno, a diferencia de los otros. 

 

3.3 FACTOR CLIMA 

Después de haber modelizado el mercado del aceite de oliva en función de precios y 

volúmenes de venta surge la duda de si existen factores externos que puedan afectar al 

precio del AOVE, del AOV y del AO. 

Los dos grandes factores que se esgrimen para explicar las subidas de precios en el sector 

del aceite de oliva son: el aumento generalizado de costes en los últimos años y los efectos 

adversos del clima sobre la producción (Castillo & Fernández-Conde, 2023). 

El aumento generalizado de los costes en las fases de producción del aceite hace que cada 

vez cueste más llevar un kilo de aceite de oliva al consumidor final, así como la capacidad 

de los distintos eslabones de la cadena productiva de trasladar sus costes a los precios. 

Por su lado, el clima es capaz de afectar de diversas formas a la producción de aceite, ya 

no porque afecte al coste, si no a la capacidad de producir de los árboles y el fruto. La 

presencia de más días al año con temperaturas superiores a 30ºC en torno al mes de Mayo 

MCO ARIMA MCO ARI MCO ARIMA
7 3 3 4 3 2

0,9873 0,9705 0,9703 0,9605 0,9642 0,9466
Log.-v. 73,66 41,27 42,21 31,16 38,06 20,55

C. Schwarz -118,00 -65,84 -71,86 -41,54 -63,55 -28,62
C. Akaike -133,33 -74,53 -78,42 -52,34 -70,12 -35,10

C. Hannan-Quinn -127,27 -71,1 -75,83 -48,07 -67,52 -32,55
3,8781 10,769 2,8479 12,947 -3,9185 12,559
6,3134 12,118 3,4515 12,947 3,984 12,559
0,7705 1,6674 0,7127 2,3866 0,6683 2,1802

Nº de variables
R-cuadrado corregido

% Error medio
% Error absoluto medio

U de Theil

Criterios de 
información

AOVE AOV AO
Tipo de Modelo



57 

 

provoca el deterioro de las flores del olivo (Montaña, Redondo, & Chamizo, 2022). El 

exceso de calor entorno a estas fechas puede provocar la reducción de fruto producido 

por árbol plantado en cada hectárea de terreno. 

Figura 30: Evolución de los primeros y últimos 30º (período 1920/2021) en Sevilla  

Fuente: Extraído de (Granda, 2023). 

El eje horizontal de la anterior figura muestra los años y el eje vertical mide los 365 días 

de un año. Con ello representa en color azul el primer día de cada año donde en Sevilla 

la temperatura alcanzó los 30ºC y en naranja el último día del año donde se tuvo esta 

temperatura. Así, la tendencia de ambas nubes de puntos muestra que cada vez hay mayor 

distancia entre el inicio y el final de la época de calor, síntoma del calentamiento de esta 

tierra. Además, cada vez empiezan antes los días de calor fuerte y poco a poco se retrasa 

el último día de 30º, aunque la tendencia sea más leve. 

A la luz de estos datos, R. Granda afirma que el verano no solo empieza antes y alarga su 

duración, sino que además afecta a toda España (2023). La consecuencia directa de que 

el verano empiece antes es que perjudica en algunos aspectos a la agricultura, como 

acelerando el tiempo de siembra o dañando a las flores de determinados cultivos. 

Otro factor relacionado con la temperatura es el número de horas de frío, el cuál es 

necesario que se halle entre 500 a 800 horas con temperaturas menores a 7 ºC, a partir de 

los -7 ºC el frío puede dañar gravemente las yemas florales (Paz, 2020). Los olivos 

necesitan de frío para que las yemas dejen la fase de latencia y se desarrollen de manera 

correcta después del invierno (Cultifort, 2022). Por eso, tanto el exceso frío como su 

defecto perjudica la producción de los olivares. 
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A partir de los datos de la Junta de Andalucía sobre la temperatura en Jaén (Alto 

Guadalquivir; Medio Guadalquivir; Sierra Morena Oriental; Sierras Subbéticas 

Centrales; y Surco Intrabético Central) se construye la siguiente figura, la cual muestra 

cómo varía la temperatura media en la región: 

Figura 31: Evolución temperatura media en los meses de invierno en Jaén desde 1997 

hasta 2022 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Junta de Andalucía, 2024) 

Se muestra los meses de invierno (Diciembre, Enero y Febrero), porque son los meses 

donde típicamente la temperatura es más baja y se cumple la condición de horas de frío. 

Sin ser cambios demasiado bruscos, la forma de las curvas es una “U” muy abierta, desde 

1997 hasta alrededor de 2010 las medias de la temperatura tienden a caer, mientras que 

parece que la pendiente es creciente desde entonces hasta hoy. Sin embargo, son curvas 

que parecen bastante constantes. 

Una conclusión similar se alcanza al contar las horas de frío recogidas en la estación 

meteorológica de Úbeda (Jaén, Andalucía): 

Figura 32: Horas frío (7,2ºC) en Jaén desde 2020 hasta 2023 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Sistema de Información Agroclimática para el Regadío, 2024) 
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Como muestra la anterior figura no hay cambios notables en la acumulación de horas de 

frío de un año a otro desde 2020, pues en 2020 hubo 1.408 horas de frío, en 2021 1.442, 

en 2022 1.315 y para 2023 fueron 1.525. Aunque el año 2022 haya sido más caluroso y 

el 2023 más helado, en los cuatro años observados la estación meteorológica de Úbeda 

contó más horas de frío que las necesarias para el buen funcionamiento de los olivos. 

Por último, el factor lluvia es otro de los elementos climatológicos clave en el cultivo de 

los olivares, siendo necesario entre 500 y 2.500 m3/Ha al año (Paz, 2020), o lo que 

equivale a 50 y 250 L/m2.  

Figura 33: Precipitaciones Jaén desde 1995 hasta 2022 (m3/Ha) 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Junta de Andalucía, 2024) 

Aunque hay años donde las precipitaciones en Jaén son superiores a los 10.000 m3/Ha y 

otros donde por poco se superan los 2.000 m3/Ha, en el grueso de los años las lluvias 

anuales se encontrarían entre 3.000 y 6.000. 

