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INTBOQUCC ON 

Los cambios que está experimentando el mundo en nuestros dias 

reflejan un redimensionamiento en los conceptos de poder bajo los que 

se rigen las relaciones entre los Estados. La interdependencia se 

acepta ahora como un condicionante clave en las relaciones 

internacionales. En la actualidad, la capacidad económico comercial 

es vista como un factor decisivo para determinar el poderio y qrado 

de influencia de un pais. 

En consecuencia, a medida que los Gobiernos enfocan la mayor parte de 

sus esfuerzos y recursos a fortalecer sus sectores productivos y a 

modernizar y perfeccionar sus sistemas comerciales, las relaciones 

económico comerciales internacionales se vuelven mé.s densas y 

competidas . .Ante la creciente dificultad que observan los paises para 

ganar mercados, y aún conservar los propios, se incrementan las 

posibilidades de que grupos sectoriales amenazados presionen a sus 

respectivos Gobiernos en busca de protecciÓn. Si dichas presiones 

proteccionistas fructifican, agregan como resultado una mayor rigidez 

a la gestión económica interna, la vez que disminuyen la 

efectividad y transparencia del sistema de libre comercio mundial. 

A fin de ofrecer resistencia al proteccionismo y presentar una 

solución a las problemáticas que genera, los paises han optado por 

promover acciones conjuntas que se circunscriben en el marco de las 

negociaciones comerciales multilaterales del GATT, cuya finalidad es 
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acordar una mayor liberalización del comercio y definir reglas y 

mecanismos para regular las prácticas comerciales a nivel mundial. 

La versión más reciente y a la vez más ambiciosa de estos esfuerzos, 

la constituye la Ronda Uruguay iniciada en septiembre de 1906, en 

ella se tratan quince temas que incluyen, además de los aspectos 

tradicionales, aquellos que hasta entecas no se hablan atendido, como 

la agricultura, los servicios, propiedad intelectual, inversión, etc. 

La incidencia de la actividad agricola en los aspectos económicos, 

politices, sociales e incluso ecológicos de cualquier pais, le 

confiere un carácter estratégico, es. por ello que históricamente, 

dicho sector ha presentado una condición excepcional en el comercio 

internacional, siendo un campo propicio para el establecimiento de 

politicas altamente proteccionistas y de fuerte intervención en los 

pa i seo desarrolla dos. 

El objetivo que se persigue con este trabajo es prever los resultados 

de las negociaciones agricolas en la Ronda Uruguay del GATT y 

advertir cual podria ser la orientación futura del comercio 

internacional agropecuario. 

Considerando que Estados Unidos, la comunidad Europea y Japón 

realizan en conjunto má.s de la mitad del comercio mundial de 

productos agricolas, que son estos paises quienes han desarrollado 

las más fuertes estructuras proteccionistas en sus sectores agrarios 

y que, por lo tanto, sus posturas dentro de las negociaciones 
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tendrian un car4cter protagónico y decisivo; en el primer capitulo 

procedimos a hacer una evaluación de loa procesos de desarrollo 

interno y de la situación prevaleciente en dichos paises respecto a 

esa actividad económica .. 

En virtud de que fue hasta la octava ronda de negociaciones cuando 

las Partes Contratantes del Acuerdo General decidieron abordar por 

primera vez a la agricultura como tema especifico de nogociación, en 

el segundo capitulo hicimos una breve revisión del tratamiento dado a 

este sector dentro del GATT, tratando de identificar las causas que 

permitieron que se viera virtualmente eximido de las reglas y 

prácticas instituidas dentro de dicho orqanismo para el desarrollo 

del comercio internacional, asi como aquellas que posteriormente 

determinaron su plena inclusión en la Ronda Uruguay. 

En el tercer capitulo analizamos el entorno en el que prosperó la 

iniciativa para promover una liberalización y someter a mejores 

normas y disciplinas el comercio internecional de productos agricolas 

a través de una ronda de negociaciones comerciales multilaterales en 

el seno del GATT, destacando permanentemente cómo los momentos de 

avance y estancamiento en el desarrollo de las mismas, coinciden con 

las posturas adoptadas por Estados Unidos, la Comunidad Europea y 

Japón. Finalmente, resaltamos cómo la superación de las discrepancias 

entre estos paises respecto a los subsidios a la exportación, la 

ayuda interna y la protección en frontera aplicados a la agricultura, 

augura un resultado satisfactorio de las negociaciones y posibilita 

una conclusión exitosa de la Ronda Uruguay en su conjunto. 



CAPITULO l EL ORIGEN DEL PROBLEMA: EL PROTECCIONISMO AGRICOLA EN LOS 
PAISES DESARROLLADOS 

con el siguiente capi.tulo, nos proponemos dejar sentado que la 

agricultura no se ha visto influida por la inclinación liberal 

promovida por los paises desarrollados a partir de la posguerra, sino 

que, por el contrario, ha experimentado tradicionalmante el más 

elevado nivel de proteccionismo. 

Que el sector agrícola, dado su carácter estratégico, ha recibido una 

atención prioritaria en los paises desarrollados, particularmente en 

Estados unidos, la comunidad Europe.,_ y Japón. Estos paises han 

elaborado depurados esquemas de promoción y protección a sus 

respectivos sectores agricolas, motivando con ello consecuencias 

indeseables tanto para su gestión económica interna como para el 

comercio internacional de productos agrícolas. 

Que la notable participación de Estados Unidos, la Comunidad Europea 

y Japón en el comercio internacional agricola y su elevado nivel de 

intervención gubernamental, bajo la forma de promoción y protección, 

convierte a estos paises en protagonistas claves de las negociaciones 

agricolas que se desarrollan actualmente en la Ronda Uruguay del 

GATT, confiriendo a sus respectivas posturas un carácter determinante 

para el resultado de las mismas. 

... 



1. 1 El Proteccionismo como Práctica en el Comercio Internacional 

La condición soberana propia de cada Estado, permite a los paises 

definir la orientación de po1itica comercial que consideren más 

apropiada para la consecución de sus objetivos económicos. El 

advenimiento de una politica comercial especifica dentro de cada 

pais, estará determinada por la interacción de !actores ideológicos 

(bajo la forma de teorias y ejemplos), intereses (según están 

definidos por la politica y la economia) e instituciones (en tanto 

representan oportunidades o constituyen restricciones) • La teoria 

económica moderna ofrece esencialmente dos opciones susceptibles de 

ser aplicadas en politica comercial, estas han sur9ido de la 

interrogante de ¿qué es más benéfico para los paises, fómentar un 

comercio más libre o restringirlo? En función de estas posibilidades 

se han erigido dos teorias básicas que han sido aplicadas, con 

distintos matices, en las politicas comerciales de los paises: 

liberalismo y proteccionismo. 

Al recurrir al proteccionismo, los paises buscan establecer, mediante 

la aplicación de aranceles, una linea divisoria entre el mercado 

nacional y el exterior, con la finalidad de evitar que las industrias 

locales se vean desplazadas por importaciones baratas: buscando con 

ello preservar y desviar la demanda conjunta en el mercado interno 

hacia las industrias propias a expensas de las pertenecientes a los 

socios comerciales, y fomentar al mismo tiempo la producción interna 

de los bienes susceptibles de ser adquiridos en el exterior. 



El ejemplo más contundente de la forma en que la aplicación de esta 

teoria dio cauce (en combinación con unos intereses seccionales y 

estructuras institucionales especificas) a la instrumentación de 

fuertes restricciones comerciales para el logro de determinados 

objetivos económicos, se encuentra en la aplicación del llamado 

"arancel Smoot-Hawley" de 1930 por parte de Estados Unidos. La seria 

estrechez económica que trajo consigo la Gran Depresión de 1929 

exacerbó las presiones proteccionistas en Estados Unidos, motivando 

que el Congreso de ese pais, encargado de la definición de las 

politicas comerciales y favorecido por el principio de no 

interferencia reciproca entre legisladores, respondiera a la presión 

directa del electorado aceptando .la imposición de escaladas 

arancelarias mediante las cuales cada industria se veia prote9ida con· 

un arancel propio adaptado a sus exigencfas. 

Cabe destacar que bajo este ordenamiento se llegaron a aplicar 

aranceles del orden del 1000 por ciento. Por otra parte, el hecho de 

que Estados Unidos tuviera ademas excedentes en su balanza de pagos 

en ese momento, hacia que estos derechos resultaran particu1armente 

tediosos como prueba de las politicas utilizadas para arruinar a los 

socios comerciales. Catherine Mann señala a este respecto que: 11 nada 

contribuido tanto la obstaculización de las relaciones 

comerciales internacionales como el arancel estadounidense de 1.930, 

con el cual la nación acreedora más grande del mundo se rodeó en ese 

momento de grave crisis con los muros arancelarios más altos de su 

historia 11 l.¡. 



Indudablemente, el exceso incurrido en la aplicación del arancel 

Smoot-Hawley tuvo consecuencias desastrozas, dado que dicha medida y 

la cascada de represalias a que dio origen, profundizaron la 7a de 

por si delicada situación económica. El tracaso de los aranceles y 

sus resultados contraproducentes durante la depresión, se tradujeron 

en un verdadero dividendo para los proponentes de la teoria liberal. 

Contribuyó a que las ~uerzas que se encontraban a favor del libre 

comercio se agruparan y proporcionó el impulso ideológico a la 

inclinación liberal que a\ln prevalece en el comercio internacional. 

La teoria del. liberalismo identifica al comercio sin restricción como 

una oportunidad para que los paises se especialicen en la producción 

de los bienes en los que poseen una ventaja comparativa (dada su 

respectiva dotación de recursos y capacidades) e intercambien lo que 

cada uno produce de manera eficiente, resultando beneficiados de tal 

forma todos los participantes. En esencia, la teoria del libre 

comercio busca aumentar al máximo las utilidades mediante el uso 

eficiente de dos caminos alternativos para que un pais pueda 

conseguir cualquier producto: a través de la producción especializada 

de otros bienes que se pueden intercambiar por el articulo deseado y 

por medio de la producción interna de este \lltimo. 

Al termino de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emergió como 

la potencia dominante en la configuración de la economia 

internacional. Habiéndose convertido este pais en un firme abogado 

del liberalismo y dadas las amargas experiencias tenidas con el 

proteccionismo durante el periodo de entre guerras, la acción 
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afirmativa de EU permitió una amplia propagación de las nociones 

comerciales liberales a nivel mundial. Es necesario destacar que la 

promoción de las pol.iticas comerciales liberales era vista por 

Estados Unidos como una extensión de sus intereses económicos 

generales (como potencia económica) y sectoriales (de sus empresas 

transnacionales), asi como de su seguridad nacional (contención del 

comunismo) • Es asi que, el compromiso de Estados Unidos y de varios 

paises capitalistas occidentales en favor del libre comercio, se 

tradujo en la creación del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 

y Comercio (GATT), institución bajo la cual, como veremos más 

ampliamente en el segundo capitulo, se real.izó a l.O l.argo de mé.s de 

tres décadas una amplia liberalización. del comercio internacional. 

No obstante, mediados de la década de los setentas, los 

desequilibrios macroeconómicos motivados por los shocks petroleros y 

por la ruptura del sistema monetario internacional (fin del esquema 

de paridades fijas, del sistema de cambio dólar-oro y devaluación del 

dólar) , combinados con problemas de ajuste estructural entre un buen 

nlimero de empresas de los paises desarrollados, que se vieron 

presionados por la creciente competencia de las manufacturas 

asiáticas lidereadas por Japón y los paises de reciente 

industrialización, motivó que la tendencia a la baja de las 

restricciones comerciales, como resultado de la reducción de 

aranceles negociada dentro del GATT, fuera interrumpida abruptamente 

por un crecimiento notable de las barreras no arancelarias como una 

nueva y mucho mas perjudicial forma de protección en el comercio 

internacional: 
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Esta nueva práctica, referida por los economistas como protección 

administrada dado que normalmente no requiere la aprobación 

leqislativa de cada ley de protección, ha sido llamada .como 

neoproteccionismo y con ella se aplican restricciones al comercio en 

forma habitual a través de instituciones y procedimientos 

establecidos con el fin de regular las importaciones. 

Jagdish Bhagwati distingue dos clases de barreras no arancelarias: 

las que hacen caso omiso del imperio de la ley del GATT y las que lo 

"retoman" y falsean. La primera clase se compone de restriccion-es de 

11alta definición 11 , es decir, negociadas manifiesta y politicamente 

sobre las exportaciones entre los socios comerciales; entre ellas 

destacan los acuerdos de restricción voluntaria de las exportaciones 

(RVE' s) , los acuerdos para la comercialización ordenada, cuotas de 

importación, licencias (automáticas y no automáticas) y recaudaciones 

variables. La segunda se compone de restricciones de "baja 

definición" como los derechos compensatorios y las rnedidas 

antidumpinq, utilizados no como mecanismos para mantener un comercio 

justo (tal y como fueron cc;mcebidos inicialmente) sino captados y 

"aplicados de manera errónea como instrumentos proteccionistas 2 / .• 

Como muestra de la elevada incidencia alcanzada por las medidas 

neoprotcccionistas, cabe señalar que para 1986 un 16!t de las 

importaciones realizadas por los paises industrializados se hallaban 

sometidas a barreras no arancelarias del 11 nUcleo duro" o de alta 

definición. La incidencia de derechos compensatorios y de medidas 

antidumping se aceleró significativamente a fines de la década de los 



setenta. Entre 1980 y l.985, un grupo de siete paises desarrollados 

incluida la Comunidad Europea, abrió 1, 155 procesos en contra del 

dumping, hubo además 425 casos de derechos compensatorios aplicados 

contra subsidios. 

Adem~s del efecto restrictivo natural que la aplicación de estas 

medidas generó sobre el comercio, una segunda consecuencia es 

identificada como de naturaleza más amenazante, tal es el 

socavamiento de los principios bAsicos del sistema de comercio l.ibre 

(principio de nación mAs favorecida, arancel como ünica forma de 

protección y reciprocidad' en las concesiones comerciales). "El 

sistema de reglas fijas representado por el GATT se ve seriamente 

amenazado por el régimen de cantidades fijas que suponen las 

restricciones voluntarias a la exportación y otros acuerdos en el 

mismo sentido, pues tales restricciones y acuerdos distribuyen 

volümenes de comercio por mandato, a menudo no son transparentes en 

cuanto a la magnitud de su protección y se alejan necesariamente de 

la protección basada en el principio de la nación más favorecida para 

aproximarse al tratamiento discriminatorio de los proveedores 

opcionales 11 3 /. 

Hasta aqui, hemos tratado de hacer una breve reseña del desarrollo 

observado en los principales postulados teóricos vinculados con el 

comercio internacional, asi como de su incidencia práctica las 

politicas comerciales aplicadas por los paises desarrollados. Sin 

embargo, esta evolución, tanto de las prácticas comerciales como de 



s 

las teorias que les han dado sustento, no han tenido una influencia 

homogénea en todos los ámbitos del comercio interniscional. 

La agricultura destaca como un sector en el cual el proteccionismo ha 

permanecido durante un largo periodo de tiempo, en particular en 

algunos paises desarrollados. Tradicionalmente la protección a la 

agricultura en estos p~ises ha incluido una combinación de aranceles 

con diversas medidas no arancelarias y, de hecho, no ha experimentado 

nunca proceso de liberalización alguno. 

En el siguiente apartado trataremos de analizar cómo todos estos 

factores, aunados a las caraciteristicas propias de la agricultura, 

han colocado a esta actividad económica en una posición excepcional 

dentro del sistema de comercio mundial. 

1.2 Análisis de la Agricultura como Actividad Económica y como 
Objeto de Proteccionismo Comercial en Paises Desarrollados. 

La agricultura es un sector clave en las estructuras económicas de 

los pai.ses, ya sean éstos grandes, medianos o pequeños. Generalmente 

es reconocido el papel determinante que la agricultura desempeña 

durante las primeras fases del desarrollo económico de las naciones, 

al asumirse como la plataforma que sirve de base para el despegue y 

posterior desarrollo de otros sectores como el manufacturero y el de 

servicios, con los cuales mantiene una fuerte interrelación. 



9 

Existen diversas evidencias históricas que confirman esta afirmación. 

Baste mencionar que el aumento de la productividad agricola, 

materializado en "una mayor oferta de alimentos y materias primas, en 

una liberalización de factores productivos y en loa efectos 

favorables del ingreso del cambio agricola sobre el desarrollo de un 

mercado incipiente de productos industrialesn4¡ , cont'lguró el marco 

adecuado para el surgimiento de la Primera Revolución Industrial y 

para el firme ciesarrollo económico observado por Inglaterra durante 

los siglos XVIII y XIX. 

SegUn los economistas, la especialización es el mecanismo del 

progreso económico que opera tanto para la agricultura como para los 

otros sectores de la economia. En un principio, la agricultura es la 

actividad económica principal que retiene a un elevado procentaje de 

la población trabajadora. A este nivel, los agricultores elaboran por 

si mismos la mayoria de los implementos de labranza y se facilitan 

los insumos básicos (tierra y agua). A medida que se introducen 

mejores métodos de producción y se perfeccionan las habilidades, se 

da una especialización respecto a las lineas especificas de cultivos, 

al tiempo que una multitud de funciones realizadas antes por la 

familia agricola, son transferidas a productores especialistas. 

Al irse enfocando gradualmente la agricultura solo a la actividad del 

cultivo de materias primas, crecen las oportunidades de ampliación 

para un incipiente sector industrial, el cual, a medida que se 

fortalece es cada vez mi\s capaz de proveer insumos de capital 

(máquinas, hei-ramientas, etc.) requeridos por la agricultura en 
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transformación y de absorber la mano de obra agricola liberada con 

estos cambios. El crecimiento generado en las actividades de 

manufacturas y servicios también beneficia a la agricultura al crear 

mayores mercados urbanos donde es colocada la producción creciente, 

Esta situación traduce en conjunto, en un mayor desarrollo 

económico como resultado del incremento en la productividad de la 

tierra y del capital, asi como de la mano de obra. 

Posteriormente, a pesar de que se presenta una disminución .ª" la 

participación de la agricultura tanto en el producto nacional como en 

el empleo total, esta actividad continua manteniendo su importancia 

económica global, dado que permanece en estrecha interrelacióil con 

las industrias de medios de producción y de transformación. El sector 

agrario representa el mercado vital para las empresas de maquinaria, 

instalaciones, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, etc., a la vez 

que proporciona materias primas a innumerables industri.:~.s de 

transfomación. 

A nivel politice, los agricultores y sus representantes, generalmente 

son defensores de las posturas más conservadoras e inmovilistas: en 

algunos casos, detentan importantes facciones de poder al tener bajo 

su control a influyentes grupos de presión capaces de obstruir la 

implementación de alguna medida que consideren lesiva a sus 

intereses; en otras ocasiones, se aprovechan de algunas deficiencias 

legislativas para obtener beneficios de su preponderancia el~ctoral. 
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Por otro lado, la explotación aqricola, además de representar un 

medio de vida para la población de las regiones rurales, 

frecuentemente es asociada con el mantenimiento de las tradiciones y 

costumbres de las comunidades. 

Cabe resaltar finalmente, la vinculación inherente de la actividad 

agricola con el paisaje del campo y la necesidad permanente de 

atender a la conservación del equilibrio del medio ambiente y al 

cuidado de los recursos naturales, a fin de evitar una depredación 

irracional que conllC!Varia, en si misma, la aniquilación de la 

agricultura. 

Hasta aqui, nos hemos referido a una serie de fenómenos destacados de 

caracter interno ligados a la agricultura. sin embargo, la relevancia 

de esta actividad económica no se circunscribe a las fronteras 

nacionales de los paises. En 1988, el comercio mundial total tuvo un 

valor de más de 2. 82 billones de dólares, de esta impresionante 

cantidad, el 9.0%, es decir 254 .J mil millones de dólares 

correspondieron al comercio internacional de productos agricolas 5;. 

