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Resumen 
En este trabajo se analiza la evolución de las Denominaciones de Origen Protegidas 
de vino españolas durante la crisis económica de 2008 y hasta 2015. Para ello se ha 
utilizado el modelo de los mundos de producción que tiene en cuenta la tecnolo-
gía con la que se fabrica un producto y el tipo de mercado al que se dirige. Hemos 
comprobado que los mayores ajustes se produjeron al inicio de la crisis. En primer 
lugar, fueron de tipo de mercado, a través de una mayor diferenciación de la pro-
ducción. En segundo lugar, de tipo de tecnología, a través de la búsqueda de econo-
mías de escala. El resultado es que en España se mantiene un modelo dual, es decir, 
por un lado, denominaciones orientadas a mercados elitistas con una producción 
de vino de alta calidad y con unos precios superiores a la media; y por otro lado, se 
encuentran denominaciones que venden grandes volúmenes de vino en mercados 
poco diferenciados y a un precio inferior. 

Palabras clave: sector vitivinícola, crisis económica española, Denominaciones de Origen 
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Abstract 
This work analyzes the evolution of the Protected Designations of Origin of Spanish wine during 
the economic crisis of 2008 and until 2015. For this, the Worlds of Production model has been 
used, which takes into account the technology with which a product is made and the type of mar-
ket it is targeting.  We have verified that the greatest adjustments occurred at the beginning of the 
crisis. First, they were market-type, through greater differentiation of production. Second, tech-
nology type: through the search for economies of scale. The result is that in Spain a dual model is 
maintained: on the one hand, denominations oriented to elitist markets with high-quality wine 
production and with prices above the average; on the other hand, there are denominations that 
they sell large volumes of wine in little differentiated markets at a lower price than the previous 
ones.

Keywords: Wine sector, economic crisis, Protected Designations of Origin, worlds of production theory.

1. Introducción 
En las últimas décadas, el sector vitivinícola ha experimentado importantes cambios, empezando 
por la demanda de un vino de mayor calidad entre los consumidores. El terroir, la adaptación 
de cada variedad de uva a los factores ambientales y las prácticas culturales de producción local, 
vinculan origen geográfico y cualidades del vino. Estos elementos han favorecido la creación 
de certificaciones territoriales, con la finalidad de garantizar la calidad diferenciada y hacerla 
reconocible en el mercado. En España, la que cuenta con mayor arraigo es la Denominación de 
Origen Protegida (DOP), estando presente en el país desde 1932. Actualmente en España hay un 
total de 97 DOP (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación [MAPA], 2020); sin embargo, 
aunque se creó un gran número de ellas entre 1986 y 2011, desde entonces, el ritmo de creación 
se ha ralentizado.

La crisis económica de 2008 afectó muy duramente a España, especialmente a la evolución del 
empleo: el número de parados pasó de 1,77 millones en el segundo trimestre de 2007 a los 6,27 
millones en el primer trimestre de 2013 (Instituto Nacional de Estadística [INE], 2017). En este 
contexto, entre 2008 y 2013 el gasto medio por persona se redujo un 9,91% (INE, 2015). El au-
mento de la pobreza y los impagos hizo que se dispararan los desahucios (Vives-Miró et al., 
2015; Vives-Miró et al., 2017). Además, la imposibilidad de encontrar trabajo desembocó en un 
aumento del número de españoles que emigraba para buscarlo (Rodríguez-Fariñas et al., 2016). 

El sector vitivinícola no fue ajeno a la situación que atravesaba el país. En el mercado nacional, 
el precio medio del vino con DOP, que venía siguiendo una trayectoria ascendente, comenzó a 
fluctuar desde 2008, descendiendo bruscamente hasta la campaña de 2013-14 (Figura 1). Parale-
lamente, el número de bodegas inscritas en alguna DOP cayó de 4.875 en la campaña de 2008-09 
(MAPA, 2010) a 4.030 en la de 2011-12 (MAPA, 2013). A partir del primer trimestre de 2013, la 
tasa de paro, que había llegado al 26,94%, comienza a bajar (INE, 2013) y, en términos macroeco-
nómicos, la situación de recesión finaliza en 2014. A partir de entonces, el precio medio del vino 
con DOP se estabiliza. 

El interés por comprender las causas y los efectos de la crisis de 2008 ha sido alto. Destacan los 
trabajos sobre el sector de la construcción, la burbuja inmobiliaria y los desahucios (Gutiérrez-
Palomero & Delclòs-Alió, 2017; Vives-Miró et al., 2017). Sin embargo, pese a haberse publicado 
algunos trabajos acerca del impacto de la crisis en el mercado del vino (Barco-Royo & Navarro-
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Pérez, 2012) y sobre su efecto en algunas regiones (Arimany-Serrat et al., 2016; Castillo-Valero 
et al., 2015), apenas se cuenta con estudios que analicen los efectos de la crisis considerando el 
conjunto de las DOP. Teniendo esto en cuenta, el objetivo de este trabajo consiste en identificar 
las formas de ajuste que estas experimentaron para superar la crisis. Conocer las transformacio-
nes que se efectuaron en las DOP puede ser útil para hacer frente a nuevos desafíos, como los 
derivados de los efectos que está teniendo la pandemia del COVID-19 sobre el sector.

Figura 1. Evolución del mercado interior de vino con DOP 2001-2015

Fuente: estimado a partir de datos del MAPA (2001 a 2016) e INE (2015). Valores deflactados. Índice de Precios de Consumo. 
Base 2016. Medias anuales. Elaboración propia.

