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La logística
como factor de éxito
en los centros logísticos
integrados de biomasa

Los centros logísticos integrados de biomasa surgen como una
oportunidad para las agroindustrias al aprovechar los períodos
ociosos derivados de la naturaleza estacional de la actividad. Este tipo
de estrategias se beneficia de la materia de desecho proveniente de
la actividad agrícola para su transformación, produciéndose una
diversificación de producto. Tres tipos de actores se encuentran
involucrados: proveedores, agroindustria existente y distribuidores. En
este sentido, la viabilidad económica es muy dependiente de la
configuración de la cadena de suministro, que determina los costes
logísticos. Este tipo de estrategias puede ser de gran utilidad para
Aragón por la importancia del sector agroindustrial en la región y la
disponibilidad de materia prima.
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1. Introducción

En la actualidad existen una serie de
factores que afectan la competitivi-
dad de las agroindustrias tales como
la naturaleza estacional de la materia
prima, que implica períodos de in-
frautilización de recursos existentes, y
el desecho de los residuos provenien-
tes del normal funcionamiento de la
actividad empresarial (Muerza y Ur-
ciuoli, 2018). 

Por otro lado, la preocupación cre-
ciente por el agotamiento de los re-
cursos naturales ha hecho que los go-
biernos se comprometan a impulsar
un desarrollo sostenible. En este senti-
do, la Comisión Europea se ha mar-
cado el ambicioso objetivo de trans-
formar la economía de la Unión
Europea en una economía circular
para el año 2030.

Una economía circular está basada
en una «sociedad del reciclaje» don-

de se produzca una disminución de la
generación de basura, y el uso de
desechos como materia prima en nue-
vos procesos, es decir, se sigue el
principio de «cierre del ciclo de vida».
La economía circular se representa
usualmente por medio de cuatro bu-
cles que representan cuatro principios
básicos (Urbinati et al., 2017): (i) ex-
tensión de vida del producto; (ii) redis-
tribución/reutilización; (iii) remanufac-
tura, y (iv) reciclaje. La figura 1
muestra una comparativa entre el con-
cepto de economía circular y econo-
mía lineal. Básicamente, la principal
diferencia reside en que el residuo o
desecho es un nuevo producto con un
nuevo ciclo de vida.

Pero, ¿cómo se traslada este concep-
to a la agroindustria? En el contexto
de reciclaje y reutilización de des-
echos agrícolas de origen vegetal
nos referimos a la biomasa. En este
sentido, existen múltiples tipos de bio-

Figura 1. Economía lineal vs economía circular

FUENTE: Elaboración propia.
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masa que pueden ser utilizados como
materia prima en la producción de
otros productos significando una di-
versificación de la agroindustria. 

En general, se pueden identificar dos
tipos de biomasa de origen vegetal
(Yue et al., 2014). El primer tipo se
refiere a la proveniente del grano de
maíz, caña de azúcar, soja, semillas
oleaginosas, etc. Este tipo de bioma-
sa tiene implicaciones directas en
cuanto a la fijación de precios y pro-
ducción mundial de alimentos. Por
otro lado, el segundo tipo, denomi-
nado biomasa celulósica, se obtiene
a partir de los residuos agrícolas,
por ejemplo, partes de plantas que
quedan en el campo después de la
cosecha, residuos forestales como
restos de madera, y cultivos energéti-
cos, es decir, árboles de crecimiento
rápido y pastos perennes cultivados
específicamente para usos energéti-
cos. Una utilización común de la bio-
masa es la producción de energía en
diferentes formas, tales como bio-
combustibles o pellets. Sin embargo,
hay que tener en cuenta que los bio-
combustibles de segunda generación
producidos a partir de residuos agrí-
colas presentan una limitación de es-
cala derivada de la logística de la
recolección de las materias primas
(Leboreiro y Hilaly, 2013).

