
comercialización

U rcacyl quiere hacer una lla-
mada de atención sobre qué
son los productos cooperati-

vos, por qué comprarlos y qué valo-
res nos aportan. Éstas son nueve
razones para incluirlos en nuestra
cesta de la compra.

�� 1. POR SU CALIDAD
Los productos cooperativos son

productos de calidad, que cuidan al
máximo la materia prima.

�� 2. GARANTÍA DE SEGURIDAD Y
CONFIANZA

Las cooperativas controlan la
producción, la transformación y la
comercialización de los alimentos, y
por ello poseen unas condiciones
inmejorables para garantizar la
seguridad alimentaria y la trazabili-
dad, ofreciendo productos
seguros desde el campo a
la mesa.

�� 3. POSIBILITAN
MERCADOS MÁS 
TRANSPARENTES

El sistema cooperativo,
consigue que los márgenes
beneficien a los propios
agricultores y ganaderos, y
también a los consumido-
res. Con las cooperativas
se reducen los intermedia-
rios en la cadena alimenta-
ria y se alcanza una mayor
eficiencia y transparencia
en los mercados, permi-
tiendo ofrecer alimentos
seguros a precios asequi-
bles.

�� 4. SON INNOVADORES
Las cooperativas inves-

tigan y desarrollan nuevos
productos con el fin de
ofrecer una amplia gama,
cuidando las presentacio-
nes, de acuerdo a las
demandas de la sociedad
actual.

�� 5. CUIDAN EL MEDIO 
AMBIENTE

Las cooperativas utili-

zan medios de producción respetuo-
sos con el medio ambiente y el bie-
nestar de los animales. Además,
como sus socios son los propios
agricultores y ganaderos, las coope-
rativas ofrecen soluciones viables a
largo plazo para mantener los culti-
vos y producciones ganaderas en las
zonas rurales, evitando la desertiza-
ción, la erosión y el abandono de
nuestros campos.

�� 6. CONTRIBUYEN AL 
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS

Las cooperativas son, a menudo,
las únicas empresas ubicadas en las
zonas rurales. Además, están vincu-
ladas al territorio de forma conti-
nuada y su permanencia está garan-
tizada, puesto que sus socios son
agricultores y ganaderos de las

regiones donde las cooperativas
están establecidas.

�� 7. GENERAN EMPLEO EN LAS
ZONAS RURALES

Las cooperativas también gene-
ran empleo, con las consiguientes
repercusiones económicas y sociales
que conlleva. El mantenimiento del
empleo en los pueblos posibilita la
permanencia de la población en
estas zonas, evitando migraciones
forzosas hacia los núcleos urbanos.

�� 8. ACERCAN LA INNOVACIÓN A
LAS ZONAS RURALES

Las cooperativas aportan servi-
cios como la formación, la informa-
ción a sus socios, la introducción de
nuevas tecnologías y la difusión de
conocimientos que mejoran la efi-

ciencia de las explota-
ciones asociadas y, por
consiguiente, contribu-
yen al desarrollo del
sector agroalimentario
español en su conjunto.

��  9. MEJORAN LA
CALIDAD DE VIDA

En definitiva, las
cooperativas permiten
mejorar la calidad de
vida de los agricultores
y ganaderos y de sus
familias, lo que también
contribuye a que la acti-
vidad agraria resulte
más atractiva para la
incorporación de jóve-
nes al sector y posibilite
el relevo generacional.
Las cooperativas ofrecen
servicios como la utiliza-
ción de maquinaria
compartida, el personal
de sustitución para que
los agricultores y gana-
deros puedan disfrutar
de vacaciones, o dispo-
ner en común de técni-
cos especializados en
las distintas técnicas de
cultivo, entre otros, que
elevan la calidad de
vida de los socios.
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nuevo mapa municipal

J osé Antonio de Santiago-Juárez,
consejero de la Presidencia, se
reunió con representantes de

Urcacyl y de las Organizaciones Profe-
sionales Agrarias para presentar el
modelo de ordenación del territorio de
Castilla y León, con el objetivo de faci-
litar el documento abierto que se
entregó en la primera reunión de la
Mesa Territorial a los agentes políticos
y sociales. De Santiago-Juárez explicó
que este nuevo modelo de ordenación
territorial es una prioridad para el Eje-
cutivo autonómico en la presente
legislatura, tal y como señaló el presi-
dente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, en su debate de
investidura.

Los representantes de Urcacyl y de
las OPAS señalaron la importancia de
hacer frente a la ordenación territorial,
siempre y cuando la unión voluntaria
de los municipios no vaya acompaña-
da de la supresión de los servicios
esenciales. A su vez, manifestaron su
interés por participar en la Mesa Terri-
torial junto al resto de los agentes polí-
ticos y sociales.

El consejero de la Presidencia
subrayó que el modelo busca la unión
voluntaria de municipios con el objeti-
vo de prestar los mejores servicios a
los ciudadanos y dinamizar la econo-
mía de los pueblos, sin la supresión de
ningún de ellos. En respuesta a la pro-
puesta de participar en la Mesa de
Ordenación Territorial, el consejero
comprometió a trasladar su petición al
resto de los miembros que forman la
Mesa.

�� APORTACIONES
De Santiago-Juárez solicitó a

Urcacyl y a las OPAS que, una vez
hubieran leído el documento, sugieran
las aportaciones que consideren nece-
sarias para mejorar la propuesta y lle-
gar a un consenso con el que diseñar
el nuevo mapa de Castilla y León del
futuro. Una de las primeras opiniones
que surgieron durante la reunión fue la
importancia de llegar a un acuerdo
político de mínimos entre los grupos
con representación en las Cortes de
Castilla y León.

Mientras el consejero de la Presi-

dencia mantuvo esta reunión con las
Organizaciones Profesionales Agrarias
y Urcacyl, la viceconsejera de Admi-
nistración y Gobierno del Territorio,
María José Salgueiro, y el director de
Ordenación del Territorio y Adminis-
tración Local, Luis Miguel González
Gago, se reunieron con alcaldes de 18
municipios de menos de 500 habitan-
tes de la provincia de Palencia. Este
encuentro se enmarca dentro de la Ini-
ciativa Proximidad con la que la Con-
sejería de la Presidencia pretende abrir
las puertas a la sociedad civil, espe-
cialmente a aquellos ciudadanos que
no tienen una representación formali-
zada o que pueden encontrar dificulta-
des para trasladar sus propuestas al
Gobierno regional. Además, con esta
iniciativa se pretende que los alcaldes
de los municipios más pequeños de
Castilla y León conozcan, de primera
mano, el desarrollo del nuevo modelo
de ordenación del territorio que la
Junta de Castilla y León tiene previsto
poner en marcha con el acuerdo de los
diferentes miembros que forman parte
de la Mesa de Ordenación Territorial.

El consejero de la Presidencia presenta a Urcacyl
el futuro modelo de ordenación territorial

La iniciativa propone la unión voluntaria de municipios para mejorar
los servicios a los ciudadanos y dinamizar la economía de los pueblos

José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia -en el centro-, durante la reunión con los representantes de
Urcacyl y de las Organizaciones Profesionales Agrarias. 
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eficiencia energética

E n el anterior número de la revis-
ta, hablamos de las ventajas que
aportan los sistemas de laboreo

en la agricultura de conservación res-
pecto a los tradicionales. Ahora es
necesario evaluar al balance energético
entre las distintas opciones, no sólo
centrándose en las operaciones necesa-
rias para la preparación del terreno
(donde la agricultura de conservación
se beneficia de la reducción del uso de
combustible al realizar menos operacio-
nes), sino considerando todos los facto-
res que intervienen en el proceso pro-
ductivo de un determinado cultivo
(semillas, fertilizantes, productos fitosa-
nitarios, etc.).

EL IDAE, para la realización del aná-
lisis energético que se va a exponer en
esta edición de la revista, ha tenido en
cuenta los siguientes apartados en cada
uno de los sistemas de manejo de
suelo: 

• Energía asociada a las operacio-
nes en campo, calculada en base a los
requerimientos de potencia, consumos
de gasóleo, tipo de suelo y tipo de
apero utilizado. 

• Energía asociada a los factores de
producción, entre los que se incluyen: 

- Fabricación y mantenimiento de
los equipos mecánicos: incluye la ener-
gía consumida en la producción de las
materias primas y en la fabricación de
equipos. La incidencia de este factor en
todo el proceso productivo es muy
baja, situándose entre el 1% y el 2% de
la energía total consumida. 

- Fertilizantes: los fertilizantes mine-
rales son los factores de producción
que requieren una mayor cantidad de
energía, tanto en su fabricación como
en su preparación y transporte. Desta-
can sobre todo los fertilizantes nitroge-
nados. 

- Semillas: la energía consumida en
la obtención de semillas incluye su pro-
ducción, selección, limpieza, tratamien-
tos y, en su caso, pildorado, almacena-
miento y transporte. 

- Fitosanitarios: la energía asociada a
la producción de los productos fitosani-
tarios es mayor a la de otros factores de
producción. Sin embargo, dada las

pequeñas cantidades utilizadas en cada
tratamiento, la energía asociada a este
factor apenas supone un 3% de la ener-
gía total consumida. 

- Riego: la energía consumida en el
riego dependerá del sistema utilizado y
de las necesidades hídricas del cultivo
considerado. Los consumos energéticos
en este caso varían entre 3 y 65 GJ/ha. 

- Transporte y almacenamiento:
como última tarea dentro del proceso
productivo de los sistemas de manejo
agrícolas se considera el transporte y
almacenamiento de los productos obte-
nidos. Se estima que la energía asocia-
da a este factor supone aproximada-
mente un 10% del consumo energético
global. 

En el caso que nos ocupa, el análi-
sis energético de los sistemas de agri-
cultura de conservación se ha realizado
fundamentalmente en base al estudio
de dos parámetros: 

• Balance energético, determinado
a partir del consumo energético asocia-
do a cada uno de los factores de pro-
ducción implicados en el proceso. 

• Productividad energética, definida
como cantidad de producto obtenido
(kg/ha) por unidad de energía aportada
(MJ/ha). 

Lógicamente, estos parámetros
dependen, no sólo de los sistemas de
manejo de suelo estudiados, sino tam-
bién del producto y de las condiciones
edáficas y agroclimáticas de la zona,
por lo que los resultados que interesan
desde el punto de vista analítico no son
los valores absolutos de cada uno de las
prácticas agrícolas estudiadas, sino las
diferencias que se producen entre ellas
bajo las mismas condiciones agroclimá-
ticas y con la misma especie cultivada.

�� CONSUMOS ENERGÉTICOS EN LA
AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN

Los datos que se muestran en este
apartado se han extraído de un estudio
a nivel nacional sobre agricultura de
conservación, elaborado por el MARM
y la Universidad de Córdoba, en el que
ha participado la Asociación Española
Agricultura de Conservación/Suelos
Vivos. 

En dicho estudio se ha realizado un
análisis energético comparativo de dis-
tintos sistemas de manejo de suelo, a
partir de los calendarios de tareas de
cada cultivo, agrupados por zonas agro-
climáticas. 

Para la determinación de los consu-
mos de combustible y de energía aso-
ciados a cada operación se han utiliza-
do los trabajos realizados por el grupo
de investigación del Departamento de
Ingeniería Forestal de la Universidad
Politécnica de Madrid, relativos a los
análisis de rentabilidad y eficiencia
energética en los sistemas de laboreo, y
los trabajos del grupo de investigación
de Mecanización y Tecnología Rural de
la Universidad de Córdoba. Dichos tra-
bajos recogen datos relativos al consu-
mo de gasóleo de cada uno de los ape-
ros agrícolas y al consumo energético
asociado a los factores de producción y
las operaciones puestas en juego en el
proceso productivo agrario. 