Algunas DOP se encuentran constituidas por bodegas abastecidas por una amplia red 
de viticultores. Estas coexisten con otras donde un único viticultor suministra uva a la 
bodega, como por ejemplo sucede en los Vinos de Pago de Casa del Blanco o de 
Dehesa del Carrizal (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación [MAPA], 2018). Este tipo 
de DOP destaca por la existencia de “fuertes vinculaciones entre el viñedo y la bodega, propias de 
los châteaux franceses” (Ruiz-Pulpón, 2013: 141). En lo que respecta a las estrategias comerciales, 
también se observan diferencias: desde la venta de vino en mercados indiferenciados, a vinos 
orientados a nichos específicos de consumidores (Sánchez-Hernández et al., 2017). Por tanto, el 
objetivo que se plantea es complejo, ya que son muchas las DOP existentes y la crisis puede haber 
afectado de forma muy diferente a unas y otras. Para afrontar ese reto se parte de una aproxima-
ción teórica que permite agrupar las DOP atendiendo a su modelo productivo y que se basa en la 
teoría de los mundos de producción (Salais & Storper, 1992). 

Salais y Storper (1992) plantean que es posible definir diferentes modelos productivos a partir del 
cruce de 2 dimensiones: el tipo de tecnología y el tipo de mercado. El tipo de tecnología diferencia 
entre productos estandarizados y especializados, según aparezcan o no economías de escala en su 
producción. El tipo de mercado diferencia entre productos genéricos y dedicados; el destino de 
los primeros es un mercado compuesto por consumidores anónimos y los segundos se orientan 
a mercados personalizados. 

A lo largo del tiempo, mediante cambios técnicos o de tipo de mercado, un producto puede regis-
trar movimientos entre mundos de producción (Murdoch & Miele, 1999), siendo posible analizar 
su evolución. Este modelo de trabajo ha sido aplicado al sector del vino para analizar su estruc-
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tura (Ávila-Zarza & Sánchez-Hernández, 2019) y sus cambios a lo largo del tiempo (Sánchez-
Hernández et al., 2010; Esteban-Rodríguez & Climent-López, 2017). Su aplicación al estudio del 
periodo de crisis, tomando como referencia la campaña vitivinícola, puede permitir la identifi-
cación de diferentes etapas de ajuste (Esteban-Rodríguez & Climent-López, 2018a). Así mismo, 
permite efectuar comparaciones interregionales, para saber si la adaptación a los cambios ha sido 
similar en todos los casos o no. 

1.1. Marco teórico: el modelo de los mundos de producción
La teoría de los mundos de producción plantea que, en la práctica, pese a la diversidad de pro-
ductos existentes, se observa un número limitado de lógicas de producción económicamente 
coherentes, identificándose 4 modelos o ‘mundos de producción’ ideales (Salais & Storper, 1992). 
Cada uno de estos modelos se caracteriza por unas convenciones determinadas, que derivan de 
la combinación de dos dimensiones del producto: el tipo de tecnología de producción y el tipo de 
mercado de destino.

El tipo de tecnología diferencia entre especialización y estandarización (Ilbery et al., 2005), aten-
diendo a las características del proceso productivo y al conocimiento necesario para llevarlo a 
cabo. En contextos especializados, la producción se encuentra restringida a un pequeño grupo 
de expertos y predominan las economías de gama. Los productos estandarizados se caracterizan 
por la aparición de economías de escala en su fabricación. La competencia entre empresas pivota 
en torno a la calidad en los productos especializados, y en torno al precio en los estandarizados 
(Murdoch, 2000).

El tipo de mercado diferencia entre mercados genéricos y dedicados. Los genéricos son aquellos 
compuestos por un gran número de consumidores anónimos y una demanda predecible. Los de-
dicados se caracterizan por su menor tamaño, por enfocarse a una demanda particular. “El caso 
extremo de dedicación es la personalización total del producto, en el que el mercado consiste 
en las negociaciones entre clientes y productores, donde se definen las cualidades del producto” 
(Salais & Storper, 1992: 175). Por tanto, en mercados genéricos los productos tienden a ser muy 
similares entre sí, mientras que en los dedicados cobra una mayor importancia la diferenciación; 
en el modelo competitivo de estos últimos, las cualidades del producto y la calidad diferenciada 
juegan un papel significativo (Maceda-Rubio, 2016). Representando las dimensiones de tecno-
logía y mercado en un sistema cartesiano, cada mundo de producción se ubica en un cuadrante, 
pudiendo obtenerse una representación visual del modelo teórico en un diagrama (Tabla 1). 

Tabla 1. Diagrama de mundos de producción

Tipo de mercado

Dedicado Mundo
 interpersonal

Mundo
 del mercado

Genérico Mundo 
de la innovación

Mundo
 industrial

Especializada Estandarizada

Tipo de tecnología

Fuente: adaptado de Salais y Storper (1992). Elaboración propia.
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El mundo de producción especializado-dedicado, mundo interpersonal, se corresponde con pro-
ductos personalizados de alta gama. En él, por encima del precio, los artículos son elegidos por 
los consumidores en base a su calidad (Murdoch et al., 2000). Actualmente, dentro del sector del 
vino, el mundo interpersonal se corresponde con bodegas que orientan su producción a merca-
dos elitistas (Sánchez-Hernández et al., 2010; Climent-López & Sánchez-Hernández, 2015). 

La generalización de la idea de que el vino se hace en la viña ha llevado a numerosas bodegas a 
cultivar sus propios viñedos, para garantizar unas condiciones homogéneas en la uva que asegu-
ren al vino unas buenas cualidades organolépticas (Sánchez-Hernández et al., 2010; Escalona-
Orcao et al., 2013). Este modelo se encuentra reconocido entre las DOP con una figura propia, la 
de los vinos de pago, que se abastecen de un único viticultor y se encuentran totalmente orien-
tados hacia la calidad (Ruiz-Pulpón, 2013). Sin embargo, el mundo interpersonal también se 
extiende a DOP compuestas por pequeñas bodegas que comercializan su producto en mercados 
reducidos. Son muy características de este modelo las bodegas orientadas a la calidad e integradas 
en la viña. Este tipo de bodega, el modelo château, se encuentra presente en numerosas comarcas 
vitivinícolas como por ejemplo en La Rioja y la Ribera del Duero.

