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t 
La Pol  I t  Ica Agrar ia Común (P.A.C.)  está sufr iendo una profunda t ransformación.  

Algunos ÍJacquot  -  1988,  a)  Inc luso p lantean que,  a medlo p lazo,  la  PAC será 

tota lmente obsoleta.  Por nuestro lado,  queremos proseguir  nuestra ref lex ión sobre 

este tema In ic iado hace años (véase Carni  I  1er I  -  1984;  García Azcárate -  1985 y 

García Azcárate -  1986) para ana I I  zar  aIgunos de los nuevos e lementos generados en 

estos 3 ú l t imos años.  

La pol  11 lea agrar  la  común se ha l imi tado en la  práct Ica a una pol  I t  Ica de precios y 

mercados,  generosa durante décadas y restr ic t iva desde hace pocos años.  En la  

medida en que se considere pol i  t  lea,  socia l  o regionalmente necesar lo  e I  

mantenimiento del  empleo rura I ,  de la  colonización de I  medlo y de I  modo de v ida 

rura les,  d icha pol  11 Ica restr le t  Iva debe I  r  acompañada por  medidas que a l  Iv len su 

Inc idencia humana y ev i ten consecuencias económicasIndeseadas.  

El  concl l lar  objet ivos contradictor ios no es un problema nuevo en pol  11 lea en 

general ,  n i  en pol í t ica agrar ia en par t icu lar .  Con Jacquot  (J988,  b)  podemos c i tar  

Ia resolución aprobada en la Conferencia de Stresa (en la quelestableeleron los 

grandes pr inc ip ios de lo  que se Iba a t ransformar en la  pol í t ica agrar ia común),  se 

af i rmaba que "debe establecerse una estrecha Interre lac lón entre pol í t ica de 

estructuras y pol í t ica de mercados y que la  adaptación de las estructuras debe 

contr ibui r  a une aproxImaxlón de los costes de producción y a una or  tentación 

rac lona I  de los productos"  (e l  subrayado es nuestro) .  

El  Inevi table desfase temporal  entre medidas restr ic t ivas de precios y puesta en 

práct ica de las medidas de acompañamiento puede ser  aminorado s i  ex iste voluntad 

pol  11 Ica por par te de los decisores y protagonismo act ivo de las Administ rac iones y 

de los agentes económicos.  

Por esto t ras abordar brevemente los estabi l izadores presupuestar los y las reetantes 

medidas encaminadas a d isminuir  la  ofer ta comuni tar ia de productos agrar ios,  

t rataremos de las medidas socia les de acompañamiento,  la  reforma de los fondos 

socio-estructura les y e l  " futuro del  medio rura l " .  En conclusiones no res ist i remos 

a la  tentación de expl ic i tar  a lgunas de nuestras ref lex iones actuales.  
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Antecedentes 

La Comis ión publ icó en 1985 su " l ibro verde" sobre la  reforma de la  P.A.C.  

(C.C.E.  -  1986).  Este representó un paso cual i ta t ivo Importante en un 

proceso de ref lex ión In ic iado hace más de una década.  La P.A.C.  -  nacida a 

ra lz  del  ar t fcu lo 39 del  Tratado de Roma -  ha s ido v ic t ima de sus éx i tos y 

de sus l imi tac iones.  Entre los pr imeros,  destacan e l  aumento de la  

product iv idad de la  agr icul tura,  la  segur idad del  abastecimiento en lo  

referente a un nutr ido grupo de productos y e l  mantenimiento de precios 

razonables a l  consumidor.  

Entre sus debi l idades destacaríamos,  con e l  Comité Económico y Socia l  de las 

Comunidades Europeas la  " tentat  iva de u t i l  Izar  los precios como Instrumento 

para equi l ibrar  a la  vez la  ofer ta y la  demanda y ,  sobre e l  p lan «ocla l ,  

para asegurar  s imul táneamente un n ivel  de v ida equi tat ivo a l  conjunto de la  

comunidad agrar ia"  (C.E.S.  -  1985).  El  resul tado d© 30 años de apl icación 

sostenida de esta pol í t ica es negat ivo ;  no sólo no se ha a lcanzado la  

"par idad de renta"  entre e l  sector ,  agrar  lo  y los restantes sectores de la  

economía s ino que han aparecido considerables excedentes de determinados 

productos agrar ios.  

En este contexto la  Comunidad Intenta recuperar  e I  papel  de los precios 

agrar ios en la  regulación de los mercados,  esto es,  que s i rvan para expresar 

las preferencias de los consumidores,  para ref le jar  la  escasez o abundancia 

en e l  mercado y para or ientar  la  evolución de la  ofer ta.  