Si bien en términos de porcentaje podria parecernos una actividad 

marginal, la consideración del valor total del intercambio mundial 

agricola nos da una visión más exacta de su peso especifico real. 

sin embargo, hay dos aspectos que quizá merecen ser más destacados al 

evaluar la situación de la agricultura a nivel internacional, por un 

lado, la particular correlación de fuerzas que se ha conformado a su 

alrededor y por el otro, el cumulo de problemáticas que se han venido 
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acumulando por lo menos durante las Ultimas dos décadas. '"ton ambas 

situaciones el papel desempeñado por los paises desarrollados ha sido 

determinante. 

Como lo comenta Arnaldo Chibbaro al analizar la critica situación que 

enfrentaba la agricultura a medidados de los años SO's: "el sector 

agricola ha sido escenario de una intensa manipulación por parte de 

l.os paises desarrollados, principalmente via politicas p\lblicas 

distributivas, sacando el problema del plano de la competencia 

legitima entre competidores internacionales, para llevarlo al terreno 

de una competencia entre Tesorerias de Gobierno, afectando 

decisivamente a los Paises que, siendo productores eficientes, no 

disponen de Tesorerias poderosasn6 /. 

En efecto, la intervención gubernamental por parte de los paises 

desarrollados en el sector agrario, tanto a través de sus politicas 

agrícolas como comerciales, es el elemento que se encuentra al centro 

de las dificultades que esta importante actividad económica enfrenta. 

conscientes del carActer estratégico que tiene la agricultura y 

preocupados por los riesgos y costos a nivel económico, politice, 

social y ambiental que les significaría el abandono de esta 

actividad, los paises industrializados cm general han instrumentado 

toda una serie de complejas politicas y medidas encaminadas no sólo a 

fomentar y desarrolllar, sino a proteger y subvencionar a sus 

respectivos sectores agrarios. 



Estos paises no han dudado en aprovechar la existencia de una gran 

laguna en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y comercio 

(GATT) , en cuanto la regulación del comercio internacional 

agricola, para hacer uso del extenso caté.lego de medidas existentes 

para obstruir el comercio, con tal. de prodigar un é.rnbito doméstico 

seguro y estable a sus productores y consumidores, asi como de 

asegurar la mayor proporción posible de l.os exiguos mercados 

mundiales para la colocación externa de sus excedentes. 

Un hecho paradógico que se ·ha dem9strado feacientemente, es que esta 

intención previsora por parte de los paises desarrollados no ha sido 

recompensada en forma satisfactoria, P.Or el contrario, la incidencia 

de sus politicas ha sido generalmente negativa y en ocasiones 

contraproducente, tanto a nivel interno como en el exterior. 

Asi tenernos que, en el ámbito doméstico, las politicas 

proteccionistas y de intervención en la agricultura de los paises 

de~arrollados han generado una serie de efectos indeseados tales 

como: asignación ineficiente y desperdicio de recursos tanto 

natural.es como financieros, elevados gastos presupuestal.es, cargas 

excesivas para sus contribuyentes y consumidores bajo la forma de 

impuestos y precios altos: en ciertos paises, tales medidas inducen a 

una concentraclón inequitativa de la riqueza y en otros se han 

manifestado en un desestimulo real para la población dedicada a esa 

actividad. 
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Por otro lado, en el c_omercio internacional estas politicas han 

tenido un efecto altamente dlstorsionador en los mercados mundiales 

de productos agricolas, que se expresan en: una sobreoferta relativa, 

caida de los precios, incertidumbre permanente en los mercados, 

continuos conflictos comerciales entre los paises y en una nueva 

estructuración de los flujos comerciales. 

Precisamente son estos dos ül timos aspectos los que nos permiten 

observar la extraordinaria ingerencia que algunos paises 

desarrollados han alcanzado en el comercio internacional agricola 

dentro de este marco fuertemente distorsionado y altamente protegido. 

Nos referimos particularmente a Estados Unidos, la Comunidad Europea 

y Japón. De acuerdo con cifras de la FAO para 1990, este grupo do 

paises acumuló un 59.2% de los intercambios mundiales de productos 

agricolas, participando la Comunldart Europea con un 38.9% (los datos 

de organizaciones internacionales toman en cuenta el comercio 

intracomunitario), Estados Unidos con el 12.et y Japón con el 7.3 por 

ciento 7 /. La notable concentración del comercio agricola mundial que 

estos paises logran, si bien puede estar explicada por el 

considerable tamaño de sus economias, también es resultado en parte 

del elevado nivel de intervención gubernamental que realizan en la 

producción y el comercio agricola domésticos y de la amplia 

protección que prodigan a sus productores y consumidores. 

En las actuales Negociaciones Comerciales Multilaterales que sobre el 

sector aqricola, se desarrollan en el marco de la Ronda urugtiay del 
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GATT, las posturas de Estados Unidos, la Comunidad Europea y Japón, 

han adquirido un carácter determinante a consecuencia de su gran 

importancia como paises comerciantes y por el elevado nivel de 

intervención y protección existente en sus respectivos sectores 

agrarios, 

Ahora bien, las posturas de estos paises no son de ninguna manera 

homogéneas, sino que difieren considerablemente; de hecho, las 

diferencias existentes entre este grupo de paises respecto a los 

compromisos y mecanismos necesarios para liberalizar y someter a 

disciplinas el comercio internacional de productos agricolas, se han 

convertido en un obstáculo que impid~ la exitosa conclusión de las 

negociacones de la Ronda Uruguay del GATT en su conjunto. Estas 

diferencias tienen su origen en las distintas caracteristicas que la 

agricultura de estos paises presenta, asi como en la particular 

confiquración de sus politlcas agricolas y comerciales que son el 

sustento de sus esque~as proteccionistas y de intervención. 

El cuadro A muestra un esquema comparativo sobre algunas 

c.:iractcristicas estructurales de los sectores agricolas de Estados 

Unidos, la Comunidad Europea y Japón. 

Como se puede apreciar, en este grupo de paises la fuerza de trabajo 

agrícola tiene una participación relativamente pequeña respecto del 

total (nótese particularmente el caso de Estados Unidos) ; de la misma 

manera, la agricultura contribuye con un porcentaje considerablemente 

reducido del Producto nacional. 



CUADRO A: 

ESQUEMA COMPARAt'IVO DE LAS CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DE IA 
AGRICULTURA DE ESTADOS UNIDOS, LA COMUNIDAD EUROPEA Y JAPON (•) 

Unidad E, U.l/ 

1000 Fuerza de Trabajo 
Agricola personas 4, 906 

Porcentaje del Total 

Participación de la 
Agricultura en el PND 

Nümoro de Explotaciones 1000 

2.4 

Agrarias unidades 2,176 

Superficie Agraria 1000 
Utilizada Has. 340,000 

Superficie Utilizada 
por Explotación Media Has. 1,153 

C. E.2/ JAPON3/ 

10, 104 4, 640 

e .J 8 

J.5 3 

e, 974 4 ,376 

129' 023 5,379 

B.9 1.5 

16 

1/ Corresponde a 1987, 2./ Corresponde a 1986, 3/ Corresponde a 1985 

Elabornción nuestra con base en distintas fuentes: 
"StatistJcal Abstracts of the United statcs 1989 11 , l09th Edition, US 
Oepartrncnt or Comrnerce, Bure.:iu of the census; 11 Una Politica Agraria 
Corntin p<lra los Años Noventa", Documentación Europea, Serie 
Objetivo' 92, Oficina de Pub! icdciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: Delbert A. Fitchett, ºAqricultural Trade Protectionism in 
Japan", World Bank Discussion Papers. num. 28, 1988. 

* El manejo en este cuadro de cifras correspondientes a años 
distintos, responde por un lado a nuestra imponibilidad de conseguir 
un.:i fuente qui'.! publique datos en forma regular para cada pais; y por 
otro, Cll hecho de que los indicadores estructurales evaluados no 
va1·ian considerabler.icnte en periodos cortos (reflejan tendencias a lo 
largo de 10 a 15 años), por lo que nos pareció prudente su 
util 1 zación, dado que no existe el riesgo de distorsionar las 
conclusiones quo se derivan de su amilisis. 

Esto nos habla de la profunda transformación estructural 

experimentada en la agricultura de estos paises, dejando entrever la 

preponderancia que tienen otros sectores económicos (manufacturas y 

servicios), asi cof!lo el carácter intensivo en capital de sus 

explotaciones .agrarias. 
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Si bien las anteriores caracteristicas confieren a estos J?aises 

cierta similitud en la evolución de sus sectores agricolas, las tres 

Ultimas lineas del cuadro nos permiten apreciar algunas diferencias 

notables que existen entre cada uno de ellos. El aspecto que· más 

llama la atención es la elevada extensión de tierra agricola y el 

reducido nümero de explotaciones agrarias existente en Estados 

Unidos, el cual. contrasta con la amplia dispersión que prevalece en 

los otros paises, particularmente en Japón. Así tenemos que, mientras 

en Estados Unidos poco mAs de 2 millones de granjas utilizan 340 

millones de has. de tierra, en la Comunidad Europea casi 9 millones 

de granjas se reparten alrededor de 129 millones de has., en tanto 

que 4.3 millones de granjas japonesas se amontonan en una superficie 

escasamente mayor a 5 millones de hectáreas~ esto hace que en Estados 

Unidos la explotación agricola media sea de ·l.l.53 has., mientras que 

en la comunidad Europea y .Japón el tamaño de las granjas es de 

ünicamente 9 y 1.5 has., respectivamente. 

Detrás de este marco estructural, existen una serie de problematicas, 

l.imitantes, intereses y aspiraciones propias a los sectores agricolas 

de cada pais, mismas que deben ser estudiadas, aun brevemente, ·para 

conocer el fundamento do las posturas de estos paises en las 

negociaciones que actualmente se desarrollan en el marco de la Ronda 

Uruguay del GATT sobre el sector agri.cola. 



l. J Situación Prevaleciente al Interior de los Paises Estudiados. 

1.3.l El Complejo Agroindustrial Estadounidense 

En Estados Unidos, la agricultura tradicionalmente ha sido una 

actividad relevante en el conjunto de la economia; desde el siglo XIX 

se habia constituido ya en una industria madura que ademAs de 

satisfacer las necesidades internas, orientaba gran parte de su 

producción a mercados europeos. Muestra clara de esto es que en 1880 

esta actividad acumulaba un valor total de 2600 millones de dólares, 

de los cuales, más de una cuarta parte correspondia a ingresos por 

exportaciones 8 /. otro fenómeno caractcristico que presenta la 

agricultura estadounidense, es l.a existencia de un patrón histórico 

de expansión de la producción, favorecido por la abundante dotaciión 

de recursos y por la diversidad de condiciones climáticas existentes 

en el pais. 

En la actualidad, esa tendencia histórica a la expansión, continua 

como uno de los rasgos distintivos de la agricultura de Estados 

Unidos, aún cuando ahora se ve determinada por una serie de 

condiciones notablemente distintas. La búsqueda de rentabilidad, 

haciendo a un lado la eficiencia, se ha constituido en la norma que 

rige la producción y comercialización de productos agricolas en este 

pais. El objetivo de maximizar las ganancias ha conllevado la 

ampliación de las explotaciones agrarias a costa de los pequeños 

productores, lo que ha dado lugar a un notable crecimiento de las 

operaciones a gran escala, las cuales, junto con las emprosas 

fabricantes de insumos, procesadoras y comcrcializadoras, conforman 
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un formidable Complejo Agroindustrial que domina la agricultura de 

Estados Unidos. 

Las fuerzas económicas que operan en la agricultura estadounidense 

tienden a encerrar a los granjeros en un circulo vicioso comunmente 

llamado "pinzas costo-precios". En virtud de que un- maYor volumen de 

ventas significa ingresos elevados, todos los agricultores buscan 

aumentar su producción, al hacerlo saturan el. mercado y sobreviene 

una caida de precios que afecta más a los pequeños productores, 

quienes zon generalmente los que más se han endeudado para comprar la 

maquinaria, fertilizantes y demás insumos indispensables para ampliar 

sus operaciones y mantenerse en ~ondiciones de competir. La 

posibilidad de resarcir pérdidas por los bajos precios depende de la 

capacidad de acceder a nuevos créditos para intensificar aún más la 

producción o aumentar la extensión de tierra cultivada, opciones 

ambas que se ven cada vez mas lejanas para los pequeños agricultores, 

debido al reducida nivel de sus activos y al elevado precio de la 

tierra. Esta situación coloca a los pequeños productores aqricolas 

ante la disyuntiva de endeudarse perpetuamente, conformarse con un 

nivel de subsistencia o declararse en bancarrota y salirse de la 

actividad 9¡, 

Las agroindustrias oligopólicas fabricantes de insumos presionan a 

los agricultores para que incrementen el tamaño y volumen de sus 

operaciones, porque ello significa un mayor uso de maquinaria, 

fertilizantes, combustibles, productos quimicos, etc., lo que se 

traduce en ma';{ores ventas para ellas. De igual manera, las industrias 
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procesadoras y · comercializadoras fomentan la producción a gran 

escala, dado que el manejo en grandes cantidades de productos 

agricolas reduce los costos de transporte, 

elaboración, distribución y venta. 

almacenamiento, 

Para el productor pequeña escala la influencia do las 

agroindustrias es generalmente negativa. Por ejemplo, cuando no les 

es posible obtener crédito de los bancos comerciales, los pequeños 

agricultores tienen que comprar insumos a crédito con altas tasas de 

interca ofrecidos por las corporac~ones agroindustriales. Por medio 

de contratos de producción, las empresas procesadoras de alimentos 

(que generalmente son corporaciones horizontal y verticalmente 

integradas) establecen desventajosos convenios con agricultores 

"independientes", por medio de los cuales aseguran un suministro 

estable de productos agricolas 

favorables. 

precios y condiciones muy 

Todos estos factores se han conjugado para que la tendencia a la 

concentración, caracteristica de la agricultura estadounidense, se 

haya visto fortalecida durante los últimos veinte años: en 1969, el 

81.3\ do las granjas estaban comprendidas en la categoria de pequeñas 

(con ventas anuales menores de 20 mil dólares}, y sólo un 5 .1\ 

correspondia a las granjas de las categorias medianas y grandes y muy 

grandes (de 100 a 500 mil dls. o más en ventas anuales); para 1990, 

las granjas pequeñas disminuyeron al 58.6\ del total, mientras que 

las granjas de las dos categorías más al tas aumentaron al 15\ del 

total, En términos de ingresos, estas desigualdades tienen un nivel 



21 

aun má.s marcado: En 1990, casi el 60% de las granjas (las mas 

pequeñas) recibió sólo el 4.9\ de loa ingresos, mientras que el 15\ 

de las granjas (ubicado en las dos categorias más altas) acumularon 

un 77. 4% de los ingresos agricolas totales lO /. 

Estos indicadores dan una idea bastante clara de las caracteristicas 

fundamentales de la estructura agricola estadounidense, altamente 

concentrada en la producción y las ventas y, por lo tanto, en su 

capacidad para canalizar recursos financieros a través de créditos e 

inversiones, y para incorporar rápidamente costosas tecnologiilS, las 

cuales han jugado también un papel determinante en la conformación 

del Complejo Agroindustrial referido. 

Sin embargo, un elemento muy importante que debe ser analizado es 

cómo ha influido la intervención gubernamental en la definición del 

patron do producción de la agricultura estadounidense y c\lales han 

sido sus cfcctow. 

/\1 ana.lizar los programas agricolas federales de Estados Unidos, 

Vogclcr !ngol t señala: 11 Las leyes de impuestos federales, los 

prQ9ramns agricolai:; y la investigación agricola, apoyan 

inevitablemente a los productores a gran escala y refuerzan el 

control de las agroindustrias 11 1 1¡. 

De acuerdo con este autor, la intervención gubernamental en la 

agricultura estadounidense se da por dos vias: las leyes fiscales, 

que son una fcirma indirecta de subsidios a las corporaciones y a los 
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inversionistas opulentos1 y los programas agricolas federales, 

subsidios orientados a mantener bajo control la producción y 

comercialización de productos aqricolas que, aunque fueron dise~.ados 

para apoyar a los pequeños agricul.tores, son ampliamente aprovechados 

y manipulados por los productores a gran escala. otra forma de 

intervención gubernamental ampliamente difundida en este pais, son 

los subsidios a las exportaciones, los cuales tienen un considerable 

efecto negativo sobre el comercio internacional. 

Del lado de l.os impuestos, la utilización del méltodo de contabilidad 

en efectivo y los apartados de gastos deducibles de capital y 

ganancias de capital de la ley fiscal estadounidense, ofrecen a los 

productores a gran escala y los inversionistas urbanos, la 

oportunidad de obtener créditos y deducciones en el pago de sus 

obliqac!ones tributarias. Dado que las deducciones son mayores para 

los agricultores e inversionistas no agricolas con el soporte de 

ingreso más elevado, estos 11 ahorros 11 de impuestos constituyen 

incentivos adicionales para expander la producción agricola, también 

incrementan el valor de la tierra de cultivo y constituyen una 

competencia desleal para los productores de menor capacidad. 

En cuanto a la intervención y protección gubernamentales, las 

politicas agricolas de Estados Unidos han tenido que responder a una 

permanente problemática .de el<cedentes estructurales e ingresos 

declinantes para los productores. 
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Estas políticas se han basado principalmente en tres mecanismoa: 

desde la década de l.os JO's fueron establecidos controles de precios, 

pagos directos en efectivo y asignaciones oficiales de tierra para el. 

retiro¡ estos programas fueron diseñados para apoyar los cultivos 

básicos como trigo, maiz, algodón, arroz, oleaginosas, cacahuates y 

tabaco. Además, desdo 1937 se instituyó un sistema de compras 

directas de productos lácteos aplicado para mantener un precio minimo 

para la leche utilizada en manufacturas. A partir de la década de los 

SO's, en respuesta a su declinante participación en los mercados 

extornos, las autoridades estadounidenses introdujeron el concepto de 

subsidios a las exportaciones y negociaron que les fuera concedida 

una excepción en el GATT para poder iinponer cuotas a la importación 

de ciertos productos agricolas. 

Durante l.os años GO's, con el fin de mantener los ingresos de los 

agricultores, se otorgaron pagos a la insuficiencia que equilibraban 

la diferencia entre los precios internos (generalmente altos) y los 

mundiales; t<imbién se realizó un amplio retiro de tierras para 

controlar la producción. 

El incremento extraordinario en la demanda y en los precios 

interna e ionalcs (por la apertura temporal de nuevos mercados en la 

entonces URSS, en China, la India y Africa) observado en la primera 

mitad de la década de los setenta, permitió que en el Acta de 

Agricultura y Protección al Consumidor de 1973, se implementara una 

politica aqricola más orientada al mercado. El gobierno eliminó 

totalmente su· participación en la comercialización interna, los 
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agricultores eran compensados sólo si los precios caian por abajo de 

un precio objetivo ("target price") y \lnicamente por una fracción de 

sus costos de producción 12 ¡. 

Sin embargo, al cambiar las condiciones en los mercados mundiales, la 

agricultura estadounidense retornó al esquema intervencionista y de 

protección. En las suc~sivas renovaciones de la legislación agricola 

(1977 y 1981), se establecieron precios de apoyo más elevados y 

precios objetivo más altos para distintos productos (especialmente el 

trigo}, que se tradujeron consecuentemente en mayores pagos a la 

insuficiencia. 