En el modelo que se corresponde con el mundo del mercado (estandarizado-dedicado) es el 
resultado de aplicar tecnologías estandarizadas a la fabricación de productos dedicados. En él 
se comercializan series cortas, dirigidas a clientes con unos gustos específicos, pero en un en-
torno dominado por la competencia en precios. En este contexto las compañías han de intentar 
segmentar la producción y mantener economías de escala. Por ello, en el mundo del mercado 
existen tensiones entre estandarización y diferenciación, pues se debe competir en precios man-
teniendo los requisitos de calidad diferenciada propios del nicho de mercado. Estas tensiones en 
otros sectores se resuelven mediante procesos de subcontratación y deslocalización, hecho que es 
imposible en las DOP de vino. 

El mundo de la innovación (especializado-genérico) se relaciona con el desarrollo de nuevos 
productos dirigidos a mercados de gran tamaño. Sin embargo, el vino es un producto tradicional; 
aunque se puede innovar en aspectos como son la gestión y los procesos, el producto en sí, es co-
nocido desde antiguo (Burillo-Mozota, 2010). Pese a esta aparente contradicción, existen deno-
minaciones orientadas a mercados de gran tamaño donde predomina la aplicación de tecnologías 
especializadas. En este sentido, Adinolfi et al. (2011) pone de manifiesto para el caso de Italia que 
en torno a un 79% del vino especializado se comercializa en supermercados. Dentro de España, 
este mundo de producción se puede relacionar con denominaciones de prestigio orientadas a 
grandes mercados como ocurre en La Rioja o Cava (Esteban-Rodríguez, 2017). 

En el mundo industrial, utilizando tecnologías estandarizadas y procedimientos automatizados, 
se fabrican productos dirigidos a mercados de gran tamaño, compuestos por un gran número de 
consumidores anónimos. Las características de estos productos son muy similares entre sí, por lo 
que la competencia tiende a centrarse en el precio. En España, dentro del sector del vino, el desa-
rrollo de este mundo de producción se desarrolla en la década de 1960, con la industrialización, la 
evolución de los medios de transporte o la organización comercial y el aumento de las distancias 
entre productores y consumidores (Huetz de Lemps, 1967). En esta etapa, el vino, como parte 
de la dieta mediterránea, era demandado fundamentalmente como producto alimenticio. Para 
poder abastecer los nuevos mercados urbanos, tiene lugar un proceso de aumento de la escala y 
creación de bodegas de gran tamaño (Sánchez-Hernández et al., 2010). En la actualidad, el de-
sarrollo de las exportaciones de vino a precios moderados puede identificarse también con este 
mundo de producción.
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La adopción de nuevas convenciones de calidad puede llevar a modificar el mundo de produc-
ción de un artículo, haciendo variar también la forma en la que compite en el mercado. Stor-
per & Salais (1997) resaltan los movimientos que se producen entre el mundo de la innovación 
y el industrial, así como entre el interpersonal y el del mercado, basados en cambios técnicos. 
Es frecuente que un producto nuevo se desarrolle dentro del mundo de la innovación y que, 
como resultado de la estandarización de sus procesos productivos, termine desplazándose hacia 
el mundo industrial. Sin embargo, no solo los cambios tecnológicos conllevan movimientos entre 
mundos de producción. Éstos también pueden ser originados por variaciones del mercado, tal 
como ha sucedido dentro del sector agroalimentario, por un aumento del interés de los consu-
midores por la calidad y el origen de los alimentos (Murdoch & Miele, 1999). La adaptación a 
las nuevas convenciones de calidad que demanda el mercado es fundamental para el éxito de un 
sector (Lindkvist & Sánchez-Hernández, 2008). 

2. Metodología
Tomando como base la teoría de los mundos de producción, para analizar la evolución de las 
DOP de vino a lo largo de la crisis es preciso identificar los movimientos entre mundos de pro-
ducción que se han registrado. Es, por tanto, necesario definir un periodo temporal de referencia 
e identificar el mundo de producción de pertenencia de cada unidad en cada momento. Entre 
2001 y 2008, el precio medio del vino con DOP en el mercado interior sigue una tendencia as-
cendente, hasta alcanzar en la campaña de 2008-09 su valor máximo. Desde ese momento, el 
precio medio experimenta un cambio: analizando su evolución puede verse como se estabiliza 
en una primera fase, para comenzar a caer de forma acusada a partir de 2010. El precio más bajo 
desde 2008 se registra en la campaña de 2012-13, coincidiendo con la cifra más alta de paro de 
la crisis; a partir de ese momento, se detiene su descenso. Pese a ello, el indicador de gasto medio 
por persona en el grupo de las bebidas alcohólicas continúa bajando hasta el año 2014. De forma 
paralela a los cambios en la evolución de precio y gasto por persona, entre la campaña de 2008-09 
y la campaña de 2011-12, el número de bodegas inscritas en alguna denominación desciende en 
un 11,12% (MAPA, 2001 a 2018).

Analizando el conjunto de la economía, es frecuente tomar el intervalo de 2007 a 2014 como eta-
pa de crisis económica (Cuadrado & Moral-Benito, 2016). Sin embargo, en el caso de las DOP de 
vino, en términos agregados, los indicadores comienzan a caer a partir de 2008-09. Pese a haberse 
registrado datos negativos en otros ámbitos, en el sector, la campaña vitivinícola iniciada en 2008 
es la última en la que perdura el modelo anterior a la crisis; a partir de ella se produce la inflexión. 
Desde 2013 se estabilizan los precios en el mercado interior y aumenta el número de bodegas 
inscritas en alguna DOP. Esto, junto al ligero repunte del gasto medio de 2015, permite plantear 
la existencia de un cambio de ciclo, positivo en este caso. Teniendo esto en cuenta, el periodo de 
crisis considerado en este trabajo se encuentra entre la campaña vitivinícola de 2008-09 y la de 
2014-15. En total se trata de 7 campañas.