Así pues, en un contexto donde se
pretende promover la economía circu -
lar en la agroindustria por medio de
la reutilización de los residuos existen-
tes, se ha acuñado el concepto de
Centro Logístico Integrado de Bioma-
sa (CLIB) en el marco del proyecto
 europeo AgroInLog. Este concepto re-
quiere la transformación de la cade-
na de suministro y se basa en el apro-
vechamiento de los recursos sin
explotar y el conocimiento existente,
con el objetivo de diversificar la acti-
vidad tanto a la entrada (tipología de
materia prima) como a la salida (tipo-

logía de producto) de la cadena de
suministro. Los CLIBs podrían ofrecer
empleos estables en regiones donde
los sectores agrícolas sean fuertes. La
diversificación de la oferta basada
en criterios estacionales podría utili-
zarse para garantizar una produc-
ción continua u óptima en estas insta-
laciones. Ofrecer empleos estables
significa fortalecer el crecimiento eco-
nómico de estas regiones.

Existen cuatro características típicas
que pueden asociarse a un CLIB (An-
nevelink et al., 2017): (i) enfoque de
valor integrado hacia los mercados
de alimentos y bio; (ii) disponibilidad
regional de biomasa; (iii) logística,
operaciones de almacenamiento y
pretratamiento; y (iv) explotar la posi-
ción central.

La configuración de la cadena logís-
tica debe ser optimizada ya que re-
percute directamente en la viabilidad
económica del CLIB. Las soluciones
logísticas a adoptar dependerán del
tipo de producto final a partir de un
determinado tipo de residuo, ya que
los procesos de transformación serán
diferentes tanto en el CLIB como a ni-
vel de suministro: tamaño de la mate-
ria prima, transporte, uso de almace-
nes intermedios, etc.

2. La agroindustria
en Aragón

2.1. Sectores de actividad

La agroindustria puede ser definida
como «el conjunto de actividades in-
dustriales dedicadas a la transforma-
ción, preparación, conservación y
envasado de productos del sector pri-
mario para su consumo humano y
animal» (Duarte et al, 2011; CESA,
2018). De acuerdo con la clasifica-
ción nacional de actividades econó-
micas (CNAE 2009), la agroindus-
tria puede enmarcarse en el grupo C
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(Industria manufacturera) e incluye las
siguientes divisiones: industria de la
alimentación (C10), fabricación de
bebidas (C11), e industria del taba-
co (C12, inexistente en Aragón). En
este artículo nos focalizamos en la
sección C10, debido a la tipología
de materia prima o residuo agrícola
generado que pueda utilizarse para
su transformación en un CLIB. 

La agroindustria aragonesa presenta
una gran atomización y escasa di-
mensión empresarial, lo que limita sus
posibilidades de promoción y comer-
cialización (CESA, 2018). Aunque la
agroindustria es el segundo subsector
industrial en Aragón (por empleo y
volumen de negocio, cada vez más
cercano a la automoción, que ocupa
el primer lugar), su desarrollo está por
debajo de la media española y de
las comunidades Aautónomas veci-
nas con características geográficas

semejantes, permitiendo aún espacio
para crecer. Se puede decir, que en
Aragón, «este conjunto de activida-
des constituye un subsector estratégi-
co por su peso específico en el total
de la industria, su constatado com-
portamiento anticíclico, su capaci-
dad para dinamizar la economía a
través de las compras de factores y
productos a otras actividades de la
zona, su potencial para generar em-
pleo en las economías rurales y, so-
bre todo, sus posibilidades de creci-
miento futuro» (CESA, 2018).

La figura 2 muestra el valor de pro-
ducción en Aragón (en euros) según
el tipo de actividad recogido en
C10. Tal y como puede observarse,
los principales sectores de actividad
de la agroindustria aragonesa por
valor de la producción en euros son
la industria cárnica (con el sector por-
cino a la cabeza), el alimento para

Figura 2. Valor de la producción (€) en Aragón según el tipo
de actividad agroindustrial en C10. Año 2015 

FUENTE: Adaptado de CESA, 2018.