Dado que los requerimientos ener-
géticos y de gasóleo de cada apero y
operación dependen de la textura del
suelo, de la profundidad de la labor
para las operaciones de preparación del
suelo y de la eficiencia en el trabajo de
la maquinaria empleada, para calcular
el valor exacto de consumo en cada
región haría falta considerar toda la
casuística existente en cuanto a cada
una de las variables consideradas. 

Así pues, a efectos de cálculo del
consumo energético y de gasóleo, se ha
simplificado el tratamiento de cada una
de dichas variables.

1.- Variable profundidad trabajo en
el suelo. Se han considerado dos inter-
valos de profundidad de trabajo de los
aperos que trabajan alterando el suelo:
profundidad alta para trabajos intensos
y profundidad baja para labores some-
ras. Para el estudio que nos ocupa, se
consideró que la primera labor realiza-
da con un determinado apero llevaba
asociada una profundidad alta, y la
segunda llevaba asociada una profundi-
dad baja. 

2.- Variable clase textural del suelo.
Se establecen dos valores de consumo
energético en base al tipo de suelo
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eficiencia energética

sobre el que se realiza la labor. Así, se
distinguen entre suelos ligeros cuando el
tamaño de partícula predominante sea
la arena, y suelos pesados, cuando el
tamaño de partícula predominante sea
la arcilla. En el cálculo de los consumos
energéticos se han clasificado los suelos
atendiendo a dichas premisas, en base
a la clase textural predominante en
cada región. Para Castilla y León, Casti-
lla-La Mancha, Madrid, Murcia, Valencia
y Galicia se ha considerado predomi-
nantemente ligeros, y para el resto de
regiones, pesados.

3.- Variable capacidad de trabajo. El
consumo energético en un apero
depende también de su eficiencia a la
hora de realizar una labor. Se distin-
guen dos tipos de capacidades de tra-
bajo en función de la eficiencia energé-
tica: media o normal (con una eficien-
cia energética media) y elevada (con
eficiencia energética alta). 

Para el cálculo de los consumos
energéticos, se ha considerado siempre
que las máquinas trabajan en el caso
más desfavorable, es decir, con una
capacidad de trabajo media o normal. 

�� CONSUMOS ENERGÉTICOS POR
ZONA Y SISTEMA DE MANEJO

La tabla 5 muestran los consumos
energéticos medios estimados para
cada uno de los sistemas estudiados
agrupados por zonas agroclimáticas
similares. Ha de tenerse en cuenta que,
al hablar de agricultura convencional,
mínimo laboreo en agricultura de con-
servación y cubiertas vegetales, pueden
incluirse operaciones que varían de un
lugar a otro e incluso de una campaña
a otra, si bien los calendarios de tareas
en los sistemas de agricultura de con-
servación siguen el patrón definido en
cada uno de los itinerarios de operacio-
nes descritos en el apartado anterior.
Por el contrario, la siembra directa pre-
senta una menor variabilidad en cuanto
a labores practicadas, por lo que es fac-
tible comparar resultados en las distin-
tas zonas de estudio.

En general, todos los cultivos estu-
diados bajo agricultura de conservación
requieren menor cantidad de energía
que en laboreo convencional, siendo
éste último el de mayor consumo de
combustible en la preparación del terre-
no y el principal responsable en esta
diferencia. En términos relativos, la dife-
rencia entre los sistemas de laboreo

tiende a reducirse en
función de la cantidad
de fertilizante utilizado,
dado que la incidencia
de dicho factor en el
consumo energético
determinante, suponien-
do algo más del 50% en
el caso de los cereales. 

En cultivos herbáce-
os, la siembra directa es
la práctica que mayores
reducciones en el con-
sumo energético genera.
Las mínimas reduccio-
nes se dan en los culti-
vos de maíz del norte de
España (5,93%) motiva-
do por el mayor número
de tratamientos fitosani-
tarios que se realizan en
relación al laboreo con-
vencional. En los culti-
vos cerealistas, las
reducciones en el con-
sumo energético oscilan
entre un 13% y un 45%
dependiendo de la zona
considerada, dándose
los mayores valores en
las zonas cerealistas de
Navarra. Los resultados
obtenidos con la siembra directa en
girasol llegan a ser espectaculares,
alcanzándose reducciones en el consu-
mo energético de hasta un 60,45%,
motivado no sólo por la disminución
del número de labores, sino también
por las menores aplicaciones de fertili-
zantes.

En relación a la práctica de mínimo
laboreo en agricultura de conservación,
las reducciones en el consumo energé-
tico no son tan espectaculares, si bien
en los casos más desfavorables (como
el maíz) se consiguen ahorros energéti-
cos en torno al 3%, y en los casos más
favorables, como los cereales de invier-
no, pueden darse ahorros energéticos
de hasta un 26% respecto a las prácticas
agrícolas convencionales. 

La implantación de cubiertas vegeta-
les en cultivos leñosos también supone
una reducción en el consumo energéti-
co debido principalmente a la no reali-
zación de labores entre las calles de las
plantaciones. En estos casos, los aho-
rros que se consiguen no llegan a ser
de la misma magnitud que en los culti-
vos herbáceos, debido al gasto energé-

tico que supone el manejo de la cubier-
ta vegetal, alcanzándose valores de
reducción energética entre un 4% y un
17% respecto a las prácticas convencio-
nales.

�� CONSUMOS MEDIOS 
DE GASÓLEO

La reducción en los consumos de
gasóleo derivado del menor número de
operaciones realizadas en las prácticas
de agricultura de conservación es, sin
duda alguna, la principal responsable
del ahorro energético que se da en
dichos sistemas. Los valores de los con-
sumos de gasóleo muestran un com-
portamiento paralelo a los valores de
consumo energético, tal y como mues-
tra la tabla siguiente.

En siembra directa, las reducciones
medias en consumos de gasóleo van
desde un 35% en el caso más desfavo-
rable en el cultivo de cebada, a un 66%
en el cultivo de girasol. En base a los
datos extraídos del estudio de todos y
cada uno de los cultivos herbáceos ana-
lizados, se puede afirmar que la implan-
tación del sistema de manejo de siem-
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bra directa supone un ahorro de com-
bustible de más de la mitad respecto a
la agricultura convencional. 

Las reducciones en el consumo de
gasóleo del sistema de mínimo laboreo
en agricultura de conservación respecto
al laboreo convencional son menores
que las que se dan con el sistema de
siembra directa. En este caso, las reduc-
ciones medias van desde el 18,48% en
el cultivo del maíz, al 56,09% en el cul-
tivo de cebada, situándose el promedio
de ahorro de combustible en un tercio
respecto a la agricultura convencional.

�� CULTIVOS LEÑOSOS
La adopción del sistema de cubier-

tas en agricultura de conservación en
cultivos leñosos supone, de media, una
reducción de consumo de combustible
respecto a la agricultura convencional
en torno al 29,6%. Por lo general, la
implantación de cubiertas vegetales
espontáneas de flora autóctona conlle-
van un mayor ahorro en el consumo de
combustible, al no realizarse operacio-
nes necesarias en las cubiertas vegetales
sembradas como la siembra. 

No tendría sentido alguno el ahorro
de energía en un cultivo a lo largo de
su ciclo de producción si fuera acom-
pañado de una pérdida de rendimiento
tal que la energía necesaria para obte-
ner la unidad de producto (es decir, la
productividad energética) fuera consi-
derablemente mayor. Esto significaría
que, aunque en una determinada par-
cela se consumiera menor cantidad de
energía, habría que emplear mayor
superficie para obtener la misma canti-
dad de producto y gastar en términos

absolutos más energía. 
Este no es el caso

de la agricultura de
conservación. Los cul-
tivos manejados bajo
mínimo laboreo en
agricultura de conser-
vación y siembra
directa, son en la
mayoría de los casos
más eficientes energé-
ticamente que los cul-
tivos manejados de
forma convencional. 

En el caso del culti-
vo de trigo en Andalu-
cía, dado que se apli-
can elevadas cantida-
des de nitrógeno, se
producen consumos
altos de energía. Por
ello, la eficiencia ener-
gética es muy similar
en los tres sistemas de
manejo de suelo. Sin
embargo, el caso del
girasol obtiene unos
resultados muy claros
a favor de la siembra
directa desde el punto
de vista de eficiencia
energética. La base de

la gran diferencia obtenida está en que
en el estudio del que se obtuvieron los
datos la cantidad de fertilizante aplicada
al girasol fue muy baja, por lo que el
consumo energético se vio claramente
reducido, a la vez que la producción
fue muy similar en todos los sistemas
de manejo (0,94 t/ha en laboreo con-
vencional, 1,11 t/ha en mínimo laboreo
y 1,09 t/ha en siembra directa). 

Las leguminosas, principalmente la
veza, tienen un comportamiento muy
favorable desde el punto de vista ener-
gético debido a la no fertilización en
cobertera y la escasa fertilización en
sementera comparativamente con los
cereales. Por ello, en todas las Comuni-
dades Autónomas se obtienen aumen-
tos de la productividad energética de
entre un 25% y un 75%. En Navarra se
presentan estudios en diferentes zonas,
ya que las condiciones climatológicas
son muy diferentes de una zona a otra
y los sistemas de manejo de suelo se
comportan de forma distinta. 

�� ZONA ÁRIDA
En la zona árida, donde las produc-

ciones son medias o bajas, con la siem-
bra directa se puede perder del 5% al
10% de producción. Sin embargo, el
ahorro energético que se produce con-
trarresta desde el punto de vista de efi-
ciencia energético esta leve pérdida de
producción. En la zona intermedia, con
pluviometrías de entre 400 y 500 mm, la
siembra directa reduce el consumo de
energía e incrementa las producciones,
por lo que la productividad energética
es mucho más alta en este sistema que
en el modelo convencional. En la baja
montaña, el ahorro de energía no es
mayor del 10% y la productividad ener-
gética es muy similar en siembra direc-
ta y en laboreo convencional.
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decálogo

R epresentantes de la produc-
ción y la industria, junto con
Promarca, han elaborado un

decálogo de principios fundamenta-
les que deben inspirar el necesario
reequilibrio de la cadena agroali-
mentaria. El fuerte desequilibrio que
sufre el sector agroalimentario ha
puesto a productores, cooperativas
e industrias en una situación cada
día más insostenible. 

Principio general: Buena Fe
1. Desarrollo efectivo del princi-

pio general de la buena fe (presen-
te en el Código Civil, Código Mer-
cantil, Ley de Competencia Desle-
al, etc.) en las negociaciones comer-
ciales, el contenido de los contra-
tos y su ejecución. En particular,
equilibrio de los derechos y obli-
gaciones contractuales. 

Forma y contenido contrac-
tual mínimo

2. Contratos por escrito, con pre-
cio determinado o determinable y
sin cláusulas desproporcionadas y/o
desequilibradas a favor del compra-
dor. En particular, los pagos comer-
ciales al comprador deberán estar
circunscritos a servicios específicos
e individualizados que no entren
dentro del ámbito de actuación pro-
pio del comprador. 

3. Publicidad y registro obligato-
rio de todas las condiciones genera-
les de la contratación de los com-
pradores, de conformidad con la
Ley de Condiciones Generales. Se
deberán regular elementos impor-
tantes en la relación comercial, tras
la firma de los contratos de suminis-
tro, como son la no aceptación de la
mercancía, las reclamaciones, la reti-

rada del producto, las penalizacio-
nes, la promoción de ventas o los
contratos con terceros 

4. Prohibición de la modificación
unilateral o retroactiva de los con-
tratos, en particular respecto a los
descuentos y pagos comerciales al
comprador. 