2.1. Definición de indicadores: indicadores de tecnología e indicadores de mercado
Es necesario disponer de unos indicadores adaptados al sector del vino para poder conocer la 
posición de cada DOP en cada uno de los ejes. Este trabajo de selección de indicadores es fun-
damental y previo a cualquier clasificación. Por un lado, se encuentran los indicadores de tecno-
logía. La diferenciación entre tecnología especializada y estandarizada toma en consideración 
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la escala de producción y el grado de generalización del conocimiento necesario para producir. 
Los entornos estandarizados se caracterizan por una mayor automatización, pues esta facilita la 
obtención de economías de escala; en ellos las inversiones se dirigen a reemplazar trabajo por ca-
pital. En el sector vitícola esto se corresponde con el avance de la mecanización y un aumento de 
la superficie por viticultor. Por ello, el tamaño medio de la explotación ha sido considerado como 
indicador de tipo de tecnología en diferentes trabajos (Climent-López & Sánchez-Hernández, 
2015).

Respecto al grado de generalización del conocimiento, en el sector, por un lado, se cuenta con 
DOP donde predominan las bodegas abastecidas por un único viñedo, gestionado por especialis-
tas; este modelo es frecuente entre los vinos de pago y está enfocado hacia la calidad del producto 
y relacionado con un tipo de tecnología especializada. Frente a este modelo, se encuentra el de 
las bodegas abastecidas por una amplia red de viticultores, propias de entornos estandarizados. 
En este grupo se encuentran las cooperativas que, además, facilitan la aparición de economías 
de escala (Salazar-Terreros & Galve-Górriz, 2011). Combinando número medio de viticultores 
por bodega y superficie por viticultor, la ratio de superficie por bodega per mite diferenciar entre 
los dos tipos de abastecimiento descritos: por un lado, bodegas que se abastecen de un pequeño 
viñedo y se relacionan con tecnologías especializadas; por otro, bodegas que se abastecen de una 
gran extensión de terreno y que se relacionan con tecnologías estandarizadas.

Por otro lado, el tipo de mercado diferencia entre productos con una demanda grande y prede-
cible, productos dirigidos al gran público, y productos que se encuentran orientados a pequeños 
nichos de mercado. Climent-López y Sánchez-Hernández (2015) plantearon como indicador de 
diferenciación el número de marcas que comercializa cada bodega. Kirwan (2006) se centró en el 
grado de interacción que se establece entre productores y consumidores, que es alto en mercados 
dedicados. Murdoch et al. (2000) destacan que los compradores son anónimos en los mercados 
genéricos. Para abastecer mercados de gran tamaño, impersonales, se requieren series grandes, es 
decir, poco diferenciadas; en otras palabras, marcas de gran tamaño (Esteban-Rodríguez, 2016).

El tamaño medio de la marca de vino combina en un indicador el grado de diferenciación del 
producto y la anonimia de los consumidores (Esteban-Rodríguez, 2017). Los valores bajos se 
relacionan con series de pequeño tamaño, es decir, con mercados dedicados; mientras que los 
valores altos se relacionan con mercados de gran tamaño, genéricos, entre los que destaca la venta 
de vino en supermercados y la exportación de vino poco diferenciado. 

2.2. Fuentes de información y toma de datos
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) publica de forma anual una serie de 
datos, Cifras y datos de las denominaciones de origen protegidas (MAPA 2001 a 2018). Esta fuen-
te facilita para cada DOP y campaña el número de viticultores, el número de bodegas, la super-
ficie inscrita y el volumen total de vino comercializado. A partir de estos datos es posible derivar 
directamente el indicador de tipo de tecnología y el volumen de vino comercializado por bodega. 

El número medio de marcas por bodega se puede estimar utilizando como fuente los anuarios 
de vinos. Estos anuarios facilitan información sobre los productos que comercializa cada bodega, 
agrupándolas por DOP. En este trabajo hemos utilizado el Anuario de vinos El País, ediciones 
de 2008 a 2015. El trabajo de extracción de la información ha consistido en contar el número de 
marcas y el de bodegas de cada edición. A partir de estos datos se ha calculado el número medio 
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de marcas por bodega de cada DOP en cada campaña. La información de marcas por bodega 
derivada del anuario se ha combinado con el volumen comercializado por bodega, estimado a 
partir de datos del Ministerio. Este procedimiento ha permitido efectuar el cálculo del indicador 
de tipo de mercado para cada DOP y campaña.

Las DOP que facilitan información agrupada se han tratado como una unidad; se corresponden, 
por un lado, con la de Jerez y Manzanilla S.B y, por otro lado, con la de Málaga y Sierras de Má-
laga. Cuando para alguna DOP no se ha podido obtener un dato válido en alguna campaña se ha 
tratado de estimar a partir de campañas previas. Hechas estas consideraciones, la cifra de DOP 
para las que se cuenta con información completa varía entre las 73 de 2009-10 y las 60 de 2014-15; 
con un promedio de 65 por campaña. 

2.3. Delimitación de los mundos de producción
Salais y Storper (1992) plantean que el punto de corte que permite dividir los ejes de tecnología y 
mercado se ubica en el valor a partir del cual varían las convenciones propias de cada mundo de 
producción. Sin embargo, no se cuenta con suficientes criterios objetivos como para definir ese 
punto con precisión, siendo posible que esta transición se produzca de forma gradual. Para solu-
cionar este problema, se ha optado por utilizar la mediana de cada eje. El uso de estos valores de 
referencia permite diferenciar las denominaciones más especializadas de las más estandarizadas, 
y las que se dirigen a un mercado más genérico o más dedicado, lo que ha permitido, a partir del 
cruce de tipo de tecnología y tipo de mercado resultante, definir los mundos de producción entre 
el inicio y el final de la crisis.

En la serie analizada, las campañas de 2008-09 a 2014-15, la mediana del eje de tecnología se 
encuentra en 78,83 ha/bodega ≈ 80 hectáreas. En el eje de mercado la mediana se sitúa en 241,99 
hl/marca ≈ 250 hectolitros. Las denominaciones con valores inferiores al valor de referencia en el 
eje de tecnología se relacionan con áreas de producción especializada, el resto estandarizada. En 
cuanto al eje de mercado, las denominaciones con tamaños medios de la marca superiores a 250 
hl se corresponden con mercados genéricos mientras aquellas que presentan valores por debajo 
o iguales a esta cifra se corresponden con mercados dedicados. 