Durante la primera mitad de los años BO's la disminución del volumen 

de cornorcio y el desplome de los precios fueron las constantes que 

caracterizaron a los mercados mundiales, el mantenimiento de los 

precios domésticos fue el recurso usado en Estados Unidos para 

proteger a los agricultores. A consecuencia de estas medidas, el 

gobierno empozó a acumular una creciente producción excedente, que 

representaba elevados gastos para su adquisición y almacenamiento. En 

1983 se implementó en forma emergente un amplio programa de retiro do 

tierras con pago a los agricultores en especie (77.9 millones de 

acres fueron retirados de la producción), la escasez artificial 

resultante influyó favorablemente por un corto tiempo, pero 

mediados de 1984 los precios reiniciaron su tendencia a la baja y los 

excedentes empezaron a crecer nuevlllmonte. 
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Las enmiendas a la legislación agricola introducidas en el Acta de 

Seguridad Alimentaria de 1985 y en la Ley Agricola do 1990, tuvieron 

como fundamento la atención de dos objetivos: mantener el ingreso 

agricola, pero reduciendo el gasto presupuesta! dedicado a apoyar los 

precios internos, y ampliar las exportaciones agricolas. Los precios 

de apoyo para productos básicos fueron fuertemente reducidos y en el 

caso del arroZ y el algodón se eliminaron completamente. En un 

contC?xto de feroz competencia entre los paises desarrollados por los 

mercados externos (paises en desarrollo y social is tas) 13;, se 

recurrió en forma creciente los subsidios directos a las 

exportaciones, se incrementó el crédito subsidiado y se implementaron 

programas de crédito a la exportación ~e largo plazo. Con el tiempo, 

el expediente de subsidios' a las exportaciones se ha ido ampliando 

paul;itlnamente respecto a los productos y paises de destino que son 

incluidos. 

Vogeler señala que el defecto más importante de los programas 

agricolas federales ectadounidenscs es que han estado ligftdos a la 

propiedad de la granja y a la producción; por lo tanto, resalta que 

los agricultores a gran escala se. las han ingeniado para aprovechar 

al mó.ximo los pagos gubernamentales a la vez que incrementan sus 

ingresos intensificando la producción dentro de los limites 

establecidos en los programas; de igual forma, han sido los 

principales beneficiarios, junto con las comercializadoras, de los 

subsidios a la exportación 14¡ .. 
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El costo del apoyo a los precios y a los ingresos agricolas en 

Estados Unidos ha sido notable, en 1986 fue de 26.9 Dil millones de 

dólares, mientras que loa subsidios a la exportación acumulan cuentas 

año con año .. 

Sin embargo, los programas agricolas federales en conjunto no han 

tenido un efecto importante sobre ol exceso de capacidad y de 

producción (principalmente de cereales, productos lácteos, algodón, 

carne y algunas oleaginosas), que pudiera disminuir la distorsión 

existente en los mercados mundiales y aliviar las disputas 

comerciales internacionales; tampoco han podido disminuir la caida de 

los ingresos para el grueso de los agricultores, por el contrario, 

han fortalecido la tendencia a la concentración de la riqueza. Por 

otra parte, los subsidios internos y a la exportación, han tenido una 

manifestación colateral negativa para la población, representando 

cargas impositivas para los contribuyentes y precios 

desproporcionadamente altos para los consumidores: al mismo tiempo, 

han inducido a una explotación masiva e irracional de los recursos 

naturales. 

La permanencia de esta inadecuada situación en Estados Unidos puede 

explicarse, en parto, por la existencia de una serie de intereses 

coligados entre los grupos de presión agricolas l5¡, que constituyen 

los sectores más conservadores del pais, y los politices, tanto 

demócratas como republicanos, al interior del congreso. Les grupos de 

cabildeo agricola distribuyen grandes cantidades de dinero en 

Washington, ya sea apoyando las candidaturas individuales de algunos 
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Representantes o Senadores, o repartiendo dinero cuando lft.S Cámaras 

debatan, en reuniones a puerta cerrada, el nivel del precio de apoyo 

para determinados productos a9r1colas 16¡. 

La falta de determinación de las autoridades estadounidenses, la 

imposibilidad de romper los intereses económicos fuertemente 

concentrados en la agricultura de ese pais y las endémicas 

condiciones distorsionadas existentes en los mercados mundiales de 

productos agricolas, son los factores que, en conjunto, han impedido 

que oe realice un ajuste estructural en la agricultura de Estados 

Unidos. 

Sin embargo, independientemente de sus problemáticas internas, en 

1987, Estados Unidos se constituyó como el primer exportador do 

producto!l agricolas (16\ del total) y en el segundo pais importador 

(10\- del total). As1, la agricultura estadounidense se presenta como 

la mas rica, productiva y mejor organizada (en términos de 

rentabilidad) del mundo. Este hecho, nos pe.nnite entender el interés 

de Estados Unidos de promover la postura más vanguardista en favor de 

una mayor liberalización y disciplina en el comercio internacional de 

productos ngr1colas, en el rn.:irco de la Ronda Uruguay del GATT. 

1.3.2 La Politica Agricola ~omlln Europea 
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Al. final de la Segunda Guerra Mundial, la agricultura, como el resto 

de la economia de los paises europeos occidentales, ee encontraba 

devastada, manifestándose una 9ran escasez de alimentos.. Los 

distintos gobiernos nacionales prodigaron una atención prioritaria a 

lograr la recuperación de esta importante actividad económica, 

fomentando el incremento de la producción. 

Al dar comienzo el proyecto para construir un Mercado Comlln en Europa 

a mediados de la década de los cincuenta, la situación critica en la 

agricul~ura habia sido ya superada / sin embargo, dicho sector estaba 

permeado por una profunda orientación proteccionista en los distintos 

paises que participaron en · 1as negociaciones para conformar la 

Comunidad Económica Europea (CEE). 

Con la firma del Tratado de Roma, el 25 de marzo de 1957, quedó 

oficialmente constituida la CEE. El objetivo fundamental del Tratado 

era la creación de un ente supranacional cuya misión esencial era 

formar un Mercado Cornün que se erigiera como manifestación visible de 

una verdadera unión económica. A tal efecto, la Comunidad deberia de 

proceder a realizar una serie de accionas concretas entre las que se 

encontraba la definición de una Politica Agricola Com\ln (PAC) 1 que 

sirviera de marco para coordinar y regular las politicas aqricolas y 

comerciales de los paises miembros relativas a este sector 17 /• 

Para la creación del Mercado comU.n en conjunto, se establecieron como 

metas: la supresión do todas las barreras intracomunitarias y el 

establecimiento de una Tarifa Exterior Cornün (TEC), a lo largo de un 
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periodo transitorio de doce años (1958-1970) dividido en tres etapas, 

y la definición de una pol1tica comercial común, a l¡a cual se 

apegaria la PAC. 

establecidos en el 

un sinfin de medidas y requisitos fueron 

área eLonómica general y sectorial, jurídica, 

fiscal, financiera, bancaria, social, etc., a fin de lograr este 

objetivo. 

La CEE quedó instltucionali2ada en· cuatro órganos: el Parlamento 

Europeo que ~e encarga do las funciones legislativas; el consejo de 

Ministros qua es un cuerpo de representación gubernamental en el que 

recae la responsabilidad de la toma de decisiones; la Comisión 

Europea que desempeña las labores .ejecutivas actuando en forma 

independiente de los gobiernos; y el Tribunal de Justicia que es la 

más alta. instancia jurídica decisoria en los litigios sobre la 

interpretación del Tratado de Roma y del Derecho Comunitario. 

El carácter relativar.iente simple y bajo de protección existente en 

los paises europeos para los productos industriales (principalmente 

derechos aduaneros y contingentes), permitió que la negociación e 

implementación de mediadas para eliminar las barreras comerciales y 

establecer una TEC, fuera en cierta forma sencilla y rápida. Este no 

fue el caso para los productos agricolas, dado que en dicho sector 

prevalecía una fuerte reglamentación proteccionista en cada uno de 

los paises miembros, estructurada (además de derechos aduaneros y 

contingentes), en bnse a sistemas de precios minimos, comercio de 

Estado, calendarios fronterizos, liconcias de importación, etc. 
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Por ello, hubo que negociar acciones y establecer medidas especificas 

para la agricultura que quedaron comprendidas dentro de la Politica 

Agricola Comunitaria. 

El. Tratado de Roma, como marco normativo base de todo el proyecto de 

conformación del Mercado Común, definió en el Art, 39.(1) las lineas 

general.es que deberian regir para el establ.ecimiento de la PAC: 

a) incrementar la productividad agricola promoviendo el progreso 

técnico y asegurando el desarrollo racional de la producción 

aqricola y la óptima utilización de los factores de la producción, 

en particular del trabajo: 

b) asegurar un adecuado nivel de vida para la comunidad agricola, 

particularmente incrementando los ingresos individuales de las 

personas involucradas en la agricultura; 

e) estabilizar los mercados; 

d) asegurar la accesibilidad de los suministros: y 

e) garantizar que los alimentos lleguen a los consumidores a precios 

razonables. 

El Tratado también fijó el procedimiento que deberia seguirse para 

desarrollar la PAC, de acuerdo a éste, se celebró en julio de 1958 la 

conferencia de Stressa, de la cual surgiria el Primer Plan Mansholt 

que pasó a constituirse en la base de toda la politica agricola 

comunitaria; en esa ocasión también se emitió una recomendación para 

uniformar progresivamente los precios agricolas. 
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A partir de 1962 fueron aplicadas las primeras disposiciones del Plan 

Mansholt, referentes al reglamento financiero, el establecimiento de 

precios minimos, las reglas de competencia intracomunitarlas . y los 

primeros reglamentos sobre productos especif'icos. 

La articulación de los distintos elementos de la PAC estuvo 

determinada por la atención cuatro áreas de preocupación 

especificas ligadas estrechamente con la agricultura: el riesgo de 

escasez de alimentos, la volatilidad de los mercados agricolas, las 

condiciones de vida y el arraigo de los agricultores y de los 

trabajadores agrícolas a la' comunidad rural y, finalmente, el posible 

papel de la agricultura en relación a los objetivos económicos 

generales (empleo, balanza comercial, crecimiento ~conómico) 18¡. 

Teniendo en consideración estos elementos, se establecieron tres 

principios esenciales que deberian servir como fundamento para la 

creación de la politi~a agraria comunitaria: 

- la libre circulación interna; 

- la preferencia comunitaria; y 

- la solidar id ad financiera. 

Para lograr la libre circulación interna, se requeria establecer una 

libertad de comercio intracomunitario, se deberia buscar una mayor 

armonización de las politicas fiscales y sanitarias, y que se 

definiera un sistema de precios uniformes. La preferencia comunitaria 

determinó la ·configuración de un sistema de favorecimiento a los 
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productos elaborados dentro del Mercado Comün y de protección frente 

al exterior. La solidaridad financiera permitió la creación de un 

medio de financiamiento para los gastos generados por la Politica 

Agrico1a comlln europea. 

Con base en estos principios y atendiendo las áreas de preocupación 

mencionadas, fue articulada una politica de precios y mercados; qua 

establece las condiciones económicas para el desarrollo ele la 

agricultura y regula los mercados de estos productos; también se 

instituyó una politica de estructuras agrarias con la que se busca 

impul.sar el proceso de adaptación o ajuste del sector agricola. ·Ambas 

politicas, constituyen los pilares sobre los que descansa la PAC. 

Los gastos originados por la PJ\C son asumidos por el Fondo Europeo de 

Orientación y Garantia Agraria (FEOGA), cuyos recursos son aportados 

por todos los estados miembros en función de la capacidad económica 

de cada uno de ellos. La sección Garantia ofrece el financiamiento 

para la politica de precios y mercados; mientras que la sección 

Orientación ampara a la politica de estructuras agrarias. 

Desde un principio, los paises miembros de la Comunidad partieron da 

la premisa de que la industria agricola no podia ser integrada al 

Mercado comlln por medio del desmantelamiento de la protección; en vez 

de ello, optaron por un proceso en el que los distintos esquemas 

nacionales fueran sustituidos por un sistema común de protección. 
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La organización del mercado de los cereales proporciona el modelo 

clásico de la estructura proteccionista bajo la cual se constituyó la 

PAC de la Comunidad Europea. El proceso inicia con la fijación anual 

por parte del Consejo de Ministros de los precios que habrán de regir 

durante todo el periodo (precio indicativo, precio umbral y precio de 

intervención); los intercambios con el exterior son regulados 

principalmente a través de exacciones variables (prélevements) 

impuestas en puerto o en frontera de entrada;- el mercado interior es 

sostenido en base compras directas realizadas bajo ciertas 

condiciones por organismos estatales de intervención: y finalmente, 

en condiciones de sobre oferta, los precios internos son mantenidos 

mediante ventas al exterior a las c4ales se conceden subvenciones 

cuyo efecto consiste en compensar la diferencia entre 1os precios 

comunitario y mundial 19;. La organización de los mercados del resto 

da los productos sigue este mismo patrón general, con ligeras 

diferencia~ de acuerdo a las caracteristicas propias de cada grupo de 

mercancias y recurriendo a distintos mecanismos complementarios que 

pueden ser la aplicación de la TEC, contingentes, 1icencias de 

importación, e te. 

Este ~squema mantuvo su forma original hasta finales de 1a década de 

los sesenta y, aunque actualmente permanece su estructura bá.sica, 

durante los últimos años se le han hecho algunas adiciones y ajustes. 

A partir de 1969, los desequilibrios ocurridos en el sistema 

monetario internacional que propiciaron la caida de los tipos de 

carnbio fijos nominados en dólares y que colocaron a las monedas 

europeas en Un régimen flotante, hicieron necesario instaurar un 
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sistema de "montantes compensatorios monetarios" con la tinalidad de 

salvaguardar los precios comunes y amortiguar el juego de las 

fluctuaciones monetarias. 

Es indudable que los objetivos de incremento de la productividad 

agricola y del abasto seguro de alimentoS buscados con la PAC, 

fueron alcanzados ampliamente, 1o cual se comprueba al apreciar que 

de 1960 a 1980 la producción agricola comunitaria creció a un ritmo 

anual acumulativo de 2, St y que de 1975 a 1987, hubo un incremento 

total. de la producción agraria del 26.5 por ciento1 de igual modo, 

entre 1969 y 1987 la tasa de autoabastecimiento de la Comunidad pasó 

del 86 al 111\ para los cerea1es, del 82 al 127% para el azUcar, del 

95 al 108\ para la carne de vacuno y del 92 al l.05' para la 

mantequilla. 

Al mismo tiempo, estas cifras demuestran los notables excesos 

generados con el proteccionismo de la PAC, los cuales se manifestaron 

en enormes excedentes de productos agricolas, un paulatino 

decaimiento en los ingresos de los agricultores y en crecientes 

cargas presupuestales para la Comunidad. 

En la comunidad Europea prevalecia una tendencia inercial a producir 

cada vez más sin preocuparse por las condiciones de la demanda, esto 

hizo que los excedentes estructurales que inflaban las existencias 

pUblicas, llegaran a niveles alarmantes a finales de 1986: l, 300, 000 

toneladas de mantequilla, 600,000 toneladas de carne vacuna, 

15,ooo,ooo de toneladas de cereo.les, etc. Por el lado de las rentas 
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de los agricultores, si bien entre 1968 y 1978 tuvieron un incremento 

del J' anual, a partir de 1979 observan una estabiliz4cidn o incluso 

una disminución, de manera que en 1988 la renta media real de los 

agricultores resultó inferior a la de la mitad de los ai\os setenta. 

Los excedentes agrarios en continuo aumento se con.,,irtieron en un 

pesado lastre para el presupuesto de la Comunidad. El almacenamiento 

y las medidas para dar salida a las existencias devoraban cada vez 

más recursos hasta el punto de poner a la CE al borde de 1a quiebra; 

entre 1975 y 1988 los gastos de la sección de Garantia del FEOGA se 

sextuplicaron, alcanzando en 1988 la cantidad de 27.5 mil millones de 

ecus, que representaron el '61% del presupuesto comunitario; de dicha 

cifra mas del 30% correspondió a subvenciones a la exportación 20¡. 

Los cambios ocurridos en la economia de la Comunidad Europea, como 

rosultado de su ensanchamiento (en 1973 se integraron a ell.a el Reino 

Unido, Irlanda y Dinamarca, Grecia en 1980 y Espazla y Portugal en 

1985}, del impacto ocasionado por la nueva tecnologia y por el 

crecimiento económico, asi como las deficiencias y fracasos en la 

conS1~cución de los objetivos planteados, pusieron en evidencia la 

necesidad de introducir reformas en la PAC. 

La bUsqueda de soluciones a estas problemáticas quedó plasmada en el 

Libro Verde de la Comisión Europea de 1985, documento que analizó las 

perspectivas de la Politica Agrícola Comün europea y planteó 

orientaciones concretas para su reforma. 
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Asi pues, se procedió a la instauración de una política de precios 

más restrictiva que se ha traducido en una reducción progresiva de 

los precios garantizados en los rubros excedentarios. Se han aplicado 

mecanismos estabilizadores, en particular, un sistema de cantidades 

máximas garantizadas y umbrales de producción total fijos por 

producto, más allá de los cuales se aplican automáticamente 

reducciones de precio o de ayudas para cereales, oleaginosas, 

proteaginosas, aceite de oliva, tabaco, vino, carnes de vacuno, 

ovino y caprino, algodón, entre otros. Se han establecido también 

cuotas de producción lechera, cuyo exceso se penaliza con la 

percepción de una tasa que grava las ,cantidades excedentarias, 

exacción o tasa de producción Variable según el volumen de ésta, que 

asegura la corresponsabilidad de los productores de leche, de 

cereales o de aceite de oliva en la financiación de los gastos de 

almacenamiento o de salida. La intervención estatal en la 

comercialización se ha flexibilizado a fin de que recupere su papel 

estabilizador y deje de constituirse en una salida a la producción 

excedente. 

En el marco de la reforma del presupuesto comunitario, se dio paso a 

una disciplina presupuestaria basada en orientaciones plurianuales 

que limitan el aumento de los gastos de garantia agricola a un máximo 

del 74% del crecimiento del PNB; se creó una reserva presupuestaria 

que permite hacer frente a fluctuaciones de paridades en el mercado 

mundial y facilita el desmantelamiento acelerado de las reservas 

püblicas de excedentes. Respecto al control de la producción, se 

otorga Comento financiero a la puesta en barbecho de ciertas tierras, 
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a la repoblación forestal, al cambio de una agricultura menos 

intensiva y a la reconversión hacia producciones alternativas. La 

Comunidad también ha puesto en marcha el programa de investigación y 

desarrollo Eclair, que debe alentar el desarrollo de nuevas técnicas 

agroindustriales basadas en las biotecnolo9ias, especialmen€e para 

ampliar las salidas no alimentarias de los productos agricolas 2 1¡. 

Si bien esta reforma es probable que tenga un impacto favorable sobre 

el. ambiente económico en el que se desarrolla la explotación agricola 

dentro de la comunidad Europea, de acuerdo con John Marsh podria no 

ser suficiente, dado que atiende únicamente deficiencias 

sintomáticas como el costo presupuestal de la PAC, su balance o la 

distribución del ingreso entre los agricultores, y deja intactos sus 

elementos sistémicos como lo serian los instrumentos proteccionistas 

(prólCvements y restituciones a las exportaciones) 22¡. 