5. Mecanismo independiente de
resolución de discrepancias sobre
calidad o condiciones técnicas de lo
entregado. 

Conductas específicas
6. El gestor de mercados priva-

dos o establecimientos de distribu-
ción deberá establecer criterios de
acceso objetivos, y no discrimina-
torios. En particular, el comprador
no podrá emplear conductas mani-
puladoras o engañosas en las subas-
tas electrónicas. La expulsión debe-
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Diez principios para reequilibrar 
la cadena agroalimentaria

Propuestos por representantes de la producción y
la industria para corregir la actual situación 

Para reequilibrar la cadena agroalimentaria es necesario reforzar el poder de los productores en el mercado, para lo cual
deben adoptarse iniciativas valientes, desde el respeto a la normativa europea y de competencia.

40-41 equilibrio cadena alimentaria  3/1/12  12:18  Página 1



decálogo

rá además cumplir con un preaviso
motivado, tal como establece la Ley
de Competencia Desleal. 

7. Reforzamiento de la prohibi-
ción de la compra por debajo del
coste de producción y de la reventa
a pérdida, actualmente reguladas en
la Ley de Competencia Desleal y la
LORCOMIN. 

8. El comprador que comerciali-
ce productos propios y de terceros
deberá actuar de buena fe, evitando

conductas no objetivas y discrimina-
torias contra éstos. 

En particular, (a) no utilizará la
información sensible recibida de ter-
ceros en beneficio de sus productos
competidores, absteniéndose de
comercializarlos en un plazo de
doce meses, (b) no rechazará o
retrasará la comercialización de
innovaciones sin causa objetiva,
garantizando la presencia de al
menos dos marcas competidoras en
cada categoría, (c) no imitará sus
envases/presentaciones, (d) no rea-
lizará un marketing comparativo en
relación a atributos bajo control del
distribuidor o no comparables exac-
tamente (por ejemplo, “misma cali-
dad a menor precio”), y (e) no apli-
cará a estos productos un margen
superior al que aplica a sus produc-
tos competidores, a fin de perjudi-
car a los consumidores que optan
por aquéllos. 

Reforzar el poder negociador
de los productores

9. Para reequilibrar la cadena
agroalimentaria es necesario refor-
zar el poder de los productores en
el mercado, para lo cual deben
adoptarse iniciativas valientes,
desde el respeto a la normativa
europea y de competencia: 

A) Fomentar la vertebración eco-
nómica del sector productor, en par-
ticular mediante la integración coo-
perativa, propiciando un mayor

grado de concentración de la oferta
que permita una mejor defensa de
las rentas de los productores en el
mercado. 

B) Reforzar la capacidad de
negociación de los diferentes miem-
bros de la cadena agroalimentaria,
para lo cual es necesario disponer
de la posibilidad de negociar, en el
seno de las Organizaciones Inter-
profesionales, las condiciones de los
contratos de los productos agra-
rios. 

Para ello, entre los fines y objeti-
vos de las Organizaciones Interpro-
fesionales se deben incluir: 

• La negociación de los contra-
tos de entrega de productos agra-
rios. 

• La elaboración y publicación
de índices y tendencias que tengan
en cuenta, entre otros, los costes de
producción. 

• La capacidad de gestionar y
coordinar la oferta y la comerciali-
zación de la producción de sus
miembros. 

• La adaptación de la produc-
ción y el procesamiento a las exi-
gencias del mercado. 

Control independiente
10. Organismo independiente

encargado de aplicar estos princi-
pios, de oficio o a instancia de los
perjudicados o sus asociaciones
empresariales, y de sancionar su
incumplimiento. 

41Nº49 ENERO-MARZO 2012

40-41 equilibrio cadena alimentaria  3/1/12  12:18  Página 2



evento pionero

E l pasado día 25 de noviembre,
Valladolid se convirtió en la
capital del diálogo, gracias a la

novedosa técnica del World Café en
una iniciativa que, hasta ahora, no se
había llevado a cabo en Castilla y León.
Urcacyl planteó este encuentro entre
sus cooperativas para intercambiar
impresiones y analizar el Plan Estraté-
gico propuesto para el período 2007-
2012. Este plan fue diseñado junto a la
Consejería de Agricultura y Ganadería
para alcanzar los retos relativos al
dimensionamiento, el valor añadido, la
prestación de nuevos servicios, la
diversificación de actividades, las nue-
vas tecnologías y el cambio cultural. 

Cerca de cien representantes de
cooperativas acudieron a la cita del
World Café, interesadas por descubrir
este amplio debate. El foro estuvo
dinamizado por los expertos ponentes

Javier Gorriti y Antxon Vitoria, quienes
mantuvieron vivo el ánimo entre los
participantes.

Inicialmente, se explicó la dinámica
del World Café a todos los asistentes
para que conocieran el funcionamiento
del foro. A varios técnicos de Urcacyl y
representantes de cooperativas se les
asignó el papel de anfitriones de mesa,
una figura similar a la del moderador
de un debate. Y el resto de participan-
tes se distribuyeron aleatoriamente por
el salón del Hotel NH de Valladolid. La
sala se dividió en mesas de diez com-
ponentes con un anfitrión por cada
una de ellas. 

�� DEBATES
Tras estos pasos previos, Gorriti y

Vitoria explicaron que se iban a formu-
lar varias preguntas relacionadas con el
Plan Estratégico y que gracias al World

Café todas las impresiones se recogerí-
an por los anfitriones, hasta conseguir
unas conclusiones generales, pero en
las que habrían participado todos. Para
ello, se formuló la primera pregunta:
¿Cómo consideráis que deberían ser
nuestras cooperativas en el futuro y qué
características deberían reunir?. Los
asistentes, quienes habían elegido una
mesa libremente,  intervinieron duran-
te varios minutos, hasta que lo indica-
ron los anfitriones, mientras tomaban
notas de todo lo que allí se comentaba. 

Más tarde, los participantes cambia-
ron de mesa hasta sentarse con nuevos
compañeros y otro anfitrión diferente y
allí explicaron de qué se había hablado
en el grupo anterior. Con este paso, se
completaba el fenómeno conocido
como polinización, ya que todos escu-
chan y transmiten información. 

A continuación, se repitió la opera-
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Urcacyl celebra el primer 
World Café de Castilla y León

Cerca de cien cooperativistas revisan el Plan
Estratégico del sector durante el encuentro

De izquierda a derecha, Antxón Vitoria y Javier Gorriti, durante su intervención en el World Café organizado por Urcacyl.
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ción pero con una nueva cuestión para
debatir: Dados los retos estratégicos defi-
nidos, ¿qué proyectos y acciones debe-
mos impulsar y estamos dispuestos a
emprender en los próximos años?. Una
vez más, los participantes reflexionaron
y mostraron sus posturas para compar-
tirlas más tarde en una nueva mesa.

�� RETOS
A lo largo de la jornada se formula-

ron hasta tres preguntas, que concluye-
ron con: ¿Cómo puede y debe contribuir
Urcacyl al proceso de consecución de
los retos, proyectos y acciones por parte

de las cooperativas?. De todas las apor-
taciones, opiniones e intereses se hicie-
ron eco los anfitriones. Y algunos de
ellos, en representación del resto,
comentaron a todos los presentes las
más llamativas o compartidas. Muchas
de ellas hacían referencia al tamaño y
dimensionamiento de las cooperativas,
a su profesionalización o a su identi-
dad, en el caso de la primera pregunta.
En la segunda, se trataron puntos como
la comunicación, la intercooperación o
la búsqueda de acuerdos. Y en el caso
de en qué puede contribuir Urcacyl, se
comentó que se mantuvieran las reu-

niones, la información y la motivación.
Pero no solamente cuentan las

impresiones sobre el papel, sino tam-
bién las vividas por los asistentes al
World Café y todas ellas fueron muy
positivas. Al terminar el innovador
encuentro, muchos asistentes coinci-
dieron en que habían descubierto una
nueva fórmula muy dinámica e intere-
sante. Además, entre muchas coopera-
tivas agrarias se respiró un sentimiento
de empatía, especialmente al coincidir
en inquietudes u objetivos, y asegura-
ron que les gustaría repetir la expe-
riencia.
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evento pionero

Asistentes al World Café organizado por Urcacyl.
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web 2.0

L a implantación de la Web 2.0
ha propiciado un cambio radi-
cal en las vías de comunica-

ción. La comunicación estática que
nos ofrecen la mayor parte de las
páginas web con las que se publici-
tan un gran porcentaje de las
empresas agroalimentarias de nues-
tro país es un canal demasiado
arcaico. Hoy en día, el cliente y el
socio de nuestras cooperativas tie-
nen interés por conocer de primera
mano y de forma inmediata qué es
lo que su cooperativa le ofrece,
queriendo a la vez aportar su pare-
cer en cuanto al servicio o producto
que ha consumido. Por otro lado, la
velocidad con la que se suceden los
hechos que transforman la realidad
de la sociedad es un hecho impara-
ble que puede suponer una amena-
za, o bien mirado, ¿por qué no una
oportunidad?. En un principio, acer-
carse a esta realidad de una manera
práctica y sencilla como, a la vez,
seria y profunda, podría parecer
algo complicado. Sin embargo, la
puesta en marcha de la Plataforma
Tecnológica Agroalimentaria CHIL,
dedicada al sector agroalimentario y
el mundo rural lo está consiguiendo. 

Este portal de conocimiento,
puesto en marcha y desarrollado
por la Cátedra Pascual Carrión de la
Universidad Politécnica de  Madrid,
se enmarca en un proyecto europeo
Interreg Sudoe IV, además de contar
con la colaboración del Ministerio
de Medio Ambiente, Rural y Marino,
y Cooperativas Agro-alimentarias de
España, socios portugueses y fran-
ceses forman parte también del
Consorcio. Esta forma de trabajar ha
posibilitado la creación de la herra-
mienta web www.chil.org, una pla-
taforma de colaboración en Internet
cuyos principales objetivos son la
transferencia del conocimiento que
vamos generando, así como el inter-
cambio de ideas, necesidades y ser-
vicios que faciliten y dinamicen el
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Cómo sacar partido a las redes sociales
La Plataforma Tecnológica Agroalimentaria ‘CHIL’ permite a

las cooperativas una comunicación eficaz con socios y clientes
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establecimiento de líneas de colabo-
ración entre nuestras cooperativas,
así como de nuevas políticas de ges-
tión del conocimiento a nivel trans-
nacional.

��  COMERCIO ELECTRÓNICO
Las posibilidades que ofrece este

portal de nueva creación, actual-
mente en fase de desarrollo, son
múltiples. A modo de ejemplo,
comentar la posibilidad de hospeda-
je gratuito de páginas web con
capacidad 2.0 a nuestras cooperati-
vas, donde la traducción simultánea
a 31 idiomas, así como la georefe-
renciación de información, personas
y empresas, muestra el conjunto del
sector en mapas interactivos, mejo-
rando y promoviendo la comunica-
ción entre entidades de diferentes
países. Además, las cooperativas

que hagan uso de este instrumento
podrán beneficiarse así de una
herramienta de comunicación
comercial, puesto que la plataforma
posibilitará un aspecto donde poder
promocionar y desarrollar de forma
ágil y segura el comercio electróni-
co. Por otro lado, se posibilita el uso
de blogs y foros donde poder orga-
nizar debates y crear opinión de
forma fácil y rápida, así como un
lugar donde alojar y gestionar for-
mación o promocionar eventos al
exterior. 

Todas estas actuaciones ofrecen
al cliente una imagen de empresa
abierta, cercana y adaptada a los
nuevos retos que la sociedad nos va
planteando, además de suponer una
palanca para el lanzamiento interna-
cional que necesitan muchas de
nuestras cooperativas socias. Es por

ello que Urcacyl, como miembro
colaborador en Castilla y León de
esta iniciativa, coordina las necesi-
dades que todas aquellas cooperati-
vas socias interesadas en utilizar la
herramienta, para mejorar la comu-
nicación de un sector estratégico
con mucho que aportar a la socie-
dad.