3.532.727Total

1.063.454Comida para animales

159.719Otros productos alimenticios

76.717Azúcar, café, te e infusiones y productos de confitería

231.992Panadería y pastas alimenticias

399.760Molinerías, almidones y productos amiláceas

30.391Productos lácteos

34.612Aceites y grasas

147.375Preparación y conservación de frutas y hortalizas

36.647Industrias del pescado

1.352.060Industria cárnica
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animales (producción de cereales,
deshidratación de forrajes y fabrica-
ción de piensos principalmente), y la
transformación de cereales para ali-
mentación humana (molinería, pan,
galletas, pasta, etc.).

Una importante característica de la in-
dustria agroalimentaria aragonesa es
que consume un alto porcentaje de
materias primas agrícolas locales. En
este sentido, de acuerdo con datos re-
cogidos por el IAEST, en el año
2014, los sectores de actividad:
 industria cárnica, comida para anima-
les, y molinerías, almidones y produc-
tos amiláceos, efectuaron un 39,31%,
37,16% y 9,96% del total de com-
pras de materia prima efectuadas en
Aragón (1.201.508,91 miles de eu-
ros) por sector de actividad de la in-
dustria de alimentación. En cuanto a
las ventas en la misma comunidad
autónoma, un 52,80% correspondie-
ron al sector de comida para anima-
les y un 21,73% al sector de actividad
de la industria cárnica (de un total de
1.394.061,93 miles de euros). Cabe
señalar que el sector de actividad
de piensos y forrajes para animales

presenta un altísimo potencial para la
creación de CLIBs integrados con su
producción habitual.

Por otro lado, existen una serie de cul-
tivos que podrían utilizarse por su ti-
pología o por la característica del re-
siduo generado en su recolección o
posterior procesado. En este sentido,
destacan los recogidos en la tabla 1.
Tal y como puede observarse, en da-
tos del año 2017, Aragón dedicaba
la mayoría de la superficie de cultivo
existente (aproximadamente un 72%)
a los cereales, seguido del cultivo de
frutales (8,58%) y forrajes (8,25%).
De la misma manera, la mayor pro-
ducción (toneladas) se corresponde
con los cultivos mencionados.

2.2. Empleo derivado 

En Aragón, en 2018 había registra-
das un total de 913 empresas agroin-
dustriales (C10), que supusieron el
14,42% del total de empresas del
sector. De entre ellas, el 78,4% co-
rrespondían a microempresas (de 0 a
9 asalariados), el 18,1% correspon-
dió a pequeñas empresas (10-49
asalariados), el 3,1% a medianas
(50-199 asalariados), y el 0,4% a

Tabla 1. Producción de cultivos en Aragón. Año 2017

Cultivos Toneladas % Hectáreas %

Cereales 3.241.261 54,45 883.924,85 71,92

Forrajeras 1.358.245 22,82 101.395,72 8,25

Frutales 765.555 12,86 105.451,55 8,58

Hortícolas 269.116 4,52 11.798,77 0,96

Viñedo 147.939 2,49 33.921,48 2,76

Olivo 77.369 1,30 44.859,92 3,65

Legumbres y proteaginosas 44.382 0,75 26.424,34 2,15

Industriales 32.231 0,54 20.647,86 1,68

Tubérculos 16.087 0,27 614,52 0,05%

Total 5.952.185 1.229.039

FUENTE: IAEST.
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grandes empresas (200 o más asala-
riados). La tabla 2 recoge un desglo-
se de datos por sector de actividad.

En lo que respecta al empleo (datos
del año 2016, INE), el subsector de
la alimentación suponía el 89,1%
de la mano de obra agroalimentaria
(9.540 personas), mientras que
10,9% corresponde a la fabricación
de bebidas (1.173 personas). Por
tipo de actividad, la mayor parte del
personal está ocupado en la industria
cárnica (27,5%), panadería y pastas
alimenticias (19,9%), y comida para
animales (10,9%). 