Así, la climatología de Jaén parece que cumple con todas las condiciones necesarias para 

que los olivos se puedan desarrollar correctamente, siendo el incremento de las 

temperaturas en verano el factor más preocupante para su cultivo. Sin embargo las heladas 

por las noches, excesivo calor por el día o sequías en zonas concretas provocan un menor 

y peor producción de los olivares (casalbert, 2022). Aunque son necesarias ciertas horas 

de frío al año, cuando estas se producen a finales de Abril o principios de Mayo existe el 

riesgo de quemar los brotes, de igual modo el excesivo calor durante el día puede quemar 

las flores que nacen de esos brotes. De igual modo, aunque anualmente haya más 

precipitaciones de la cantidad requerida por los olivos, no toda el agua es absorbida por 

los árboles lo que puede provocar estrés hídrico.  
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3.4 MARCAS Y EMPRESAS 

Hasta este punto se ha desarrollado el tema desde una óptica general oferentes sin entrar 

al detalle de empresas concretas. Profundizando más en el tema, para la OCU (2021) en 

2021 los mejores AOVE serían Mar de olivos aceite de oliva virgen extra (6,79€/L), 

seguido por Eroski Aceite de oliva virgen extra (7,38€/L) y Abril Aceite de oliva virgen 

extra (7,63€/L). Casi tres años después las mismas botellas se encuentran con los 

siguientes precios: Mar de olivos Aceite de oliva virgen extra a 9,99€/L (+47,13%); 

Eroski Aceite de oliva virgen extra a 9,32€/L (+26,29%); y Abril Aceite de oliva virgen 

extra a 9,93€/L (+30,14%) (AlCampo, 2024) & (Eroski, 2024) & (Abril, 2024). 

De la variación de precios se aprecia un crecimiento relativo bastante importante que hace 

que el precio por litro de estos tres AOVE sean muy parecido entre ellos, siendo la mayor 

diferencia de precios de apenas 65 céntimos, cuando en 2021 era de casi un euro. Al 

calcular el incremento medio anual se obtiene que Mar de olivos creció en 3 años a una 

tasa anual media de 13,74%, la marca de blanca de Eroski a 8,09% y Abril a 9,18%. 

Tabla 22: Variación precios mejores AOVE según la OCU 2021 

Marca 
Precio (€) 

2021 

Precio (€) 

2024 
Variación (%) 

Tasa media 

anual (%) 

Mar de olivos 6,79 9,99 47,13 13,74 

Eroski 7,38 9,32 26,29 8,09 

Abril 7,63 9,93 30,14 9,18 

Fuente: Elaboración propia a partir (OCU, 2021) & (AlCampo, 2024) & (Eroski, 2024) & (Abril, 2024). 

Está claro que de los tres la marca que más subió sus precios fue Mar de olivos, pero en 

realidad las tres han subido sus precios de forma muy significativa si se tiene en cuenta 

que la tasa media anual de crecimiento del coste medio ponderado del aceite de oliva 

hasta 2023 era de 1,19% y de la inflación de 1,13%. Eso quiere decir que los precios de 

estas marcas crecieron desde 2021 a una tasa media anual de más de seis veces la tasa del 

coste medio ponderado de la industria21. 

Cabe señalar que las marcas que selecciona la OCU son una marca blanca de una 

cooperativa (Jaencoop), Eroski, una marca del distribuidor (Acesur) y Abril, una empresa 

que lleva embotellando aceite desde 1962 (Abril, 2024). Es curioso, porque coincide que 

las tres mejores marcas representan con acierto cómo está distribuido el mercado del 

 
21 Véase capítulo 2, apartado 2.7. 
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aceite de oliva, pues es un sector donde conviven cooperativas (Jaencoop) y empresas de 

responsabilidad limitada (Acesur y Abril) y donde la MDD tiene mucho peso. 

No obstante, en 2024 el informe de la OCU señala como primero en el ranking a 

Oleoestepa (cooperativa), que cuenta con la denominación de origen de Estepa y que ha 

obtenido 89 puntos sobre 100; seguido de aceites como Abril, la marca blanca de El Corte 

Inglés y el Bio Ecológico de Carrefour (Flores, 2024).  

3.4.1 Tendencias 

Dentro de las tendencias del sector se pueden destacar el ecoturismo, la etiqueta 

ecológica, marcas premium y el uso alternativo en cosméticos. Estas alternativas cobrar 

mayor importancia debido a la dependencia que tiene el sector de las ayudas de la PAC 

(Millán Vásquez de la Torre, Amador Hidalgo, & Arjona Fuentes, 2015). 

El concepto de ecoturismo hace referencia a una forma de viajar donde se disfruta de los 

espacios verdes y de la naturaleza con el menor impacto posible en el medioambiente y 

se presenta como una alternativa al turismo de masas22. Si se suma a esta nueva forma de 

hacer turismo el mundo del aceite de oliva, se llega al oleoturismo, que no es más ni 

menos que actividades turísticas relacionadas con la cultura del olivo. Desde esta 

perspectiva todo lo que relaciona al aceite de oliva puede ser un gran reclamo para atraer 

a gente de otras regiones a conocer: 1) el paisaje típico del mar de olivos, 2) la arquitectura 

popular, 3) las fiestas comarcales y sus tradiciones, 4) la artesanía (cómo se hacía 

tradicionalmente el aceite) o 5) la gastronomía (Millán Vásquez de la Torre, Amador 

Hidalgo, & Arjona Fuentes, 2015). Aquí, los cultivos más tradicionales que no se pueden 

beneficiar de las bondades de la mecanización logran añadir valor a su producto mediante 

el uso de prácticas del marketing experiencial. Por ejemplo, a través de la página web de 

Civitatis (Yelamos Parra, 2024) se pueden concertar visitas guiadas a almazaras donde 

después del recorrido se realiza una cata de aceite de oliva, en las que se enseña a 

diferenciar y detectar las cualidades organolépticas del producto. Esta actividad suele ir 

acompañada de visitas a pueblos cercanos, rutas por el campo u observación de la fauna 

y flora silvestre. Además, el perfil medio del consumidor de esta clase de turismo es un 

adulto de entre 35 y 49 años con estudios superiores que viaja en pareja sin niños, así se 

estima que su gasto diario en estas actividades ronda los 160 € (el ecoturista, 2024). Otra 

 
22 Un ejemplo podría ser en vez de ir de fiesta a Magaluf (Mallorca) y generar residuos, hacer la ruta del 

Oso en Asturias sin dejar restos de basura. 
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ventaja que presenta el ecoturismo es que es una fuente de ingresos no ligada a la 

producción ni a sus ciclos, sino a la disponibilidad de turistas, desde verano cuando se da 

el pico de las vacaciones hasta viajes de fin de semana. 