��  URCACYL EN TWITTER
Otra de las perspectivas que con-

templa la red 2.0. son las redes
sociales. Su implantación y creci-
miento están siendo una auténtica
revolución en el mundo de las
comunicaciones. Por este motivo,
Urcacyl ha creado un perfil en Twit-
ter, una de las redes más influyentes
y poderosas internacionalmente.
Desde @urcacyl pueden conocerse
las noticias relacionadas con las
cooperativas y con la organización
en tiempo real, creando un cuadro
de diálogo que difícilmente podría
alcanzarse con una página web tra-
dicional. 

Seguir el perfil de Urcacyl en
Twitter es muy sencillo. Para ello,
sólo hace falta contar con un usua-
rio registrado a esta red social, bus-
car @urcacyl y añadirse como segui-
dor. Además, gracias a la tecnología
móvil, se puede acceder a toda la
información comentada a través de
Twitter desde cualquier terminal. 

A pesar de su reciente creación,
el Twitter de Urcacyl ya cuenta con
más de 100 seguidores. Súmate a
ellos y conoce las noticias sobre
cooperativas que siempre te han
interesado, de una forma rápida,
sencilla y gratuita.
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producción láctea

S e llevaba años reclamando la
organización interprofesional
para la leche de oveja y la de

cabra, bien fuera de manera indepen-
diente o incluirlas en el seno de la
Interprofesional Láctea Española
(INLAC). Al final se decidió ampliar el
ámbito de la INLAC por motivos de
gestión, económicos y de estructuras.
En este aspecto, Urcacyl, desde un
principio, manifestó que las dos
opciones eran válidas, siempre y
cuando las leches de pequeños
rumiantes tuviesen su merecida
importancia y sus relaciones interpro-
fesionales fueran operativas.

INLAC se creó en el año 2000 y en
sus inicios incluía la producción lác-
tea de las tres especies animales, aun-
que realmente representó casi en
exclusiva a la leche de vaca. La deno-
minada refundación que tuvo lugar
en 2008 de nuevo atendió a las preo-
cupaciones y tensiones que tuvieron
lugar en la leche de vaca. Ese mismo
año 2008 la Consejería de Agricultura
y Ganadería trabajó en un contrato
homologado, a la postre primer ori-
gen de los actuales contratos, y una
comisión de seguimiento, futuro ger-
men de la interprofesional, que no
llegó a culminarse por derivarse la
homologación del contrato al ámbito
nacional. En la asamblea de INLAC
celebrada el pasado día 21 de diciem-
bre de 2011 se decidió modificar los
estatutos de la interprofesional para
que así tuviesen cabida todas las pro-
ducciones lácteas.

La nueva Junta Directiva de
INLAC, órgano de representación y
gestión permanente de la Interprofe-
sional, tendrá un carácter paritario
entre las ramas de producción y
transformación y estará compuesto
por tres representantes de cada una
de las organizaciones integradas en
INLAC, como Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España, y cada uno de

los representantes de las organizacio-
nes procederá de cada tipo de leche:
vaca, cabra y oveja. De esta forma el
peso de cada leche dependerá de
cada organización.

�� NOVEDAD
Otra novedad es la creación de

tres Comités Consultivos Sectoriales,
uno por cada especie productora. Su
función será asesorar a los órganos
de gobierno y gestión de la INLAC en
los siguientes asuntos:

• Puesta en marcha de actuacio-
nes que permitan un mejor conoci-
miento, una mayor eficiencia y una
mayor trasparencia de los mercados. 

• Mejora de la calidad de los pro-
ductos y de todos los procesos que
intervienen en la cadena agroalimen-
taria.

• Explotar el potencial de la pro-
ducción ecológica y proteger y pro-
mover estas producciones así como
las denominaciones de origen, las

indicaciones geográficas y los etique-
tados de calidad.

• Promoción de programas de
investigación y desarrollo que impul-
sen los procesos de innovación de
los diferentes sectores

• Promoción y difusión del cono-
cimiento de las producciones lácteas
de vaca, oveja y cabra. 

• Proporcionar la información y
desarrollar la investigación necesaria
para ajustar la producción hacia pro-
ductos más ajustados a los requeri-
mientos del mercado y a los gustos y
expectativas del consumidor, en par-
ticular en relación a la calidad y a la
protección del medio ambiente. 

• Elaboración y desarrollo de
contratos tipo compatibles con la
legislación comunitaria.

La modificación de estatutos fue
debatida por el sector lácteo de coo-
perativas de Castilla y León en la reu-
nión mantenida el pasado 16 de
diciembre en la sede de Urcacyl.
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La leche de oveja y cabra 
ya tienen interprofesional

La modificación de estatutos de INLAC extiende
esta figura a las citadas actividades

INLAC contará con tres Comités Consultivos Sectoriales, uno por cada especie
productora.
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ayudas

L a Consejería de Agricultura y
Ganadería ha autorizado el pago
de más de ocho millones de

euros para 3.387 agricultores y ganade-
ros de Castilla y León en concepto de
ayudas agroambientales de nuevos
retos de la Política Agraria Comunitaria
correspondiente a las solicitudes de
2011. Estas subvenciones, contempla-
das en el Programa de Desarrollo Rural
de Castilla y León 2007-2013, tienen
como principal objetivo el desarrollo
sostenible del medio rural. Para ello,
las explotaciones agrícolas deben cum-
plir una serie de compromisos dirigidos
a mejorar el medio natural sin dismi-
nuir su viabilidad técnica y económica.

Para acogerse a este tipo de ayudas,
los beneficiarios deben ser titular de
una explotación agraria de Castilla y
León; disponer de superficie de culti-
vos o superficie forrajera ubicada en la
comunidad autónoma; cumplir los
compromisos durante un período de
cinco años; tener formalizado un con-
trato con la Administración regional
mediante el que se asuma el cumpli-
miento de los compromisos; y solicitar
anualmente la ayuda. Además, existen
una serie de requisitos específicos para
cada una de las actuaciones agroam-
bientales. 

Así, con la ayuda agroambiental a
sistemas forrajeros pastables y apoyo a
la trashumancia SF se busca fomentar
el cuidado y respeto de la superficie
agrícola destinada al aprovechamiento
forrajero mediante pasto, es decir, los
prados, pastos y pastizales. Para conse-
guir este objetivo se controlan las labo-
res efectuadas en dichas superficies.

�� REQUISITOS ESPECÍFICOS
Los requisitos específicos para

poder acogerse a estas ayudas son
mantener actualizado el cuaderno de la
explotación; respetar las cargas gana-
deras máximas; mantener y/o regene-
rar las superficies en adecuado estado
evitando la aparición de especies inva-
soras y cualquier tipo de vegetación

arbustiva; y dedicar las superficies
forrajeras a alimentación del ganado
mediante pastoreo o siega.

Por su parte, la ayuda agroambien-
tal al pastoreo con ovino y caprino PT
potencia el cuidado de los pastos
mediante el fomento de la ganadería
en extensivo, lo que repercute en una
mayor relación de la agricultura con la
ganadería.

Los requisitos específicos para
poder acogerse a estas ayudas son que
el aprovechamiento de las superficies
forrajeras -pastos y rastrojeras- deberá
realizarse por sistemas ganaderos tradi-
cionales; actualizar el cuaderno de la
explotación; lograr que la relación

entre el número total de animales
reproductores de las especies ovina
y/o caprina que pastorean y la superfi-
cie esté entre 1 y 2 animales por hectá-
rea; dedicar la superficies a alimenta-
ción del ganado; cumplir con las épo-
cas de aprovechamiento que determine
cada municipio; respetar los plazos de
entrada de ganado en los rastrojos; y
que la superficie mínima aprovechada
sea de 30 hectáreas.

La ayuda agroambiental al cultivo
del ecotipo alfalfa tierra de campos TC
tiene como fin la conservación de
recursos genéticos en la agricultura, en
concreto el ecotipo autóctono de alfal-
fa denominado Tierra de Campos. Ade-

más, se fomenta la realización de prác-
ticas agroambientales en zonas Red
Natura 2000 encaminadas a la conser-
vación y mejora del hábitat de la avi-
fauna esteparia.

El agricultor que solicite esta ayuda
debe tener ubicadas dichas parcelas en
municipios de la Reserva Natural de las
Lagunas de Villafáfila y en las siguien-
tes Zonas de Especial Protección para
las Aves (ZEPA) de la comarca de Tie-
rra de Campos: La Nava-Campos Norte,
La Nava-Campos Sur, Penillanuras,
Campos Norte, Penillanuras-Campos
Sur y Tierra del Pan. Además, debe
limitarse la siega -no más de dos cortes
y no segar desde la puesta de sol hasta

el amanecer ni desde el 15 de mayo
hasta el 1 de julio-; dejar sin cosechar
al menos el 5% de la superficie de alfal-
fa acogida a la ayuda en forma de lin-
deras de anchura mínima de tres
metros, lo que permite el aprovecha-
miento y refugio de aves; y la parcela
debe estar situada a más de 400 metros
del límite de zona urbana, a más de
200 metros de carreteras, y no tener
cerca tendidos eléctricos.

El pago del resto de ayudas agro-
ambientales y de la indemnización
compensatoria incluidas en la solicitud
única de ayudas de la PAC 2011 se
efectuará en el primer trimestre de este
año.
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Un apoyo al sector agroganadero
Casi 3.400 agricultores y ganaderos se benefician de los más

de ocho millones de euros en ayudas agroambientales de la PAC

Para acogerse a las ayudas agroambientales de la PAC, los beneficiarios deben
ser titulares de una explotación agraria de Castilla y León, disponer de superfi-
cie de cultivos o superficie forrajera ubicada en la comunidad autónoma y cum-
plir los compromisos durante un período de cinco años, entre otros requisitos.
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colaboración

“ Cierto día, un sabio visitó el
infierno. Allí, vio a mucha gente
sentada en torno a una mesa rica-

mente servida. Estaba llena de ali-
mentos, a cual más apetitoso y exqui-
sito. Sin embargo, todos los comen-
sales tenían cara de hambrientos y el
gesto demacrado: tenían que comer
con unas largas cucharas; pero no
podían porque tenían unos mangos
tan largos con un remo. Por eso, por
más que estiraban su brazo, nunca
conseguían llevarse nada a la boca.

Impresionado, el sabio salió del
infierno y subió al cielo. Con gran
asombro, vio que también allí había
una mesa llena de comensales y con
iguales manjares. En este caso, sin
embargo, nadie tenía la cara desenca-
jada; todos los presentes lucían un
semblante alegre; respiraban salud y
bienestar por los cuatro costados. Y
es que allí, en el cielo, cada cual se
preocupaba de alimentar con las lar-
gas cucharas al que tenía enfrente.”

Tras la lectura de esta leyenda
china, a nadie con cierto sentido
común le queda la más mínima duda
acerca de cuál es la postura razona-
ble, sensata e incluso la única viable.

La cooperación entre personas y
la intercooperación entre empresas
cooperativas se ha mostrado como la
solución en numerosos encuentros,
foros, congresos, reuniones y jorna-
das en las que hayamos planteado los
retos a los que nos enfrentamos. No
hace falta que nos lo diga nadie. Lo
sabemos todos. Y es que la teoría la
tenemos bien interiorizada.

Lo mismo nos sucede con las
excusas que ponemos a la hora de
llevarlas a la práctica. Hemos asumi-
do que somos individualistas, que
debemos desconfiar de las intencio-
nes del otro, que tenemos que luchar
por la existencia. 