Cabe destacar que desde finales de
2013 las afiliaciones a la seguridad
social en el sector han presentado ta-
sas interanuales positivas en los cua-
tro trimestres. 

3. Centros logísticos
integrados de biomasa:
retos y oportunidades

3.1. Concepto de centro
logístico integrado
de biomasa

Un centro logístico integrado de bio-
masa (CLIB) puede definirse como
(Annevelink et al., 2017):

«Una estrategia de negocio para
agroindustrias que permite aprove-
char las sinergias no explotadas en
términos de capacidades de instala-
ciones, equipos y personal, para di-
versificar la actividad regular tanto en
el insumo (alimentos y biomasa) como
en el producto obtenido (alimentos,
biocommodities y materias primas in-
termedias de base biológica) mejo-
rando así la competitividad de las
agroindustrias y aumentando el valor
agregado entregado por esas com-
pañías».

La viabilidad de este tipo de estrate-
gias debe estudiarse desde un punto
de vista social, ambiental y económi-
co. La viabilidad social se refiere a
la creación de empleo derivado
de la diversificación de la actividad
de la empresa. La viabilidad ambien-
tal está relacionada con el cálculo de
emisiones desde la recolección de la
materia prima (desecho de la agroin-
dustria), hasta la transformación en el
CLIB y la distribución en el mercado
del nuevo producto. La viabilidad
económica considera el cálculo de
costes logísticos, relacionados con la

Tabla 2. Empresas en Aragón, actividad principal
(grupos CNAE 2009). Año 2018 

Total Micro Pequeña Mediana Gran

Industria de la alimentación (C10) 913 710 171 28 4

• Industria cárnica 162 100 52 9 1

• Industria del pescado 7 4 2 0 1

• Preparación y conservación de frutas y hortalizas 63 41 17 5 0

• Aceites y grasas 75 72 3 0 0

• Productos lácteos 46 39 6 1 0

• Molinerías, almidones y productos amiláceos 22 13 7 2 0

• Panadería y pastas alimenticias 381 341 35 5 0

• Otros productos alimenticios 86 63 17 4 2

• Comida para animales 71 37 32 2 0

FUENTE: CESA (2018), INE.
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configuración de la cadena de sumi-
nistro. En este sentido, se distinguen
tres tipos de actores (Urciuoli y Muer-
za, 2018):

• Proveedores: agricultores que pro-
veen el residuo agrícola a la em-
presa objetivo (agroindustria exis-
tente).

• CLIB (Empresa objetivo): planta in-
dustrial donde se lleva a cabo el
proceso de transformación de los
residuos en biocommodities. 

• Distribuidor: empresa encargada
de comprar los productos al CLIB
y venderlos a los clientes finales en
mercados geográficos específi-
cos. Dependiendo de la estrategia
de distribución, el CLIB puede asu-
mir el rol de distribuidor.

La figura 3 muestra una representa-
ción de los actores en la cadena de
suministro de residuos agrícolas para
su transformación en un CLIB.

La tabla 3 recoge posibles costes
asociados a la cadena de suministro.
Debe tenerse en cuenta que pueden
adoptarse diferentes configuraciones
dependiendo del tipo de residuo.
Además, el almacenaje de residuos
puede ser temporal dependiendo de
las fuentes de aprovisionamiento, a
medio-largo plazo en el propio CLIB,
en un almacén de distribución, o en
las instalaciones del minorista. El
modo de transporte dependerá de
la forma del residuo, la calidad de la
materia prima y la distancia de trans-
porte. Por otro lado, en este tipo de
estrategias es muy importante asegu-
rar el suministro del residuo, para ello
será necesario establecer acuerdos
con proveedores que permitan un su-
ministro de calidad a un precio razo-
nable. Además, será necesario que
el equipamiento existente en la
agroindustria sea capaz de procesar
el nuevo producto o integrase en la lí-
nea de producción.