Acabábamos nuestro ar t icu lo en la  Revista de Estudios Agro-Socia les 

señalando nuestro convencimiento de "que,  a medio p lazo,  debe d is t inguirse 

entre pol í t ica de precios agrar ios y pol i t ica socia l  de cara a la  

agr icul tura.  Pero e l  proceso t ransi tor io que media entre la  s i tuación 

actual  y  la  futura será un per iodo l leno de tensiones".  

Los estabi l izadores presupuestar los 

La necesidad de un contro l  del  gasto públ ico en la  gest ión de los Mercados 

a g r a r i o s  s e  h a  I m p u e s t o ,  a  m e d i d a  q u e  l o s  o b j e t i v o s  d e  u n  m e r c a d o  ú n i c o  para  
1ΘΘ2 se han establecido.  Se ha producido también una " toma de conciencia 

presupuestar la"  entre los gestores y los benef Ic lar ios de la  P.A.C.  



-  4 -
(POLE/ES/1001}  

En una pr imera fase,  Ia Comis ión d ió respuestas urgentes y parc ia les a los 

problemas a medida que se Iban agravando.  La v is  lón de conjunto del  sector  

agrar io (caracter ís t ica unánimemente señalada como posi t iva)  en e l  " l ibro 

verde" parecía d i lu i rse en un s inf ín de propuestas descoordinadas :  cuotas 

lecheras,  medidas en e I  sector  v i t l -v ln lcola. . .  

En 1987,  la  Comis ión Ins is t ió  en su declaración programát ica en la  necesidad 

de avanzar en e l  camino de la  reforma de la  P.A.C.  (C.C.E.  -  1987,  a) .  El  

documento conocido como "Apl icación de los estabi l izadores agrar ios"  venia a 

concretar  este propósi to dándole un enfoque de Indudable r igor  y coherencia 

(C.C.E.  -  1987,  b) .  Esta v is ión podr la resumirse en ios s iguientes puntos :  

2.1.  pol í t ica restr ic t iva de precios agrar ios :  se t rata deaproximar los 

precios del  mercado europeo a los v igentes en los pr inc ipales terceros 

países compet idores.  La apar ic ión de excedentes estructura les en 

determinadas producciones Indica que e l  precio de mercado está por 

encima del  precio de equi l ibr io;  y por  lo  tanto la  señal  del  mercado 

debe ser  perc ib ida por los prpductores.  Esta pol í t ica adopta múl t ip les 

formas,  entre las que cabr ia destacar ;  

la congelación o disminución de los precios Inst i tuc ionales 

( Indicat ivo,  Intervención . . . ) ;  

l imi tac ión del  per iodo de Intervención;  

desapar ic ión del  carácter  "automát ico"  de la  Intervención.  Esta 

debe volver  a ser  una medida excepcional ,  y  no una sal ida (a veces 

mayor I tar ia)  para la  producción;  

compras de Intervención a un precio Infer ior  (e l  94 X) a l  precio de 

Intervención.  

Como referencia,  debe recordarse que las ventas subvencionadas en 1986 

a lcanzaban a l  35 % de la  mantequi l la  (pero e l  65 % en 1983);  e l  65 % de 

la  leche en polvo -desnatada;  e l  81 %  para las carnes d® vacuno;  p l  SO % 

para e l  t  r  igo y entr® e l  23 y e l  50 X para «I  v ino según las eampaf i**  

(C.C.E.  -  1988,  a) .  
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El iminación o disminución deI  número de Incrementos mensuales,  

que v ienen a cubr i r  los costes de a lmacenamiento.  

Endurecimiento de las exigencias mínimas a la  Intervención.  

redef in i  c  lón de la  cal idad t ipo. . .  

Las propuestas de precios agrar  los y ot ras medidas conexas para las 

campañas de comercia l ización 1987/1988 (C.C.E.  -  1987,  c)  y  88/89 

(C.C.E.  -  1988,  a)  of recen una ampl ia gama de e jemplos concretos de 

cuanto se acaba de señalar .  