3. Resultados: las DOP de vino españolas en la crisis
En el periodo analizado se ha reducido el número de viticultores, el número de bodegas y la su-
perficie inscrita. La disminución del número de viticultores y la superficie es un proceso iniciado 
a mediados de la década de 2000 que cabe asociar con una reducción de la agricultura a tiempo 
parcial y la selección de los terrenos más adecuados para el cultivo de la vid. En cambio, el des-
censo del número de bodegas inscritas en el sistema de denominaciones que se observa entre 
2008 y 2012 sí parece ser un reflejo de la crisis en el sector (Figura 2). La tendencia hacia una 
mayor especialización observada con anterioridad a la recesión se rompe entre 2009 y la campaña 
de 2011-12; en este periodo aumenta la estandarización en términos agregados (Figura 3). Pese a 
existir ligeras fluctuaciones, este modelo se mantiene desde 2012. 

El tipo de mercado tampoco es insensible a la crisis: el número medio de marcas por bodega 
aumenta entre 2008-09 y 2009-10. Este aumento se acompaña de un incremento del volumen co-
mercializado, pese a esto se produce un aumento de la dedicación. Estos cambios no se observan 
en la campaña de 2008-09. Con posterioridad a 2009, el tamaño medio de la marca no alcanza 
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ningún año los valores previos a la recesión. En todas las campañas analizadas desde 2009-10 el 
número medio de marcas por bodega supera las 4, mientras en 2008-09 era de 2,57.

Figura 2. Evolución del número de bodegas inscritas en las DOP

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; Anuario de vinos El País. En los totales no se han 
sumado las cifras de Cataluña y Cava, para evitar duplicidades. Elaboración propia.

Figura 3. Evolución de los indicadores de tecnología y mercado en la crisis

Fuente: agregado de los indicadores de clasificación de los datos de las DOP analizadas. Elaboración propia.

A lo largo de la crisis se observan una serie de etapas características: en un primer momento, 
campaña 2009-10, se produce un aumento de la especialización y la dedicación. En una segunda 
fase, hasta 2011-12, se incrementa la estandarización y el mercado se vuelve ligeramente más 
genérico. A partir de 2012, periodo de recuperación, se mantiene este modelo. Los cambios más 
bruscos en los indicadores se producen en las fases iniciales de la crisis, desde la campaña 2011-
12 oscilan con mayor suavidad. Inicialmente se producen modificaciones en el tipo de mercado, 
ligadas a la evolución del número de marcas; en etapas posteriores, el tipo de tecnología prota-
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goniza los ajustes. La crisis supone un cambio de tendencia global, configurándose un modelo 
de recuperación basado en la producción estandarizada de series más cortas de vino; es decir, lo 
que se podría llamar cierta “mercantilización” del sector, entendida esta como un desplazamiento 
hacia el mundo del mercado. 

3.1. Campaña de 2008-09: el modelo anterior a la crisis
Esta campaña describe bien la situación en el momento previo a la llegada de la crisis. En ella, los 
mundos de producción más frecuentes entre las DOP de vino son el interpersonal y el industrial, 
seguidos del mundo de la innovación; el peso del mundo del mercado es reducido (Figura 4). En 
cuanto a número de denominaciones, se aprecia cierta dualidad entre DOP especializadas que 
se dirigen a mercados dedicados (mundo interpersonal) y DOP estandarizadas que se dirigen a 
mercados genéricos (mundo industrial). Sin embargo, el sector no está polarizado entre ambos 
modelos, debido a que el peso del mundo de la innovación es muy alto. Este último se caracteriza 
por una producción especializada de vino que se vende en mercados genéricos, es decir, de gran 
tamaño y compuestos por consumidores anónimos; un ejemplo de este tipo de DOP es, en esta 
campaña, Rioja.

Figura 4. Composición por mundos de producción, campaña 2008-09

Fuente: elaboración propia a partir del agregado de los datos de las DOP analizadas

Analizando los datos de volumen de vino comercializado en cada mundo de producción, se pone 
de manifiesto que, en la campaña de 2008-09, son el mundo de la innovación y el industrial los 
que lideran el sector: entre ambos aglutinan el 97,75% del vino comercializado. Por tanto, pese 
a su frecuencia en cuanto a número de DOP, el mundo interpersonal y el del mercado apenas 
tienen relevancia en este aspecto, siendo su presencia anecdótica en términos del agregado de 
ventas. 

Sin embargo, considerando el número de bodegas de las denominaciones adscritas a cada mo-
delo, sí se observa un papel significativo del mundo interpersonal, con 647 unidades, el 13,07% 
de las inscritas en las DOP analizadas. En el mundo de la innovación, el número de bodegas 
asciende a 2.593, frente a las 1.648 del mundo industrial, pese a contar ambos mundos de produc-
ción con un volumen comercializado similar. Dentro de los mundos de producción de mercado 
genérico, entre mundo industrial y mundo de la innovación se observan diferencias en cuanto a 
tamaño medio de la marca: es ligeramente mayor en el industrial. Este fenómeno no se observa al 
comparar el mundo del mercado y el interpersonal.
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En la figura 5 se muestra la distribución territorial de los mundos de producción de las DOP 
de vino en la campaña de 2008-09. El mundo de la innovación, especializado-genérico, se co-
rresponde con DOP de prestigio, que se dirigen a mercados de gran tamaño, y que cuentan con 
un precio medio superior al del conjunto. Destacan, además de Rioja, Ribera del Duero y Cava; 
territorialmente, tiene gran presencia en el noroeste de España. Las denominaciones del mundo 
industrial se encuentran fundamentalmente en el centro del país, destacando La Mancha y Val-
depeñas, el valle medio del Ebro y Levante. El mundo interpersonal, vinos orientados a mercados 
elitistas, se encuentra asentado en las islas, los pagos vitícolas y denominaciones como Priorato. 
El mundo del mercado cuenta con un número de DOP reducido y una distribución territorial 
dispersa.