Figura 3. Principales actores de la cadena de suministro
de biomasa de residuos agrícolas 

FUENTE: Adaptado de Urciuoli y Muerza, 2018.
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3.2. Retos

Una encuesta realizada en el marco
del proyecto AGROinLOG a dife -
rentes actores relacionados con
agroindustrias de varios sectores1

(agricultores, operadores logísticos,
cooperativas, asociaciones e institu-
tos de investigación agrarios) reveló
que en España, las barreras más im-
portantes para implementar un CLIB
son las técnicas de tipo logístico, los
aspectos financieros (impacto finan-
ciero y plan de negocio) y las oportu-
nidades de negocio (demanda del
producto final y existencia de compe-
tidores). Asimismo será necesario de-
finir nuevos modelos de negocio para
la explotación de la actividad. Un pri-
mer punto de partida puede consul-
tarse en Muerza y Urciuoli (2018).

Este artículo aborda las barreras de
tipo logístico (ver Sección 3.1 y Sec-
ción 4), a través de la identificación
de los principales costes implicados y
la configuración de diferentes solucio-
nes logísticas para un caso dado.

A la hora de implementar los nuevos
modelos de negocio que permitan ex-
plotar el concepto de CLIB es necesa-
rio realizar una labor formativa en las
agroindustrias para que los trabaja-
dores sean capaces de manejar y
gestionar tanto las nuevas materias
primas como los nuevos productos y
productos intermedios del CLIB.

3.3. Oportunidades

La implementación de los CLIBs per-
mite ampliar la visión de las cadenas
de valor de la producción, teniendo

1 Para más información consultar entregable 7.1
del proyecto Agroinlog (agroinlog-h2020.eu/).

Tabla 3. Costes asociados a una cadena de suministro
de biomasa de residuos agrícolas

Actividad Proveedores CLIB Distribuidor

Aprovisionamiento

• Procesado de órdenes x x x

• Adquisición:

–Propiedad de la máquina x x x

–Alquiler del terreno x

–Manejo de materiales x

–Servicios de mantenimiento y reparación x x x

Fabricación

• Siembra (costes de uso de maquinaria, combustible utilizado, mano de obra) x

• Recogida de residuos (costes de uso de maquinaria, combustible utilizado, mano de obra) x

• Empaquetado (costes de mano de obra) x

• Electricidad/ Energía x x

• Mano de obra x x x

Logística

• Almacenamiento x x x

• Costes de inventario x x x

• Inventario en tránsito x x x

• Transporte (entrante/ saliente) x x x

FUENTE: Adaptado de Urciuoli y Muerza (2018).
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además una visión integrada de las
mismas (Annevelink et al., 2017).

Así, la realización de estos centros
permite utilizar economías de escala,
ya que el papel central de la instala-
ción favorece que una mayor canti-
dad de biomasa sea transportada y
procesada. Además, frente a las ins-
talaciones individuales, permite el
uso de tipos de materias primas adi-
cionales (residuos de biomasa ali-
mentarios y no alimentarios).

Por otro lado, al desarrollar otras ac-
tividades complementarias a la ini-
cial, los períodos de inactividad se
ven reducidos o eliminados y la ca-
pacidad existente se ve maximizada.
En el caso en que tenga que realizar-
se algún tratamiento previo de la ma-
teria prima (biomasa), la capacidad
adicional va a suponer bajos costes
adicionales de inversión.

Finalmente, en los CLIBs puede produ-
cirse no solamente piensos para ani-
males o pellets, sino también biocom-
modities que son el punto de entrada
a industrias más avanzadas en la ca-
dena de valor, y permiten ingresos
económicos adicionales a través de la
producción de nuevos tipos de produc-
tos y la diversificación de actividades.