Esta apreciación reviste particular interés al reparar en las 

crecientes disputas comerciales motivadas por el comercio 

internacional de productos agricolas, en las cuales la Comunidad 

Europea ha sido protagonista directa durante los Ultimas años. De 

1971 a 1985, la CE pasó de ser importadora neta de 16 millones de 

toneladas de cereales a una posición de exportadora neta de 17 

millones de toneladas de dichos productos, una evolución similar 

ocurrió para, algunas oleaginosas, .azU.car, ciertas variedades de carne 

y productos lácteos, 
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Como se- recordará, las caracteristicas estructurales de la 

agricultura en la CE muestran en general, un predominio de las 

explotaciones medianas y pequeñas, mismas que se verian seriamente 

presionadas al competir con las enormes granjas y agroindustrias 

estadounidenses en un contexto de comercio libre: además, la 

aceptación de ambiciosos compromisos en cuanto a la reducción del 

apoyo a la agricultura, hace temer a las autoridades comunitarias la 

aniquilación de millones de sus agricultores y un fuerte 

desequilibrio en sus estructuras regionales y sociales. Es por ello 

que, la postura adoptada por la Comunidad Europea en el seno de las 

neqociaciones agricolas en la Ronda Uruguay del GATI' se define por un 

perfil conservador en el que trata de preservar sus principios 

básicos de protección, como lo son las exacciones variables y los 

subsidios J.as exportaciones, cuando menos, busca que 1 a 

regulación del uso de estos mecanismos se dé en forma paulatina y a 

través de un periodo suficientemente largo. 

l.J.3 Japón, Importador Agricola Neto 

La agricultura en Japón tiene un origen tan milenario como la 

religión Shinto y el culto imperial, elementos que constituyen el 

fundamento mismo de la sociedad japonesa. Contrario a lo que 

pudieramos imaginar al tener presente la imágen del .Japón moderno 

·como un eficiente manufacturador, altamente tecnificado, agresivo 

competidor comercial, sagaz inversionista, cte., en realidad no ae 

exagera al afirmar que la agricultura desempeñó un importante papel 

impulsor para el desarrollo global de la economia de este pais·. 
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Basada en la asimilación de tecnologias extranjeras, en la 

explotación intensiva y a pequei\a escala de los escasos recursos 

naturales principalmente a través de un amplio uso de fertilizantes, 

semillas, plantas y capullos mejorados en los cultivos b6.sicoB del 

arroz y la seda, la agricultura japonesa del ll.ltimo tercio del siglo 

XIX y principios del XX (entre la Restauración Meij i de 1068 y la 

Primera Guerra Mundial) logró un notable desarrollo e incremento de 

la productividad, cuyas retribuciones y ahorros tanto en la forma de 

capital como de divisas, fueron ampliamente transferidos, via 

tributaria, a las empresas manufactureras, comerciales y de 

transporte que se convirtieron en elementos dominantes de la economia 

japonesa 23¡. 

tic obstante, este destacado desempeño en la agricultura nipona empezó 

a perdar vitalidad y durante los años 20's y 40's enfrentó un serio 

estancamiento como resultado de la competencia de la producción 

procedente de colo111ias como Formosa y corea, de los altos precios y 

escasez de arroz sufrida en aquellos tiempos y de la demanda 

deprimida., entre otras causas. Esta situación, motivó que se diera un 

cambio radical para .Japón, pais que desde aquel entonces, pasó de ser 

un exportador neto de algunos productos agricolas a convertirse en 

importador~ neto de este tipo de mercancias. En esta ópoca surgirian 

las primeras manifestaciones de proteccionismo agricola en Japón, 

fundamentadas en la preocupación de mantener una autosuficiencia 

alimentaria, quo se basaron principalmente reduce iones de 
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impuestos a las explotaciones agricolas, establecimiento de tarifas y 

restricciones cuantitativas a las importaciones de arroz. 

En el periodo de posguerra, la década de los cincuenta representó lo 

que se conoce como un ''punto de inflexión11 en la aqricultura 

japonesa, caracterizado por una declinación rapida de 1a magnitud 

absoluta de la fuerza de trabajo agricola, por un ascenso de la 

productividad marginal de la mano de obra y de los salarios reales 

la agricultura, asi como un importante incremento de la demanda de 

mano de obra en los sectores no-agricolas 24¡. 

Dos medidas gubernamentales fUeron decisivas para que se diera este 

notable cambio en la agricultura japonesa. Por un lado, la Reforma 

Agraria, introducida durante la ocupación estadounidense, eliminó el 

predominio de los terratenientes e instituyó un régimen de pequeños 

propietarios que amplió los incentivos para los agricultores y 

estimuló el poder de compra de la masa de la población rural. Por 

otro lado, reflejando los sentimientos proteccionistas ya percibidos 

en la década de los JO's, fue instituido un mecanismo para mantener 

el precio del arroz a un nivel muy por encima de los precios 

mundiales a fin de fortalecer los ingresos de los agricultores. 

Las distintas politicas agricolas y comerciales encaminaclas 

mantener la seguridad alimentaria se vieron reforzadas durante la 

década de los sesenta. A. partir de entonces se confi9uraria en la 

agricultura japonesa una amplia estructura proteccionista orientada 

ahora también, a mantener la paridad entre los ingresos rurales y 
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urbanos y a atenuar el proceso de ajuste del sector por -medio del 

incremento de la productividad agricola, impidiendo con ello la 

pérdida de su ventaja comparativa, asi como para promover los 

cambios necesarios en el uso de los recursos. Las nuevas medidas se 

ampliaron para abarcar a una diversidad de productos tales como: 

trigo, cebada, frijol de soya, azUcar, pescado, carne de cerdo, 

productos avicolas y lácteos. 

El aumento rápido del precio del arroz, aunado al incremento 

acelerado del ingreso no-agricola en las granjas, logró temporalmente 

el objetivo del mantenimiento de la paridad de los ingresos rurales y 

urbanos, pero a un costo elevado. PaJ;'a fines de los 60' s ae habian 

acumulado costosos inventarios excedentes cercanos a los e mill.ones 

de toneladas de arroz. Además, el alto precio del arroz, 

aproximadamente igual a tres veces el precio mundial, alentó la 

asignación ineficiente de recursos en la agricultura y desalentó la 

reducción del número de familias agricolas y la reorganización de la 

producción. 

l't.si tenemos que, a pesar de su fuerte estructura proteccionista, 

inexorablemente, Japón ha pasado a convertirse en uno los mayores 

importadores de productos agricolas en el mundo. Para 1990, Japón 

destinó 28 mil millones de dólares a la compra de productos agricolas 

en el exterior, lo que lo convirtió en el mayor importador neto de 

alimentos en el mundo. Por otro lado, su tasa de autosuficiencia 

alimentaria del 48\ sobre una base de consumo calórico y del 30\ 

respecto al consumo de cereales, muestra el elevado nivel de 
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externos 25¡. 

este pais 
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tiene de los aprovisionamientos 

Durante las Ultimas dos décadas, tanto la producción como el consumo 

de productos agricolas en Japón, se han desarrollado en un entorno 

económico fuertetnente distorsionado que parece haberse desarticulado 

progresivamente de las fuerzas de mercado externas. En Japón, la tasa 

arancelaria para prod.uctos agricolas es relativamente alta, 

permaneciendo en un promedio de 12.1:\, sin embargo~ el recurso que 

más ha influido en el notable aislamiento y la fuerte protección de 

la agricultura japonesa ha sido el uso intensivo de un amplio esquema 

de barreras no arancelarias 26i'. 

El ejemplo más claro de la fuerte protección existente en Japón lo 

constituye el caso del arroz, cuya intervención sa ha mantenido 

durante un largo tiempo y la cual permanece hasta la fecha. Para este 

producto, una agencia gubernamental establece los precios sobre la 

base de un "mayor costo11 con le finalidad de proveer un soporte a los 

ingresos de los agricultores, manteniéndolos siempre muy por encima 

de los que prevalecen en el marcado mundial: también eStablece y 

asigna cuotas de producción, al tiempo que reali2a pagos anuales con 

el objeto de fomentar. la divarsificaclón hacia otros cultivos 

prioritarios tales corno: triqo, frijol de soya, forrajes y otras 

frutas y vegetales. Dicha aqencia controla la comercialización 

interna e impide las importaciones de este producto 27 /. 

Para una gran variedad de productos agrícolas existen acuerdos de 

comercia.lización con intervención gubernamental c¡ue aplican 
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mecanismos como: "lineas de estabilización de precios 11
, pagos a la 

insuficiencia, controles de mercado interno, licencias y cuotas de 

importación, impuestos, etc., con los cuales las autoridades buscan 

aislar a los productores domésticos de las variaciones externas en el 

precio de las mercancias. Los principales productos sometidos a estos 

mecanismos son trigo, leche y derivados, carne en sus variedades de 

vacuno, ternera y cerdo, huevo, azücar, aceites comestibles, frutas 

vegetales y otros alimentos de origen animal. 

El impacto de las medidas proteccionistas impuestas a la agricultura 

en Japón ha sido de notable· magnitud. Utilizando una medida agregada 

de protección denominada Equivalente de. Subsidios al Productor (ESP), 

calculada por la OECD para el periodo 1981-83 en un amplio grupo de 

productos, Japón resultó ser el pais con el mayor nivel de protección 

al alcanzar un 59.4\, mientras que la Comunidad Europea tuvo un 42.8% 

y Estados Unidos un 16 por ciento. El costo presupuestario de los 

programas de protecció!1 agricola en Japón durante 1983-85, representó 

un gasto de 4,514 billones de yenes, de los cuales ur:a 62\: fue cargado 

a los consumidores y contribuyentes. El costo de los programas de 

protecéión asumido por los consumidores, medido en valor a partir del 

agregado de Equivalente de Subsidios al consumidor (ESC), para el 

mismo periodo, fue de 15.4 mil millones de dólares anuales. 

Por otro lado, el mantenimiento de la estructura proteccionista ha 

tenido unas consecuencias fuertemente negativas en el desempeño de la 

actividad agrícola misma de Japón. A partir de la década de los 

ochenta, se h<i venido observando una tendencia creciente haci'a la 
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explotación marginal en este sector económico. Para 1985, sólo un 14% 

del total de agricultores explotaban granjas ele tiempo completo y, 

a\ln dentro de las granjas de medio tiempo, que constituyen la 

mayoria, se observó una reducción de casi dos tercios en las que 

obtienen más del 50% de sus inqresos de la actividad agricola: 

aQemás, la porción de l.os ingresos provenientes de actividades no 

agrícolas en las percepciones totaies de las granjas ascendió al 85 

por ciento 28 /. 

Este panorama do explotaciones agricolas de muy pequeña escala 

ocupadas marginalmente y altamente subsidiadas, ha sido fuertemente 

apoyado por la Unión de Cooperativas Agricolas (.Nokyo), los 

funcionarios del Ministerio de Agricultura y los lideres politicos 

del gobernante Partido Liberal Democrático, quienes han coincidido 

durante un largo periodo de tiempo, en su interés por manipular el 

predominio electoral de que gozan los agricultores debido a la 

disparidad de representación existente entre las áreas rurales y 

urbanas, misma que ha sido avalada por una deficiente y anticuada 

legislación politica japonesa. 

Asi pues, dado que la agricultura resulta ser un tema politicamente 

sensible para Japón y tomando en cuenta su dusventajoaa posición 

tanto en la producción como en el comercio internacional de productos 

agricolas, pero resaltando la inobjetable necesidad de introducir una 

reforma estructural en dicha actividad que resulte en un incremento 

de la eficiencia y una disminución de su carga preaupuestal, podamos 

apreciar que en las negociaciones sobre el sector agricola en la 
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Ronda Uruguay del GATT, Japón mantiene una postura muy moderada en la 

que plantea la necesidad de buscar un equilibrio entre los intereses 

de los paises importadores y exportadores, donde se respete el 

derecho de los paises a mantener su seguridad alimentaria. 

1.4 Medidas Proteccionistas Aplicadas a la Agricultura por los 
Paises Desarrollados 

Existe una gran bateria de progr~mas ap_licados a la agricultura que 

son utilizados con el objeto de fomentar su desarrollo y ofrecer un 

ámbito económico estable a la población dedicada a esta actividad. 

Estos programas han sido profusa y permanentemente aplicados en los 

paises desarrollados, quienes, dada su capacidad económica, han 

destinado enormes cantidades de recursos para fortalecer a sus 

respectivos sectores agrarios. Coma ya pudimos observar, Estados 

Unidos, la Comunidad Europea y Japón, constituyen los más claros 

ejemplos de cómo la instrumentación firme y sostenida de estos 

programas ha llegado ser contraproducente para su propia 

agricultura doméstica al haber superado las expectativas de 

crecimiento de la producción y generar efectos colaterales 

indeseados, y al propiciar, al mismo tiempo, una notable distorsión 

en los mercados mundiales de productos agricolas. 

Consideramos do gran ayuda incluir una lista ilustrativa de la vasta 

variedad de programas gubernamentales aplicados a la agricultura, a 

fin de que sirva como un punto de referencia y consulta, al abordar 

el análisis del desarrollo de las negociaciones sobre el eector 

agricola en el marco de la Ronda Uruguay del GATT. 
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La lista de instrumentos de politica aplicados a la agricultura que 

reseñamos, establece una clasificación en base a la influencia que 

éstos ejercen sobre 81 comercio internacional. 

14.~strativa de Instrumentos de Pqlitica Agríoola 

l. Servicios a la Agricultura 
{genfralmente no distorsionan el comercio internacional} 

Politica 

Investiga¿ión, desa
rrollo y ampliación 

Normas técnicas y 
de salud 

Servicios de nive
lación e inspección 

Impuestos y servi
cios financieros 

pagos de emerge ne ia 
y por desastre 

Proqramas de 
aoeguramiento 

Propósito 

Mejorar la Productividad 
y el bienestar aocial 

Proteger la salud 

Proteger a los consumi
dores y fomentar eficien
cia en la' comercialización 

Proporcionar incentivos 
fiscales y administración 
de deudas 

Compensar pérdidas impre
vistas 

Reducir riesgos por 
eventualidades naturales 

Ejemplo 

Investigación con 
financiamiento 
püblico 

Inspección de 
plantas y anima
les, regulaciones 
de .. etiquetado 

Nivelación 
excesiva 

Programas de im
puestos federa
l~s y deduccio
nes de deudas 

Daños por 
inundación 

Seguro a cose
chas 
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2, Programas de Infraestructura 
(Generalmente no tienen efecto sobre el comercio internacional) 

Pol itica 

Desarrollo rural 

Oesarrol lo de 
infrae5tructura 

Programas de conser
vación ambiental 

Programas de crédito 
(sin orientarse a 
algún producto espe
cifico) 

Tran5ferencias di
rectas a lo5 ingre-

Asistc•ncia inter
nacional al desa
rrollo 

Propósito 

Proveer asistencia eco
nómica y social 

Hacer inversiones de 
capital 

Conservar la~ recursos 
naturales 

Hacer compras de capital 
y proveer financiamiento 
a bajo costo 

Proporcionar un. ingreso 
minimo 

Fomentar el crecimiento 
económico y proveer 
;:iyuda humanitaria 

Ejemplo 

Garantias al de
sarrollo educati
vo regional 

Irrigación, elec
trificación y 
transporte 

Control de la 
erosión 

Crédito agricola, 
asistencia para 
el ajuste 

Complementos di
rectos a los in
gresos no rela
cionados a la 
producción 

Ayuda garantizada 
incluyendo ayuda 
alimentaria 
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J. Programas de Estabilización 
(Con posibles efectos distorsionadores en el comercio internacional) 

Politica 

Estabilización 
de los ingresos 

Esqemas de manteni
miento de existen
cias y estabiliza
ción 

Inventarios do 
recursos 

Garanti.:is y anti
cipos a la comer
cialización 

Comercio de Estado 
(con fines comer
ciales) 

Propósito 

Mantener un ingreso 
promedio 

Reducir la variabilidad, 
proveer seguridad alimen
taria, apoyar acuerdos 
internacionales de mer
cancias 

Dejar ociosa la tierra 
a fin de controlar el 
mercado 

Proveer apoyo finan
ciero relacionado con 
la comercialización 

Establecer precios y 
prácticas de comercio 
discrecionales 

Ejemplo 

Programas de 
costo compartido 

Pagos para alma
cenamiento, com
pras de inven
tarios para con
trolar las expor
taciones 

Programas de re
tiro de tierras 
y reducción de 
la producción 

Pagos' anticipa
dos, tasas de 
crédito y pagos 
iniciales 

Compras guberna
mentales y agen
cias de ventas 
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4. Programas Indirectos de Apoyo a los Ingresos 
(Usualmente distorsionan el comercio internacional) 

Politica 

Apoyo a precios/mer
cado, pagos a la in
suficiencia 

Precios administra
dos, comercio de 
Estado (no comer
cial) 

Subsidios a la 
producción 

subsidios a los 
insumos (para pro
ductos especificas) 

Propósito 

Mantener el ingreso de 
los agricultores 

Incrementar el ingreso 
de los agricultores a 
través del mercado 

Incrementar el ingreso 
de los agricultores 

Reducir los costos de 
producción 

Ejemplo 

Precios objetivo 
y pa9os a la in
suficiencia 

Agencias de im
portaciones, sis
temas de precios 
dobles 

Pagos por acti
vidades de pro
cesamiento 

subsidios para 
riego y fertili
zantes 
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5. Medidas Comerciales Directas 
(Distorsionan fuertemente el comercio internacional) 

Politica 

Medidas en frontera 

Programas de 
asistencia a las 
exportaciones 
(concesionales) 

Subsidios a las 
exportaciones 

Propósito 

Proteger los precios e 
ingresos domésticos 

Expandir las exporta
ciones 

Expandir las exporta
ciones 

Ejemplo 

Impuestos varia
bles, cuotas,. 
tarifas, contro
les a las impor
taciones, acuer
dos voluntarios 
de restricción de 
exportaciones, 
etc. 

Créditos a la ex
portación y ayuda 
al desarrollo 
condicionada 

Programas de es
t irnulo a las ex- 1 

porta e iones, . res
tituciones, sub
sidios al trans
porte de mercan
cias para expor
tación 
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CAPITULO 2 CONDICIONES DEL COMERCIO MUNDIAL AGRICOLA ANTES DE LA 
RONDA URUGUAY 

En este capitulo nos interesa señalar· que la presión ejercida por los 

paises desarrollados y el desinterés mostrado por los paises en 

desarrollo, motivó que la agricultura tuviera un trato de virtual 

excepción a lo largo de las sucesivas rondas de negociación del GATT. 

Que durante la Ronda Tokio de Negociaciones Comerciales 

Multilaterales del GATT, se dieron los primeros intentos por regular 

el comercio internacional agrícola, pero estos transcurrieron bajo 

una óptica estrecha que impidió lograr avances importantes. 

Que durante la primera mitad de la década de los ochentas, la 

excesiva aplicación de los programas agricolas altamente 

proteccionistas por parte de los paises desarrollados que aqui se 

estudian, generó una fuerte crisis en los mercados agricolas 

mundiales que sirvió como marco para el inicio de las negociaciones 

de la Ronda Uruguay del GATT, donde por primera vez, la agrii::ultura 

seria incluida como tema especifico de negociación. 

2. 1 Tratamiento Dado al sector Agrtcola Dentro del GATT 

El JO de octubre de 1947, en el marco de la Primera. conferencia sobre 

Aranceles de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y 

Empleo, tue firmada el Acta constitutiva del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y comercio (GATT). El GATT fue concebido como 
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un mecanismo "provisionalº que serviria para avanzar en las 

negociaciones sobre reducción de aranceles, en tanto se definian y 

acordaban los lineamientos que regirian el comercio internacional 

bajo los estatutos de la proyectada Organización I.nternacional de 

ComerCio. Sin embargo, el rechazo al esquema de un organismo 

regulador de los intercambios comerciales a nivel mundial, como lo 

seria la OIC, ha hecho que hasta hoy el GATT se constituya como el 

Unico recurso existente para regular desde una perspectiva 

multilateral el comercio internacional. 

El GATT es un tratado multilateral de comercio, donde se establecen 

derechos y obligaciones reciprocas entre los países miembros, en 

función de ciertos objetivos y principios. Por lo tanto, e5 un 

organismo internacional sul generis que funge como un código de 

normas, como un foro de discusión, resolución y negociación, sobre 

los asuntos relativos al comercio internacional. En la actualidad, el 

GATT esta estructurado en cuatro partes y 38 articules, un Protocolo 

de Aplicación Provisional y un Apéndice compuesto por dos apartados. 