El problema es que hemos asumi-
do con mucha mayor facilidad los
argumentos en contra de la coopera-
ción que los que invitan a pensar con
sentido común, olvidándonos de la
lógica y entregándonos al miedo.
Pero éste es el caballo de Troya que
nos ha metido en la cabeza el enemi-
go, que disfruta viendo cómo no

somos capaces de colaborar ni
siquiera en nuestro propio beneficio.

Con demasiada facilidad y fre-
cuencia valoramos los errores y los
fracasos, a veces regodeándonos en
ellos, sobre todo si le ocurre al de al
lado. Y pocas veces somos capaces
de sacar brillo a los éxitos, a los acier-
tos, a las historias que se construyen
con el esfuerzo de cada uno de los
días desde hace muchos años. “Y es
que suena más un árbol cuando cae
que el crecimiento continuo y sose-
gado de todo el bosque a su alrede-
dor”. 

�� VALORAR LO QUE TENEMOS
Muchas veces no somos capaces

de valorar lo que tenemos, que nadie
nos ha regalado, y que hemos cons-
truido con el esfuerzo continuo y
sosegado del día a día en nuestras
cooperativas. Pero tenemos ejemplos
numerosos que nos muestran que la
teoría se convierte en realidad:
¿quién podría aventurar hace 15 ó 20
años las cooperativas agrarias que
tenemos ahora en nuestra región?,
¿quién podía imaginar los servicios
que se prestan desde las coopera-
tivas, la diversificación de
actividades que han

desarrollado, su nivel de profesionali-
zación o su avance en la comerciali-
zación de sus productos?  Esta es la
realidad y, seguramente, seguirá cre-
ciendo en adelante, a pesar de las cri-

sis económico-financieras, alimenta-
rias y de valores en las que nos
encontramos.

Precisamente, el asociacionismo
en general y las cooperativas en par-
ticular han demostrado, realmente
vienen demostrándolo desde hace
muchos años, que ante estas dificul-
tades, han sabido mantenerse y
seguir creciendo. 

Pero esto no se ha dado por
casualidad. La clave está en su mode-
lo económico, vinculado al territorio,
apegado a la economía real y no a la
especulación financiera, guardando
excedentes para las épocas de vacas
flacas. En segundo lugar dedicándose
a la agricultura y ganadería, como
sectores estratégicos (los únicos real-
mente imprescindibles), generando
valor en la cadena alimentaria, invir-
tiendo en transformación y diversifi-

cación, en servicios, sin la amenaza
de las deslocalizaciones, que han
redundado en el conjunto de las
explotaciones, repartiendo los benefi-
cios, los esfuerzos (y alguna vez las
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colaboración

pérdidas) entre una inmensa base social. Ésta es la apues-
ta también por un modelo de valores distinto al que
gobierna la lógica del máximo beneficio a cualquier coste
que predomina en la economía actual.

Este modelo es tan evidentemente válido que la propia
ONU ha tenido que reconocer el papel de la economía
social, de las pequeñas explotaciones familiares, y de las
cooperativas agrarias, como las garantes de la seguridad
alimentaria a nivel mundial, a pesar de haber mantenido
durante muchos años una estrategia opuesta, más favora-
ble a los grandes grupos empresariales de los agronego-
cios, que a las economías basadas en la cooperación de
las explotaciones de tipo familiar. Por ello ha declarado
2012 como año internacional del cooperativismo. 

�� ESFUERZO
Recientemente, hemos celebrado unas jornadas de

cooperativismo y encuentros entre cooperativas de los
subsectores de cereales y de piensos, con el fin de facili-
tar el contacto y la colaboración entre cooperativas. 

En estos encuentros, convertidos en foros de análisis y
debate, se ha podido comprobar que existen problemas
comunes que exigen soluciones comunes, que hemos
aprendido del pasado y que es necesario dar otro paso en
la intercooperación entre las cooperativas de nuestra
región. 

Quizá las fórmulas típicas del pasado ya no sean las
idóneas en la mayor parte de los casos, por lo que es
necesario plantearse soluciones innovadoras, imaginativas,
acordes con los momentos en que nos encontramos.
Siempre se ha sabido dar respuesta (lo demuestra que las
cooperativas se han adaptado y siguen estando más vivas
que nunca); eso sí, sin perder la esencia del modelo coo-
perativo y sus valores, puesto que el día que se apueste
por otros distintos, jugaremos en un campo en el que
otros nos llevan una ventaja que no podremos compensar.

Por tanto, es necesario realizar un esfuerzo en un
doble sentido. Por una parte, valorar los logros obtenidos
durante los últimos años y especialmente aquéllos que
podríamos llamar intangibles, pero que tienen consecuen-
cias directas y reales en las explotaciones y el medio rural.

Cabe aquí destacar el modelo democrático en la toma de
decisiones, el reparto de beneficios, el aseguramiento del
cobro, la generación de un patrimonio común, la no des-
localización de las actividades, los servicios y asesora-
miento recibidos, la formación e información, la defensa
conjunta del sector, el desarrollo del entorno, la genera-
ción de beneficios, la profesionalización de las tareas, ade-
más de la comercialización de los insumos y productos
necesarios. Se hace necesaria una revisión crítica pero
constructiva de los avances en las cooperativas y el coo-
perativismo general en estos últimos años, que permita ser
objetivos para valorar donde estamos y las barreras y difi-
cultades que se han superado, y que, en su momento,
parecían infranqueables.

En segundo lugar, unido a lo anterior, pero no menos
importante, es el de crear una generación de verdaderos
cooperativistas, que sean capaces de valorar lo dicho y
apuesten por cambiar la lucha por la existencia por una
más lógica colaboración por la existencia, que abandone
las excusas de “que las cucharas son demasiado largas”
para darse cuenta de que necesitamos de los otros (y vice-
versa) para poder salir adelante. Es imprescindible y
urgente un cambio cultural que dote a la gente y a las coo-
perativas de una mentalidad abierta y con suficiente inte-
ligencia para decidir entre el cielo o el infierno. No depen-
de de nadie. No hay ninguna ley física que lo impida.
Depende, sólo, de nosotros.
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En las jornadas de cooperativismo y encuentros entre coo-
perativas de los subsectores de cereales y de piensos se ha
comprobado que es necesario dar otro paso en la intercoo-
peración entre las cooperativas de nuestra región.
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normativa comunitaria

A principios de diciembre el
Consejo, el Parlamento y la
Comisión Europea llegaron a

un acuerdo sobre el llamado paquete
lácteo, que pretende aumentar la
estabilidad entre los eslabones de la
cadena del sector de leche y evitar el
desequilibrio existente en la cadena
agroalimentaria, mediante el estable-
cimiento de instrumentos de gestión
de mercado que mejorarán el poder
negociador del sector primario.

Se denomina paquete lácteo por-
que recoge tres aspectos básicos en
el citado mercado y en los procesos
que suceden en el mismo, como son
las relaciones contractuales o contra-
tos, la organización interprofesional y
las Organizaciones de Productores
(OPs).

Como ya se sabía, se establece un
contrato entre las transacciones
comerciales de leche (vaca, oveja y
cabra) con una duración mínima de
seis meses, que el Estado miembro
puede hacer obligatorio, y que pare-
ce que en el caso de España así se
hará. Asimismo, fija la figura de las
organizaciones de productores (OPs),
que pueden acordar los contratos en
nombre de sus socios, con el objetivo
de mejorar el poder de negociación
de sus ganaderos en la cadena ali-
mentaria. Si la organización de pro-
ductores está constituida por ganade-
ros de cooperativas o SAT, estas OPs
podrían también firmar los contratos
en nombre de sus asociados, como
ya se hace en la actualidad a través
de los contratos tipo de suministro
voluntarios. Además, el acuerdo esta-
blece que un contrato no puede
superar el 33% de la producción lác-
tea de un país y el 3,5% de la pro-
ducción europea, si bien recoge
excepciones para los países con poca
producción. Por último, el futuro
reglamento establece el papel que
deben jugar las interprofesionales en
aspectos tan trascendentes como la
calidad, la transparencia del mercado,
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Recta final para el paquete lácteo
Cooperativas Agro-alimentarias de España y

Urcacyl, conformes con el texto de la UE

Urcacyl considera positivo el acuerdo, puesto que es insostenible la situación
actual donde la mayoría de compras y ventas de leche no están sujetas a nada
por escrito.
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la elaboración de índices de mercado, la promoción de
productos lácteos o el medio ambiente.

Urcacyl considera positivo el acuerdo, puesto que es
insostenible la situación actual, donde la mayoría de com-
pras y ventas de leche no están sujetas a nada por escrito,
ni precios, ni volúmenes, ni calidades, ni calendarios o
duraciones. Desde la organización representativa de las
cooperativas de Castilla y León, se ha apostado siempre
por las tres herramientas en su conjunto, pero principal-
mente por la de Organización de Productores que es la
que realmente da poder de negociación a la parte pro-
ductora; los contratos; y las interprofesionales, que por sí
solas no reequilibran la cadena agroalimentaria. Por este
motivo, se apuesta por unas OPs sólidas y capaces de
negociar, comercializar y dar diferentes destinos a las pro-
ducciones lácteas de sus asociados.

Entre otras cuestiones, Urcacyl valora como positivo la
mejora de las condiciones de reconocimiento de las orga-
nizaciones de productores, formadas exclusivamente por
productores, con el objetivo de comercializar en común la
producción de sus socios, con una dimensión mínima
relevante en el mercado cuyas exigencias serán decididas
por los Estados comunitarios y que posean medios huma-
nos y técnicos para llegar a sus objetivos. Se trabajará para
que como mínimo estas condiciones se amplíen al resto
de sectores en el marco de la reforma de la PAC. 

También se considera positivo que se haya establecido
la figura de las asociaciones de organizaciones de pro-
ductores, si bien es necesario desarrollar esta figura con
más detalle a través de las modalidades de aplicación y de
la existencia de una cláusula para proteger a las coopera-
tivas existentes y evitar así la desvertebración de las mis-
mas.

�� INTERESES
Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España se ha

trabajado en todo momento con la Comisión, el Consejo y
el Parlamento Europeo y, más concretamente, con el
ponente del informe, el norirlandés James Nicholson y los
europarlamentarios españoles en la COMAGRI, para tras-
ladar los intereses de las cooperativas españolas y para

mejorar las condiciones de reconocimiento de las organi-
zaciones de productores.

El nuevo acuerdo debe ser aprobado formalmente por
el Consejo y el Parlamento, posiblemente en su sesión de
febrero, entrando en vigor seis meses después de su publi-
cación en el DOCE. Será entonces, en agosto o septiem-
bre, cuando el Real Decreto español 460/2011 relativo al
sector lácteo entrará en vigor en toda su plenitud.
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El nuevo acuerdo debe ser aprobado formalmente por el Consejo y el Parlamento Europeo.
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noticias

Gabriel Alonso y Luisa Alcalde, presidentes de Urcacyl y de Dircom Castilla
y León, respectivamente, firmaron el pasado mes de diciembre un acuerdo de
colaboración para desarrollar actividades de forma conjunta, que contribuyan a la
profesionalización de la función de comunicación entre las cooperativas asocia-
das y en el sector agropecuario. Además, Dircom asesorará a la asociación en
temas relacionados con la comunicación, la imagen corporativa, el valor de las
marcas o las redes sociales e invitará a los miembros de los consejos rectores y a
los técnicos de las cooperativas de Urcacyl a asistir a los talleres y jornadas orga-
nizados por Dircom. Por su parte, Urcacyl promoverá la figura de los profesiona-
les de la comunicación en el citado sector.