Figura 5. Distribución de mundos de producción en las DOP de vino, 2008-09

Fuente: elaboración propia

3.2. Campaña de 2009-10: proceso de dedicación
La llegada de la crisis al sistema de DOP español tiene un efecto rápido y directo sobre el núme-
ro medio de marcas por bodega, llegando a duplicarse a nivel nacional entre 2009 y 2010. Este 
proceso de diferenciación se venía observando con anterioridad a la crisis, aunque su llegada lo 
acelera. Los movimientos entre mundos de producción se asocian a cambios importantes en las 
condiciones de producción y comercialización. Llama la atención que en una única campaña vi-
tivinícola se produzcan cambios; sin embargo, esto sucede entre 2008-09 y 2009-10 a un 23,19% 
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de las DOP. La crisis, pese a llegar al sistema de DOP con cierto retraso, tiene un impacto muy 
fuerte, especialmente en cuanto a tipo de mercado.

El cambio más habitual es el realizado por DOP especializadas del mundo de la innovación que, 
tras aumentar su grado de diferenciación, pasan a integrar el mundo interpersonal, que se con-
vierte en el más frecuente. Estas DOP se concentran en la mitad norte de la península, como por 
ejemplo, Ribeiro, Cigales, Chacolí de Getaria o Montsant; en la mitad sur destaca el caso de Mála-
ga y el Pago Guijoso, que también se encontraba en el mundo de la innovación. Aunque con una 
frecuencia mucho menor que en el caso anterior, se observan cambios del mundo industrial al del 
mercado, basados, de nuevo, en un aumento de la diferenciación; Penedés es un buen ejemplo de 
ello. En tercer lugar y en número muy reducido, algunas DOP como Tierra del Vino de Zamora 
inician un recorrido desde el mundo del mercado al interpersonal, con un ligero aumento de la 
especialización. 

Entre las denominaciones que no varían su mundo de producción (el 76,81% de las DOP) tam-
bién se observa cierta disminución del tamaño medio de la marca. Esto pasa fundamentalmente 
en DOP dirigidas a mercados reducidos, en el mundo del mercado y el interpersonal; por ejem-
plo, en las DOP canarias. Así mismo, dentro del mundo industrial se produce una disminución 
del tamaño medio de la marca en Somontano y La Mancha. 

En la etapa de aumento de la dedicación, los ajustes en tipo de tecnología son escasos, pese a 
observarse un ligero aumento de la estandarización en DOP del mundo industrial, muy clara en 
Cariñena y Valdepeñas. Por el contrario, en el mundo del mercado hay una suave tendencia hacia 
la especialización, siendo representativo el caso de Bullas, que reduce el indicador de superficie 
media por bodega en 20 ha. Estos cambios apuntan a una incipiente polarización del sector: por 
un lado, DOP especializadas, dirigidas a mercados reducidos y, por otro, DOP estandarizadas, 
dirigidas a mercados genéricos.

3.3. Periodo de 2009-10 a 2011-12: estandarización
El proceso de especialización que, en términos agregados, venía registrando el sector se inte-
rrumpe desde la campaña de 2009-10; momento en el que comienza a jugar un papel crucial la 
reducción del número de bodegas. En su conjunto, de la figura de protección desaparecen 549 
bodegas entre 2009-10 y 2011-12. Este fenómeno de reducción del número de bodegas se observa 
en todos los mundos de producción, no obstante, la disminución es especialmente acusada en el 
mundo de la innovación, pues es en Rioja donde más desciende. Sin embargo, existen numerosos 
ejemplos del mismo proceso: en el mundo industrial destacan Montilla-Moriles, Utiel-Requena 
o Cataluña; en el interpersonal Valle de la Orotava; en el del mercado Ribera del Guadiana. En 
toda España, son muy pocas las DOP donde se registra el proceso contrario; únicamente Bierzo 
y Ribera del Duero tienen un aumento superior a 5 bodegas.

Paralelamente a la reducción del número de bodegas, se produce un aumento del tamaño medio 
de las que permanecen activas. Entre la campaña de 2009-10 y la de 2011-12 se pasa de una su-
perficie por bodega media de 133,35 a 150,44 ha. Este cambio se corresponde con un proceso de 
estandarización, que coincide en el tiempo con un gasto medio por persona menor y una dismi-
nución del precio del vino. La estandarización permite un aumento de las economías de escala, lo 
que mejora la capacidad de competir en precios por parte de las bodegas que ganan tamaño. Los 
indicadores de tamaño de la bodega donde más aumentan son en el mundo industrial (Figura 
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6), afectando a DOP como Cariñena, Rueda o Uclés. Así mismo, en el mundo de la innovación 
también son frecuentes cambios en el mismo sentido, destacando Rioja. En términos generales, 
es en las denominaciones orientadas a mercados genéricos donde este proceso se evidencia con 
mayor claridad. Entre las pequeñas DOP del mundo interpersonal no se observa esta tendencia 
hacia la estandarización. 

Figura 6. Mundos de producción: evolución del volumen comercializado entre 2009 y 2011

Fuente: elaboración propia a partir de datos de MAPAMA. Frecuencia: número de DOP; valores positivos en eje horizontal: 
aumento; negativos: descenso.

A lo largo de este periodo, pese al aumento del tamaño medio de las bodegas, los indicadores de 
tipo de mercado se mantienen por debajo de los registrados antes del inicio de la crisis: en 2008-
09 el tamaño medio de la marca era de 715,32 hl para el conjunto y en 2011-12 de 624,80 hl. Por 
lo tanto, respecto a la situación previa a la crisis, en términos agregados, se puede comenzar a 
hablar de un desplazamiento hacia el mundo del mercado, donde las compañías deben competir 
en precios y mantener un alto grado de diferenciación. 

3.4. El modelo de salida de la crisis (2012 - 2015) 
El número total de bodegas registra su mínimo en la campaña de 2011-12, desde ese momento la 
cifra aumenta levemente. El incremento es reducido, de un 2,23%, pero supone un cambio de ten-
dencia prolongado durante más de 3 campañas. Pese a ello, no se observan cambios significativos 
en el indicador de tipo de tecnología, pues la superficie inscrita frena su ritmo de descenso. En 
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términos generales, se mantiene el grado de estandarización alcanzado en la etapa previa, aunque 
todavía se observan aumentos en DOP como Rioja. 