2.2.  Contro l  de las producciones :  sea mediante cuotas nacionales o 

mediante umbrales de garant ía y Cant idades Máximas Garant izadas 

(O.M.G.) .  Al  ser  estas ú l t imas e l  Instrumento más novedoso def in ido 

por e l  Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno y por  la  Comis ión,  

merece ser  expl icado i  

para las pr inc ipales producciones agr ícolas,  e l  Consejo de 

Min ist ros determina una Cant  Idade Máxima Garant izada (cereales,  

acei te de o l iva,  semi l las o leaginosas,  a lgodón,  

proteag Inösas, .SI  la producción comuni tar  la  d· un producto 

se mant iene en los l imi tes de su QM6, ésta t iene asegurada los 

niveles de precios Inst i tuc ionales determinados por  e l  

Consejo í1 ï .  

Cada año se est ima la producción efect iva para la  campaña en 

curso.  

Entre ot ras QMG ya f i jadas,  cabe destacar :  
Para las campañas 88/8®, 89/90,  Θ0/91 y 91/92,  160 mi l lones d# 
toneladas para los cereales (EUR—12).  
Para las campañas 88/89,  89/90 y 90/91 :  
Girasol  ¡  20 mi l lones de toneladas (EUR-10);  1.411.200 tms (España) 
Colza :  4,5 mi l lones de toneladas (EUR-10);  12.900 tms (España) 
Soja :  1,3 mi l lones de toneladas (EUR-12) 
Proteaglnosas :  3,5 mi l lones de toneladas (EUR-12) 
Para las campañas 87/88,  88/89,  89/90 y 90/91 
Acei te de o l Iva :  1.350.000 tms (EUR-12) 
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SI  d icha producción est  Imada supera a I  a QMG, se generan 

penal  Use Iones 

Medidas tendentes a reduci r  la  ofer ta comuni  tar  la  de productos agrar  los 

Aunque una d isminución de los precios Inst i tuc ionales sea también una medida 

encaminada a la  reducción de la  ofer ta,  hemos agrupado en este apartado 

aquel las medidas o propuestas que Inc iden sobre e l  uso de a lgunos factores 

de producción.  

3.1.  La reducción de terrenos de uso agr ícola mås conocido como "set  as ide",  

o barbecho Incent ivado (b lanco,  verde,  marrón. . . ) .  Este e lemento no 

surgió de una propuesta In ic ia l  de la  Comis ión s ino que fue promovido 

por  la  delegación alemana en е Γ Consejo deШn Ist ros,  que ostentó la 

Presidencia de la  Comunidad en e l  pr imer semestre de 1Θ88 (C.C.E.  -

1Θ88, b).  is ta medida es caracter ís t ica de la  pol i t ica agrar ia en los 

Estados Unidos,  pals en e l  que la  par t ic ipación a d icho programa es 

requis i to Indispensable para poder acogerse a los d i ferentes s is temas 

de apoyo a las rentas agrar ias (préstamos para capi ta l  c i rculante,  

"def ic iency payments" . . . ) .  

Para poder acogerse a d icho régimen,  e l  productor  debe suspender la  

explotación de por  lo  menos 20 % de su superf ic ie de cul t ivo durante un 

per iodo minimo de c i rco af ios ś  El productor  que reduzca en μη 30 X como 

m ín imo su superf ic ie de cul t ivo recibe,  además de la  pr ima,  una 

exención de la  tasa de corresponsabi l  Idad para 20 toneladas de loa 

cereales comercia l izados por é l .  

ι  
La pr ima minima es de 100 ECU/ha y  la  máxima de 600 ECU/ha j  la  

par t ic ipación de la  Comunidad en las pr imas es del  50 Sli  para los 

pr imeros 200 ECU, del  25 % para los s iguientes 200-400 ECU y del  15 Χ 

para los s iguientes 400-600 ECU. 

Entre ot ras,  las penal lzac Iones actualmente previstas son las s iguientes ¡  
3 % de supercuota de responsabi l idad t  cerea les;  
0,45 % en 1Θ88/8Θ y 0,5 « en las campañas s iguientes (en porcentaje 
refer ido a l  precio Indicat ivo)  de penal Izaclón por cada 1 Sí de 
superación de la  QMG :  cul t ivos oleoprpteaglnososi  
proporc ional  a la  superación de la  QMG, apl icable en la  campaña 
s iguiente i  acei te de e Uva;  
1 % de penal Izaclón por cada 1 X de superación de la  QMG, con un tope 
máximo del  20 X ;  a|qodón.  
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Este programa es obl igator io para los Estados miembros pero optat ivo para e l  

agr icul tor .  Las t ierras pueden dejarse de barbecho con posib i l idades de 

rotac ión,  dedicarse a repoblación foresta l  o ut i l izarse con f ines no 

agr ícolas.  Además,  (os Estados miembros pueden autor izar ,  en la  tota l idad o 

en una par te de su terr i tor io,  la  ut i l ización de d ichos terrenos como 

pastos,  a condic ión entre ot ros que no se comercia l icen los forra jes 

producidos en la  explotación o para la  producción de lente jas,  garbanzos o 

v ic ias.  En estos casos de barbecho cul t ivado,  las pr imas perc ib idas son 

sólo e l  50 % de las señaladas anter iormente.  