El aceite que proviene del sistema tradicional y no mecanizable, dados sus altos costes y 

la imposibilidad de poder realizar las grandes inversiones en capital, se ve obligado a 

aumentar su valor añadido a través de etiquetas como ecológico o recibir ayudas públicas 

ligadas a la conservación del medio ambiente (Penco, 2023). El mercado de bienes 

ecológicos está en aumento, no solo en España sino en el mundo entero, respecto a 2022 

el mercado mundial creció un 7,2%. En 2023 España el mercado ecológico supone 3.000 

millones euros, siendo el gasto per cápita de 64€, siendo en cuota de mercado el mayor 

EE.UU. (58.566 millones de euros) y por ciudadano Suiza (437€). Si entra en más detalle 

en el panorama español se descubre que el precio medio de los productos ecológicos 

apenas es siete céntimos más caro que los convencionales (de 2,60 a 2,67€)23. Así para 

2023 el 43% de los españoles consumía con regularidad alimentos con la categoría 

ecológicos (al menos una vez por semana) (ecovalia, 2024). 

Siguiendo esta línea de pensamiento donde su busca aportar más valor añadido al aceite 

de oliva, el crear marcas de lujos es una opción interesante. EE.UU. aparece otra vez 

como uno de los mayores consumidores de esta clase de productos. Así, en los últimos 

cinco años se consume un 28% más de alimentos gourmet (ESAO, 2024). La idea de 

sacar una marca de aceite de oliva premium encaja muy bien con el producto, pues es un 

mercado que ya estaba dividido por calidad: virgen extra (premium), virgen (gama media) 

y los que son mezcla (básico). De igual forma se comercializa el agua de Fiji como un 

bien de lujo que se extrae a más de 12.500 Km de Washington (BBC Mundo, 2017), el 

mismo resultado se podría lograr con un aceite de oliva ultra virgen cosechado en Úbeda 

a 9.500 Km de Hollywood. 

De esta manera, sin prestar demasiada atención a los costes de producción, los 

agricultores con más dificultad para bajar sus costes se pueden enfocar en crear y 

perfeccionar un producto y una marca de lujo cuyo precio pueda cubrir los recursos 

necesarios para su creación. Además, complementa a la perfección el AOVE con el 

fomento del estilo de vida foodie. 

 
23  La diferencia es más notable en los alimentos de origen animal, pues el precio medio de los 

convencionales es de 4,92€ y de los ecológicos es de 7,89€. 
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Otro mercado donde puede haber encontrado salida los productores de aceite de oliva es 

en el mundo de los cosméticos, así puede emplearse como hidratante para la piel, 

desmaquillante o desengrasante (Fertínez, 2022). Por ejemplo, La Chinata afirma que los 

componentes del AOVE ecológico que emplean en su body milk actúan como 

antioxidante, antienvejecimiento y presentan una acción antiinflamatoria y antiirritante 

(La Chinata, 2018). También se puede encontrar en formato de jabones y geles de baño, 

ya sea por su olor o las propiedades que aporta (Anlolive, 2023). 

Como último comentario, existen empresas que venden pequeñas máquinas para un uso 

minorista que hacen la misma función que las almazaras (Olimaker, 2023), con esto 

simplemente comprando las aceitunas se consigue obtener aceite de oliva sin pasar por 

toda la cadena de valor. La propuesta de las micro almazaras portátiles puede resultar 

interesante a restaurantes y consumidores particulares que dispongan de un canal 

económico para acceder a la materia prima. 

Con todo esto, aunque la principal vía de ingreso siga siendo el uso de las aceitunas para 

su consumo directo o para la elaboración de aceite, a día de hoy existen alternativas 

interesantes que pueden suponer nuevas formas complementarias de generar ingresos. 

 

3.5 SUSTITUTIVOS 

Dentro de los productos que pueden sustituir al aceite de oliva en sus tres modalidades 

dentro de la cocina destacan: el aceite de girasol, el aceite de semillas y la margarina. 

El aceite de girasol se extrae de las semillas de la planta con la que comparte nombre, el 

aceite de semillas es una categoría amplia que no solo incluye al aceite de girasol (el más 

importante), sino también a otros como la soja (iRiego, 2013). Pero los datos usados 

distinguen entre girasol y el resto de semillas. Mientras que la margarina se obtiene a 

partir de los ácidos grasos vegetales (por ejemplo oliva o girasol) mediante un proceso de 

hidrogénesis (Editorial, 2020). 
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Figura 34: Evolución anual del volumen consumido (miles de kg) y precio medio (€/kg) 

del aceite de girasol, aceite de semillas y margarina. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2024) 

Se ve un orden muy claro, como de media todos los periodos la margarina tiene el precio 

por kilo más alto, después los aceites de semillas y luego el de girasol, el cual vende 

mucho más que los otros dos juntos. Si se compara la cantidad vendida de aceite de girasol 

con la vendida de aceite de oliva resulta que los valores son muy parecidos. El AO oscila 

de 2018 a 2022 entre 166.652,15 mil kilogramos y 213.840,53 y el AOVE varía entre 

122.358,42 y 164.353,88. Puestas al lado, las cantidades vendidas de los aceites de 

semillas y la margarina son residuales. 

De 2018 a 2022 el precio del aceite de girasol creció un 124,37%, mientras que el de 

semillas y la margarina aumentaron más de un 40%. Para el mismo periodo el AOVE 

varió un 10,05% y el AO un 12,21%. Teniendo en cuenta que el Índice de Precios de 

Consumo24 para el mismo rango de años era del 1,13% (Instituto Nacional de Estadística 

(INE), 2024), y aplicando la fórmula de la tasa de crecimiento medio, el aceite de girasol 

creció a una tasa media de 17,54%, el de semillas a 7,97% y la margarina a 7,50%. En 

líneas generales, más de siete veces la inflación. 

 
24 Base 2021. Medias anuales. 
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Tabla 23: Coeficientes de correlación lineal de los sustitutivos del aceite de oliva 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2024) 

Al calcular correlación entre el precio medio por kilo de estos bienes con su volumen 

consumido mediante el coeficiente de Pearson y el de Spearman, en ninguno hay duda de 

que existe una relación lineal negativa fuerte. Al aumentar el precio medio del aceite de 

girasol, el de semillas o la margarina, la cantidad que demanda el mercado cae. En la 

figura 34 se aprecia sobre todo en el caso del aceite de girasol, cuyo consumo en cinco 

años cayó un 27,59% al crecer el precio medio un 124,37%. Para el caso de este aceite, 

el cambio es muy lucrativo, pues de ingresar un total de 184.341,05 miles de euros 

pasaron a ingresar 299.476,09 miles de euros. Esto supone un aumento de los ingresos 

del 62,46%. 

Una vez comentado la evolución de los últimos años de estos productos es conveniente 

recordar la definición de bien sustitutivo: Se llama sustitutivo a un bien cuyo consumo 

aumenta al aumentar el precio de otro. 

Tabla 24: Correlación precio del aceite de oliva con sus sustitutivos 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2024) 

Para disponer de un mayor rango de datos, se utilizan los datos de precio medio (€/kg) y 

de volumen (miles de kilos) desde octubre de 2022 hasta noviembre de 2023. Así, al 

realizar el coeficiente de correlación de Pearson entre el precio de los aceites de oliva y 

el aceite de girasol, el de semillas y la margarina se obtiene la tabla anterior. 