La estructura operativa del GATT está integrada por, los siguientes 

órganos: el Periodo de Sesiones de las Partes Contratantes, el 

Consejo de Representantes, el Grupo Consultivo de los 18, y la 

secretaria 1¡. Desde 1980, se desempeña como Director General del 

GATT el Sr. Arthur Ounltel, quien ha sido reelegido en sucesivas 

ocasiones y permanecerá al frente de dicho organismo hasta el 30 de 

junio de 1993, una vez que concluyan las negociaciones de la Ronda 

Uruguay 2¡. 
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Los principios fundamentales que rigen las -~ividades del GATT son 

el comercio sin discriminación y el arancel aduanero como Unica forma 

de protección. A través del primero y con base en la Cl6uaula de la 

Nación mAs Favorecida, se busca que los pa1ses miembros no incurran 

en prácticas discriminatorias al efectuar sus operaciones 

comerciales, sino que por el contrario, se aseguren ventajas y 

concesiones en forma l'.eciproca (la cláusula referida establece que 

toda Parte Contratante que otorgue alguna ventaja o concesión a otra, 

deberA hacerla extensiva a todos los miembros del Acuerdo General). 

En virtud de que el arancel aduanero constituye la forma más 

transparente de protección, con el segundo principio las Partes 

Contratantes aspiran a evitar que se recurra a mecanismos poco 

confiables para la apreciación del nivel real de protección aplicado 

por cada pais y que son potencialmente discriminatorios. 

Sin lugar a dudas, el sistema del CATT fundado en los citados 

principios de no discriminación y libre comercio, ha sido la base de 

la notable expansión experimentada por el comercio internacional, que 

ha superado, incluso, a la producción, y ha sido al mismo tiempo un 

factor esencial para el desarrollo sostenido de la economia mundial 

durante las Ultimas dócadas. 

Sin embargo, este desempeño favorable del GATT se dio bajo ciertas 

caracteristicas particulares que es necesario resaltar, en relación a 

nuestro tema de estudio. 
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El notable avance que observó ~a liberalización del comercio durante 

las tres primeras décadas de actividades del GATT y cuyos beneficios 

se expandieron hasta principios de la década de los SO's, se 

concentró principalmente en los productos ind.ustriales. El proceso de 

reducaión- arancelaria que se dio durante los 33 aftos que 

trancurrieron desde la Ronda de Génova de 1947 hasta la Ronda Tokio 

que concluyó en 1979, permitió que a principios de 1980 el nivel de 

aranceles para productos industriales fuera de 4. 9t en Estados 

Unidos, 6.0.\ en la Comunidad Europea y 5.4\ en Japón. 

El impacto favorable que esta evolución generó queda de manifiesto en 

las siguientes cifras: de 1953' a 1963 el ingreso mundial creció a una 

tasa anual del 4.Jt y el comercio internacional lo hizo a un ritmo de 

6. lt 1 para el periodo de 1963 a 1973 este desempeño fue aun más 

acentuado, reportándose un incremento del 5.lt y 8.9\, 

respectivamente. De 1973 a 1983, con el fortalecimiento del recurso a 

medidas proteccionistas, principalemente en los paises desarrollados, 

el comercio internacional tuvo una desaceleración considerable, pero 

continuó creciendo con mayor rapidez que el ingreso, particularmente 

en paises como canad4, Japón, Corea del sur, Inglaterra y Estados 

Unidos 3¡, 

Al mismo tiempo, se permitió la existencia de ciertas excepciones a 

las reglas del GATT, que toleraron la aplicación da. medidas 

" proteccionistas en sectores como los textiles y la agricultura, que 

son particularmente sensibles para los paises desarrollados, 
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En relación a la agricultura, Jaqdish Bhagwati presenta esta 

problem4tica en los siguientes términos "No se encontraba apoyo para 

incluir a la agricultura en la agenda da liberalización, debido a que 

Estados Unidos y los principales paises desarrollados de Europa 

estaban atados, por lo qeneral, a los fuertes grupos de presión 

proteccionistas que hablan elaborado retinados mecanismos de apoyo 

para el ingreso agrico~a. Simult4neamente, los principales paises en 

desarrollo protegian en cambio sus manufacturas [proceso de 

sustitución de importaciones J y, por lo tanto, no se hallaban 

interesados en presionar a favor de la liberalización del comercio 

aqr1cola" 4/. 

Este comentario nos sirvo como punto de partida para revisar, a 

grandes rasgos, la ruta critica que siquieron las politicas 

proteccionistas de los paises desarrollados, en particular de los que 

son objeto de nuestro estudio, en relación a la agricultura, tomando 

en consideración el carácter de excepción que ha tenido ésta dentro 

del GATT. 

Como sabemos, las primeras manifestaciones de proteccionismo agricola 

en Estados Unidos, la comunidad Europea y Japón tienen, en general, 

un origen remoto. sin embargo, para finales de los a~os 40's, estos 

paises, con la intención de desarrollar una estructura industrial 

amplia y diversificada, dieron una atención prioritaria al sector 

agricola, dado que constituia un elemento esencial para su desarrollo 

económico general. 
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El principal objetivo perseguido por estos paises al fomentar y 

desarrollar su agricultura fue mantener una autosuficiencia en la 

producción y suministro de bienes agricolas, principalmente el 

fortalecer su seguridad alimentaria ante el riesgo de sufrir una 

elevada dependencia do los suministros externos. También se 

identificó la importancia de ampliar el sector agricola, ya que una 

producción variada de ~atas mercancias daria mayor estabilidad a los 

mercados domésticos, al no concentrarse en un grupo reducido de 

productos. Finalmente, se deseaba utilizar la capacidad de la 

agricultura como proveedora de materias pr'imas para las manufacturas 

y como mercado para la gran variedad de empresas productoras de 

insumos agricolas y de servicios, con la finalidad de fortalecer la 

base industrial que serviria como soporte de la actividad industrial 

misma. 

Las paises europeos occidentales que posteriormente conformarian la 

actual Comunidad Europea y Japón siguieron la linea marcada por 

Estados Unidos (pais que ejercia una notable influencia sobre .ellos 

en aquel tiempo) y opta~on por reforzar sus pol1ticas agricolas y 

comerciales proteccionistas para la consecución de tales objetivos. 

Esto motivó que al erigirse el GATT como organismo regulador del 

comercio internacional, estos paises presionaran para que se le diera 

un tratamiento especial a la agricultura. En los articules XI, 

relativo a la prohibición general de las restricciones cuantitativas, 

y XVI que estipula la elirninilción de las subvenciones a la 

exportación, fueron introducidas excepciones especificas para el 
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sector agricola. Otros articules del GATT han dejado abierto cierto 

margen que ha permitido la introducción de medidas proteccionistas en 

relación a la agricultura, estos son: el articulo V (libertad de 

tránsito), VI (derechos antidumping y compensatorios), VII (aforo 

aduanero) y X (disposiciones comerciales). 

Un ejemplo contundente del carácter de excepción dado la 

agricultura dentro del GATT y de cómo la preponderancia po11tica de 

los paises desarrollados influye en las decisiones del Acuerdo 

General relativas a este sector, quedó de manifiesto en la exención 

( 11 Waiver 11 ), concedida a Estados Unidos en 1955. 

En marzo de ese año, Las Partes Contratantes del GATT eximieron a 

los Estados Unidos del cumplimiento de las obligaciones previstas en 

los articules II y XI del Acuerdo General para evitar su 

incompatibilidad con cualquier medida que hubiera de adoptar el 

gobierno estadounidense con arreglo al articulo 22 de su Ley de 

Ordenación Agraria, que permite imponer restricciones cuantitativas y 

derechos especiales a las importaciones que puedan perjudicar a sus 

programas de apoyo agropecuario. A pesar de que las exenciones 

c~ncedidas dentro del GATT tienen, generalmente, una vig.encia 

limitada y que la otorgada a Estados Unidos estuvo encaminada a 

ayudilt" a controlar sus excedentes agricolas, esta concesión permanece 

al.in en vigor luego de 37 años de establecida. 

Durante lan Rondas de Negociaciones Comerciales Dillon ( l.960-61) Y 

l<annedy (1964.-67) del GATT, los paises participantes intentaron 
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reducir 1as tasas arancelarias para ciertos productos agricolas, 

recurriendo a un método de solicitud-oferta, similar al utilizado 

para los productos industriales, sin embargo, el grado de respt,Jesta 

obtenido fue minimo. Por otra parte, el hecho de que en estas 

negociaciones no se tomara en cuenta a las barreras no arancelarias, 

hizo que GU impacto en la liberalización del comercio agricola fuera 

marginal. 

2. 2 Primeros Intentos de Regulación del comercio Agricola en la 
Ronda Tokio del GATT 

Para los años setenta, los efectos negativos del mantenimiento de 

politicas proteccionistas en la agricultura por parte de los paises 

desarrollados, se observaban claramente, sin embargo, estos paises se 

negaron a atacar el problema de raiz mediante un ajuste estructural 

que rediseñara, en base a explotaciones más eficientes y orientadas 

al mercado, sus respectivos sectores agrícolas. 

Esta situación motivó que, al abordar la problemática de la 

agricultura en la Ronda Tokio del GATT, realizada de 1973 a 1979, las 

negociaciones transcurrieran desde una perspectiva estrecha y por 

consiquiente con muy limitados resultados. 

En principio, se acordó una reducción arancelaria media para 

importaciones de productos agricolas provenientes de 18 paises, 

incluida la Comunidad Europea, del orden de entre un 32 y 40 por 

ciento. De estas concesiones, un 40\ correspondió a aquellas 
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realizadas entre Estados Unidos y sus socios comerciales. Sin 

embargo, el impacto de estas medidas para el comercio mundial resultó 

ser poco sustancial, debido a que la gran mayor1a de productos 

seguirian sujetos a barreras no arancelarias y a que las reducciones 

negociadas correspondieron a las tarifas 11 vinculadas 11 y no a las 

tarifas más bajas que se han aplicado en la práctica con carácter 

unilateral 5 /. 

En la Ronda Tokio, se buscó atender la problemática relativa a ·1a 

ügricultura en el marco de la negociación de unos Códigos de Conducta 

de carácter general, que ·regularian la aplicación de barreras no 

arancelarias al comercio a partir del. ie de enero de 1980, ~echa en 

que entraron en vigor. No obstante, para los productos del sector 

agricola, la definición de las obligaciones a las que los paises 

firmantes de tales Códigos deben someterse, es tan ambigua que su 

efectividad practica ha sido en realidad muy reducida. 

Bajo el Código de Subvenciones y Medidas compensatorias, los paises 

signatarios acordaron no conceder subvenciones a la exportación de 

productos agrícolas, si tales subvenciones les permitieran obtener un 

porcentaje 11 poco equitativo" del comercio mundial de exportaciones 

d,el producto de que se trate. En cuanto a las subvenciones 

domésticas, el Código establece directrices destinadas a evitar daños 

a la industria nacional de otros paises. 

El objativo del Código sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y Normas 

no consiste eri suprimir todas las restricciones, sino en eliminar las 
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barreras 11 innecesarias" a los productos agricolas e industriales. El 

Código instituyó un mecanismo Pn.ra lograr dicho objetivo mediant
1
e la 

adopción de normas internacionales, la difusión de información y la 

creación de un comité sobre las barreras técnicas al comercio 

encargado de dirimir los litigios y formular los procedimientos 

necesarios. 

El Código de Valoración en Aduana tiene el objetivo de promover la 

uniformidad y la seguridad en la aplicación de sistemas para la 

valoración de las mercancias con fines aduaneros, evitando asi. las 

valoraciones arbitrarias o ficticias. Una importante det'iciencia del 

código es que abarca solamente la valoración de aranceles ad valorem, 

excluyendo las exportaciones sujetas a aranceles especificas, 

derechos variables, cuotas basadas en el valor, impuestos internos y 

gravámenes aplicados en la frontera; todas estas medidas, como 

sabemos, estan ampliamente difundidas en el comercio de productos 

agricolas. 

con el Código sobre compras del Sector PUblico se busca promover la 

competencia internacional cuando los gobiernos efectuan compras para 

su propio uso, con este objetivo el código instituyó el principio de 

la no discriminación entre los proveedores nacionales y los 

extranjeros. Este código rige para entidades pUblicas que fueron 

estipuladas dentro de las negociaciones; en la lista incluida por 

Estados Unidos y la Comunidad Europea, se aclara que el acuerdo no 

tiene validez p;:ira la compra de productos ag:ricolas efectuados en 
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aplicación de sus programas de apoyo a la agricultura y de 

alimentación. 

La finalidad del Código de Procedimientos para el Tr6mite de 

Licencias de Importación es garantizar que los trámites 

administrativos no perturben el comercio. Sin embargo, es importante 

señalar que el Código se refiere solamente a los procedimientos y no 

a los problemas que los originan, como son las cuotas y otras 

restricciones al comercio, mismas que tienen una aplicación extensiva 

en la agricultura. 

Un segundo mecanismo utilizado dentro de las negociaciones de la 

Ronda Tokio, se basó el planteamiento de solicitudes y ofertas 

concretas para reducir o eliminar barreras no arancelarias aplicadas 

a los productos agricolas: no obstante, la respuesta de los paises 

que recibieron demandas fue tan débil, que las restricciones no 

arancelarias quedaron virtualmente intactas. 

Otro aspE2cto que predominó en las negociaciones de la Ronda Tokio en 

relación a la agricultura, fue el permanente conflicto de intereses 

entre los paises desarrollados, particularmente entre Estados Unidos 

y la comunidad Europea.~ Estados Unidos queria que las negociaciones 

condujeran a la liberalización del comercio agricola y al aumento del 

acceso a los mercados extranjeros para los productos en los cuales 

tenia mayores ventajas, mientras que la Comunidad Europea se 

inclinaba por la cstnbil ización tlel comercio agricola mediante 
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acuerdos sobre productos. Wsicos, que le permitieran garantizar un 

alto niv,el de ingresos para sus agricultores. 

De alguna rorma, el interés de la comunidad Europea se vio reflejado 

en el establecimiento de sendos acuerdos multilaterales para la~carne 

de bovino y los productos 16cteos, que entraron en vigor a partir del 

1 1 de enero de 1980. 

El Acuerdo Internacional de la carne de Bovino representa a cerca del 

90% de las exportaciones mundiales de dicho producto y sus derivados 

y aproximadamente al 70t del consumo y de la producción mundiales¡ 

para 1988, 26 Partes contratantes del GATT eran miembros de este 

convenio. Sus objetivos son: fomentar la expansión, la liberalización 

y una mayor estabilidad en el mercado de la carne de bovino y sus 

derivados, mediante el desmantelamiento progresivo de los obstáculos 

y restricciones al comercio mund¡ial, en beneficio de consumidores y 

productores, importadores y exportadores; asi como estimular una 

mayor cooperación internacional en los aspectos relativos a la 

materia, concediendo beneticios aclicionales para los paises en 

desarrollo. 

Para la administración y vi9ilancia del acuerdo se instituyó el 

Consejo Internacional de la carne (CIC), ante el cual los paises 

miembros se comprometen a comunicar sus politicas nacionales y sus 

medidas comerciales rela.tivas a la materia, incluyendo sus 

compromisos bilaterales y multilaterales, as! como cualquier 
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modificación en los mismos que pueda influh: en el comercio 

internacional de estos productos. 

En 1985, la Secretaria del GATT emitió un informe sobre los mercados 

internacionales de la carne, en el que se reportaba un aumento global 

de la producción, un incremento del consumo y un mayor volumen en los 

intercambios. De la misma manera, se llamó la atención sobre el 

notable aumento de la intervención gubernamental en la producción y 

el comercio de la carne de bovino, resaltándose que un nümero 

creciente de paises miembros del acuerdo hicieron uso de medidas como 

los créditos a la exportación, pagos de restitución, sistemas de 

regulación de existencias, medidas . de apoyo, controles de la 

producción o limitaciones de la importación de uno u otro tipo. 

El Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos establece 

disposiciones especiales que rigen el comercio de todos los productos 

lácteos y contiene clausulas particulares para determinados tipos de 

leche en polvo, de materias grasas l4cteas, incluida la mantequilla y 

algunos quesos. Para 1988 tenia a 15 Partes Contratantes del GATT 

como miembros. 

Este acuerdo persigue los siguientes objetivos: ampliar y liberalizar 

el comercio mundial de los productos lácteos: lograr una mayor 

estabilidad on el comercio de estos productos, evitando, en interés 

mutuo de exportadores e importadores, los excedentes, las situaciones 

de escasez y las fluctuaciones indebidas de los prec~os ~ asi como 

incrementar ia cooperación internacional en la materia, otorgando 
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ayuda especial a los paises en desarrollo. Con arreqlo a aste 

acuerdo, se establecen anualmente precios m1nimos para loa distintos 

productos lácteos; también se creó un sistema de información y 

cooperación que atiende temas relativos a esta actividad. La 

vigilancia y administración del convenio quedó a cargo del consejo 

Internacional de Productos L4cteos, órgano que eval\.\a la situación y 

perspectivas del merca~o mundial de estos productos. 

Cabe destacar que Estados Unidos y Austria decidieron denunciar este 

acuerdo a raiz de una controversia con la Comunidad Europea. Durante 

1985, esta entidad vendió a la entonces Unión Soviética alrededor de 

220 mil toneladas de mantequilla y grasas lácteas a precios 

superiores e inferiores a los minimos establecidos: en esta ocasión 

el Consejo rnternacional de Productos Lácteos autorizó las acciones 

de la Comunidad como una medida de salvaguardia. 

Como podemos apreciar, los acuerdos agricolas sectoriales instituidos 

dentro del GATl', han sido incapaces de controlar la creciente 

intervención gubernamental en la producción y el comercio y han sido 

campo de fricciones comerciales entre paises exportadores 

desarrollados, en el marco de unos disputados mercados altamente 

distorsionados; lo cual deja entrever que no constituyen una 

alternativa viable para regular y someter a disciplinas el comercio 

internacional de productos aqricolas. 

Durante la Ronda Tokio también se desarrollaron negociaciones 

tendientes a establecer un nuevo convenio internacional sobre los 
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cereales, que debia sustituir a1 Acuerdo Internacional del Trigo 

prorrogado en 1971, mismas que no tuvieron éxito. De igual manera, en 

el marco de la Ronda Tokio, se llevaron a cabo pero no fructificaron, 

las negociaciones que buscaban instituir un marco agricola 

multilateral. 

2. J La Crisis de los Mercados Ag:ricolas Mundiales Durante los SO's 
como PreAmbulo para las Negociaciones de la Ronda Uruguay 

La caracte:ristica inestabilidad de los mercados agricolas y su alta 

vulnerabilidad frente a las politicas nacionales de los paises 

desarrolladas 6¡, se vio exacerbada q.urante la primera mitad de la 

dócada de los ochenta. 

El débil crecimiento de la economia mundial, las fuertes presiones 

financieras generadas por la deuda de los paises en desarrollo, el 

fortalecimiento de los desequilibrios económicos entre los paises 

desarrollados caracterizado por la creciente pérdida de 

competitividad industrial de Estados Unidos y la Comunidad Europea, 

por la consolidación de Japón como potencia económica y por el 

surgimiento de los paises de reciente industrialización (NIC' s), como 

importantes competidores a nivel internacionalr fueron factores 

externos que se compinaron tambián para generar durante dicho periodo 

una situación de crisis en los mercados agricolas mundiales. 

Asi tenemos que, bajo este tenso ambiente económico internacional, 

los mercados · agricolas mundiales se encontraban saturados por la 
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enorme producción excedente, inducida en los paises desarrollados a 

través de sus programas de apoyo y protección, misma que no podia ser 

absorbida dado que la demanda permanecia casi a un nivel estático, al 

tiempo que se presentaban caidas sin precedente en los precios 

mundiales de productos agricolasJ todo ello, acentuaba la situación 

critica prevaleciente en las granjas (en particul.ar de las pequeñas) 

e industrias relacionadas con el sector. 

Ce esta manera, se incrementó la presión sobre los paises 

desarrollados para mantener el ingreso do sus agricultores y para 

competir por los declinantes mercados de exportación, generándose 

crecientes tensiones comerciales entre estos paises: cabe destacar 

particularmente la guerra de subsidios emprendida por Estados unidos 

y la Comunidad Europea. 

