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1. INTRODUCCIÓN
En los momentos actuales se está articulando una nueva Política Agraria Común 
(PAC), y, como es bien conocido, el sector vitivinícola, como sector mediterráneo, 
siempre ha tenido un trato ‘especial’ dentro de la regulación comunitaria, con un 
programa específico sectorial (el denominado PASVE en España). Mientras en la ma-
yoría de los sectores agroalimentarios, ha habido una regulación común europea en 
torno a unos instrumentos generalizados (primero con precios mínimos y protección 
en frontera, y después con ayudas a la renta), ni el vino, ni las frutas y hortalizas, han 
entrado en esa dinámica, desde el principio.

En concreto, el sector vitivinícola, cuando se inició la PAC, hasta la cumbre de Du-
blín en 1985 (justo antes de la entrada de España en la CEE de entonces) y después 
hasta 2008, ha ido teniendo un sucedáneo de sistema de precio mínimo (el sistema 
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de destilaciones): destilación obligatoria, preventiva, de crisis, de alcohol para uso de 
boca, de subproductos, etc. Con la reforma de la PAC de 1992, y posterior de 2003, se 
fue inhabilitando la intervención en los mercados, fundamentalmente, el sistema de 
precios (precio mínimo, precio objetivo y precio frontera) y se estableció un sistema 
de apoyo a las rentas, con ayudas directas (primero denominados pagos compen-
satorios, posteriormente el Pago Único, en la actualidad Pago Básico y Greening, y 
después de 2023 será Ayuda Básica a la Renta y Ecoesquemas.

En el caso del vino, con 4 reformas de su Organización Común de Mercados (OCM), 
la primera de 1970, la segunda en 1987, la tercera en 1999 y la última, en 2008, has-
ta su integración en la OCM Única actual; nunca ha sido regulado, el sector, con un 
sistema vertebral de regulación de mercados, y tampoco se ha beneficiado del esta-
blecimiento de ayudas directas. Se ha venido apoyando al sector en cada país con un 
programa específico, en nuestro caso, mediante el Programa de Apoyo al Sector Viti-
vinícola Español (PASVE): un pool de medidas a elegir por cada país con la dotación 
presupuestaria definida de antemano, ayuda a la reestructuración y reconversión del 
viñedo (R&R), apoyo a las inversiones (VINATI), destilación de subproductos (con 
finalidad ambiental), vendimia en verde, promoción en terceros países, etc.

Como caso particular, España (a instancias del gobierno regional de Castilla-La 
Mancha) fue el único país (ni Francia, ni Italia) que dotó una parte del presupuesto 
para destinarlo como pago único, de manera que, a fecha de hoy, los únicos viticulto-
res europeos que reciben ayuda a la renta (pago básico y pago verde) son los espa-
ñoles, en su inmensa mayoría castellanomanchegos y, en su casi totalidad, socios de 
cooperativas (puesto que eran las que habían utilizado en su mayor parte el sistema 
de destilaciones tradicional). El punto de inflexión, por tanto, ha estado en la última 
OCM de 2008: todas las medidas de tipo estructural o de ajuste del potencial produc-
tivo y de funcionamiento de los mercados: arranque primado de viñedos, destilacio-
nes o el cambio de derechos por un sistema de autorizaciones administrativas, etc 
tuvieron un periodo transitorio inicial y desaparecieron.

En el caso de Castilla-La Mancha, se había producido, durante muchos años, la 
paradoja de ir arrancándose miles de hectáreas de viñedo y, en paralelo, aumentando 
los rendimientos gracias al ‘generoso’ apoyo de la medida de R&R, y a la implementa-
ción generalizada del regadío (La Ley 8/1996 de 15 de enero sobre Medidas Urgen-
tes para reparar los efectos de la sequía, entre otras medidas, levantó la prohibición 
del riego, establecida en el Estatuto de la Viña, el Vino y los Alcoholes de 1970 en su 
Disposición Transitoria Segunda. La Ley 24/2003 de la Viña y el Vino ya le dio carta 
de naturaleza). De forma que, a la entrada en la CEE, la región disponía de mas de 
780.000 Hectáreas y producía menos que en la actualidad, con alrededor de 450.000 
en producción, más de la mitad en regadío (por supuesto, el impacto ambiental, de 
erosión, huella hídrica, emisiones, contaminación de suelos, o intensidad energética, 
es otro tema a debatir imprescindible, en otro foro distinto a éste). 



265

2. PRODUCCIÓN, DESTILACIONES Y 
EXPORTACIONES 
En la mayor región con mayor nivel productivo a nivel mundial, Castilla-La Mancha 
(solo hay una región en el mundo equiparable cuantitativamente, California), el pro-
ceso de modernización e internacionalización ha sido la tónica, en el último decenio, 
además la crisis económica reciente y la desaparición de las destilaciones subven-
cionadas con el presupuesto comunitario, a partir de la nueva OCM del vino de 2008, 
han propiciado una apertura excepcional a los mercados internacionales, protagoni-
zadas sobre todo por las cooperativas (no hay que olvidar que representan el 70% de 
la fase productiva y de transformación del sector en Castilla-La Mancha). 

Alguien puede estar pensando al leer estos pasajes, que todo ha estado basado en la 
producción ‘sin medida’ para bajar costes unitarios, pero hay que señalar que estamos 
compitiendo en rendimientos más bajos que nuestros competidores (la región mas in-
tensiva en España, que es obviamente, Castilla-La Mancha, está muy por debajo de las 
‘homologas de cualquiera de los países productores del mundo (véase gráfico 1). 