Se puede afirmar con bastante rotundidad que, tanto el aceite de girasol como los aceites 

de semillas, son bienes sustitutivos de las tres clases de aceite de oliva, porque al aumentar 

el precio de los de oliva, sube el volumen de consumo del de girasol y semillas. La 

correlación positiva es más intensa para el de girasol que para el resto de semillas. 

Entonces, al aumentar el precio de los aceites de oliva, los consumidores buscan opciones 

más baratas como es el aceite de girasol, el cual, aunque haya crecido en cinco años un 

124% su precio medio, en términos absolutos es más barato. Esto refuerza la idea de que 

ACEITE DE GIRASOL ACEITE DE SEMILLA MARGARINA
Coef. Pearson -0,9428 -0,9433 -0,8132
Coef. Spearman -0,6 -0,9 -0,7

Vol. A. GIRASOL Vol. A. SEMILLA Vol. MARGARINA
P. AOVE 0,743 0,689 -0,323
P, AOV 0,723 0,667 -0,335
P. AO 0,707 0,639 -0,394
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el aceite de girasol es el producto refugio que los consumidores adquieren cuando sube 

demasiado el precio de los aceites de oliva 

Por otro lado, sin embargo, la margarina no resultaría un sustitutivo, pues su correlación 

es negativa y poco intensa. Así, la margarina aunque tenga usos que son sustitutivos del 

aceite de oliva (ya sea para freír o para consumir en crudo, por ejemplo en tostadas) estaría 

más cerca de la idea de un bien complementario o simplemente un bien que aporta 

variedad al consumo diario25.  

  

 
25 Aunque es una receta típica de Castilla y León una tostada con aceite de oliva y azúcar, por lo general el 

aceite de oliva se emplea en recetas saladas y la margarina en recetas dulces. 
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4. RELEVANCIA DE LA ELECCIÓN DE FORMA JURÍDICA EN LA 

COMPETITIVIDAD 

El sector agrícola es uno de los ámbitos donde se observa la elección de la cooperativa 

como forma jurídica en un amplio número de agentes. Por eso, resulta de interés ver las 

diferencias que existen entre empresas del tipo cooperativo y del tipo de sociedad limitada 

(S.L.) o sociedad anónima (S.A.) a la hora de competir en el mismo mercado. 

Las cooperativas realizan actividades de integración horizontal con el fin de concentrar 

la oferta en origen (Observatorio de Precios de los Alimentos MARM, 2010) y mejorar 

su posición negociadora, esperan obtener mejores precios los agricultores individuales 

para su cosecha si negocian en grupo que por separado. Por otro lado, las industrias 

buscan la integración vertical hacía abajo ya sea mediante alianzas o con la adquisición 

de marcas (Observatorio de Precios de los Alimentos MARM, 2010). Es interesante este 

análisis comparativo, no solo porque el sector agrario es donde más cooperativas existen, 

sino también porque se comprueba que de 2007 a 2024 la proporción de almazaras 

cooperativas se redujo ligeramente, pero su aporte al total del aceite de oliva producido 

cayó de forma significativa (un 17,14%) (Observatorio de Precios de los Alimentos 

MARM, 2010) & (Sistema de Información de los Mercados Oleícolas (SIMO), 2024). 

Con el fin de hacer la comparación se utiliza la base de datos de SABI filtrando por el 

código CNAE-1043 “Fabricación de aceite de oliva” y que estuvieran en activo. Se 

encontraron 976 empresas, de las cuales, en cuanto a forma jurídica 73 son S.A., 553 son 

S.L. y 347 son cooperativas. A continuación, se compara el activo por empleado del 

último dato disponible, la cantidad de activos de los que disponen los tres tipos de 

empresas, su distribución entre fondos propios y pasivo y después de presenta la 

rentabilidad de las mismas –todas estas variables en promedio–. 

 

4.1 RECURSOS DE LAS EMPRESAS 

Un primer punto de partida es ver a cuánto asciende el activo que cada tipo de compañía 

destina por empleado, pues se supone que a mayor cantidad de capital, mayor será su 

productividad y, por ende, mejor rendimientos para la compañía. 
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Tabla 25: Activo en miles de euros por tipo de empresa 

Fuente: Elaboración propia a partir de (sabi, 2023) 

Las empresas que son sociedades anónimas en media presentan un total de activos mucho 

mayor que las otras dos, siendo las sociedades limitadas las que de menor cantidad de 

activo dispondrían. A recuento del último dato de empleados, las S.A. tienen en promedio 

más del doble de empleados que las cooperativas y más de cinco veces que las S.L. Así, 

son también las S.A. quienes en promedio presentan una ratio activo-empleado más 

elevada, de 690,35 mil euros por empleado. Aunque las cooperativas tienen una mayor 

cantidad de activo que las S.L., su ratio por empleado es menor, siendo bastante más 

grande la de las segundas (468,91 miles de euros por trabajador). 

Desde otra perspectiva, si se calcula el promedio por tipo de empresa desde 2018 hasta 

2022 y luego el promedio de estos cuatro años se obtiene la siguiente figura sobre la 

proporción del activo: 

Figura 35: Representación de la media del activo (en miles de euros) por tipo de 

empresa como promedio de los últimos cuatro años 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (sabi, 2023) 

Llama la atención cómo las cooperativas en promedio en la media de estos cuatro años 

tuvieron casi el doble de activos que las sociedades limitadas. Aunque destaca la enorme 
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diferencia con las sociedades anónimas, las cuales tendrían el 78% de la distribución del 

activo. Esto confirma que las S.A. son el tipo de empresa de mayor tamaño según activo. 

Figura 36: Media de los Fondos Ajenos y Fondos Propios (en miles de euros) por tipo 

de empresa como promedio de los últimos cuatro años 

Fuente: Elaboración propia a partir de (sabi, 2023). 

La representación de los fondos ajenos y propios refuerza la idea del tamaño de las S.A. 

respecto al resto. No solo destaca la diferencia de tamaños, sino también la proporción en 

que se reparten los fondos entre propios y ajenos. 

Fórmula 9: Relación de endeudamiento 

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝐴𝑗𝑒𝑛𝑜𝑠

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
 

Fuente: Elaboración propia. 

Aplicando la fórmula de la Relación de endeudamiento a los recursos de los tres tipos de 

empresas se construye la siguiente tabla: 

Tabla 26: Fondos propios y ajenos para los tres tipos de empresas y su relación de 

endeudamiento 

Fuente: Elaboración propia a partir de (sabi, 2023). 