Incapaces o indispuestos para real izar una adecuada restructuración 

de sus sistemas productivos agricolas, estos paises optaron por el 

camino más fácil pero a la vez más costoso, al colocar en el exterior 

su producción excedente mediante exportaciones subsidiadas. De hecho, 

puede decirse que algunos de estos paises utilizaron al sector 

agricola como un medio eficaz para lograr sus objetivos económicos 

generales ante las crecientes dificultades económicas que empezaban a 

enfrentar. En Estados Unidos por ejemplo, los enormes desequilibrios 

en su balanza de pagos experimentados durante los BO's, atribuidos a 

sus grandes importaciones de equipo de transporte, bienes de capital 

y equipo electrónico, tuvieron dos fuentes principales de 

financiamiento: la deuda externa y el permanente superávit agricola. 
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Además del carácter contraproducente que tales medidas tenian a nivel 

interno (toda vez que las "ganancias" obtenidas por las exportaciones 

eran superadas considerablemente por los qastos qubernamentales 

realizados y por las transferencias de los consumidores y 

contribuyentes hacia los agricultores) y de las fuertes sefaales 

distorsionadoras que i~ducian a los mercados mundiales, otros paises 

que son eficientes exportadores de productos agricolas, como los del 

Grupo cairns 7 /, lanzaron fuertes quejas por la Competencia desleal 

que representaban las actitudes depredadoras de Estados Unidos y la 

Comunidad Europea en los mercados agricolas mundiales. 

Esta caótica situación incrementó la preocupación por el futuro de 

la agricultura y acicateó la conciencia alrededor del mundo de la 

urgente necesidad de negociar, desde una perspectiva multilateral y 

con vocación comprometida por parte de todos los paises, nuevas 

normas y disciplinas dentro del GA'I'T para regular la agricultura 

mundial. 

Haciendo eco a esta creciente preocupación y conciencia,, las Partes 

Contratantes del GATT emitieron una Declaración Ministerial el 29 de 

noviembre de 1982, en la que se comprometieron, en relación a la 

agricultura, a "incorporarla mé.s plenamente al sistema de comercio 

multilateral mejorando la eficacia de las normas, disposiciones y 

disciplinas del GA'l"I' y mediante una interpretación comün de las 

mismas; tratar de mejorar las condiciones de acceso a los mercados; y 

someter a mayor disciplina la competencia de las exportaciones. A tal 
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efecto se emprenderá un importante programa de trabajo de dos años de 

duración" 8 /. 

Dada la apremiante necesidad de hallar soluciones duraderas a los 

problemas del comercio de productos agropecuarios, las Partes 

Contratantes resolvieron: examinar las medidas comerciales que 

afecten el acceso a lo.s mercados y al abastecimiento, con objeto de 

conseguir una mayor liberalización del comercio de estos productos, 

respecto a los aranceles y medidas no arancelarias, sobre la base de 

la reciprocidad global y la ventaja mutua en el marco del Acuerdo 

General; la aplicación de las normas existentes en el GATT en lo 

relativo a las subvenciones; especialmente a la exportación de 

productos agricolas, y analizar las medidas comerciales que afectan a 

la agricultura. 

Con el propósito de realiZar las tareas anteriormente referidas y 

hacer recomendaciones a fin de conseguir una mayor liberalización del 

comercio de productos agropecuarios, en la Declaración Ministerial de 

1982 se estableció un comité de Comercio Agricola. 

El Comité de Comercio Agrícola realizó una primera etapa de labores 

de 1982 a 1984, en la que examinó las politicas y practicas de 41 

paises y de la comunidad Europea relacionadas con la materia, 

emitiendo una serie de conclusiones y recomendaciones. En su reunión 

do septiembre de 1985, el Comité evaluó los diferentes enfoques 

presentados por la secretaria del GATT, que podrian servir de base 
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para tratar la problemática del sector agricola y la liberalización 

del comercio internacional de estos productos. 

con estos trabajos preparatorios como antecedente, daria comienzo una 

nueva ronda de negociaciones comerciales multilaterales dentro del 

GATT, en la que la agricultura seria abordada, por primera vez, como 

tema espcci fice de negociación desde una perspectiva mucho más 

amplia. 
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CAPITULO 3 NEGOCIACIONES SOBRE EL SECTOR AGRICOLA EN LA RONDA 
URUGUAY DEL GATT 

En este capitulo enfatizamos que en la Ronda Uruguay, adem6s de ser 

incluida como tema especifico, la agricultura será abordada desde una 

perspectiva mucho mas amplia, en la que no se considera solamente la 

problemática ocasionada por las politicas comerciales de loo paises y 

los mecanismos necesarios para . inducir una mayor regulación del 

comercio internacional de productos agricolas, sino que se procederé. 

a negociar acuerdos que permitan sujetar a una mejor disciplina las 

politicas agricolas nacionales de cada pais participante. 

Que en un afán de corresponder a su ~aclarado interés por promover 

una mayor liberalización y control del comercio internacional 

agricola y dado el carácter general de los aspectos abordados, las 

Partes Contratantes permitieron que las negociaciones transcurrieran 

con relativa facilidad durante una primera etapa que abarcó de 1986 a 

1988, pudiendo determinar en el documento emitido en el Balance a 

Mitad de Periodo los objetivos generales de largo plazo hacia donde 

dcberian orientarse las negociaciones y algunas lineas guia 

operativas que servlrian para el desarrollo de las mismas. 

Que la segunda etapa de negociaciones, desarrollada de 1989 a 

diciembre de 1990, estuvo orientada a definir los compromisos reales 

que cada pais deberia contraer, ello significó la entrada a un 

controvertido ambiente de negociación, en el que se manifestaron los 

intereses particulares y contrapuestos de Estados Unidos, la 

comunidad EurOpea y Japón, mismos que tienen su origen en las 



radicales diferencias que presentan sus respectivos sistemas 

productivos agricolas. Los intereses opuestos de este grupo de paises 

respecto a la magnitud de las concesiones en matarla de ayuda 

interna, subvenciones a la exportación y protección en frontera, 

necesarias para el loqro de los objetivos seflalados y para el inicio 

de un proceso de reforma tanto en el comercio como en la producción 

agricolas, impedirian, . dada la preponderancia da sus posturas, que se 

llegara a un acuerdo final en la fecha programada para la conclusión 

de la Ronda Uruguay. 

Que dada la imposibil.idad de alcanzar un acuerdo en el sector 

agricola mediante los procedimientos convencionales instituidos 

dentro del GATT como parte del proceso de negociación, el Director 

General de dicho organismo recurrid a una medida extraordinaria al 

presentar un proyecto de Acta Final en el. que incluian propuestas 

especificas para aquéllos puntos que continuaban pendientes, a fin de 

que, una vez evaluado, los paises participantes lo aprobaran 

permitiendo asi concluir exitosamente las negociaciones. 

Que all.n cuando el Documento ounkel ofreció una base para reanudar 

las negociaciones en le: Ronda Uruguay, las discrepancias 

permanecieron y el centro de gravedad se trasladó de las mesas de 

deliberación en la sede del GATT a distintos foros de negoci.!llción 

donde se escenificaron numerosos encuentros bilaterales entre Estados 

unidos y la comunidad Europea, encaminados a superar aus diferencias 

respecto a los ·subsidios a las exportaciones. A posar de que dichos 

contactos transcurrieron en un tenso ambiente, influido por serias 
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presiones económicas y delicados procesos politices en los paises 

protagonistas, fue posible el logro de un Acuerdo en Principio que 

abrió la posibilidad de una conclusión exitosa de las negociaciones. 

3. l una Nueva Perspectiva para .Abordar la Problem6tica de la 
Agricultura Dentro del GATT 

La crisis de la agricultura mundial, observada durante la primera 

mitad de los años 80 's, puso en duda seriamente la credibilidad y 

autoridad del GATT. La incapacidad de este organismo para poner un 

alto a las barreras comerciales no arancelarias y a las medidas de 

competencia desleal en los ·mercadQs de exportación agricolas, 

implementadas en forma creciente e intensiva por los paises 

desarrollados, reflejaba cada vez más la poca disposición de algunos 

paises de acatar las disposiciones del GATT, a la vez que generaba 

una fuerte desconfianza respecto a su efectividad como mecanismo 

regulador del comercio internacional. Esta situación planteaba, 

incluso, un cuestionamiento sobre la vigencia misma del sistema de 

libre comercio en su conjunto. 

Cont>cicntes de la seriedad de esta problemAtica, las Partes 

Contratantes del GATT dieron inicio el 20 de septiembre de 1996 en 

Punta del Este, Uruguay, a una nueva ronda de negociaciones 

comerciales (la llamada Ronda Uruguay), en la que los paises miembros 

iniciaron la más amplia negociación de las politicas agricolas 

realizada hasta entonces. 
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En la Declaración Ministerial de apertura de la Ronda Uruguay, 

suscrita el 25 de septiembre de ese año, se estableció que, en 

relación al sector agricola: 

"Las Partes Contratantes acuerdan la urgente necesidad de imponer 

mayor disciplina y previsibilidad para el comercio agricola mundial, 

mediante l.a corrección. y prevención de las restricciones, incluyendo 

aquéllas relacionadas con los excedentes estructurales, a fin de 

reducir la incertidumbre, los desequilibrios y la inestabilidad en 

los mercados agricolas mundiales". 

"Las negociaciones deben ·encaminarse alcanzar una mayor 

liberalización del comercio en la agricultura y ubicar todas las 

medidas que afectan el acceso de las importaciones y la competencia 

de las exportaciones bajo unas fortalecidas y más efectivas reglas y 

disciplinas del GATT, tomando en cuenta los principios generales que 

rigen las negociaciones, a través de: 

i) la mejora del acceso al mercado a través de la reducción de los 

obstáculos a las importaciones¡ 

i i) la mejora del el irna de la competencia a través de una mayor 

disciplina en la utilización de todas las subvencionas directas e 

indirectas y demás medidas que afecten directa o indirectamente al 

comercio de productos agropecuarios, con inclusión de la reducción 

gradual de sus efectos negativos y el tratamiento de sus causas: 
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iii) una reducción al minimo do los efectos desfavorables que pueden 

. tener en el comercio de productos agropecuarios las reglamentaCionos 

y barreras sanitarias y fitosanitarias, tomando en consideración los 

acuerdos internacionales pertinentes11 l¡. 

De esta manera, ccn base en dichos lineamientos, los paises miembros 

del GATT acordaron tratar, por vez primera, la problemática de la 

agricultura en una negociación amplia y exhaustiva en la que se 

tomaran en cuenta, tanto las barreras comerciales no arancelarias 

como las politicas agricolas nacionales que afectan el comercio 

internaciona 1 de productos agropecuarios. 

3. 2 Avance de las Negociaciones Agricolas en la Ronda Uruguay Hasta 
el Balance a Mitad de Periodo 

Con la Declaración Ministerial emitida el 25 de septiembre de 1986 en 

la Reunión de Punta . del Este, las Partes contratantes dieron el 

banderazo oficial de salida a la octava Ronda de Negociaciones 

Comerciales Multilaterales del GATT, la Ronda Uruguay. Los trabajos 

de esta nueva serie· de negociaciones deberian transcurrir por espacio 

de cuatro años, a fin de que fueran concluidos en diciembre de 1990. 

En la Declaración Ministerial de 1986, quedó definida dentro del 

GATT, la estructura administrativa que sarviria de base para el 

desarrollo de las negociaciones. Fue establecido un Comité de 

Negociaciones Comerciales (CNC) como nUcleo coordinador de todas las 

actividades eri las diversas áreas y temast bajo supervisión de éste, 
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fueron creados un Grupo de Negociaciones sobre Servicios (GNS)· y un 

Grupo de Negociaciones sobre Mercancias (GNMJ .. 

Las negociaciones de la Ronda Uruquay tienen un cometido dnico en la 

historia del GA'r'r, al ser las primeras que abordan una gran cantidad 

de temas y problem6.ticas relativas al comercio internacional. La 

ronda est4 estructurada en quince mesas de negociación que van desde 

la reducción de aranceles, eliminación de medidas no arancelarias, 

liberalización del comercio de productos tropicales, agricolas, 

textiles y materias primas: hasta medidas en materia de inversiones y 

derechos de propiedad intelectual relacionadas con el comercio, y el 

comercio de servicios. No obatante, el tema de la agricultura, con la 

nueva perspectiva que quia su tratamiento, ha constituido el punto 

m4s problematico y se ha convertido en el mayor obst4culo que ha 

impedido l.a culminación de las neqociaciones. 

Como parte del GNM, se formó un Grupo de Negociación para la 

Agricultura (GNA), que seria el mecanismo coordinador de las 

actividades a realizar y responsable de todos los aspectos 

primordiales relativos a este tema. En la conducción de las 

negociaciones, el GNA deberia hacer uso de las recomendaciones 

adoptadas por las Partes contratantes en el Programa Ministerial del 

GATT de 1982 y tomar en cuenta los enfoques sugeridos por el Comité 

del comercio Agropecuario, formado durante los trabajos preparatorios 

de la ronda 2¡. 
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Desde el comienzo de la Ronda Uruguay, la mesa de negociación sobre 

la agricultura contó con la participación de un é;iran número de 

paises. Dentro de los paises desarrollados, Estados Unidos, la 

Comunidad Europea y Japón participan de manera independiente y, como 

veremos más adelante, por diversas circunstancias sus posturas 

adquieren un carácter determinante para la evolución y' e1 resultado 

de las negociaciones; los paises Nórdicos y Suiza como naciones 

industrializadas actuan también en terma independiente pero con mucho 

menor influencia. De manera destacada trece paises, tanto 

desarrollados como en desarrollo que son exportadores eficientes, 

decidieron constituir el llamado Grupo Cairns con el objeto de 

influir favorablemente para lograr una mayor liberalización del 

comercio mundial agricola y como tal participan en las negociaciones. 

Finalmente, el numeroso gruPo de paises en desarrollo, no fue capaz 

de articular ninglln grupo de negociación que les parmitera elevar su 

voz e influir a su favor en el transcurso de las tratativas, sino qua 

se conformaron con tener una participación muy marginal actuando de 

manera individual. 

En la Declaración Ministerial de 1986 quedó establecido que al llevar 

a cabo las negociaciones comerciales para la agricultura éstas 

deberian ser organizndas en dos etapas con el objeto de facilitar el 

desarrollo de las mismas: cada una de ellas contemplaba, durante un 

periodo de tiempo determinado, el desarrollo de diversas actividades 

orientadas al logro de objetivos y propósitos definidos. 

ESTA 
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Durante la primera etapa, qUe comprendió de 1986 a 1988, las Partes 

Contratantes realizaron diversas reuniones que estuvieron encaminadas 

a elaborar la estructura con base en le. cual se realizarian. las 

negociaciones, definir los objetivos a largo plazo de las mis~as y. 

concebir el mecanismo que deberia servir para la aplicación del 

programa de reformas acordado. 

En Ultima instancia, todos los paises interesados y preocupados por 

el futuro de la agricultura, favorecen una mayor liberalización y 

control del comercio mundial de productos agropecuarios. Esta 

situación permitió que la primera fase de las negociaciones 

evolucionara con relativa facilidad, dado que el carácter general de 

los puntos abordados, permitió una plena coincidencia entre los 

distintos puntos de vista planteados por los paises participantes. 

LOs favorables rcsul tados obtenidos en la primera etapa de las 

negociaciones, quedaron de manifiesto en el Balance a Mitad de 

Periodo realizado a finales de 1988 por el GNA. En esta ocasión se 

emitió un documento en el que laS Partes Contratantes definieron los 

Objetivos de Largo Plazo hacia los cuales deberian encaminarse las 

negociaciones. 

Particularmente, señalaron que los esfuerzos deber ian orientarse a 

establecer un sistema de comercio agropecuario equitativo y orientado 

al mercado¡ que deberia iniciarse un proceso de reforma mediante 

compromisos sobre la ayuda y la protección, a, través del 

establecimiento de unas normas y disciplinas del GATT mAs reforzadas 
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y eficaces. Al mismo tiempo, los paises deberian pugnar por 

mejorar el acceso al mercado, favorecer el clima de la competencia y 

disminuir los efectos negativos de las reglamentaciones y barreras 

sanitarias y fitosanitarias sobre el comercio agricola. Para 

emprender el tratamiento de dichos aspectos, se acordaron algunas 

1 ineas guia de carácter operativo. 

Con el objeto de inducir un clima más propicio para la implementación 

de los compromisos que resultaran de las negociaciones y de facilitar 

el desarrollo de las mismas, las Partes Contratantes adquirieron el 

compromiso de no adoptar, después de 1988, ninguna medida adicional 

que obstruya o tenga algún efecto distorsionador sobre el comercio 

mundial de productos agricolas 3 /. 

Sobre esta base, a partir de 1989 se dió paso a la segunda y más 

dificil etapa de las negociaciones, mismas que detierian concluir en 

diciembre de 1990. Las actividades se enfocarian ahora a establecer 

un conconso entre los países participantes sobre el Programa de 

Reforma aplicable, el calendario que determinaria su implementación y 

los Procedimientos de Vigilancia Multilateral necesarios para 

asequrar el cumplimiento de los compromisos contraidos. 

El hecho de que se colocaran en la mesa de negociación los aspectos 

técnicos especificas que reflejarian la magnitud de las concesiones 

que cada pais se vcria obligado a realizar para poder alcanzaL6 los 

objetivos señalados, puso de rel leve las diferentes expectativas que 

cada pais o gi:'upo de paises tienen respecto al tema. Con ello se dió 
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pauta a la polarización de posiciones que ha caracterizado durante 

este último periodo a las negociaciones sobre la agricultura en la 

Ronda Uruguay del GATT. 

3. 3 Oesarrol lo de las Negociaciones Agricolas Hasta la Fecha 
Programada para su Conclusión 

Los intereses sectoriales y corto placistas de algunos paises 

desarrollados, fundados en su condición de importadores o 

exportadores masivos de productos agricolas, impregnaron a la segunda 

fase de las negociaciones de la Ronda Uruguay sobre la agricultura de 

un permanente conflicto, en· medio del cual Estados Unidos, la 

comunidad Europea y Japón asumieron la actitud más protagónica y, en 

ocasiones, beligerante. 

Como pudimos apreciar en el capitulo primero de nuestra 

investigación, la agricultura ha tenido un carácter estratégico para 

el desarrollo económico y social de Estados Unidos, la comunidad 

Europea y Japón. Este hecho, ha justificado que en cada uno de esos 

paises se le otorgara una considerable atención al fomento de la. 

actividad agricola en las áreas rurales, a fin de lograr sus 

objetivos de autosuficiencia, estabilidad, prosperidad y, en algunos 

casos, de búsqueda de equilibrio sus balanzas comerciales. 

Teniendo en cuenta las obvias y notables diferencias entre los 

procesos seguidos por tales paises, una constante fundamental en el 

desarrollo de sus respectivos sectores agrícolas fue el recurso a una 

elevada intervención gubernamental en la instrumentación de sus 
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politicas agricolas y comerciales, con base en las cuales, erigieron 

fuertes estructuras proteccionistas frente al exterior. 

Por otra parte, estos paises concentran una elevada proporción del 

comercio internacional de productos agropecuarios. En forma acorde 

con el tamaño d.a sus economias, Estados Unidos y la Comunidad Europea 

representan el primer y segundo exportadores aqricolas del mundo1 por 

su parte, Japón, por sus caracteristicas propias de potencia 

económica concentrada principalmente en la actividad. industrial y de 

servicios y por su limitada dotación de recursos, constituye el mayor 

importador de productos agricolas a nivel mundial. 