El número medio de marcas por bodega en 2014-15 alcanza las 4,84. El esfuerzo por mantener 
una producción diferenciada se traslada al indicador de tamaño medio de la marca, que en 2014-
15 es de 546,96 hl, un valor más bajo que al inicio de la crisis. Las anteriores etapas de dedicación 
y estandarización cristalizan en un nuevo modelo, una mercantilización del sector. Es decir, un 
modelo de calidad diferenciada donde juega gran importancia la competencia en precios, algo 
que ya se había hecho patente durante la etapa de estandarización. Por ello, este periodo puede 
considerarse como una continuación del anterior. Representando el dato agregado del conjunto 
de las denominaciones españolas sobre el diagrama de los mundos de producción (Figura 7), 
pueden observarse los ejes del proceso de mercantilización que se consolida en esta etapa final 
de la crisis. 

Figura 7. Modelo de mercantilización: evolución entre 2008-09 y 2014-15

 
Fuente: Valores referidos al agregado de las DOP de vino en cada campaña. Elaboración propia

3.5. La distribución territorial y la estructura del sector
En entornos estandarizados-dedicados (mundo de producción del mercado) la competencia es 
alta tanto en diferenciación como en precios. En este entorno es frecuente reducir costes median-
te la deslocalización de ciertas partes del proceso, pero esto no es posible en las DOP. Por ello, el 
resultado de los cambios registrados ha sido una transformación de las bodegas, manteniendo 
su actividad con base local. Sin embargo, no todas las zonas productoras han experimentado 
cambios en el mismo sentido, presentándose en cada mundo de producción formas de ajuste 
diferentes.

Denominaciones como Ribeira Sacra, Priorato o la mayor parte de las insulares que se han man-
tenido dentro del mundo interpersonal (Figura 8), prácticamente no han variado sus indicadores 
de tipo de tecnología y mercado. También se observan pocos cambios en las denominaciones que 
siempre se han clasificado dentro del mundo de la innovación, entre las que destaca Ribera del 
Duero. Sin embargo, ha sido muy frecuente el desplazamiento hacia el mundo interpersonal por 
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parte de otras DOP del mundo de la innovación; en este grupo se encuentran denominaciones 
como Bierzo, Binissalem o Cigales. Adicionalmente, en el mundo de la innovación, algunas DOP 
muestran una segunda línea de ajuste: cierta estandarización, un aumento del tamaño de las bo-
degas. Esta tendencia ha hecho cambiar el mundo de producción de referencia en 2014-15 a dos 
de las DOP más importantes de España, Rioja y Cava, cuyo tamaño medio de la bodega se ha 
incrementado, y han pasado al mundo industrial. 

Figura 8. Mundos de producción: tendencias de cambio durante la crisis (de 2008-09 a 2014-15)

Fuente: elaboración propia. 

En el mundo industrial y en el mundo del mercado es donde se observan las líneas de ajuste 
individuales de mayor recorrido. En el caso de las DOP que han permanecido en el segundo, 
entre 2008-09 y 2014-15, se observa un incremento de la especialización productiva. Destacan 
denominaciones como Méntrida o Conca de Barberá que han reducido el indicador de tipo de 
tecnología por encima de un 30%. Por el contrario, otras DOP del mismo mundo de producción, 
como Manchuela, han seguido la tendencia contraria. Ribera del Guadiana, que se ha desplazado 
al mundo industrial, es un caso extremo de ello, habiendo registrado un aumento de 1.138,44 ha/
bodega y de 341,9 hl/marca en el periodo estudiado. Ribera del Guadiana es una DOP de nueva 
creación, por lo que hay que tener en cuenta que el importante aumento en el número de viticul-
tores y de la superficie se debe, en su mayor parte, a la implantación de la DOP.

Entre las DOP del mundo industrial se observan dos líneas de ajuste fundamentales. La primera 
es la tendencia hacia una mayor dedicación, algo que se observa en Campo de Borja, Navarra, 
La Mancha o Somontano. Esto refuerza la idea de la existencia de un giro hacia el mundo del 
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mercado, al que se han desplazado denominaciones como Penedés o Vinos de Madrid durante el 
periodo de crisis. Frente a estas, otras DOP industriales han aumentado el tamaño medio de sus 
marcas, lo cual es especialmente claro en Rueda, Almansa, Cariñena y Yecla; estas últimas afian-
zan su posición dentro del mundo industrial. 

A lo largo de la crisis se ha incrementado la polarización en el sector. Pese al proceso de mercan-
tilización que se observa en los datos agregados, en la actualidad hay 2 modelos contrapuestos: 
por un lado, el mundo interpersonal y, por otro, el mundo industrial. El número de DOP que 
suman el mundo del mercado y el de la innovación es menor en la campaña de 2014-15 que en la 
de 2008-09. Así mismo, la suma de las bodegas de DOP del mundo industrial ha crecido consi-
derablemente, debido a los cambios experimentados por Cava y Rioja; lo mismo sucede respecto 
al volumen comercializado (Figura 9). 

Figura 9. Composición por mundos de producción, campaña 2014-15

Fuente: elaboración propia a partir del agregado de los datos de las DOP analizadas

Es llamativa la pérdida de peso del mundo de la innovación. Este mundo de producción se carac-
teriza por estar dirigido a mercados genéricos de gran tamaño y por una tecnología especializada 
centrada en la calidad. Las DOP que se encontraban en el mundo de la innovación han tendido 
a desplazarse a otros mundos de producción, al mundo industrial como hemos visto en Rioja y 
Cava, pero, también, y mayoritariamente, al mundo interpersonal. Esta línea de ajuste explica 
el crecimiento del volumen comercializado por este mundo de producción, que ha pasado de 
152.235 hl en 2008-09 a 381.708 en 2014-15. El aumento de la dedicación también se ha puesto de 
manifiesto en términos de valor económico, habiendo pasado el agregado de mundo interperso-
nal y mercado de representar el 5,38% del valor económico total en 2008-09 a suponer el 10,92% 
en 2014-15.