En vistas generales es un sector altamente endeudado. Por cada euro que poseen los 

dueños de la empresa sobre el activo, más de euro y medio le pertenece a un externo.  

Mientras que la sociedad anónima y la limitada guardan una ratio semejante (1,83 y 1,55), 

FP(mil €) FA(mil €) R. Endeudamiento

Cooperativa 1.216,99 4.810,66 3,95

Sociedad anonima 11.561,48 21.156,41 1,83

Sociedad limitada 1.229,06 1.903,00 1,55
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la relación para las cooperativas se dispara hasta el punto de que a los dueños solo les 

pertenece uno de cada cinco euros de la compañía.  

 

4.2 RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS 

Una vez comprobada la cantidad de activo por empleado de la que disponen en promedio 

los tres tipos de empresas, su activo total y su distribución entre fondos propios y ajenos, 

ahora toca ver qué tan bueno es su desempeño económico y financiero. 

Para analizar la rentabilidad de las empresas se utiliza las siguientes fórmulas de la 

rentabilidad económica y de la rentabilidad financiera: 

Fórmula 10: Rentabilidad económica 

𝑅𝐸 =
𝐵𝐴𝐼𝑇

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta expresión relaciona el beneficio antes de intereses e impuestos (BAIT) con la 

cantidad de activo disponible. Cuánto dinero es capaz de generar la empresa por cada 

euro que tiene a su disposición. 

Fórmula 11: Rentabilidad financiera 

𝑅𝐹 =
𝐵𝐴𝑇

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
 

Fuente: Elaboración propia. 

La fórmula de la Rentabilidad financiera se relaciona el beneficio antes de impuestos 

(BAT), lo que se podría considerar que es la parte que le corresponde al empresario 

íntegramente después de haber pagado a todos los agentes a excepción del Estado, y los 

fondos propios. Por cada euro que sale del bolsillo de los propietarios, cuánto se genera. 
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Figura 37: Evolución de la rentabilidad económica promedio desde 2019 a 2022 

Fuente: Elaboración propia a partir de (sabi, 2023). 

Respecto a la rentabilidad económica hay dos cosas claras: la primera es que las S.A. 

consiguen en promedio un mejor desempeño que los otros dos tipos de empresas; y la 

segunda es que en el año 2020, el año de la pandemia, hubo una caída generaliza de la 

rentabilidad y tanto la cooperativa como la S.L. tuvieron pérdidas en promedio. 

Teniendo en cuenta que la rentabilidad de las obligaciones a 10 años en España es de 

3,345% (TesoroPúblico, 2024), solo la S.A. sería capaz de generar una rentabilidad 

económica en media superior a estas obligaciones. Después la S.L. solo tuvo un año con 

pérdidas, mientras la cooperativa tuvo dos. 

Si se observa la rentabilidad financiera, el panorama que muestra es cuanto menos 

llamativo: 

Figura 38: Evolución de la rentabilidad financiera promedio desde 2019 a 2022 

Fuente: Elaboración propia a partir de (sabi, 2023). 
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Además de presentar un mejor rendimiento que la rentabilidad financiera en general las 

tres formas jurídicas, incluso en el año de la pandemia, la rentabilidad financiera media 

de las S.A. se desplomó en 2020, tomando un valor de -314,20%. Esto significa que por 

cada euro que invirtieron los propietarios perdieron más de tres euros. El otro caso con 

rendimientos negativos se encuentra en las cooperativas que obtuvieron una rentabilidad 

financiera media negativa de -57% en 2019. Al margen de eso, se aprecia que los 

rendimientos son casi siempre para los tres tipos de empresas superiores al 3,345%, lo 

que significa que en términos de la rentabilidad financiera los dueños de los fondos 

propios consiguen una rentabilidad antes de impuestos bastante elevada. Llama la 

atención como las cooperativas en 2020 tuvieron una rentabilidad económica media 

negativa (-0,16%) y sin embargo la rentabilidad financiera media fue del 4,06%, lo cual 

respalda la falta de productividad de parte del sector. 

A la luz de estos resultados, un sector con más deuda que fondos propios, rentabilidad 

económica baja y la financiera notablemente más alta que la económica, hace de especial 

interés calcular el grado de apalancamiento del sector: 

Fórmula 12: Apalancamiento financiero 

𝑅𝐹 = 𝑅𝐸 + 𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

Fuente: Elaboración propia. 

Tener un elevado apalancamiento intensifica los movimientos tanto positivos como 

negativos en los rendimientos financieros de los propietarios. Así, si la situación de la 

empresa es propicia, los dueños ganan más, pero cuando es mala las pérdidas se vuelven 

más fuertes para los dueños. 

Tabla 27: Evolución rentabilidad económica y financiera y apalancamiento de los tres 

tipos de empresas 

Fuente: Elaboración propia a partir de (sabi, 2023). 

2019 2020 2021 2022

RE_Cooperativa -0,09% -0,16% 1,29% 1,57%

RE_Sociedad anonima 4,24% 2,09% 3,64% 5,57%

RE_Sociedad limitada 0,69% -0,71% 0,65% 1,92%

RF_Cooperativa -57,00% 4,06% 10,05% 2,94%

RF_Sociedad anónima 5,50% -314,20% 8,29% 15,69%

RF_Sociedad limitada 4,61% 7,41% 14,62% 6,84%

Apal_Coop -56,92% 4,21% 8,76% 1,37%

Apal_SA 1,26% -316,28% 4,64% 10,12%

Apal_SL 3,92% 8,12% 13,97% 4,92%
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Tal y como se aprecia en esta tabla, las variaciones en el apalancamiento son grandes, 

desde apenas un 1,26% hasta más de -300%. Si se calcula la media por tipo de empresa 

del apalancamiento en términos absolutos resulta que las cooperativas tendrían alrededor 

de un 17,82% de apalancamiento, las sociedades anónimas un 83,08% y las sociedades 

limitadas un 7,73%; siendo el promedio del sector 36,21% para el tramo temporal 

analizado. De esta manera, aunque haya periodos de bajo apalancamiento, se puede 

considerar que es un sector con un alto grado de apalancamiento. 

Finalmente, la siguiente tabla recoge un resumen para el año 2022 de los tres tipos de 

empresas: 

Tabla 28: Comparativa en 2022 de los tres tipos de empresas 

Fuente: Elaboración propia a partir de (sabi, 2023). 

Una vez construida esta tabla la sociedad anónima se podría considerar como el tipo de 

empresa que consigue un mejor desempeño, pues no solo tiene un mayor número de 

empleados que las otras dos, sino que además los dota con una mejor ratio de activo por 

trabajador. Respecto a la relación de endeudamiento es mucho más baja que las 

cooperativas y poco más alto que las S.L. y con gran diferencia presenta tanto una mayor 

rentabilidad económica (más de dos veces que la de las S.L. y casi cinco veces la de las 

cooperativas) como financiera, aunque sea a costa de un alto apalancamiento (10,12%). 