Esta condición de elevada protección agricola y preponderanto 

participación en el comercio internacional agropecuario, sujetó a 

Est.itlos Unidos, la comunidad Europea y Japón a una situación que 

podríamos dotiominar al "dilema del prisioneroº, dado que ninguno 

tle esos paises podr.ia alcanzar los objetivos que perseguia si 

continuaba actuando en forma negativa y unilateral y, por el 

contrario, veria empeor<ida su posición si no aceptaba realizar 

concesiones que ayudaran a mejorar el medio en el cual se desarrolla 

el comerlo internacional de productos agricolas 4;. Este hecho nos 

permite entender porqué esos paises fueron los mayores interesados en 

introducir el tema ele la agricultura desde una perspectiva más amplia 

en el CATT y el porqué asumieron una actitud protaqónica en el 

desarrollo de las negociaciones, presentando las propuestas más 

amplias y detalladas para someter el comerciQ internacional de 

productos agri"colaz a una mayor regulación y disciplina. 

1 
1 
i 
' i 
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otro aspecto, que también es importante destacar, es que las 

c:Uscrepancias entre los planteamientos realizados por cada uno de 

estos paises para alcanzar los objetivos señalados, llevaron a un 

estado de virtual confrontación entre paises desarrollados, que 

obstaculizó el desarrollo de las negociaciones, e incluso ha impedido 

hasta ahora, la conclusión satisfactoria de la Ronda Uruguay. 

Es por ello que, dado el carActer determinante que tiene la 

participación de Estados Unidos, la Comunidad Europea y Japón en el 

desarrollo y resultado de las negociaciones sobre el comercio 

agricola y para estar en condiciones de evaluar su posible 

liberalización, como es nuestro objetivo, es necesario analizar con 

cierto detalle las posturas presentadas por estos paises en el marco 

de la Ronda Uruguay del GATT. 

Posturas de los Paises Estudiados 

Con el propósito de dar un tratamiento más efectivo al conjunto de la 

problemática agricola en las negociaciones de la Ronda Uruguay, se 

identificaron cuatro subtemas que serian negociados en forma 

especifica y cuyos resultados se articularian en un acuerdo global 

final: ayuda interna, medidas en frontera, competencia de las 

exportaciones y medidas sanitarias y fitosanitarias 5¡. 
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Estados Unidos 

Para Estados Unidos, el objetivo general de las negociaciones es 

alcanzar la mas amplia, profunda y acelerada liberalización del 

comercio internacional agricola posible eliminando los elementos 

negativos de las politicas de fomento 'i protección que distoroionan 

el comercio. 

En cuanto a la ayuda interna, EU plantea la necesidad de orientar más 

hacia las fuerzas del mercado las politicas agropecuarias nacionales 

mediante reducciones progresivas y sustanciales de los aspectos 

distorsionadores propios de estas politicas. A tal fin, deberia 

iniciarse un proceso de reforma que incluyera todos los programas 

internos circunscritos en el ámbito de la negociación, Con base en un 

esquema de "semáforo•• en el que se identifican tres categorias de 

politicas (roja: incluye las politicas a el.iminarse, ambar: politicas 

que deberían someter~e a disciplinas y verde: politicas pemitidas) 

Estados Unidos plantea el establecimiento de compromisos especificas 

de reducción y eventual eliminación a través de una medida global de 

ayuda (MGA) 6¡. Dicho proceso de reducción se efectuaria a lo largo 

de un periodo de transición de diez ar'!.os, •ttil izando como periodo de 

base 1986-1988. 

Respecto a las medidas en frontera,. para Estados Unidos la protección 

de las importaciones deberia adoptar Unicarnente la forma de arancel.es 

nulos o reducidos. Los derechos arancelarios que se aplican 

actualmente d0berian ser consolidados y reducidos en forma progresiva 
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y no se permitiria la imposición do nuevas medidas no arancelarias. 

Todas la!! medidas no arancelarias actuales deberian convertirse en 

equivalentes arancelarios (proceso de arancelizción) ad valorem o 

especificas sobre la base del promedio de precios del periodo 1986-

1988. Establecer durante un periodo de tansición (diez años) 

contingentes equivalentes al nivel de las importaciones realizadas en 

1990, imponiendo un tip.o arancelario convenido para cada contingente. 

como ámbito de la negociación plantea la inclusión de todos los 

productos agricolas, incluidas bebidas, pescado y productos 

forestales. 

Respecto a las normas y disciplinas relativas a este punto, EU 

recomienda la supresión del articulo XI. 2 e) del GATT (uso de 

restricciones cuantitativas a las importaciones de productos 

agrícolas cuando la producción doméstiva se ve amenazada): revisar 

los articulos XVIX y XIX (participación del Estado en el comercio y 

medidas de urgencia, respectivamente) para favorecer su aplicación 

más efectiva. Finalmente, Estados Unidos plantea la necesidad de 

eliminar las restricciones y prohibiciones a las exportaciones ·de los 

productos agrieolas comprendidos en las negociaciones. 

En relación a la competencia de la exportaciones, la postura 

estadounidense se inclina por orientar más eficazmente la producción 

a las fuerzas del mercado, eliminando todas las subvenciones a la 

exportación de los productos tratados por el Grupo de Negociación 

Agricola. La .definición de las politicas comprendidas se realizaria a 

partir de la lista ilustrativa de subvenciones prohibidas del Código 
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de Subvenciones. Los paises participantes deberian establecer 

compromisos para la eliminación de dichas subvenciones con base en 

reducciones progresivas de los gastos gubernamentales, ingresos 

presupuestales sacrificados o volumen de exportaciones beneficiado, 

tomando como referencia los años 1986-1988. Dado que estas medidas 

son las más distorsionadoras del comercio internacional agricola, el 

periodo de transición transcurriria a lo largo de cinco años. No se 

aceptarian las subvenciones financiadas por los productores, se 

exceptuarla la ayuda alimentaria de buena fé y solo se permitirian 

los créditos a la exportación que a largo plazo cubran sus propios 

gastos y pérdidas de funciohamiento. 

Al referirse a las medidas sanitarias y fitosanltarias, Estados 

Unidos favorece la armonización de dichas medidas a partir de pruebas 

cicntiflcas sólidas, aceptando el reconocimiento del principio de 

equivalencia y promoviendo el trato nacional. Para la solución de 

diferencias plantea l~ creación de grupos especiales, la realización 

de consultas aprovechando los buenos oficios de organizaciones 

cientificas internacionales y realizando notificaciones al GATT sobre 

todas las medidas nuevas que adopten los paises participantes. 

Comunidad Europea 

La CE menciono como objetivo general de las negociaciones introducir 

modificaciones en las politicas agricolas y comerciales de los 

paises, a fin de restablecer el equilibrio entre la oferta y la 



ea 

demanda de los mercados mundiales y establecer un sistema de comercio 

agropecuario más orientado al mercado. 

Respecto a la ayuda interna la CE plantea que se deba reducir 

progresivamente toda la ayuda que tenga repercusiones en el comercio 

agrícola. Los compromisos en relación a la ayuda interna deberian ser 

expresados en Unidades .de Medida de la Ayuda (UMA) 7 /. La reforma de 

las politicas agricolas deberia ser aplicada a lo largo de un periodo 

inicial de cinco años, tomando como base l.986. En el' cuarto año 

deberia realizarse un estudio de la situación del mercado y del 

comercio para establecer en qué medida y a qué ritmo ha de 

proseguirse la reducción de la· ayuda. 

La CE propone un mecanismo flexible en el que los compromisos de 

reducción no necesariamente serian completados si se logra en forma 

anticipada un equilibrio entre la oferta y ia demandA en loa mercados 

agricolas mundiales. Sugiere la creación de un comité de vigilancia y 

verificación de los compromisos adquiridos. La reforma de las 

politicas se extenderia a todos los productos agricolas bá.sicos, 

incluyendo algunos productos elaborados, cuya ayuda seria calculada a 

través de un coeficiente de transformación o incorporación. 

De acuerdo con la CE, las medidas en frontera podrá.n regularse 

mediante un proceso de arancelización mucho más flexible. Los 

aranceles existentes quedarán comprendidos en un elemento fijo de 

protección complementado por un factor de corrección que permita 

realizar los ajustes necesarios en respuesta a las variacionos en los 
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tipos de cambio y en los precios mundiales; las primas 

complementarias serian convertidas en equivalentes arancelarios y el 

conjunto de aranceles resultante se someteria reducciones 

progresivas a lo largo de cinco años, teniendo como base 1986. Se 

aceptarian las restricciones cuantitativas en circunstancias 

excepciona les. 

La iniciativa de la CE sobre la competencia de las exportaciones no 

contempla la eliminación de los reintegros a la exportación (porque 

forman parte de su sistema de doble precio) y al respecto aefi;Bila que 

estos no deberian ser superiores a la diferencia existente entre el 

precio interior y el precio exterior,. de igual manera, el nivel de 

los reintegros no deberla superar las percepciones obtenidas por 

concepto de cargas a las importaciones 8 /. En forma complementaria, 

la CE recomienda que se determinen mercados de exportación 

representativos o de referencia, que se establezcan normas más 

reforzadas en cuanto a partes equitativas de mercado y que se 

elaboren normas y disciplinas sobre créditos a la exportación, 

garantias de crédito, ventas en condiciones de favor y donaciones, 

asi como fomentar una mayor coordinación internacional en el 

mantenimiento de existencias. 

Desde la perspectiva de la CE, las reducciones a la UMA y a los 

elementos fijo y de corrección en las importaciones, harán que 

disminuya el sostenimiento de los precios pagados a los productores y 

reducirán autom<iticamente la cantidad de dinero necesaria para 

acercar los Precios internos a los del mercado mundial. En tal 
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virtud, plantea que no es necesario ningUn compromiso en el plano 

presupuestarlo, porque los efectos combinados del proceso harán que 

los gobiernos gasten menos en las subvenciones a las exportaciones. 

Para la adecuada aplicación de las medidas sanitarias y 

fitosanitarias, la CE sugiere que se promueva una mayor armonización 

sobre la base de normas y directrices de las organizaciones 

internacionales competentes o da otros organi•mos técnicos regionales 

o internacionales. Señala la necesidad de establecer la diferencia 

entre los aspectos sanitarios/fitosanitarios y los de calidad de 

acuerdo con normas internacionales. Propone ma.ntener el derecho de 

aplicar normas no obligatorias·m.ts estrictas qua las internacionales, 

la aceptación de regiones libres de plagas o enfermedades, la 

observancia del principio de equ.1 valencia y reconocimiento del trato 

nacional. Resalta finalmente, la necesidad de reforzar las

disciplinas del GATT en la materia y mejorar los mecanismos de 

solución de diferencias, consultas y notificaciones. 

Japón 

Para Japón el objetivo general de las negociaciones es promover una 

mayor liberalización del comercio agricola, observando el principio 

de sequridad alimentaria y poniendo atención especial a la condición 

de importadores o exportadores entre los paises participante• 9/. 

Respecto a la ayuda interna, a Japón le preocupa distinquir 

claramente entre la ayuda interna y las subvenciones a la 
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exportación, señalando que la eliminación de la ayuda ser6 dificil. 

Propone distinguir dos categorias de politicas de ayuda interna: las 

"ambar 11 que deber1an someterse a disciplinas y las "verdes" que 

serian permitidas; en la categoria Ambar quedarian incluidas 

ünicamente las politicas de sostenimiento de precios y de pagos a la 

insuficiencia. Japón propone que se efect\le un sólo tramo de 

reducción del 30\ a las politic~s de la categoria ámbar, utilizando 

una MGA y que se reconozcan las medidas introducidas unilateralmente 

por los paises desde 1986. Recomienda que el compromiso de reducción 

incluya los productos elaborados y que se realice en base a grupos de 

productos. 

Resaltando su condición de pais importador, Japón propone la 

elaboración de una lista de productos agricolas para los cuales seria 

necesario mantener un nivel adecuado de producciOn interna, as1. 

mismo, promueve un trato distinto a los productos alimenticios 

básicos, subrayando la necesidad de mantener la seguridad alimentaria 

respecto a los mismos. 

Al referirse a las medidas en frontera, Japón plantea la necesidad 

de reducir ln protección, poniendo particular •ntasis en el 

reconocimiento del carácter especial y las funciones de la 

agricultura. Para Japón es indispensable mantener algunas medidas de 

ajuste en frontera y gravámenes variables para garantizar, cuando sea 

necesario, la oferta de productos alimenticios bá.sicos y algunos 

procesados. A Japón lo interesa mantener una linea divisoria entre 

los precios ihternos y los del mercado internacional, por lo tanto, 
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se opone en forma determinante a llevar a cabo una arancelización, ya 

que ello conllevaria un reflejo directo do los cambios del mercado 

mundial al interior, repercutiendo negativamente sobre sus 

agricultores. Propone que las restricciones cuantitativas sean 

sometidas a nuevas normas y disciplinas, a fin de que continua su 

aplicación pero en una forma más regulada. Los compromisos de 

reducción abarcarian todos los productos agricolas objeto de cierto 

volumen de comercio internacional. Sugiere la revisión de los 

articules XI. 2 e) y XVI. 2 a) del GATT. 

En el ámbito de la competencia de las exportaciones, Japón considera 

que las subvenciones otorgadas a esta actividad constituyen la 

principal fuente de distorsión del comercio internacional 

agropecuario, por lo tanto, deberian establecerse compromisos 

sustanciales y significativos de reducción encaminados a su eventual 

eliminación. Japón propone que este proceso se realice congelando los 

niveles actualeG de las subvenciones e imponiendo reducciones 

progresivas que permitan su eliminación lueqo de un plazo acordado 

(que no especifica). También plantea que se deben \corregir las 

perturbaciones del mercado mundial ocasionadas por las exportaciones 

subvencionadas; de hecho, señala que el logro de un acuerdo apropiado 

sobre la reducción de las subvenciones a la exportación, es un 

prerequisito indispensable para aceptar compromisos en relación• a la 

ayuda interna y la protección en frontera. 

En cuanto a las medidas sanitarias y fitosanitarias, Japón resalta 

que debe reducirse al minimo su efecto nagativo sobre el comercio. 
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Propone la armonización de las medidas en base a pruebas cientificas 

y partir de las normas y directrices establecidas por las 

organizaciones internacionales competentes. sugiero finalmente 

atender las cueGtiones relativas a la solución de diferencias, 

consultas y notificaciones en torma análoga a las disposiciones del 

Código de Hormas del GATT. 

Como podernos observar, las posturas de estos paises presentaban 

inicialmente marcadas diferencias en los distintos subtemas de las 

negociaciones, que iban desde la definición de términos, la 

modalidad, mai;nitud y plazos que deberian observar los compromisos a 

establecer para cada problemática, . hasta las adecuaciones que 

debcrian introducirse a las disposiciones del GATT. No obstante, 

tambiCn axistieron puntos de vista afines en diversos aspectos, como 

las recomendaciones pura mejorar la aplicación y regulación de las 

medidas sanitarias y fitosanitarias, asi como en la revisión y 

fortilleclmiento de las normas y disciplinas del GATT 10¡. 

Aprovechando dichas coincidencias y merced a una disposición más 

flexible lle parte de todos los paises participantes, pudo 

estructurarse un proyecto de acuerdo con la finalidad de que 

sirviera, a l;;. vez, como marco para negociar los aspectos más 

difícile~ como base pat·a alcanzar un acuerdo final mutuamente 

aceptable parü todos los paines. Dicho marco seria presentado en la 

fecha programada para la culminación de las negociaciones de la Ronda 

Uruguay, es decir, en dicieml>rc de 1990 ll¡, 



En dicho acuerdo marco, con el objeto de reducir al mini~o la 

distorsión del comercio e incrementar la orientación da la producción 

al mercado, los participantes convienen en aplicar una reducc1dn 

sustancial y progresiva de la ayuda interna a la ac¡ricultura a lo 

larqo de un número convenido de a-'os, a un ritmo que ha de negociarse 

utilizando una Medida Global de la AyudA (MGA) tanto a nivel nacional 

como sUbnacional, p:r;eviendo el establecimiento de compromisos 

equivalentes en al caso de los productos respecto de los cuales no se 

pueda calcular una MGA .. 

Respecto al acceso a los mercados se establece el acuerdo de negociar 

compromisos sobre todas las medidas en la frontera a partir de listas 

por paises que abarquen todos los productos a los que se aplican 

dichas medidas. Se considera la conversión de todas las 111edidas en la 

trontera que no sean derechos de aduana normales en equivalentes 

arancelarios (arancelización) y su posterior consolidación, el 

mantenimiento de los niveles actuales de acceso mediante contingentes 

arancelarios y el establecimiento d.e un ni val minimo de acceso en 

caso de ausencia de importaciones aigniticativas. Finalmente, se 

estipula que todos los aranceles y equivalentes arancelarios que se 

acuerden sobre la base de las. listas por paises 110 reducirán 

s~stancial y progresivamente a un ritmo promedio y a lo largo de un 

nümero de años que se ha de negociar. 

En cuanto a la competencia de las exportaciones loa participantes 

convienen en que, en consonancia con el objetivo de establecer 1m 

sistema de comercio agropecuario mé.s equitativo y orientado al 
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mercado, se han de reducir sustancial y progresivamente la asistencia 

presupuestaria directa a las exportaciones, otras primas concedidas 

por los productos exportados y demás formas de asistencia a la 

exportación; y en que se someterá a normas y disciplinas del GATT m4s 

reforzadas y eficaces la utilización do la asistencia permitida a la 

exportación. se establece que el promedio anual de los tres 

ejercicios financieros o campañas de comercialización m4s recientes 

respecto de los desembolsos presupuestarios, la asistencia unitaria a 

las exportaciones y las cantidades de exportaciones subvencionadas, 

constituirán la base para negociar una reducción porcentual convenida 

de la asistencia a la exportación a lo largo de un periodo de 

aplicación de (X] años. Al nismo tiemP.o, señala que se desarrollarAn 

negociaciones sobre las disciplinas que han de reqir la utilizacidn 

de la asistencia a la exportación. 

También se incluye un Proyecto de Texto para el Marco de un Acuerdo 

sobre Medidas Sanita~ias y Fitosanitarias que busca establecer un 

marco multilateral de normas y disciplinas por el que se oriente la 

elaboración y la aplicación de las medidas sanitarias y 

fitosanitarias para reducir al minimo sus efectos negativos sobre el 

comercio; aclarar, interpretar y reforzar las disposiciones 

pertinentes del Acuerdo General que rigen la utilización de las 

medidas sanitarias y fitosanitarias con inclusión, en particular, de 

las disposiciones pertinentes del articulo XX (b]; y fomentar la 

•rmonización a larqo plazo de las medidas sanitarias y fitosanitarias 

entre las partes contratantes siempre que sea posible, sobre la base 

de normas, directrices y recomendaciones internacionales establecidas 
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por las organizaciones internacionales competentes, entro otras, la 

Comisión del Codex. Allmcntarius, la Oficina Internacional de 

Epizootias y los órganos que administran la convención Internacional 

de Protección Fitosanitaria. 

De igual manera, se señala que las partes contratantes velaran por 

que las medidas sanité'.lrias y fitosanitarias se apliquen sólo en la 

medida necesaria para proteger la salud y la vida de las personas y 

de los animales o para preservar los vegetales y se basen en prueb~s 

científicas disponibles. Las medidas sanitarias y fitosanitarias no 

se ap1icarAn de manera que creen obstáculo5 arbitrarios, encubiertos 

o injustificados al comercio internacional. En este sentido, 

establece el principio de trato nacional y no discriminatorio, la 

observancia del principio de equivalencia y la transparencia en la 

aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias. 

El mérito de este acuerdo marco consistió en que pudo sentar las 

bases para llevar a cabo el proceso de reforma de la agricultura, 

esto es que, se definieron los mecanismos relativos a la ayuda 

interna, la proteccion en frontera y las subvenciones a la 

exportación necesarios para iniciar dicho proceso. Sin embargo, no 

llegó a determinar los porcentajes de reducción especificas ni los 

periodos de transición y referencia que deberian considerarse, a fin 

de concluir las negociaciones e iniciar el proceso de reforma 

referido. 
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Las permanentes diferencias entre los paises desarrollados que han 

caracterizado a las negociaciones sobre la agricultura en la Ronda 

Uruguay, quedaron de manifiesto en toda su magnitud a partir do este 

momento, dado que las discrepancias entre la Comunidad Europea y 

Estados Unidos respecto a los porcentajes de reducción que se 

dcbor-ían aplicar a las subvencionas a la exportación y la renuencia 

de Japón a aceptar la arancelización de todas las medidas en 

frontera, impidieron que se llegara a un acuerdo para alcanZi.lr los 

objetivos generales señalados y obstaculizaron el término de las 

negociaciones de la Ronda Uruguay en su conjunto, en la fecha 

programada de diciembre de' 1990 (la conclusión de la Ronda estaba 

prevista para la Reunión Ministerial del CNC que se celebró en 

Drusel<:ts, Bélgica en diciembre de 1990); y, al mismo tiempo, 

revelaron el carácter altamente delicado que dichos temas tienen para 

esos p.:i.ises. 