4. Soluciones logísticas

La configuración de la cadena de su-
ministro depende de múltiples facto-
res, entre ellos la tipología de residuo
y el producto a obtener. Existen dife-
rentes componentes y conceptos lo-
gísticos que se utilizan en su defini-
ción. Tres tipos de actividad deben
tenerse en cuenta: pre-procesado del
residuo, procesado, transporte y al-
macenamiento. El pre-procesado de
residuo incluye conceptos logísticos
tales como la reducción del tamaño
del material, grado de humedad, o
tipo de empacado. El procesado tie-
ne en cuenta la aplicación del equi-

pamiento más eficiente o la posibili-
dad de combinar diferentes tipos de
residuos, entre otras opciones. El
transporte y almacenamiento conside-
ra la posibilidad de combinar diferen-
tes modos de transporte, el uso de so-
luciones inteligentes en el transporte
para la elección de la ruta más ópti-
ma, la tipología del medio de trans-
porte incluyendo la capacidad, y el
uso opcional de almacenes interme-
dios, entre otros.

Esta sección presenta un ejemplo de
cadena de suministro a partir del uso
de residuo de material de poda de
árboles (material leñoso). La figura 4
muestra una configuración genérica.
Esta configuración deberá adaptarse
dependiendo del producto final a ob-
tener, ya que los procesos de transfor-
mación a aplicar al residuo serán di-
ferentes. En este sentido podemos
considerar dos casos:

• La producción de pellets a partir
de la poda de olivos.

• La extracción de fenoles a partir
de las hojas de olivo y orujo.

La Figura 5 muestra una configura-
ción genérica de una cadena logísti-
ca de podas de olivo para la produc-
ción de pellets en un molino de orujo.
Tal y como puede verse, se pueden
adoptar varias opciones en cada eta-
pa (cultivo de olivo, preparación, co-
secha, almacenamiento y transporte,
CLIB / productos) de la cadena de
suministro.

Por otro lado, la extracción de feno-
les a partir de las hojas de olivo y
orujo obtenido como residuo en al-
mazaras (CLIB) considera tres posibi-
lidades: (i) el uso de hojas de las po-
das, (ii) el uso de orujo extraído del
alperujo (subproducto obtenido des-
pués de procesar las aceitunas para
la extracción del aceite de oliva), y
(iii) el uso de las hojas después de se-
pararse de las aceitunas antes del
procesado.
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La cadena logística del uso de hojas
de podas se puede basar en la ante-
rior configuración (figura 5), ya que
el residuo también proviene de las
podas. Las diferencias principales
son los procedimientos de transforma-
ción que se llevarán a cabo en el
CLIB. De hecho, debe incluirse un
procedimiento para la separación de
las hojas de la rama. Sin embargo,
se propone el secado natural tradicio-
nal (es decir, el secado al sol y al
viento), ya que puede influir en la ca-
lidad final del producto; también se
podrían aplicar procesos de secado
industrial en el CLIB.

El uso de orujo extraído de alperujo
depende de la transformación prima-
ria de las aceitunas en aceite. Ade-
más, el uso de hojas después de ha-
ber sido separadas de la aceituna
antes del procesamiento depende del

proceso de recolección. Así, se pre-
senta una cadena logística para la re-
colección de aceitunas y hojas (figu-
ra 6). La principal diferencia entre
ambas cadenas logísticas estará en
los procesos de transformación nece-
sarios en el CLIB.

5. Discusión y conclusiones

La preocupación creciente por el
agotamiento de recursos naturales ha
supuesto que exista una tendencia
creciente por transformar la econo-
mía (eminentemente lineal) en una cir-
cular. En la agroindustria esto se tra-
duce en el aprovechamiento de los
residuos de origen agrícola como
punto de partida para la obtención
de nuevos productos o biocommodi-
ties haciendo uso los recursos existen-
tes y los periodos de inactividad. De

Figura 4. Configuración genérica de una cadena de suministro
de residuo de poda de árboles 

FUENTE: Elaboración propia.
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Figura 5. Producción de pellets a partir de la poda de olivos 

FUENTE: Configuración diseñada y validada por CERTH en un workshop con agricultores griegos.