Y si se compara la cooperativa con la S.L. (en casi todos los parámetros, peor que la S.A.), 

resulta que la empresa de responsabilidad limitada presentaría mejores resultados. 

Aunque la S.L. tenga menor número de empleados y menor cantidad de activo, la ratio 

Activo por trabajador es más elevada y su relación de endeudamiento menor. En cuanto 

a lo que respecta a las rentabilidades, la S.L. disfruta de un mayor rendimiento. La ventaja 

de la cooperativa en este aspecto es que está menos apalancada, a pesar de poseer una 

relación de endeudamiento mucho más elevada. 

Cooperativa S. Anónima S. Limitada

Nº de trabajadores 14,41 35,6 6,38

Activo (miles de €) 5.072,74 37.206,29 2.875,46

A/L (miles de €) 174,52 690,35 468,91

Relación endeudamiento 3,62 1,69 1,43

Rentabilidad Económica 1,57% 5,57% 1,92%

Rentabilidad Financiera 2,94% 15,69% 6,84%

Apalancamiento 1,37% 10,12% 4,92%
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En definitiva, en base a estos datos las cooperativas en media tuvieron un peor 

aprovechamiento de sus recursos y unos resultados más pobres en comparación con las 

sociedades anónimas y limitadas del CNAE-1043 en el periodo de 2019 a 2022. 

Ahora bien, no debe olvidarse que los objetivos de la forma jurídica de la cooperativa van 

más allá de los fines económicos que definen a los otros tipos de empresas consideradas, 

ya que incorporan objetivos de carácter social, que forman parte de su idiosincrasia, tal y 

como se recoge en la definición de esta forma jurídica en la Ley 27/1999, de 16 de julio, 

de Cooperativas. 
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CONCLUSIONES 

El centro mundial del aceite de oliva se encuentra en España. Ya no solo es el arraigo que 

existe en la cultura o la gastronomía, si no el impacto económico que tiene en la economía 

y la capacidad del campo español de proveer este preciado bien. Año tras año más de 

120.000 toneladas de aceite de oliva virgen extra (AOVE) se producen en el territorio, 

más de 30.000 de aceite de oliva virgen (AOV) y más de 150.000 toneladas de aceite de 

oliva mezcla (AO). En total, más de 300.000 toneladas de aceite de oliva al año. Son estos 

números los que hacen que España sea el mayor productor de aceite de oliva de la Unión 

Europea y del mundo. 

Nos encontramos ante una industria eficiente en cuento al aprovechamiento de la materia 

prima principal, pues desde que entra la aceituna en la almazara hasta que sale 

embotellado el aceite se aprovecha al máximo tanto la aceituna como los subproductos o 

los desechos que se generan por el camino. De la primera fase de extracción se obtienen 

el AOVE y el AOV, siendo las dos diferencias que existen el grado de acidez (el AOVE 

menor a un grado y el AOV menor a dos) y las cualidades organolépticas (olores a frutas 

verdes o a cítricos). Después, en la almazara se generan dos tipos de subproductos: el 

alperujo y el aceite lampante. El primero son los pellejos de la aceituna y agua sobrante 

del proceso que mediante un tratamiento en las refinerías se puede lograr un aceite de 

oliva apto para el consumo con poco valor nutritivo y culinario. El aceite lampante es un 

aceite de oliva que excede la acidez marcada por la ley, además de presentar una serie de 

impurezas, el cual también puede ser refinado para llegar a un aceite poco nutritivo e 

interesante desde el punto de vista del sabor. Sin embargo, estos dos aceites refinados al 

mezclarse con AOVE o AOV se crean dos disoluciones aptas para el consumo humano y 

que recuperan parte de las características perdidas (como proteínas o carotenos). Un aceite 

virgen más al alperujo refinado da como resultado el aceite de orujo de oliva, mientras 

que aceite virgen más aceite lampante refinado da el aceite de oliva suave (menor 

proporción de aceites de oliva vírgenes) y aceite de oliva intenso también llamado fuerte 

(mayor proporción de aceites vírgenes).  

Sin embargo, aunque el aprovechamiento de la aceituna sea eficiente, el cultivo del campo 

no lo es, o por lo menos, es mejorable. En el campo español existen tres categorías de 

explotaciones: 1) las extensivas; 2) las intensivas; y 3) las superintensivas. La diferencia 

en productividad de un método a otro es muy notable. En 2007 las extensivas (o sistema 

tradicional) tenían hasta 120 árboles por hectárea de tierra, mientras que las intensivas 
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hasta 400 y las superintensivas más de 800. Quince años después, en 2022, las intensivas 

suben su límite hasta 600 árboles y las superintensivas a 2.000, al tiempo que las 

extensivas siguen ancladas en el mismo número. Hay que reconocer que no todo el terreno 

de la orografía española es apto para la mecanización y eso supone un primer 

inconveniente para la introducción de ciertas mejoras como la cosechadora cabalgante. 

Otro punto importante es el uso del agua en el cultivo. Para aquellas explotaciones que 

son de secano su coste medio por kilo de aceituna es un 16% más elevado que el de los 

olivares de riego. A pesar del sobrecoste añadido del uso intensivo del agua, el aumento 

final de la producción (disminución del estrés hídrico) permite que el coste medio por 

kilo sea menor, aumentando el margen. Así, el sistema superintensivo es un 43% más 

caro que el tradicional de secano mecanizable, pero apenas un 1,6% que el de regadío por 

hectárea y, sin embargo el coste medio es casi un 50% más barato que el de secano y un 

37% que el de regadío. 

Al seguir avanzando por la cadena productiva se pasa de una industria muy atomizada 

como es la agricultura a fases en las que existe una mayor concentración. En la fase del 

embotellado en 2007 había 1.471 compañías y para el año 2020 eran 1.777. Después, el 

cuello más crítico se encuentra en las refinerías que pasaron de 14 a 26. Estos puntos de 

ruptura, embotellar y refinar, llevan a muchas empresas y cooperativas a integrarse y 

moverse por la cadena productiva. Por eso no es de extrañar ver almazaras que también 

cuentan con su propia planta de embotellado. En 2024 el 88% de las embotelladoras de 

aceite de oliva cuentan con su propia almazara y 48 embotelladoras tienen refinería. 