4. Discusión
En este trabajo se ha utilizado la teoría de los mundos de producción para analizar la evolución 
de las DOP españolas en la crisis económica de 2008. La aplicación de este marco teórico me-
diante indicadores y técnicas cuantitativas facilita el seguimiento del sector conforme se genera 
nueva información (Esteban-Rodríguez & Climent-López, 2018b). Metodológicamente cabe la 
posibilidad de partir del análisis de las bodegas (Ávila-Zarza & Sánchez-Hernández, 2019). Los 
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indicadores utilizados en este trabajo se podrían aplicar a este nivel. Sin embargo, en el conjunto 
de España se cuenta con series de datos públicas a nivel de DOP que anualmente genera el Minis-
terio de Agricultura. Aprovechar esta fuente de información permite efectuar una caracterización 
de la figura territorial de la DOP de forma abordable y con una gran resolución temporal. 

Los movimientos de mundo de producción se fundamentan en cambios técnicos, de tipo de mer-
cado y en las convenciones que operan en un determinado sector (Murdoch & Miele, 1999). En 
el caso del vino, estos cambios han sido analizados como una forma de innovación territorial a lo 
largo del tiempo (Sánchez-Hernández et al., 2010). En este trabajo hemos comprobado como los 
movimientos pueden ser rápidos cuando son propiciados por fenómenos de alto impacto como 
el que tuvo la crisis de 2008 en la economía española. En este caso, los cambios de tecnología y 
de tipo de mercado se han producido con gran brusquedad, no a lo largo de décadas, sino entre 
campañas vitícolas. La metodología utilizada basada en el análisis de datos campaña a campaña, 
ha permitido poner de relieve esta cuestión, así como identificar las diferentes etapas de ajuste. 

La crisis se pone de manifiesto en los datos de las DOP con cierto desfase temporal, aproximada-
mente de un año, pero los ajustes se producen en un periodo muy corto, fundamentalmente entre 
2009 y 2012, y desde la campaña de 2011-12 se mantiene el mismo modelo de recuperación. Los 
resultados que hemos obtenido permiten señalar que, al menos en los primeros años de la crisis, 
los cambios que venía experimentando el sector se aceleraron; además, que un 29,09% de las de-
nominaciones, ha experimentado cambios en el mundo de producción en el periodo estudiado. 

En el conjunto de España se observa una tendencia general hacia una mayor diferenciación y un 
aumento de la superficie media de la que se abastecen las bodegas. En un primer momento, 2009-
10, el sector experimenta cambios hacia una mayor dedicación, sin alterar su modelo tecnológico. 
Se trata de un fenómeno generalizado, como primera forma de adaptación a los cambios. En una 
segunda fase, que implicó el cierre de numerosas bodegas, se produce una estandarización de 
la producción que, sin embargo, se traduce en una mayor capacidad para competir en precios. 
El resultado es que en términos agregados el sector experimentó durante la crisis un proceso de 
desplazamiento hacia el mundo del mercado que hemos denominado de mercantilización: una 
búsqueda de economías de escala manteniendo series más diferenciadas. No obstante, pese a 
esta pauta general, no todas las DOP han salido de la crisis siguiendo el mismo modelo. Entre 
las DOP, por un lado, se observa una tendencia a la producción de vino diferenciado orientado a 
competir en calidad (mundo interpersonal) y, por otro lado, un fortalecimiento de los modelos 
que implican venta de vino estandarizado y poco diferenciado a precios bajos (mundo indus-
trial). Esta última cuestión es significativa, pues puede implicar una cierta contradicción con la 
propia figura de la DOP, que se identifica con una producción especializada (Adinolfi et al., 2011). 

Los ajustes que han experimentado las DOP han sido muy duros; no obstante, el modelo resul-
tante ha sido eficiente y ha acortado considerablemente la duración de la crisis en el sector. En 
2017, en el conjunto de España, el paro continuaba siendo muy elevado. Pese a ello, entre las DOP, 
en la campaña de 2014-15 ya se habían superado los valores registrados en 2008, tanto en lo que 
respecta a volumen comercializado como a valor económico total. Pese a esto, el precio medio 
continuaba por debajo del de 2008-09, estando caracterizado el vino español, en términos gene-
rales, por unos precios moderados y una alta calidad, hecho confirmado por la buena marcha de 
las exportaciones (MAPA, 2001-2018).
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5. Conclusiones
El impacto de la crisis de 2008 fue muy alto en las DOP de vino. Esto ha producido ajustes en 
términos de diferenciación de la producción y número de bodegas en un periodo muy corto de 
tiempo. El sector ha virado hacia una mayor diferenciación de sus productos y un aumento de 
la escala de producción. Esto, como no existe un único modelo de salida de la crisis entre las 
DOP, finalmente, se ha traducido en un aumento de la polarización del sector. Por un lado, DOP 
estandarizadas orientadas a mercados poco diferenciados y por otro lado DOP con una produc-
ción especializada que venden sus productos en mercados elitistas. Esta polarización ha reducido 
especialmente algunos modelos de gran valor, como los de las DOP de prestigio con una pro-
ducción especializada que se orientaban a mercados de gran tamaño gran tamaño (mundo de la 
innovación). 

Cabría plantear como los cambios que se observan a nivel de DOP han afectado a las bodegas. 
Es un elemento importante para la gobernanza de las DOP saber si se están viendo afectadas por 
este incremento de la polarización. Por otro lado, dada la importancia de las exportaciones de 
vino, cabe plantear como se están desenvolviendo en los mercados internacionales los diferentes 
tipos de DOP; esto es algo de vital importancia a la hora de comprender los ajustes que se han 
identificado. Por último, efectuar un análisis comparativo con respecto a la actual crisis del coro-
navirus puede ayudar a comprender si una crisis de origen eminentemente económico tiene un 
impacto sobre el sector diferente de otras con otro origen, en este caso de naturaleza sanitaria. La 
metodología de trabajo propuesta puede ser un punto de partida para ello.
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