La Comis ión podrá,  además,  autor izar  a un Estado miembro a no apl icar  e l  

"set  as ide" en determinadas reglones,  en las que las condic iones naturales o 

e l  r iesgo de despoblación no aconsejen unareduccióndelaproducción.  En 

e l  caso español ,  se tendrá en cuenta,  además,  las pecul iar idades 

socioeconómicas de determinadas reglones o zonas.  

3 .2.  La extensl f Icaclón 

También se Instaura un régimen de extensl f Icaclón en producciones 

excedentár ias,  es dec|r  "aquél las que carezcan de »ai  Id«·  normales no 

subvencionadas" (C.C.E.  -  1988,  b) .  Hasta e l  31 de d ic iembre de 1Θ89 

este programa se apl ica sólo a l  v ino y a la  carne de vacuno.  

Se considera como extensl f Icaclón ta reducción,  durante un per iodo de 

por  lo  menos c inco años,  de la  producción del  producto de que se t rate 

^n por io  menos e l  20 %, s in que aumenten por  e l  lo  las cant  idades 

excedentar  las de ot ros productos.  Sin embargo,  se podré aceptar  ese 

aumento s i  es proporc ional  a un aumento eventual  de la  super f  le  le  

agrar ia ú t i l  de la  explotación.  

3.3.  Reconvers ión de la  producción 

En la  misma l inea de actuación,  se Instaura un régimen de ayudas 

dest inado a Inc i tar  a la  reconvers ión de la  producción hacia "productos 

no excedentár ios" .  Aunque e l  concepto de excedente eeté claro,  no 

resul ta fác i l  e laborar  una l is ta posl t Iva y real  Is ta de produo ţe·  no 

excedentar  los.  
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Medidas socia les de acompañamiento 

4.1.  La Comis ión presentó e l  15 de abr i l  de 1987 una propuesta de medidas 

comuni tar ias (C.C.E.  -  1987,  d) ,  de est imulo a la  Jubl lac lón 

ant  Ic  loada,  aprobada poster iormente por e l  Consejo.  Se pretende 

favorecer la  Jubi lac ión de agr icul tores mayores de 55 años,  que se 

enfrentan con ser las d i f icu l tades para af rontar  la  nueva s i tuación de 

mercados creada por la  reforma de la  P.A.C.  Se prevé e l  pago de 

Indemnizaciones anuales condic ionada a l  no cul t ivo de la  t ierra,  o a la  

obtención de producciones no excedentár ias.  

4.2.  Ayudas d i rectas a las rentas 

Se t rata de compensar d i rectamente a los agr icul tores más afectados por 

las consecuencias de la  d isminución de los precios y las garant fas 

comuni tar ias.  La Comis ión ha presentado unas propuestas a l  Consejo de 

Min ist ros,  s in que éste haya s ido -  hasta ahora -  capaz de adoptar  una 

posic ión concreta a l  respecto.  

La reforma de los fondos socioestructura les 

La reforma y la  potenciación de los fondos socioestructura les no está 

re lac ionada exclus ivamente con la  reforma de la  P.A.C. ,  s ino que es también 

una de las metas centra les del  Programa Delors (C.C.E.  -  1987,  a) .  El  

objet ivo de "cohesión económica" Indispensable para ayudar a las reglones 

menos favorecidas à compet i r  en e l  marco de un mercado único requiere un 

aumento s igni f icat ivo de los fondos asignados a este propósi to.  I I  Acuerdo 

de febrero 1988 permite que los compromisos estructura les de la  Comunidad se 

dupl iquen en 1993,  en comparación con 1987.  La Comis ión ha asumido e l  

compromiso de ve lar  por  concentrar  este esfuerzo en las reglones realmente 

menos favorecidas a n ivel  europeo.  