“El campo atraviesa por un momento muy complicado en el que es pre-
ciso comunicar a la sociedad cuáles son las propuestas de las cooperativas
agrarias para hacer un sector más competitivo y para defender nuestros
intereses”, afirma Alonso, quien reconoce que el sector agropecuario debe mejo-
rar su política de comunicación. “Este acuerdo potenciará en el sector un área
estratégica como la comunicación y además nos servirá para optimizar
herramientas como Internet y las redes sociales, porque las cooperativas
tienen que incorporarse a la Web 2.0 de una forma decidida”, explica el pre-
sidente de Urcacyl. Por su parte, Alcalde apunta que con este acuerdo “aspira-
mos a que el sector primario representado en sus cooperativas agrarias, y
que aún tiene mucho peso en la economía de Castilla y León, modernice
sus canales de comunicación. Esta actividad ha demostrado tener fortaleza
frente a la crisis debido a una gestión basada en el largo plazo y en el apego
al territorio donde se ubican, que son las zonas rurales”. Para la presidenta
de Dircom Castilla y León, “esa realidad se conoce poco e incluso muchos no
saben que las cooperativas agrarias se han situado entre las empresas más
importantes de su provincia por volumen de negocio y por plantilla”.

�� 200 COOPERATIVAS ASOCIADAS
Urcacyl es una asociación integrada por 200 cooperativas, con una facturación

global de más de 900 millones de euros y alrededor de 50.000 socios. Por su
parte, Dircom Castilla y León, integrada en la actualidad por cerca de 60 socios,
forma parte de la Asociación de Directivos de Comunicación de España, que
cuenta con 800 miembros, cuya representatividad incluye a los ejecutivos de las
principales empresas de este país.
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Acuerdo de Urcacyl y Dircom 
Castilla y León para mejorar 

la comunicación en las cooperativas

De izquierda a derecha, Luisa Alcalde y Gabriel Alonso, presidentes de Dircom
Castilla y León y Urcacyl, respectivamente.

La Orden de 21 de diciembre de
2010 (BOE de 29 de diciembre), que
aprueba las normas sobre los aspec-
tos contables de las sociedades coo-
perativas, entró en vigor el 1 de
enero de 2011 y es de aplicación
para las cooperativas que inician sus
ejercicios económicos a partir de esa
fecha. Esta nueva normativa contable
colisionaba con el derecho de los
socios al reembolso de sus aporta-
ciones el capital social, al impedir
que éste tuviese la consideración de
recurso propio de la cooperativa. De
mantenerse la regulación existente
en los términos vigentes, se generarí-
an graves repercusiones en la ima-
gen de solvencia de las cooperativas
frente a terceros y en el desarrollo de
su actividad económica.

Por ello y tras la publicación de la
Ley 6/2011, de 4 de noviembre, por
la que se modifica la Ley 4/2002, de
11 de abril, de Cooperativas de Cas-
tilla y León, la gran mayoría de coo-
perativas han modificado sus Estatu-
tos en Asamblea General durante
estos dos últimos meses para adap-
tarles a la nueva Ley.

La reforma de la Ley 4/2002, de
Cooperativas aprobada por las Cor-
tes de Castilla y León, permite armo-
nizar el derecho de reembolso de los
socios con los nuevos criterios con-
tables, de forma que las aportaciones
obligatorias y voluntarias al capital
social puedan contabilizarse efectiva-
mente como recurso propio, sin
afectar a los valores y principios
cooperativos.

Atendiendo a la necesidad extra-
ordinaria y urgente de adaptar los
Estatutos al nuevo marco contable,
desde Urcacyl se ha realizado la
adaptación a más de 40 cooperativas
y se han atendido dudas y prepara-
do la documentación pertinente para
otras tantas. Aquellas cooperativas
que aún no hayan adaptado sus Esta-
tutos y cuyo ejercicio económico no
coincide con el año natural, dispo-
nen aún de plazo para hacerlo hasta
la finalización de su ejercicio.

Más de 40 empresas
sociales modifican

sus estatutos
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debate

C on un programa para repasar
los principales aspectos y movi-
mientos del cooperativismo en

Castilla y León, se presentaron las
segundas Jornadas de Cooperativismo
Agrario, dirigidas por El Norte de Casti-
lla. La cita tuvo lugar el pasado día 28
de octubre en el Museo de la Ciencia
de Valladolid y el programa incluyó a
los principales representantes del coo-
perativismo en Castilla y León, bajo el
título de Los retos del sector cooperativo. 

Ignacio Pérez, director general de El
Norte de Castilla, fue el encargado de
inaugurar las jornadas. Para ello, Pérez
quiso recuperar la figura de Miguel
Delibes, autor que vivió como un acé-
rrimo defensor del mundo rural y agra-
rio. “El Norte de Castilla siempre ha
sido un periódico tradicionalmente
agrario”, apuntó en su bienvenida.  

A continuación, Silvia Clemente,
consejera de Agricultura y Ganadería,
ofreció la conferencia El reto de la
unión de cooperativas: La experiencia
del sector ovino. “Las cooperativas
significan mucho, porque están
ligadas a los pueblos y vertebran el
territorio. Pueden ser socios de
cualquier lugar y lo que les une es
su actividad y lo que se busca es
mejorar su calidad de vida y su bie-
nestar”, apuntó, a la vez que añadió:
“la situación del mercado no admi-
te parálisis. Las cooperativas deben
estar ligadas al desarrollo y a la
innovación para desarrollar el Plan
Estratégico con la Mesa del Coope-
rativismo. Hay que hacer una revi-
sión del sector ganadero, especial-
mente del ovino y del caprino”. En
cuanto a los retos del cooperativismo,
señaló sobre la reforma de la PAC que
“ya que no apoya la agricultura pro-
ductiva de Castilla y León y hay usos
difusos del pago básico, así como
que el 30% de pagos directos estén
ligados a condiciones medioam-
bientales”.

La primera mesa de diálogo estuvo
compuesta por Rafael Sánchez Olea,

gerente de Cobadú; César Reales,
gerente de Agropal; y Carlos Rico, pre-
sidente de Acor. Estos representantes
de cooperativas, todas ellas socias de
Urcacyl, trataron el tema El reto de la
diversificación, ya que son líderes en
sus sectores y han sabido adaptarse a
las necesidades que ha requerido el
mercado en cada momento. Centrados
en este asunto se incidió que las coo-
perativas deben perder el miedo al fra-
caso y diversificar la inversión, aunque
suponga riesgos.

A continuación se dio paso a la
mesa redonda El reto de la financia-
ción, que protagonizó el director de
Inversiones de la Dirección Territorial

de Cajamar, Miguel Ángel González
Calaveras, quien mostró el compromi-
so de la entidad para financiar la activi-
dad agraria. Algunos de los puntos de
su discurso que más interesaron a los
asistentes fueron la explicación de los
préstamos más bajos para el campo y
la visión positiva sobre el margen de
beneficios.

�� INTERNACIONALIZACIÓN
La siguiente ponencia se tituló El

reto de la distribución y la internacio-
nalización, en la que participaron,
Santiago Camazón, presidente de la
Bodega Cooperativa Cigales; Jerónimo
Lozano, director de Urcacyl; y Guiller-
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Urcacyl participa en las II Jornadas
de Cooperativismo Agrario

Organizadas por ‘El Norte de Castilla’ para analizar los retos del sector

De izquierda a derecha, Javier Ramírez, consejero de Cajamar; y Gabriel Alonso,
presidente de Urcacyl.
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debate

mo Pérez Valle, director Comercial de
Agrícola Castellana; quienes estuvieron
acompañados en la mesa por la perio-
dista de El Norte de Castilla, Sonia
Andrino. De las exposiciones de todos
los ponentes se extrajeron interesantes
conclusiones sobre las cooperativas en
Castilla y León, como que cada vez hay
más agrupaciones que transforman sus
propios productos o que aún existe
falta de ayuda por parte de la adminis-
tración, lo que dificulta la internaciona-
lización de las empresas cooperativas.

“Ha aumentado considerable-
mente el número de cooperativas
que transforman ellas mismas sus
propios productos”, aseguró Lozano
respecto a la distribución de las coope-
rativas. En cuanto a la internacionaliza-
ción, apuntó: “se exporta cada vez
más, pero aún hay que ganar terre-
no aquí para salir fuera”. Entre los
principales puntos de la exposición de
Lozano, estuvo explicar la labor que
desarrolla Urcacyl junto con las coope-
rativas en estos asuntos y los retos del
cooperativismo en el Plan Estratégico y
su revisión. Estos desafíos hacen refe-
rencia a la dimensión de las cooperati-
vas, al incremento del valor añadido y
a la prestación de nuevos servicios. La
lista de objetivos la completan la diver-
sificación y el desarrollo del entorno,
también el crecimiento tecnológico y el
cambio cultural. Asimismo, gran parte
de la intervención del director de
Urcacyl estuvo centrada en recordar
que una cuarta parte de las cooperati-

vas más productivas están en Castilla y
León, ocupando puestos muy destaca-
dos en el ranking por provincias. La
participación de Urcacyl en estas jorna-
das implica que las necesidades y
capacidades de sus cooperativas se
escuchan en foros y encuentros que
fomentan su desarrollo.

�� GASTO DE AGUA
Durante la sesión de la tarde se

abordó el tema del agua, donde Borja
Sanz, delegado de Aqualogy en Castilla
y León, afirmó que “el gasto de agua
en agricultura alcanza el 75%, por
lo que hay que ser muy eficientes”.
Pedro Medina, director general de la
PAC de la Junta de Castilla y León, fue
el encargado de cerrar el programa de
ponencias con El reto de la PAC, donde

pidió a las cooperativas que no olvida-
ran que el negocio “está en la factu-
ración y no en las ayudas”. En cuan-
to al documento de la futura PAC, el
director general contestó a cuestiones
que preocupan especialmente, como
es el caso del establecimiento de hec-
táreas admisibles o el alto porcentaje
(30%) del componente verde que con-
templa.  La clausura corrió a cargo de
Carlos Aganzo, director del citado
periódico.

Por otra parte, además de los
ponentes y participantes en las jorna-
das, hubo numerosas personalidades
relacionadas con el mundo cooperati-
vo que se acercaron hasta el Museo de
la Ciencia. Entre ellos, el presidente de
Urcacyl, Gabriel Alonso y varios miem-
bros de su Consejo Rector. 
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Representantes de Urcacyl en las II Jornadas de Cooperativismo Agrario.
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cobertura de seguros

U rcacyl, dentro de su labor de
informar a las cooperativas
y de formar a sus socios,

organizó el pasado mes de octubre
en Valladolid una Jornada de Segu-
ros Agrarios, en la que reunió a un
total de 30 asistentes especialistas
del sector, procedentes de más de
20 cooperativas agrarias de Castilla
y León. El objetivo del encuentro
fue analizar, informar y divulgar el
nuevo sistema  Creciente de los
Seguros Agrarios de Cultivos Herbá-
ceos y de Viñedo.  La organización
de este evento fue posible gracias al
patrocinio de Enesa y a la colabora-
ción de Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España y de Agroseguro.

Gabriel Alonso, presidente de
Urcacyl, fue el encargado de dar la
bienvenida a los participantes de las
jornadas y destacó la importancia de
los seguros agrarios como instru-
mento para garantizar las rentas de
los agricultores. Además, resaltó la
necesidad de continuar con el
apoyo público a la contratación de
pólizas, para que nuestro sistema de
seguros agrarios siga funcionando y
siga siendo referente para otros paí-
ses.

�� NUEVA MODALIDAD
A continuación, Jesús María

Gómez Sanz, director general de
Producción Agropecuaria y Desarro-
llo Rural de la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería de la Junta de
Castilla y León, inauguró la jornada
con un discurso en el que manifes-
tó la importancia de la contratación
de los seguros agrarios en una
región como la de Castilla y León,
donde el sector agrario tiene una
gran importancia económica.