Figura 6. Extracción de fenoles a partir de hojas de olivo
y orujo 

FUENTE: Elaboración propia.
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esta manera surge el concepto de
centro logístico integrado de bioma-
sa (CLIB) como estrategia de negocio
en el marco del proyecto europeo
Agroinlog. La adopción de CLIBs re-
duce la estacionalidad de la mano
de obra. En particular, la diversifica-
ción del suministro a los CLIBs puede
proporcionar un empleo más estable
en los mencionados centros. En este
proceso de transformación, tres acto-
res se ven involucrados: los provee-
dores del residuo agrícola, la agro -
industria existente y los distribuidores
del nuevo producto.

El estudio de viabilidad contempla
tres puntos de vista: económico, so-
cial y ambiental. En este artículo nos
hemos centrado en la viabilidad eco-
nómica asociada al cálculo de los
costes logísticos relacionados con la
cadena de suministro.

La configuración de la cadena de su-
ministro se ve influenciada por la tipo-
logía del residuo y por el tipo de pro-
ductos o biocommodites a obtener,
puesto que los procesos de transfor-
mación serán diferentes tanto en el

CLIB como a nivel de suministro. En
este sentido deberá tenerse en cuen-
ta el tamaño y calidad de la materia
prima, modo de transporte, uso de al-
macenes intermedios, tecnología de
recogida, etc. Un factor esencial es
el aseguramiento del suministro, para
ello deberán adoptarse diferentes
acuerdos con los proveedores.

En este artículo se ha presentado un
caso centrado en el uso de residuo
proveniente de la poda de árboles.
Teniendo en cuenta que la poda pro-
viene del olivo se han considerado
dos posibilidades y sus correspon-
dientes configuraciones de la cadena
de suministro: la producción de pe-
llets a partir de la poda de olivos, y
la extracción de fenoles a partir de
las hojas de olivo y orujo. 

El desarrollo de estas estrategias en
Aragón está altamente influenciado
por las características de su agroin-
dustria y la disponibilidad de resi-
duos. La agroindustria en Aragón es
un sector estratégico por su peso es-
pecífico en el total de la industria, su
potencial para crear empleo en las
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Ideas fuerza

• La adopción de centros logísticos integrados de biomasa permite hacer uso de las capacidades ociosas
de agroindustrias existentes.

• La configuración de la cadena de suministro dependerá de las condiciones de suministro, del tipo de
material de desecho a utilizar y del producto a fabricar.

• Los actores involucrados en el proceso incluyen los proveedores del residuo agrícola, la agroindustria
existente y los distribuidores del nuevo producto.

• La viabilidad de este tipo de estrategias debe analizarse desde un punto de vista económico, social y
ambiental.

• La ubicación de la agroindustria es un factor determinante de la idoneidad de adopción de un CLIB
debido a los costes y a las distancias.

• La implementación de este tipo de estrategias en Aragón debe analizarse por ser el sector agroindustrial
clave para la región y por la disponibilidad de materia prima.
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zonas rurales y sus posibilidades de
crecimiento. Las empresas agroindus-
triales aragonesas están caracteriza-
das por un elevado nivel de atomiza-
ción y escasa dimensión empresarial,
de hecho, en 2018 un 78,4% del to-
tal de las empresas (sector de activi-
dad de la alimentación) correspon -
dían a microempresas. Por otro lado,
Aragón posee cultivos cuya naturale-
za es favorable (ver Tabla 1), aunque
los mayores volúmenes de produc-
ción y superficie de cultivo correspon-
den a cereales, frutales y forrajes. En
este sentido se hace necesario anali-
zar la viabilidad económica, social y
ambiental de las posibles agroindus-
trias interesadas en aplicar este tipo
de estrategias.
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