Poster iormente,  la  Comisión ha presentado un importante estudio t i tu lado "e l  

futuro del  mundo rura l "  (C.C.E.  -  1988,  d)  que cont iene una coherente 

ref lex ión sobre las perspect i  vas de desarol lo  de las zonas rura les en I« 

Europa de 1992 y deI  año 2000.  Estas ref lex iones coinciden también con un 

estudio de la  O.e.D.E.  (1986) y  se pueder s intet izar  en "d ivers i f icar  las 

economías rura les en base a sus potencia l idades endógenas,  con actuaciones 

de désarro i  lo  rura l  concebidas a par t i r  de las real idades locales" ,  as i  como 

"conservar  e l  medio ambiente y e l  patr imonio cul tura l " .  
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Conclusiones 

Una vez expuesta la  s i tuación actual ,  no podemos e ludi r  real izar  a lgunas 

anotaciones y exponer c ier tas ref lex iones :  

1.  La reforma de la  P.A.C,  es I r revers ib le,  Ineludib le y necesar ia.  

Existe ya una profunda convicc ión en la  Comisión y en e l  Consejo sobre 

la  necesidad de Instaurar  y mantener mecanismos que contro len y 

estabi l icen e l  gasto presupuestar lo.  

La pol í t ica agrar ia ез una par te Integrante de la  pol í t ica económica 

g lobal .  En una economía de mercado,  esta pol í t ica debe tender a l  

equi l ibr io entre ofer ta y demanda,  debe permi t i r  que la  evolución de la  

demanda desempeñe su función como or ientadora de laproducción.  

No cabe ya confundir  pol í t ica agrar ia y pol i t ica socia l  de cara a la  

agr icul tura,  de cara a los agr icul tores.  Para este segundo f in ,  deben 

orquestrarse medidas de acompañamiento d is t in tas de la  subvención 

uni forme vía precios.  

En su funcionamiento " t radic ional" ,  la  P.A.C,  era en una buena medida 

una t ransferencia de rentas desde los contr ibuyentes y los consumidores 

hacia los grandes agr icul tores.  

2.  El  pel igro de una renaclonal Izaclón de la  P.A.C,  s igue exist iendo,  no 

ta l  y como lo  def iníamos en Caml l ler l  (1984) s ino mediante la  

general ización de «uotas nacionales por productos o |a mul t lp l Icaclón 

s in contro l  de ayudas nacionales que vendrían a compensar -  es dscl r  

anular  -  las consecuencias de las decis iones adoptadas en Bruselas.  

3.  El  s is tema de Cant idades Máximas Garant izadas (Q.M.G.)  t iene la gran 

venta ja de poslb l I I tar  la  movi l Izaclón en e l  seno de la  Comunidad de 

las venta jas comparat ivas,  conforme a l  espír i tu  mismo de la  

construcción europea (D'Alauro -  1987 y Servol ln -  1Θ88).  
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4.  Paro es un s is tema f rág 11.  que depende de la  f  labi  I  Idad de las precoces 

98t  imacIones de las producciones efect  Ivas.  Una h lpotėt Ica ausencia de 

colaboración por par te de las Administ rac iones nacionales,  productores,  

Industr ia les . . .  (cegados por  los intereses sector  la les a cor to p lazo) 

l iar la Inv I  ab le  e l  s is tema y conduc I r la  a la  adopción de nuevas medidas 

con mayores costes socia les y humanos para e l  sector  agrar io.  

5.  Otras a l ternat ivas son económicamente posib les,  pero mucho más 

conf I  le t  Ivas pol i t icamente,  ta les como una I Iberal Izaclón de los 

precios de los productos agrar ios (acompañada o no con ayudas d i rectas 

a tanto a lzado l imi tadas a un número de hectáreas por agr icul tor) ;  la  

sust i tuc ión de las compras de Intervención por una adjudicación 

I  Imi  tada en su cuant ía a l  excedente est imado y presupuestar iamente 

aceptable;  la  general ización de cuotas product ivas por Estado 

miembro. . .  

β. El  mayor papel  que va a desempeñar e l  mercado en la  f i jac ión de los 

precios perc ib idos por los productores agrar ios obl iga a poner en 

pr imer p lano e l  de la  cal idad (Carron -  1987) no sólo del  producto s ino 

de su presentación y comercia l ización.  Por ca l  Idad a esto» efecto« 

debe entenderse la  adaptación a las exigencias del  consumidor y  e l  

respeto de los requis i tos sani tar  los exig idos.  Alguno· e jemplo·  son 

I  lustrat  Ivos :  

en un mercado cereal  Is ta excedentar  lo ,  (en la  campaña de 

comercia l ización 1987/1988) los buenos t r Igos andaluces no sólo no 

han tenido problemas de comercia l ización s ino que se han vendido 

por  encima del  precio de Intervención;  