Además, la fuerza de la concentración de las envasadoras se comprueba entre las 

campañas de 2018-2019 y 2019-2020. Aquí, de un año a otro cayó el precio de venta al 

principio de la cadena productiva, hasta el punto de que agricultores y almazaras 

vendieron con pérdidas, pero las embotelladoras a pesar de comprar más barato no 

redujeron su precio de venta en la misma cuantía. Así, pasaron de tener un margen del 

6,28% a uno del 19,30%. Resulta habitual que los agricultores como conjunto amplio no 

logren grandes beneficios de forma sostenida en el tiempo y que estos fluctúen, lo que les 

hace dependientes de ayudas públicas como la PAC. Sin embargo no serían necesarias 

con un buen mecanismo de precios capaz de transmitir de forma adecuada las variaciones 

de los costes a través de la cadena productiva. Si cada uno de los eslabones aplicara un 

7% de beneficio sobre sus costes totales antes de vender al siguiente eslabón y el IVA 

también fuera de la misma cuantía, entonces el aumento del coste para el consumidor 
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sería mínimo, apenas un 1,28% más (cinco céntimos) para el año 2020. De esta manera 

se construye un sector viable sin necesidad de ayudas públicas directas a la renta o de 

incurrir en pérdidas a la hora de vender. 

Otro punto importante en este mercado y que lo colocó en el centro de atención mediática 

durante mucho tiempo fue la fuerte subida de precios. De 2007 hasta 2020 la evolución 

de los precios del AOVE creció en trece años 0,517€/Kg (16,62%). De forma anualizada, 

a un ritmo de 1,19% medio anual, ligeramente por encima del 1,13% del Índice de Precios 

de Consumo. Si se toman los últimos cinco años para los que se tienen datos disponibles, 

del 2018 hasta el 2022 resulta que el AOVE creció un 10,05% (4,71€), el AOV un 11,96% 

(4,25€) y el AO un 12,21% (3,91€). Aunque es un incremento notable, si se utilizan los 

datos mensuales de noviembre de 2022 a noviembre de 2023 la variación es más notoria: 

pues el precio medio por kilo del AOVE habría crecido un 63,66%, el del AOV un 61,17% 

y el del AO un 59,52%. Esta subida de precio desplaza a los consumidores de aceite de 

oliva a productos sustitutivos como el aceite de girasol o de semillas, los cuales son más 

baratos en términos absolutos por kilo. De 2018 a 2022 el aceite de girasol aumento su 

precio medio en un 124,37% (2,39€) y el resto de aceites de semillas en un 46,73% 

(3,20€). Por otro lado, de noviembre de 2022 a noviembre de 2023 el precio medio del 

primero cayó un 32,24% y del segundo se redujo un 29,31%. 

Las razones que se encuentran detrás de la subida de precios en los aceites de oliva son 

el encarecimiento de los costes y la caída en la producción debido a factores climáticos. 

Dado que la fórmula del coste medio es coste total entre producción total, el 

encarecimiento en las fases productivas junto con la disminución de la productividad 

conlleva un aumento del coste medio. Luego, aunque el factor clima haya sido algo 

transitorio y las cosechas vuelvan a mejorar y con ello bajen los precios, es difícil esperar 

una bajada masiva en los precios del consumidor final. Es más probable que los precios 

vayan bajando poco a poco, pues los ingresos totales de los aceites de oliva han sido 

mayores con la subida de precios a pesar de la baja de consumo, esto va a generar una 

resistencia a la bajada dentro de la fase de distribución. Entonces es de esperar que los 

precios bajen con el tiempo, pero sin llegar a los niveles de antes de 2022. 

En ocasiones se presenta la margarina como otro bien sustitutivo del aceite de oliva, pero 

a diferencia del aceite de girasol y los aceites de semillas, al calcular el coeficiente de 

correlación lineal de Pearson entre los precios de los tres tipos de aceite de oliva y el 

volumen de ventas de la margarina el resultado fue negativo. Esto es, al aumentar el precio 
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de los aceites de oliva disminuye en vez de crecer el consumo de la margarina. Debido a 

esto no existe relación de sustitución entre ambos tipos de productos. 

Se construyeron seis modelos diferentes para tratar de estimar el precio del aceite de oliva 

virgen extra, aceite de oliva virgen y del aceite de oliva mezcla en función de diversos 

factores como los precios y volúmenes de consumo de los otros aceites o de los mercados 

internacionales. Tres modelos por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y tres series 

temporales (modelo ARIMA). Para los tres tipos de aceite resultó que los modelos MCO 

tenían una mejor capacidad predictiva que los ARIMA. Para el AOVE se estimó el 

modelo usando como variables explicativas el precio del aceite de oliva mezcla (AO), el 

de los aceites de oliva virgen en los mercados internacionales, el volumen de venta de los 

aceites de oliva en los mercados internacionales, el volumen del aceite de oliva en el 

mercado interno y una variable dummy para los meses de Octubre. Su R-cuadrado 

corregido es superior al 98%, el logaritmos de verosimilitud es de 73,66 y la U de Theil 

es de 0,77. El modelo MCO para el AOV utiliza el precio del AO, el volumen de ventas 

del AOVE y el precio de venta de los aceites de oliva en el mercado internacional. Su R-

cuadrado corregido es de 97%, el logaritmo de verosimilitud es de 42,21 y la U de Theil 

de 0,71. El último modelo que corresponde al AO usa como variables explicativas tanto 

el precio como el volumen de ventas del aceite de oliva virgen. Su R-cuadrado corregido 

es de 96%, el logaritmo de verosimilitud es de 38,06 y la U de Theil de 0,66. Por tanto, 

los tres modelos propuestos de MCO gozan de buena capacidad explicativa y predictiva. 

Más allá de la productividad técnica, existen tres tendencias en el mercado a través de las 

cuales distintas fases de la cadena productiva pueden generar mayor valor añadido a sus 

productos. El ecoturismo, la etiqueta ecológica y la marca premium. Desde hace años, 

cada vez tiene más seguidores las prácticas de ecoturismos y dentro de la fase agraria del 

aceite de oliva puede encontrar una fuente de ingresos complementaria, organizando 

visitas guiadas a los campos y almazaras acompañadas de una cata de aceites. Por otro 

lado, el auge de demanda de marcas ecológicas permite a los agricultores cobrar un mayor 

precio, lo que elimina la presión por bajar precios y permite ser menos eficiente. Luego, 

no hay precio límite cuando se habla de lujo. Este mercado ya está segmentado por 

calidad: el AOVE (premium) es mejor que el AOV (gama media) y este es mejor que el 

AO (básico). Se podría ir más allá y crear un aceite de oliva ultra virgen, escaso, de gran 

calidad y con una historia interesante por detrás como misma la historia que tienen los 

campos de Andalucía. 
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Al margen de la venta de los aceites de oliva para el consumo directo o indirecto, estos 

bienes encuentran usos alternativos en el mercado cosmético gracias a sus propiedades 

químicas (antioxidante o hidratante).  