La primera ponencia corrió a
cargo del jefe de Servicio de Enesa,
Jesús García Lara, quién habló del
porqué de la nueva modalidad del
seguro creciente, dando como argu-
mentos más importantes la prepara-

ción del seguro para el nuevo marco
que se prevé en el seno la UE y la
posibilidad de desarrollar seguros
de riesgos de mercado.

La segunda intervención consis-
tió en una exhaustiva explicación
del seguro creciente de uva de vini-
ficación, en la que el técnico del
Departamento de Estudios de Agro-
seguro, Félix Casas de Miguel, contó
aspectos como los esquemas de
módulos por coberturas, la clasifica-
ción de riesgos-daños cubiertos por
riesgo, las características de los
módulos y condiciones de cobertura
y las modificaciones específicas y
generales por módulos.

A continuación, expuso su
ponencia Jesús Gustrán, técnico de
Seguros Agrarios de Cooperativas
Agro-alimentarias de España, que
puso de manifiesto la importancia
económica de las cooperativas en el
mercado agroalimentario nacional e
internacional e hizo una brillante
exposición de la importancia de
contratar seguros agrarios a través
de las cooperativas.

Salvador Miró, técnico del
Departamento de Estudios de Agro-
seguro, intervino con una exhausti-
va explicación del seguro creciente
de cultivos herbáceos extensivos en
la que informó de los cultivos ase-
gurables e hizo una comparativa de
las líneas tradicionales con la nueva
resiente.

�� DATOS DE LA ÚLTIMA CAMPAÑA
Concluyó el turno de ponencias

el director de la Zona II-Castilla de
Agroseguro, Lino Perales, quien
trasladó a la audiencia los datos de
la última campaña relativos a con-
tratación, siniestralidad e indemni-
zaciones de cultivos herbáceos y de
viñedo.

La jornada finalizó con una
ronda de preguntas para la audien-
cia, y para dar respuesta a las mis-
mas se sumó José Antonio Gonzá-
lez, coordinador de Tasaciones de la
Zona II- Castilla. Las aportaciones
versaron principalmente sobre pre-
cios, coberturas y rendimientos de
los seguros de herbáceos.
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Agricultura con menos riesgos
20 cooperativas participan en la jornada sobre el
seguro creciente en cultivos herbáceos y viñedos

De izquierda a derecha, Gabriel Alonso, presidente de Urcacyl; y Jesús María
Gómez Sanz, director general de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural de
la Consejería de Agricultura y Ganadería.
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sector apícola

E spaña posee el mayor número
de colmenas de toda la Unión
Europea, con 2.511.903 y

24.431 apicultores dedicados a esta
actividad. Castilla y León lidera el
ranking nacional de explotaciones
apícolas, con el 17% del total nacio-
nal y 4.144 apicultores. Además, en
cuanto al número de colmenas, nues-
tra región es la tercera de España,
con 402.874 colmenas, el 16% del
total nacional.

Estas cifras demuestran que las
explotaciones apícolas se han dimen-
sionado de una forma considerable lo
que refleja la profesionalización del
sector. Un 80% de las colmenas
nacionales pertenece a apicultores
profesionales, es decir, a explotacio-
nes apícolas con más de 150 colme-
nas. Esta profesionalización tiene una
incidencia aún mayor en la provincia
de Salamanca, donde se concentra el
11,7% de los apicultores de Castilla y
León, con 477, y el 64,80% de todas
las colmenas regionales, con un total
de 259.919 colmenas. Además, Sala-
manca es la principal productora de
miel, cera y polen de la región, con
más del 50%.

Respecto a la producción de miel,
España, con 32.000 toneladas, es el
mayor productor de miel de Europa,
con el 15,7% de la producción comu-
nitaria. Castilla y León es la cuarta
comunidad autónoma en producción
de miel de España, con 3.696 tonela-
das, la tercera productora de cera y la
segunda en polen, con 166 y 211
toneladas, respectivamente.

�� SECTOR INDUSTRIAL
En cuanto al sector industrial,

actualmente en nuestra región se
dedican a esta actividad 31 coopera-
tivas y empresas que facturan 32
millones de euros y generan 83 pues-
tos de trabajo.

En total, teniendo en cuenta el
sector primario y la industria de
transformación, la miel genera en

Castilla y León 44 millones de euros.
Además, se dedican a esta actividad
4.227 personas, según datos de la
Consejería de Agricultura y Ganade-
ría, que destaca que el sector apícola
se configura como uno de los mejo-
res modelos de producción sosteni-
ble, donde confluyen intereses eco-
nómicos y sociales al contribuir a la
fijación de la población en el medio
rural; así como medioambientales, ya
que se trata de una producción total-
mente respetuosa con el medio natu-
ral. 

�� PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
Por eso, la Junta apoya la declara-

ción por parte de la Unesco de la api-
cultura y las abejas como Patrimonio
de la Humanidad. Para lograr dicho
reconocimiento, se trabajará conjun-
tamente con la Consejería de Cultura

y Turismo para llevar a cabo los
informes técnicos necesarios.

El sector apícola de Castilla y León
cuenta con ayuda específica destina-
da a fomentar la actividad, así como
consolidar la profesionalización y
alcanzar una mayor modernización
del sector, incluida en el Plan Apíco-
la Nacional.

La Consejería de Agricultura y
Ganadería ha destinado más de 18
millones de euros en el último quin-
quenio para apoyar la profesionaliza-
ción y modernización del sector y se
ha incrementado desde el 2007 un
42% el Programa Nacional de Apoyo
a la Apicultura. Además, se ha apo-
yado una ayuda agroambiental con-
sistente en la realización de unas
determinadas prácticas con benefi-
cios medioambientales por parte del
apicultor.
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Un negocio dulce
Castilla y León es la cuarta región española 

productora de miel

Castilla y León es la cuarta comunidad autónoma en producción de miel de
España, con 3.696 toneladas.
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noticias

Tras años de investigación y pruebas, la firma Factor
Humus ha desarrollado fertilizantes líquidos que acondi-
cionan el suelo al mantener de manera automática su pH
estable entre 5,5 y 6,5. De hecho, las variaciones en este
indicador modifican el grado de solubilidad de los mine-
rales, algunos de ellos esenciales para el crecimiento de
los vegetales, como el fosfato de calcio, que se disuelve
menos con un pH alto, con lo que se dificulta su absor-
ción. Estos productos contienen un complejo microbio-
lógico activo que desempeña un papel fundamental en
la salud de la planta, ya que contribuye a disminuir la
incidencia de las plagas y la aparición de enfermedades
al combatir los agentes fitopatógenos. “Para asegurar
que los cultivos puedan asimilar todos los minerales

proporcionados, debemos aplicar un fertilizante
microbiológico activo que permita mineralizar la
materia orgánica y facilitar la absorción de los
nutrientes contenidos en él. Con el uso Factor
Humus, se han obtenido resultados excepcionales
en la regeneración y recuperación del terreno”, ase-
gura Fares Tlai, su gerente. Además, apunta que esta sus-
tancia logra la división celular antes de que se lleve a
cabo el proceso de estiramiento y refuerza las paradas
celulares para favorecer una asimilación de minerales. 

Según explica el responsable de la compañía, una
forma adecuada de descontaminar la tierra y devolverle
la vida microbiana “es a través de la aplicación de
enmiendas orgánicas como compost y humus de
lombriz. Este último posee una altísima carga
microbiana, del orden de los 20.000 millones por
gramo seco, protegiendo la raíz de bacterias, hon-
gos y nemátodos. Asimismo, el elevado contenido
en este producto de oligoelementos lo convierte en
un fertilizante completo”. En esta línea, Tlai subraya
que a través de un estudio del estado del terreno, de una
planificación específica para su regeneración y una ferti-
lización adecuada del cultivo se genera un aumento sus-
tancial tanto en la productividad como en la calidad de
la cosecha.
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Factor Humus desarrolla un
fertilizante que mantiene
estable el pH de los cultivos

El fertilizante de Factor Humus reduce la posibilidad de
aparición de plagas y enfermedades.

Bodega Reina de Castilla recibirá en el mes de enero
en Madrid dos premios de oro y otros dos de plata en el
VII Concurso Internacional de Vinos y Espirituosos 2011,
en un evento al que se presentaron más 700 muestras.
Los caldos El Bufón verdejo 2010 (medalla de oro), Reina
de Castilla verdejo 2010 (medalla de oro), Isabelino
Rueda 2010 (medalla de plata) y Reina de Castilla Sau-
vignon 2010 (medalla de plata) compitieron con vinos
presentados por prestigiosas bodegas.

Lo que distingue a CINVE del resto de los grandes
concursos internacionales es la composición de su jura-
do, en el que intervienen prioritariamente importadores
de vinos y espirituosos, comercializadores, sumilleres,
periodistas especializados y líderes de opinión, bajo la
dirección de un enólogo. Además, cuenta con el control
y procesado de los resultados de la cata por parte de la
Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla. En
esta ocasión, se presentaron vinos y espirituosos proce-
dentes de toda España, así como de otros 20 países.
Como novedad, también participaron aceites, fundamen-
talmente de España y Portugal.

En paralelo, se dispuso de una zona de exposición
donde se pudieron catar los productos expuestos, ofre-
ciendo a los visitantes la oportunidad de compartir opi-
niones y experiencias con los creadores de los mismos. 

El concurso CINVE está patrocinado por la Consejería
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y reco-
nocido oficialmente por la Unión Europea y el MARM
español.

Bodega Reina de Castilla consigue
cuatro medallas en el VII Concurso

Internacional de Vinos 2011
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Keytrade Ibérica presenta Ureatec46, un abono nitrogenado
que contiene el único inhibidor de la ureasa autorizado en la
Unión Europea (NBPT) que palía las pérdidas de volatilidad y
mejora la eficiencia del nitrógeno en el suelo al asegurar su dis-
ponibilidad para el cultivo. Precisamente, este elemento constitu-
ye el principal factor de producción, por lo que cualquier limita-
ción de las unidades requeridas por el terreno influye “irreme-
diablemente en la disminución de los rendimientos y, por
tanto, en los ingresos del agricultor”, señala Gloria Garriga,
responsable técnico de la compañía, quien subraya que un eleva-
do porcentaje del nitrógeno aplicado en forma de urea puede per-
derse hacia la atmósfera debido a la reacción que tiene lugar cuan-
do entra en contacto con la enzina ureasa, encargada de la trans-
formación de la urea en nitrógeno amoniacal.

�� MINIMIZAR LA EVAPORACIÓN
Este abono reduce la volatilización de la urea en forma de

amoniaco, a la vez que mitiga las emisiones de óxido nitroso, de
forma que contribuye a la disminución de la huella de carbono.
Ureatec46 crea una zona de protección de la capa superior del
suelo que minimiza la evaporación y garantiza que la urea se
difunda hacia el entorno de las raíces, “donde se transforma en
nitrógeno amoniacal estable y disponible para el cultivo”,
puntualiza Garriga, que destaca que además se controla la hidró-
lisis de la urea al ralentizar la acción de la enzima. De esta mane-
ra, disminuyen las pérdidas de nitrógeno y se maximiza el rendi-
miento. Esta solución, que se puede aplicar sola o formando parte
de mezclas con otros fertilizantes granulados, es ideal para todo
tipo de cultivos, especialmente para cereales de invierno y maíz.