la  presencia de perc loret I  leno y tet rac ioret I  leno en algunas 

par t ida·  de acei te v i rgen de o l Iva es contradictor ia con su 

presentación como un producto sano y natura l  ;  

ex Is te e l  r iesgo,  para las exportac iones de hor ta l iza·  aImer lenses,  

de c ierre de f ronteras -arru inando una labor de año· (y  a mucho· 

hor t  leul  tore · ) -  s i  los rumore ·  de presencia de res iduo· de 

pest  le ídas se conf I  rman a lgún d la y salen a la  opin ión públ ica 

(Mol  Ina -  1987);  
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Ia exportac ión masiva de f resas de Huelva en 1987 provocó 

reacciones pol i t icas en Par le y Bruselas.  Es un e jemplo de fa I ta  

da cal idad comercia l .  

7 .  Ante mayores grados de Incer t  Idumbre en los prec los perc ib idos,  e l  

productor  deber la,  además :  

esforzarse en d isminuir  costes :  las invers iones están a veces 

sobredImenslonadas;  no s lempre es Indispensable renovar la  

maquinar la,  adqulr I r la  nueva o comprar e l  ú l t imo modeIo (e l  más 

caro,  por  supuesto) ;  

Informarse y formarse :  Ia búsqueda de nuevos mercados,  nuevos 

productos,  nuevas temporadas de comercia l ización,  nuevos canales,  

nuevas presentaciones . . .  es una necesidad apremiante β Ineludib le.  

El  " futuro del  mundo rura l "  dedica una atención especia l  a estas 

necesidades;  

asociarse :  salvo para a lgunos grandes agr Icu l  tores,  una pol  11 Ica 

de cal  Idad,  una po 1111 ca comercia l  especi f ica,  una po I  f 11 ca de 

mercados prop I  a . . .  es Inalcanzable.  La cooperaclón no es ya 

pos 111 va y necesar ia,  s ino un elemento Insust I tu lb le e Inev I  tab le  

para e l  mantenImlento de la  explotación faml I  lar  agrar ia.  

8. Las propuestas de la  Com I  s I  ón forman un todo uni forme y coherente.  La 

puesta en práct I  ca de una par te s in med I  das compensator  I  as crear  la  una 
/ 

si tuación de desequi l ibr io y reforzar la e I  sent Imlento de in just  le la 

зхIstente en c ier tos medios agrar  los y rura les.  

Algunos prob lemas pendientes 

Quedan aún muchos problemas s in resolver  adecuadamente,  entre los que 

cabr la destacar :  

9.  Un nuevo equi  I  Ibr  lo  er.  Ia  protecc lón del  mercado comun I  tar  lo .  EI  

proteccionismo comuni  tar  lo  Intensivo en e I  sector  da los cereales ha 

contr  I  bu Ido a deter lorar  su mercado deslncent Ivando su Incorporación a 

los a i  imentos para e l  ganado en favor  de I  consumo de o leaginosas y 

productos sust l tu t  Ivos de los cereales (Car fantan -  1985 y Phi l l ips -

1986).  
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Este propós I  to ņo puede a lcanzarse unt  la tera l  y  rápidamente ya que 

requiere negociaciones Internacionales en eI  seno deI  G.A.T.T. ;  es 

par te Integrante de la  posic ión que def iende Ia Comunidad en d icho 

organismo en la  "Ronda Uruguay".  Sólo cabe Ins is t i r  aquí  en la  

esperanza de que la  cohesión y f i rmeza comun I  tar la sean las suf Ic lentes 

para a leanzar d icho propós I  to (Hov 1111er -  1987).  

En esta t inea,  eI  Consejo Europeo de Bruselas ( febrero 1988) declaró 

textualmente :  

"El  Conse Jo Europeo sol  I  c I  ta de I  a Com I  s lón que,  en e I  marco de la  

Ronda Uruguay y habida cuenta de las d isposic iones del  GATT, ve le por 

que se tengan en cuenta apropiadamente las medidas re lat ivas a precios 

y cant idades tomadas por  la  Comunidad y ponga todo su empeño en que se 

resuelvan de modo adecuado los problemas p lanteados en la  Comunidad por  

la  Impor tac lón de productos de sust  I  tue lón de los cereales,  de semi l las 

o leaginosas y de p lantas prote ln lcas (Consejo Europeo -  1988)."  (e l  

subrayado es nuestro)  

10.  Una pol  11 lea económica exter lor  común y  más f i rme :  en la misma l inea 

de actuacIón,  y ta l  y como señala la  Comis ión (C.C.E.  -  1987,  b) ,  ¿cómo 

puede expl icarse a los agr leul  tores comun I  tar  los que deben adaptarse a 

una s I tuaclón mundia l  caracter  I  zada por  un excedente estructura l  de la  

ofer ta sobre la  demanda s  I  las restantes potencias agrar  las no son 

par t íc ipes de Idént ico esfuerzo ? 