Gráfico 1. Rendimientos vitícolas medios por regiones y países 
(Hls/Ha)

FUENTE: Castillo et alt (2018): “Plan Estratégico del Sector Vitivinícola de CLM”
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Además, la dimensión económica de las cooperativas vinícolas en la región están 
muy por debajo de sus homologas francesas o italianas, lo que hace particularmente 
interesante el grado de penetración comercial exterior que han experimentado las 
cooperativas castellanomanchegas, y sorpresivo el éxito obtenido en su adecuación 
al nuevo marco regulatorio (véase cuadro 1).

Cuadro 1. Facturación de las principales cooperativas de vino 
de la UE (Datos 2015, 2016)

Posición Nombre empresas País Facturación (M€)

1 Cantine Riunite & CIV Italia 566

2 Vinadeis (Val d, Orbieu- Uccoar) Francia 308

3 Caviro Italia 304

4 Centre Vinicole- Champagne N. Feuillate Francia 215

5 Cavit Cantina Vit. Italia 178

6 Mezzacorona Italia 163

7 Cantina Sociale Coop. DISOAVE Italia 117

8 Aliance Fine Champagne Francia 113,5

9 Gruppo CEVICO Italia 111

10 Collis veneto Wine Group Italia 106

-

21 Grupo BACO España (CLM) 66,6

24 Virgen de las Viñas España (CLM) 55,1

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de CCVF, Mediobanca y Coop. Agroalimentarias

Por tanto , sorpresivamente, las cooperativas y bodegas de mayor recorrido, pero, 
sobre todo, las cooperativas, han diseñado exitosas estrategias para ganar cuota en el 
mercado mundial y posicionamiento comercial en la gama más baja en precio, siendo 
esto posible gracias a la competitividad obtenida con los menores costes unitarios en 
el mercado internacional y un adecuado posicionamiento en el mercado mundial del 
granel y del mercado del mosto (los precios de CLM son los más competitivos a nivel 
mundial). En el año 2000, Castilla-La Mancha, apenas exportaba 2 millones de Hl de 
vino y 1,5 Mills de mosto de los más de 20 millones anuales que producía; en 2019, 
exportó 14,5 millones de Hl (vino más mosto), más de la mitad de lo que produce la 
región. Este hecho de multiplicar por cuatro las exportaciones, en tan breve espacio 
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de tiempo, es totalmente inaudito y extraordinario, ninguna otra zona productora del 
mundo ha conseguido este ‘milagro’ o revolución, y en ningún lugar ha tenido seme-
jante protagonista: el sector cooperativo (véase gráfico 2):

Gráfico 2. Exportaciones de vino y mosto de Castilla-La Mancha 
2000-2019

FUENTE: Elaboración propia con datos del OeMV, MAPA y JCCM

Y la base de esta ‘revolución’ comercial ha estado en el cambio de regulación euro-
pea: la desaparición de las destilaciones. En el caso de Castilla-La Mancha, ‘se quema-
ba’ de forma reiterada y anualmente más de la cuarta parte de la producción (véase 
gráfico 3, referido sólo a la destilación para alcohol de uso de boca), de forma que la 
región era absolutamente dependiente (pasiva) de la regulación comunitaria. Ade-
más, las cooperativas eran las que destinaban, en su inmensa mayoría, el volumen a 
destilar, puesto que su cualificación comercial estaba lejos de llegar a una optimiza-
ción adecuada para la época de la globalización. Sin embargo, ha sorprendido, a pro-
pios y extraños, la respuesta comercial de las cooperativas al gran reto, de la noche a 
la mañana, de tener que exportar los más de 5 millones de Hls anuales que antes se 
destilaban, y, como ven, no sólo lo han hecho, sino que han acrecentado el volumen 
exportado a más de ese nivel (sirviendo de efecto locomotora o ‘tractor’).
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Gráfico 3. Destilaciones de alcohol de uso de boca versus la 
producción en CLM (2000-09)

FUENTE: Elaboración propia con datos del MAPA y JCCM

3.CONCLUSIONES
En definitiva, esta ampliación de la base comercial hacia el exterior de las bodegas 
cooperativas de Castilla-La Mancha, ha supuesto un indudable éxito estratégico, se 
puede valorar que ha sido en el segmento de vino a granel y a precios muy bajos, 
que además se vende mayoritariamente a nuestros países vecinos, Francia, Italia, 
Portugal, Alemania (en muchos casos, como commodity o materia prima) no había 
otra forma, en el corto plazo: era pasar, sin solución de continuidad, de destilar a ex-
portarlo. El primer gran reto que, ahora, tienen las cooperativas es la diversificación 
y segmentación para consolidar y aumentar el valor añadido de sus vinos (hay que 
recordar que solo el 5% del vino cooperativa se embotella, pero hay grandes oportu-
nidades en otros modelos, como el bag in box, o diseñar estrategias de valorizar los 
vinos ambientalmente responsables, como lo son el granel frente al embotellado).

También hay que señalar el notable impacto ambiental directo, sobre todo en las 
huellas de carbono y de intensidad energética (básicamente por el aumento de los ki-
lómetros recorridos por cada litro de vino exportado), así como de la huella hídrica, 
por la intensificación productiva para obtener mayores rendimientos y menos costes 
unitarios, con lo que se puede considerar una vía de futuro no agotada pero que ne-
cesita optimizarse y la necesidad de implementar estrategias de futuro diferenciadas 
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y de mayor ambición cualitativa, y es el nuevo gran reto, el ambiental, que tendrán las 
cooperativas y que estamos seguros, de nuevo tendrán un gran éxito, en el marco de 
la nueva arquitectura verde de la PAC 2023-2027, así como El Pacto Verde Europeo. 
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