Same Deutz Fahr presentó el pasado mes
de noviembre su nueva gama de tractores, en
la que ha introducido numerosas innovacio-
nes para mejorar su rendimiento, maniobrabi-
lidad y eficacia. En el caso de la línea Frutte-
to, para viñas y frutales, ha incorporado el
motor Euro 3, que produce una presión de
funcionamiento muy alta y una inyección ins-
tantánea; un sistema de transmisión avanza-
do, diseñado para alcanzar el nivel máximo
de eficiencia y versatilidad; y un aspecto
renovado. La firma ha mejorado también su
oferta de tractores especialistas, bajo la marca

Same, con tres con ruedas isodiamétricas con
una potencia entre 30 y 50 caballos de vapor.
Por su parte, a través de Lamborghini, ha
desarrollado tres modelos de la gama R6 VRT
con transmisión infinitamente variable dirigi-
dos a agricultores y empresas de servicios
agrícolas. Estos vehículos completan una
serie que se compone de seis unidades que
oscilan entre los 120 y los 220 caballos de
vapor y están equipados con los últimos
motores Deutz Turbo Diesel de cuatro cilin-
dros.

Además, entre las novedades figura el
nuevo Agrotron L 730, ideado para trabajos
pesados, incluso en condiciones extremas. Su
motor turbodiésel de seis cilindros cumple
con la normativa sobre gases de escape gra-
cias a su innovador equipo de inyección a
alta presión. 

Same Deutz Fahr
presenta su nueva
gama de tractores

Modelo de Same Deutz Fahr.

Aumentar la rentabilidad del cultivo
Keytrade Ibérica desarrolla un
abono que mejora la eficiencia 

del nitrógeno en el suelo
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El último trimestre de 2011 estuvo marcado en
Urcacyl por una  intensa labor formativa.  Junto a las reu-
niones organizadas para la revisión del plan estratégico
del cooperativismo, se  celebraron consejos sectoriales
de vacuno, ovino, patatas, cereales y piensos, y se desa-
rrollaron jornadas de seguros y de semillas. 

Se impartieron también una serie de cursos dirigidos
a directores, gerentes y técnicos de cooperativas, relati-
vos a la adquisición de habilidades en la dirección de
reuniones y en la negociación  comercial. 

Por otro lado en Zamora, Tordesillas (Valladolid) y
Aranda de Duero (Burgos) se organizaron jornadas que
abarcaron cuatro objetivos: informar de las actividades
llevadas a cabo por Urcacyl y las previstas para la cele-
bración de su 25 aniversario, exponer las propuestas de
reforma de la PAC, comentar las actuaciones desarrolla-
das para la revisión del plan estratégico e informar de la
modificación de Estatutos para su adaptación a la nueva
normativa contable.

La actividad formativa finalizó con una jornada inter-
na de los componentes del equipo técnico de Urcacyl en
la que abordaron temas referidos al trabajo en equipo.
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El principal grupo intercooperativo de ovino de Cas-
tilla y León realizó una visita de trabajo para conocer
cooperativas de otras comunidades autónomas, así como
iniciativas en el ámbito de colaboración entre entidades
asociativas, durante el pasado mes de octubre.

El primer día se acercaron hasta las instalaciones de
la cooperativa andaluza Covap, situada en Pozoblanco
en pleno Valle de los Pedroches. La visita contó con la
amabilidad y profesionalidad de Arancha Salamanqués,
encargada de guiar a los asistentes por todas las infraes-
tructuras. Se visitaron las instalaciones cárnicas de vacu-
no y porcino ibérico, incluida la bodega de curación, la
planta de envasado de leche, cuyas instalaciones son
referente nacional y, por último, la zona de la coopera-
tiva destinada a la alimentación animal.

�� ENCUENTRO NACIONAL
En los siguientes días se participó en el segundo

encuentro nacional de cooperativas ganaderas que tuvo
lugar en Cáceres, donde el tema central fue la intercoo-
peración y una de las ponencias versó específicamente
sobre la colaboración entre cooperativas de comerciali-
zación de corderos. Además, se visito a Copreca en Tru-
jillo, una de las cooperativas participantes.

Este encuentro permitió conocer modelos de negocio
y colaboraciones de éxito entre cooperativas de otras
comunidades autónomas, que está enmarcada dentro de
la actuación CL 1-1 del Programa de Asistencia Técnica
que el Ministerio tiene con Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España.

Visitas de trabajo a 
cooperativas de ovino 

de otras zonas de España

Miembros del grupo intercooperativo de ovino de Casti-
lla y León durante su visita a otras cooperativas.

Intensa labor 
formativa de Urcacyl

Curso de gerentes de cooperativas.

Asistentes a la jornada de semillas.
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galardón

C ocope, cooperativa vitivinícola
de Peñafiel (Valladolid), ha
sido galardonada en el último

certamen de los Premios a la Coope-
rativa Socialmente Responsable, con-
vocados por Cooperativas Agro-ali-
mentarias de España en colaboración
con el Ministerio de Agricultura, que
en 2011 celebraron su segunda edi-
ción. La entrega de premios se enmar-
có en la Jornada sobre Agroalimenta-
ción Sostenible, en la que se presen-
taron también los resultados del estu-
dio sobre el análisis de la Huella de
Carbono en el producto agroalimenta-
rio. El acto se celebró en la sede del
citado ministerio en Madrid. 

El premio a las Cooperativas
Socialmente Responsables pretende
reconocer el papel de estas socieda-
des en su actividad diaria, la relación
con los socios y sus familias, la impli-
cación de sus trabajadores, y en gene-
ral, su impacto en la sociedad, el terri-
torio y el medio, lo que hace de las
cooperativas las empresas que más
objetivos cumplen en las políticas de
RSE.

Cocope ha sido distinguida en la
categoría Social, “por su vocación
social que ha culminado con la
creación de una fundación para
dar asistencia a sus socios y socias
ya jubilados”, según el jurado. Este
galardón supone un reconocimiento a
la labor que está desarrollando la coo-
perativa por prestar servicios asisten-
ciales entre sus socios. Por este moti-
vo, la Fundación Cocope abrió las
puertas de una residencia moderna
para la tercera edad y con unos servi-
cios adaptados al cuidado de las per-
sonas mayores. Para ello, la coopera-
tiva está poniendo todos los medios,
económicos y humanos, al servicio de
la fundación, que recibe siempre
parte de los fondos de educación y
promoción de Cocope al final de cada
ejercicio. 

Las instalaciones de la residencia
cuentan con 102 habitaciones indivi-
duales, siete dobles y cuatro medica-
lizadas, todas ellas provistas de televi-
sión y camas articuladas. El centro
recibió su primer residente el pasado
mes de abril y, actualmente, algunos
son residentes habituales y otros
están en proceso de postoperatorio.

�� RECONOCIMIENTO
“Con este reconocimiento se

valora la importancia de nuestra
cooperativa tanto a nivel económi-
co como social, por la preocupa-
ción que tenemos por nuestros
socios cuando necesiten retirarse
y descansar”, explicó Gabriel Alon-
so, presidente de Cocope. “Estamos
muy contentos porque es un reco-
nocimiento a nivel nacional.
Hemos puesto facilidades para que
cualquier agricultor de la zona
interesado pueda acceder al servi-
cio de la residencia”, apuntó Pablo

González, gerente de la sociedad. 
Cocope se fundó en 1968 con 50

socios, más tarde, en el año 1973, se
realizó una ampliación en la que se
alcanzaron los 450 socios. Actualmen-
te, la cooperativa tiene alrededor de
670 socios. Junto con la inversión del
año 2002 para emprender la creación
de la bodega, la puesta en marcha de
la residencia en el año 2011 ha sido
uno de los desafíos y proyectos más
ilusionantes para todos sus socios.

Urcacyl ha colaborado con Coco-
pe dentro de su programa de Asisten-
cia Técnica en el que se propuso un
diagnóstico para la cooperativa sobre
la situación de su responsabilidad
social empresarial, del que derivó el
posterior plan de acción de medidas.
Con los resultados de este diagnósti-
co, se presentó la candidatura de
Cocope a los premios de Cooperati-
vas Agro-alimentarias de España en la
categoría social, donde resultó vence-
dora.

Cocope gana el premio nacional a la
Cooperativa Socialmente Responsable
El galardón reconoce la labor asistencial a sus
socios a través de su residencia para mayores

De izquierda a derecha, Juan José Barreda, ex director general de Economía Social;
Gabriel Alonso, presidente de Cocope; y Fernando Marcén, presidente de CCAE.
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turismo por castilla y león

C omo si de un queso Gruyere
se tratara, Castilla y León
cuenta con un buen número

de cavidades subterráneas aptas para
la visita que hacen de nuestra región
un destino idóneo para la práctica del
espeleoturismo. Caprichosas figuras,
estalactitas con miles de años,
amplias salas y pasadizos naturales,
convierten estos enigmáticos escena-
rios en imponentes maravillas natura-
les. Algunas son aptas para la visita
convencional; mientras que otras
ofrecen actividades de aventura.

Las siete cuevas que recorremos
en este viaje están distantes unas de
otras, por lo que se necesitarían
varios días para adentrarse en todas
ellas en un mismo recorrido.

Una de las cavidades más famosas
son las Cuevas del Águila, en Arenas
de San Pedro, al sur de la provincia
de Ávila. Con cerca de tres millones
de años, fueron descubiertas en 1963
y un año después se abrieron al
público. Su máximo exponente es la
Gran Sala de la Caverna, donde se
localizan columnas, estalactitas y
numerosas capas de arcilla que
cubren la siguientes galerías.

La Cueva de los Franceses, al

norte de Palencia, se encuentra entre
Covalagua y el Páramo de Lora y fue
un enterramiento natural de los sol-
dados galos en la Guerra de la Inde-
pendencia, de ahí su nombre. La visi-
ta se prolonga a lo largo de 500
metros, que permiten contemplar for-
maciones estalactíticas.

En la localidad segoviana de Prá-
dena encontramos la Cueva de los
Enebralejos, con 40 millones de años.
Esta cavidad, declarada Bien de Inte-
rés Cultural y de Interés Turístico Pro-
vincial, cuenta con una longitud cer-
cana a los cuatro kilómetros, si bien
la zona visitable es de 600 metros,
repartidos en tres salas. La del San-
tuario, la de los Enterramientos, y las
formaciones de la Cascada, el Fantas-
ma y la Pared de los Colores son los
conjuntos más destacados.

�� ESPELEOLOGÍA
En el corazón de la montaña leo-

nesa se ubica la Cueva de Valporque-
ro, muy próxima a las Hoces de
Vegacervera, originaria del Pleistoce-
no. Es la más joven de Castilla y
León, con sólo un millón de años.
Caminos, puentes, escaleras y nume-
rosas formaciones acompañan al visi-

tante durante un kilómetro. Esta cavi-
dad permite realizar espeleoturismo
por algunos tramos, una actividad
espectacular.

En Puras de Villafranca (Burgos)
la Cueva de Fuentemolinos también
ofrece actividades de espeleología.
Su principal característica es que está
excavada en una zona de pudingas
cementadas con motivos calizos del
Oligoceno, que junto a sus más de
cuatro kilómetros de recorrido la con-
vierten en la sexta cavidad del
mundo en su género.

La Cueva de La Galiana se locali-
za en el interior de los terrenos kárs-
ticos del Cañón del Río Lobos, en
Ucero (Soria), que permite iniciarse
en la espeleología con un sencillo
recorrido, apto para cualquier perso-
na con un equipamiento básico.

En el norte de Burgos, las Cuevas
de Ojo Guareña cuentan con una
longitud de más de 100 kilómetros de
galerías subterráneas, que forman el
conjunto kárstico más grande de
España y uno de los mayores de
Europa. Es Bien de Interés Cultural y
Monumento Natural. La única cavi-
dad visitable es la Cueva y Ermita de
San Bernabé.
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De espeleoturismo por Castilla y León
Recorrido por siete cuevas
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