11.  El  mecanismo de estabi  I Izaclón de pree los en e l  mercado del  acel  te  era 

par te Integrante de las propuestas de prec los agrar  los para I  a campaña 

de comercia l Izaclón 1987/1988 (C.C.E.  -  1987,  c) .  Esta propuesta no ha 

s ido aprobada por  e l  Consejo de Min ist ros y todo parece Indicar  que no 

ex Is te mayoría suf  le lente para su aprobación futura.  Sin embargo,  esta 

In ic iat iva Innovadora permit  la  -  sa Ivaguardando los Intereses de los 

consumidores europeos y los terceros países exportadores -  la búsqueda 

de un nuevo equi  I Ibr lo en e I  mercado comuni  tar  lo  de acei tes y grasas.  
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12.  Ei  désarro i  lo  det  mundo rura l .  Quedan por  concretar  y por  poner en 

práct ica muchas d® las ponderadas or ientaciones presentadas por la  

Comis ión Europea.  

13.  ¿Cuáles son los productos realmente excedentár ios? La Comunidad es 

def ic i tar ia en semi l las y tor tas oleaginosas pero esta organización 

común de mercado es muy gravosa para e l  presupuesto comuni tar io a l  no 

ex is t i r  protección alguna en f rontera (2.583 mi l lones de ECUS, unos 

380.000 mi l lones de pesetas,  previstos en 1988) ¿Deben considerarse 

las habas de soja y las semi l las de g i rasol  como producciones 

excedentar  las cuando se Importaron en 1986/87 1.128.000 toneladas de 

tor ta de g i rasol ,  11 mi l lones de toneladas de tor ta de soja y 

12 ml  Hones d» toneladas d^ hab* dr  soja (С.СГ.Е.  -  1988,  c)  ? Pero,  

por  e l  contrar io,  ¿pueden promoclonarse unos cul t ivos cuyo desarro l lo  

depende exclus ivamente del  erar lo públ ico ? 

14.  Aunque e l  problema tenga d i f íc i l  soluc ión a n ivel  comuni tar io,  cabe 

constatar  que no todos los Şstados miembros t ienen la misma capacidad 

organizat iva,  administ rat iva y presupuestar  la  para ut  I I  l iar  

adecuadamente todas las posib i l idades y f inanciaciones decid ida ·  en 

Bruselas.  Destaca por  mér i to propio la  cal idad de una administ rac ión 

como la  alemana que une federal ismo con ef icacia.  

15.  El  programa de ayudas d i rectas a las rentas "se enfrenta con I t  

oposic ión ya actualmente t radic ional  de los gobiernos nacionales que 

consideran que la  pol í t ica de rentas está fuera del  ámbi to de 

competencia de la  Comunidad,  y  de la  gran mayoría del  s indical ismo 

agrar io"  (Jacquot  -  1988,  b) .  Debat iese,  (1983),  explIcl tó claramente 

cuál  era e l  pensamiento del  s indical ismo mayor I  tar  lo  agrar io europeo ;  

los agr icul tores aspiran a a lcanzar un n ivel  de v ida razonable mediante 

la  venta de sus productos en e l  mercado j  señaló las ret icencias que 

p lantea -  en e l  colect ivo agrar io -  el  ver  dependiente en par te eu 

renta de las subvenciones gubernamentales,  lo  que aminorar la las 

cual idades que han posib i l i tado la adaptación considerable eue ha 

v iv ido la agr icul tura europea a l  desarro l lo  económico ? e l  carácter  

emprendedor,  la  asunción de r iesgos,  la  re lac ión especf f lc« entre e l  

hombre y la  t ierra caracter ís t ica de la  explotación agrar ia 

faml I  lar  . . .  
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Ex le te también e I  temor en los medios agrar  los a ver  d I  sm I  nu I  r  la  

suant !a,  en términos reales,  de I  as ayudas d l  rectas por e I  efecto de la  

Inf lac ión,  de las pres Iones restr le t  Ivas sobre e I  presupuesto y por  la  

neceeI  dad de drenar recursos hacia I  a reconvers ión Industr la l ,  las 

nuevas tecnologias,  la  re lndustr la l Izaclón,  la  promoč lón del  empI eo y 

de I  a formac lón profes Iona I  . . .  