Una de las particularidades que presenta la fase agraria de la cadena es la coexistencia de 

cooperativas y empresas de responsabilidad limitada: sociedades anónimas (S.A.) y 

sociedades limitadas (S.L.). Los tres tipos se enfrentan de formas diferentes al mismo 

problema, producir lo mejor posible al menor costo. Al compararlas en función de su 

activo disponible, su ratio activo por empleado, su endeudamiento y rentabilidad, se halla 

que las S.A. en media presentan mejores resultados, luego las S.L. y, por último las 

cooperativas. Las S.A. tiene mucho más activo y empleados que los otros dos tipos de 

empresas, siendo su ratio de 690,35 miles de euros por trabajador. Su ratio de 

endeudamiento es de 1,83, lo cual es bastante elevado al igual que el resto del sector. De 

2019 a 2022 la S.A. es el único tipo que consigue casi todos los años una rentabilidad 

económica superior a 3,345% (obligaciones a 10 años en España). Por otro lado, como 

hay un gran apalancamiento los tres tipos consiguen casi siempre una rentabilidad 

financiera más elevada, aunque haya ocasiones donde las pérdidas sean severas. 

En definitiva, el mercado del aceite de oliva cuenta con cuatro fase diferencias: 1) cultivo; 

2) almazara/refinería; 3) embotellado; y 4) distribución. Donde los cuellos de botella 

importantes se encuentran en el momento de refinar y embotellar. Es un mercado capaz 

de aprovechar al máximo cada aceituna que se recoge de los árboles. Aunque en el aspecto 

de los costes y la producción no sea del todo eficiente, hay empresas que demuestran con 

su desempeño económico que la fase agraria sí puede ser viable desde el punto de vista 

económico invirtiendo en capital y abandonando el sistema de secano. Respecto a los 

sustitutivos el aceite de girasol es el gran referente, pero es tal el arraigo del oro líquido 

en nuestra cultura y gastronomía que a los consumidores españoles les cuesta retirar la 

botella de aceite de oliva de su mesa, sea virgen o mezcla. 
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ANEXO I: NORMATIVAS 

Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas. 

https://www.boe.es/diario_boe/xml.php?id=BOE-A-1999-15681  

Reglamento de Ejecución (UE) nº 29/2012 de la Comisión, de 13 de enero de 2012, sobre 

las normas de comercialización del aceite de oliva. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2012-80044 

Real Decreto 760/2021, de 31 de agosto, por el que se aprueba la norma de calidad de los 

aceites de oliva y de orujo de oliva. 

BOE-A-2021-14318 Real Decreto 760/2021, de 31 de agosto, por el que se aprueba la 

norma de calidad de los aceites de oliva y de orujo de oliva. 
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ANEXO II: ESQUEMA OBTENCIÓN AOVE Y AOV 

 

 

Fuente: Extraído de Del Olivo (2022) 
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ANEXO III: GLOSARIO 

Aceite de oliva fuerte: Mezcla de AOVE y AOV con aceite lampante refinado con más 

proporción del aceite virgen. 

Aceite de oliva suave: Mezcla de AOVE y AOV con aceite lampante refinado con menos 

proporción del aceite virgen. 

Aceite lampante: aceite de oliva virgen que presenta una acidez libre, expresada en ácido 

oleico, de más de 2 g por 100 g 

Aceituna: fruto comestible del olivo 

Aldehído: compuesto orgánico que contiene un grupo funcional conocido como grupo 

carbonilo (−CHO), que es un átomo de carbono unido a un átomo de oxígeno y a un 

átomo de hidrógeno en el extremo terminal de la cadena carbonada. 

Almazara: lugar donde se procesa la aceituna para la elaboración del AOVE y AOV. 

Alperujo: subproducto de las almazaras durante la extracción de aceite de oliva 

compuesto por agua, partes sólidas de la aceituna, como el hueso o la piel y restos grasos. 

AOV: Aceite de oliva virgen cuya acidez libre máxima, expresada en ácido oleico, de 2 

g por 100 g. 

AOVE: Aceite de oliva virgen extra cuya acidez libre máxima expresada en ácido oleico 

es de 0,8g por 100g. 

Body Milk: tipo de producto cosmético para el cuidado de la piel del cuerpo que se 

caracteriza por su textura fluida y ligera, y que tiene como principal función hidratar, 

nutrir y suavizar la piel. 

Carotenos: grupo de pigmentos orgánicos de color rojo, naranja o amarillo que se 

encuentran principalmente en plantas 

Cetona: compuesto orgánico caracterizado por la presencia de un grupo carbonilo (C=O) 

unido a dos átomos de carbono 

Clorofila: pigmento verde presente en las plantas, algas y algunas bacterias, que 

desempeña un papel fundamental en el proceso de la fotosíntesis 

Desvareto: técnica agrícola utilizada en la poda de los olivos, especialmente en 

Andalucía. Consiste en la eliminación de los brotes o varetas que surgen de los troncos 

de los árboles de olivo. Este proceso se realiza para mejorar la calidad del fruto, facilitar 

la recolección y reducir la competencia por los recursos del árbol. 

Éster: compuesto orgánico que se forma al reemplazar un átomo de hidrógeno de un ácido 

por un radical alcohólico. Esta sustitución se realiza mediante una reacción química 

conocida como esterificación, en la que un ácido y un alcohol se combinan para formar 

un éster y agua. 

Feofitina: compuesto químico derivado de la clorofila, caracterizado por la ausencia del 

ion central de magnesio (Mg²⁺) 
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Foodie: persona que tiene un gran interés y entusiasmo por la comida y la gastronomía. 

Fosfátidos: grupo de lípidos complejos que contienen fósforo en su estructura molecular. 

Molturación: proceso de manipulación de fuerza mediante el cual se reduce el tamaño de 

partículas de un material sólido. Aplicando técnicas de impacto, compresión o cortado, 

cuando la fuerza empleada es superior a la resistencia del propio material, éste se fractura 

Mucílagos: sustancias viscosas y gelatinosas que se encuentran en diversas partes de 

algunas plantas, como raíces, tallos y semillas. 

Oliva: Aceituna 

Pan tumaca: rebanada de pan sobre la cual se frota un tomate maduro y se adereza con 

aceite de oliva y sal. 

Saponificar: proceso químico que consiste en la hidrólisis de un éster (como un aceite o 

una grasa) en presencia de un álcali (como el hidróxido de sodio o de potasio) para formar 

sales de ácidos grasos (jabones) y glicerol. 

Xantofilas: grupo de pigmentos orgánicos de color amarillo que se encuentran en las 

plantas y algunos animales. 

 