En cambio,  ta l  y como señaló Bergmann (1Θ81),  la  propuesta de ayudas 

d i rectas t iene una mejor  acogida en e l  ámbi to de la  economia agrar ia.  

Klatzmann (1978) la  s i tuó en e l  centro de una pol í t ica agrar ia de 

Izquierdas,  argumentando que "una baja en los precios,  compensada por  

ayudas d i rectas a los agr icul tores más pobres,  responder la a las 

ex i  gene  I  as de lo» pequeños^ agr  I  cul  tores,  s í  η ƒ renar senálb lemehts j  a 

d isminución de la  población agrar ia.  En efecto,  los agr icul tores 

Insta lados que abandonan la  agr icul tura son pocos.  La ayuda d i recta 

bastar la para mejorar  la  s i tuación del  pequeño agr icul tor  de SO años,  

s in Inc i tar  por  ot ro lado a su h i jo  a quedarse a l  f rente de la  

explotación.  

Bergmann, t ras anal izar  las restante·  posib i l idades a l ternat ivas de 

reforma de la  P .A .c .  (cont ingentes g lobales,  nacionales o Indiv iduales;  

precios d i ferencíe les,  tasas de responsabi l idad,  "def ic iency payments")  

se Inc l inó -  también -  por unas ayudas d i rectas l imi tadas en cuant ía,  

como la  menos mala de las soluc iones.  Reclamó, por  lo  tanto,  un 

"compromiso solemne de los gobiernos para asegurar  a los agr icul tores 

que e l  poder adquls l t Ivo de las ayudas d i rectas se mantendrá en un 

futuro" .  Biskup (1982) abogó por  "un desplazamiento del  peso de la  

actuación económica en favor  de una actuación de una pol í t ica 

estructura l  abandonada en la  Comunidad,  en e l  que las ayudas d i rectas a 

las rentas ser ian un complemento adecuado de la  pol  11 Ica de precios" .  

Cabe señalar  que,  ante la  evolución que está adoptando este proceso de 

reforma, una par te del  s indical ismo agrar  lo  mayor I  tar  lo ,  deseoso de 

recuperar  e l  protagonismo del  que gozaba anter iormente en 1* puesta en 

práct lea de ta P .A .C.  (Gardner -  1987),  ha modi f icado sensib lemente «ц 

act i tud de cara a las ayudas d i rectas.  Debat t  les en 1987 np descarta 

ayudas d i rectas "que tengan en cuenta la  s i tuación de las pequeñas 

explotaciones fami l iares o las ubicadas en zonas de montaña p 

desfavorec Idas".  
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18.  Una idea fuer te que sustentan los defensores de las ayudas d i rectas es 

la  existencia de una d ivers idad Interna del  sector  agrar  lo  comuni  tar  lo ,  

anal izado entre ot ros por Saccomandi  (1987) en e l  caso i ta l iano;  Ahner 

(1986) en e i  caso a lemán; Co I  son (1986),  Bourgeois (1986) y F lament 

(1986) en e l  caso f rancés,  y Stanton (1986) para Francia,  Alemania,  

I ta l ia  y Gran Bretaña.  

Esta d ivers idad Interna Indica una capacidad d i ferencia l  de c ier tas 

explotaciones (product ivas,  ef ic ientes y b ien dimensionadas) para 

adaptarse a un n ivel  de precios de mercado más bajo.  Por esto,  las 

ayudas d i rectas a las rentas -  i  imi tadas en su cuant ía g lobal  por  

obvias razones presupuestar las -  serían d iscr iminator ias a favor  de los 

agr i  cu i  tores enfrentado» & d 1 f  Icu l  tades coyuntura!es o Incapaces de 

hacer f rente a la  compentencla.  

19.  La " toma de conciencia presupuestar la"  de ios gestores y agentes de la  

pol í t ica agrar ia común a ia  que nos refer íamos a i  pr inc ip io ha 

necesi tado una década para ceai  Izarse.  La " toma de conciencia 

ecológica" debe ser  y  está s iendo más rápida,  i l  Par lamenta Europeo 

discut ió acaloradamente de este problema (Roelante du Viv ier  -  1987);  

ia  Comis ión ha presentado en agosto de 1988 su pr imera Comunicación al  

Consejo sobre "medio ambiente y  agr icul tura"  (C.C. i .  -  1988,  e) ţ  e l  

medio ambiente era uno de los elementos destacables y destacados en e l  

" l ibro verde" y es uno de los p| lares del  " futuro del  mundo rura l " .  
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