J. 4 Documento Dunkel 

Ln imposibilidad de llegar a un acuerdo, principalmente entre Estados 

Unidos y la Comunidad Europea respecto a los subsidios agricolas y en 

consecuencia, la inflexibilidad de Japón para aceptar la 

a r<incel i zación de las restricciones en frontera (dado que condicionó 

cualquier concesión respecto a acceso a los mercados a un acuerdo 

favorable en las subvenciones la exportación) hizo que las 

negociaciones suspendieran por algunas semanas, reanudándose el 26 

de febrero de 1991; por decisión del comité de Negociaciones 

Comerciales (CNCJ se ddoptó como base de negociación el documento: 
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Proyecto de Acta Final en que se :Incorporan los Resultados de la 

Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales 12¡. 

Con el objeto de facilitar el desarrollo de las negociaciones en esta 

nueva etapa, en abril de ese año, el CNC hizo una reestructuración 

reagrupando los quince temas en siete grupos de negociac.iOn, quedando 

el de la agricultura como uno de los más importantes F también se 

procedió a nombrar a nuevos presidentes de negociación pa_ra cada 

grupo. En el mes de junio se adoptó una nueva estrategia de 

negociación para el segundo semestre del año, los trabajos 

intensificaron a partir del mes de septiembre. En noviembre se acordó 

llevar a cabo la revisión de lbs textos contenidos en el documento de 

Bruselas, incorporando los avances que se habian hecho hasta entonces 

en cada uno de los grupos de negociación. 

Durante estos trabajos no se logró generar el concenso necesario para 

destrabar las negociaciones, por lo que fue necesario iniciar una 

serie de negociaciones de alto nivel que transcurrieron de1 s al 20 

de diciembre de 1991 13; r en dicho contexto, y como una medida 

extraordinaria ante la permanencia de las discrepancias entre Estados 

Unidos, la Comunida Europea y Japón respecto a la agricu1tura, el 

Director General del GATT, Arthur cunkel, presentó un nuevo proyecto 

de Acta Final, el llamado "Documento Ou~kel n, en el cual se incluyen 

propuestas especificas sobre los puntos pendientes a fin de lograr un 

acuerdo satisfactorio para todas las partes y que diera fin a las 

negociaciones de la Ronda Uruguay 14¡. 
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El proyecto de Acta Final presentado por Ounkel en relación a la 

agricultura esta integrado por cuatro partes: A) Acuerdo sobre la 

Agricultura de la Ronda Uruguay; B) Acuerdo sobre Modalidades pa.ra el 

Establecimiento de Compromisos Vinculantes Especificos en el Marco 

del Programa de Reforma; C) Desición de las Partes contratantes sobre 

la Aplicación de las Medidas sanitarias y Fitosanitarias: O) 

Declaración sobre Medidas Relativas a los Posibles Efectos Negativos 

del Programa de Reforma en los Paises en Desarrollo Importadores 

Netos de Productos Alimenticios. El acuerdo AJ esta estructurado en 

XII partes, 20 articulas y 2 anexos; el acuerdo B) esta conformado 

por 21 p.:trrafos y B anexosr y la decisión C} incluye 46 párrafos y J 

anexos. 

El Documento Ounkel busca constituir la base para la iniciación de un 

proceso de reforma del comercio de productos agropecuarios, con el 

objetivo a largo plazo de establecer un sistema de comercio agricola 

equitativo y oriC!ntado al mercado, a través de compromisos para 

introducir reducciones progresivas y sustanciales de la ayuda y la 

protección ü la agricultura y del establecimiento de normas y 

disciplinas del CATT mas fuertes y efectivas. A tal fin, plantea la 

necenidad de lograr compromisos vinculantes especificas en las 

esferas da: acceso "' los mercados, ayuda interna y competencia de las 

e>Cportacioncs: asi como de llegar a un acuerdo sobre las medidas 

sanitarias y fitosanitarias 15¡, 

En el Acuerdo sobre ln Agricultura de la Ronda Uruguay se abordan, 

desde una pcr.Spcctivn c;cneral, todos los uspectos que constituyen el 
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conjunto de las negociaciones agr1colas, estableciendo las lineas que 

deberán orientar el proceso de reforma de la agricultura. 

se definen los términos aplicables, se enumeran los productos 

comprendidos, se detalla el mecanismo para la incorporación de las 

concesiones y compromisos al GATT, se especifica la forma en que se 

llevará.n a cabo las concesiones sobre acceso a los mercados y 

establecen disposiciones de salvaguardia especial: de igual manera, 

se plantean las disciplinas y forma en que se realizarán los 

compromisos sobre la ayuda interna y la competencia de las 

exportaciones. También se incluyen disposiciones relativas a la 

existencia de perjuicio grave~ la incorporación de un acuerdo sobre 

las medidas sanitarias y fitosanitarias, trato especial y 

diferenciado para paises en desarrollo, establecimiento de un Comité 

de Agricultura y el exámen de la aplicación de los compromisos, 

consultas y solución de controversias, asi como los mecanismos 

necesarios para la extensión del proceso de reforma de la 

agricultura. 

En el Acuerdo sobre Modalidades para el establecimiento de 

Compromisos Vinculantes Especificos en el Marco del Programa de 

Reforma, es donde el Director General del GATl' establece 

proposiciones concretas para cada uno de los aspectos que hablan 

quedado pendientes y en los cuales prevalecen las principales 

divergencias entre Estados Unidos, la Comunidad Europea y Japón. 
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Respecto al acceso a los mercados propuso que los derechos de aduana 

propiamente dichos, incluidos los resultantes de la conversión de 

todas las medidas en frontera en aranceles (arancelizaclón), se 

reducirán del año 1993 al año 1999 sobre la base de un promedio 

simple en un 315 por ciento, con una tasa minima de reducción del 15 

por ciento para cada linea arancelaria. Cuando no haya importacionos 

significativas, se establecerán oportunidades de acceso minimo, que 

representarán en el primer año del periodo de aplicación no menos del 

3 por ciento del consumo interno correspondiente del periodo de base 

señalado, y se mnpl iará.n de modo que alcancen un 5 por ciento de esa 

cifra de base al final ·del periodo de aplicación. También se 

establece que las reducciones de l.os derechos de aduana y la 

ampliación de las oportunidades de acceso se aplicarán en tramos 

iguales, debiendo consolidarse todos los derechos de aduana, 

incluidos los resultantes de la arancelización. 

Plantea que toda la ayuda interna en favor de los productores 

agricolas (a excepción de algunas medidas que serán permitidas) se 

reducirá en un 20 por ciento desde el año 1993 hasta el año 1999. 

Establece que el periodo de base para calcular estos compromisos se 

extenderé. desde 1986 hasta 1988: señala que se otorgará crédito con 

respecto a las medidas adoptadas a partir de 1986. Especifica que el 

compromiso de reducción se expresará y aplicará utilizando la Medida 

Global del Ayuda (MGA), o en el caso de que no sea factible el 

cálculo de ésta, través de compromisos equivalentes; ambas 

posibilidades se llevarán a efecto en tramos iguales. 
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En cuanto a la competencia de las exportaciones, Dunkel sugiere que 

las subvenciones a la exportación quedarán sujetas a compromisos en 

materia de desembolsos presupuestarios y en materia de cantidades. 

Los desembolsos y las cantidades se reducirán del año 1993 al año 

1999, en un JG por cionto y en un 24 por ciento, respectivamente, 

utilizando un periodo de base que va de 19B6 a 1990. se plantea el 

compromiso de no introducir o reintroducir subvenciones la 

exportación do productos o grupos de productos agropecuarios respecto 

de los cuales no se hayan concedido tales subvenciones durante el 

periodo de base. 

En la parte e (Decisión de las Partos Contratantes sobre la 

Aplicación de las Medidas sanitarias y Fitosanitarias), incluida en 

el Documento ounkel, se señala el deseo de los paises participantes 

de fomentar la utilización de medidas sanitarias y fitosanitarias 

armonizadas, sobre la base de normas, directrices y recomendaciones 

internacionalos elaboradas por las organizaciones internacionales 

competentes, entre ellas la Comisión del Codex Alimentariua, la 

Oficina Internacional de Epizootias 'i las organizaciones 

internacionales y regionales col'!!petentes que operan en el marco de la 

Convención Internacional de Protección Fltosanitaria. 

A tal fin, y dentro de los derechos y obligaciones básicos, 

especifica que las partes contratante!l velarán por que las medidas 

sanitarias y fitosanitarias no se apliquen más que en 1'1 rnedida 

necesaria para proteger la salud y la vida de las personas y de los 

animales o p.:.ira presorvar lot:: vegetales, por que estén .basadas en 
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principio5 cientificos y por que no se mantongan on· contra de loz 

testimonios cicnt1ticos cxi~tente!ii: asi como por que no se apliquen 

de manera que constituyan una restricción encubierta del comercio 

internacional. Se eotablecen los mecanismos para identificar la 

equivall'.mcia, evaluar el riesgo y determinar el nivel adecuado de 

protección, .1si como para aplicar los procedimientos de control, 

inspccciCn y aprobación. La administración de este acuerdo quedará a 

cargo de un Comit& de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, que 

servi ra también como foro para celebrar consultas y dirimir 

controvcrsi <lS. 

Una va ... presentado este proyecto, los paises participantes tuvieron 

h<tsta al 10 do enero de 1992 para analizarlo y decidir si podria 

aceptarse corno el acuerdo global con que concluirian las 

n~goc-iacior.cs. El Documento ounkel. contó con el respaldo decidido de 

Estados Unidos, !lin embargo, tanto la Comunidad Europea como Japón lo 

rechaz.'.lron abiertamente 1 6 ¡. 

C.iba destacar que a pilrtir de este momento, el problema de los 

nubsidios a las exportaciones agricolas se reveló como el punto de 

mnyor controver:'lia en las negociac.iones. En consecuencia, Estados 

Unidos y la Comunicl<J.tl Europea, como los principales paises en 

conflicto, i nielaron una sarie de contactos bilaterales, en forma 

paralela a las nagocL1cloneD, a fin de llegilr a un acuerdo mutuamente 

sati!:if<ictorio y tacil itar la conclusión de las negociaciones de la 

Rondll Urt19uay. Este proceso tlio inicio en diciembre de 1991 cuando el 

Secretario e.Je' Est.1do norteamericano, James BaJ.-.er, se ·reunió en 
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Bruselaª' Bélgica, con J'acques Oelors presidente de la Comisión 

Europea, para abordar la cuestión de los subsidios agricolas. Sin 

embargo, los resultados obtenidos no fueron favorables 17 /. 

El l.3 de enero de 1992, el CNC se reunió para discutir la nueva 

versión del Acta Final. Se acordó tomar como base el proyecto de 

Dunkel y proseguir las negociaciones por cuatro vias: acceso a 

mercados, compromisos iniciales en servicios, redacción do textos 

legales y modificaciones puntuales y limitadas al documento del 

Director General; asi, los puntos pendientes sobre la agricultura 

serian tratados dentro de esta Ultima categoría, sin permitir 

modificaciones en lo ya acordado. En dicha ocasión, se estableció que 

las negociaciones deberian concluir en abril de 1992 lB /. 

Con el objeto de preparar el camino para un eventual acuerdo entre 

Estados Unidos y la Comunidad Europea, el 21 y 22 de marzo de 1992 el 

Presidente estadounidense, George Bush, sostuvo conversaciones con el 

canciller alemán, Helmut Kohl, en Washington. Dado que uno de los 

puntos más conflictivos respecto a los subsidios a la exportación que 

separan las posturas de EU y la CE es el concepto de '1reequilibrio 

de las exportaciones 11 defendido por la CE (*), Kohl propuso a Bush 

que Estados Unidos congele sus exportaciones de sustitutos de 

• El "reequilibrio de las exportaciones" es un mecanismo propuesto 
por la CE que supone la aplicación de recargos a las exportaciones 
de oleaginosas y sustitutos de cereales (forrajes) de Estados Unidos, 
los cuales cuentan actualmente con exenciones arancelarias al momento 
de entrar a la Comunidad. Los representantes europeos han insistido 
en que, el punto crucial de las negociaciones para sus paises, es que 
EU acepte limitar el volumen de sus exportaciones de estos productoc, 
libres de aranceles, a un nivel promedio de las ventas realizac.l<lS en 
los Ultimas tres años. 
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cereales a la Comunidad Europea a cambio de que ésta reduzca el 

volumon de sus exportaciones totales de granos. Sin ettlbarc¡o, la 

postura ostadounidense se inclinó por no modir-icar lo esti!llblecldo en 

el proyocto de Dunkel, rechazando la propuest11 de Kohl. No obstante, 

ambos mandatarios coincidieron en reiterar su completo apoyo para 

lograr un pronto acuerQo dentro de las neqociaciones de la Ronda 

Uruguay 19 /. 

Este dificil contexto de negociación, ha favorecido el 

fortalecimiento de' las percepciones encontradas y, en ocasiones, 

radicales, en ambos lados ·del Atlántico, exacerbando el clima de 

confrontación ya existente, en el cu~l tanto la comunidad Europea 

como Estados Unidos permanocen atrincherados en sus posiciones 

mientras solicitan concesiones y hacen acusaciones a la otra parte. 

Haciendo eco de las percopciones antagonistas dejadas oir en Europa, 

la influyente revist.J londinense trThe Economist" an su edición del ll 

da abril de 1992, al resaltar los enormes costos económicos que 

podr1a genera~ el fracaso de la Ronda Uruguay y la necesidad de unn 

actitud m.1u flo)(íble respecto a la agricultura, recrimina la falta de 

liderazgo y ambivalencia do las politicas de EU, a quien califica 

corno "el pais con 1.:is pol1ticas comerciales más ofensivas y que, sin 

cmbarqo, ha dajado de ser al más firme defensor del libre 

comerclo'' 20;. 

Con el ánimo de presentnr 11 nuevas idcast1 para desbloquear la's 

ne9oci.aciones a9ricol~s. el 22 de abril, el Presidente norteamericano 
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cereales a la Comunidad Europea a cambio de que ésta reduzca el 

volumen de sus exportaciones totales de granos. Sin embargo, la 

postura estadounidense se inclinó por no modificar lo establecido en 

el proyecto do Dunkel, rechazando la propuesta de Kohl. No obstante, 

ambos mandatarios coincidieron en reiterar su completo apoyo para 

lograr un pronto acuerdo dentro de las negociaciones de la Ronda 

Uruguay 19 /. 

Este dlficil contexto de negociación, ha favorecido el 

fortalecimiento de· las percepciones encontradas y, en ocasiones, 

radicales, en ambos lados· del Atlántico, exacerbando el clima de 

confrontación ya existente, en el cual tanto la comunidad Europea 

como Estados Unidos permanecen atrincherados en sus posiciones 

mientras solicitan concesiones y hacen acusaciones a la otra parte. 

Haciendo ceo de las percepciones antagonistas dejadas oir en Europa, 

la influyente revista londinense 11 The Economist 11 en su edición del 11 

de abr i 1 de 1992, al resaltar los enormes costos económicos que 

podrta generar c!l fracaso de la Ronda Uruguay y la necesidad de una 

actitud m.:lo flexible respecto a la agricultura, recrimina la falta de 

liderazgo y ambivalencia do las politicas de EU, a quien califica 

como 11 e1 pais con las políticas comerciales más ofensivas y que, sin 

embarqo, ha dejado de ser el mas firme defensor del libre 

comercio" 20 /. 

Con el ánimo de presentar "nuevas ideas. 11 para desbloquear la's 

negoci;iciones 8gricolns, el 22 de abril, el Presidente norteamericano 
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George aush se reunió en Washington con el Presidente de la Comisión 

Ejecutiva de la CE, Jacques Delors y con el Primer Ministro de 

Portugal, cavaco Da Silva; sin embargo, dicho encuentro sólo sirvió 

para reafirmar las diferencias entre ambas partes. Más tarde, el 26 

de abril, los 11.deres comerciales de Japón, Estados Unidos y la 

comunidad Europea, junto con Canadá, sostuvieron platicas para buscar 

una solución a las negociaciones de la Ronda Uruguay, en esta 

ocasión, la negativa japonesa a aceptar la conversión en aranceles de 

las barreras en frontera, se sumó a las discrepancias ya existentes 

entre EU y la CE sobre los subsidios agricolas, lo cual, impidió 

nuevamente que se lograra un avance en dichas conversaciones. 

Asi, la permanencia de las diferencias entre estos paises hizo que 

las negociaciones dentro del GATT que se llevaron a cabo en Ginebra a 

finales de abril., tal como lo habia propuesto el Director General de 

dicho organismo, sólo resultaran en un aplazamiento indefinido de la 

Ronda Uruguay. 

cabe señalar por otra parte que, cm el marco de los esfuerzos que 

realiza la Comunidad Europea para introducir una mayor racionalidad 

en sus métodos de producción agricola y para inducir un mayor 

saneamiento en sus finanzas, desde principios de 1991, el Comisario 

para la agricultura do la comisión Europea, y principal representante 

en las negociaciones agri.colas dentro de la Ronda Uruguay, Ray 

MacSharry, habia venido estructurando y promoviendo un plan do 

reforma para la Política Agricola comUn que, en esencia, contemplaba 

reducciones a los subsidios de ciertos pro<.luctos agricolas 21;. El 
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proyecto originalmente planeado por MacSharry, si bien no f11e 

mantenido integramente, si estableció la base para el programa de 

reforma a la PAC de la comunidad Europea que eventualmente seria 

presentado a los gobiernos de los paises comunitarios en 111ayo de 

1992. 

Este programa contempl".l para 1996 una reducción del JOt, 15t y 7 .5\ 

en los precios garantizados de granos, carne vacuna y mantequilla, 

respectivamente (que será compensada con pagos directos a los 

agricul torea) , la eliminación de las tasas de corresponsabilidad, asi 

como una reducción del 3\ en los subsidios concedidos en 1991 a los 

cosechadores de granos y el congelamiento de aquéllos otorgados a los 

productores de carne. El programa también incluye el otorgamiento de 

compensaciones a aquéllos productores que mantengan cierta superficie 

e 15%) fuera de la producción y una disminución generalizada de las 

cuotas de producción de lácteos, carne de res y bovino 2 2 /. 

Esta reforma a la PAC era ansiosamente esperada dentro del grupo de 

negociación para la agricultura, pues se le hab.1a atribuido, en forma 

generalizada, un carácter determinante para reactivar las estancadas 

negociaciones agrícolas y, por ende, para la conclusión exitosa de la 

Ronda Uruguay. 

El 21 de ma'yo de ese mismo año, en Bruselas, los paises comunitarios 

dieron su aprobación a este programa de reforma que iniciarla su 

vigencia el 1v de enero de 1993. Sin embargo, su publicación no tuvo 

el efecto esperado sobre las negociaciones agrícolas en la ·aonda 
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Uruguay en virtud de que Estados Unidos consideró insuficientes las 

modificaciones realizadas a la PAC en el rubro de los subsidios 

agricolas, imposibilitándose asi un acuerdo entre Estados Unidos y la 

comunidad Europea. 

Esta evolución de los hechos y la consecuente persisten«'.=ia de las 

divergencias entre EU y la CE, condujo a ver a la reunión del Grupo 

de los Siete paises más industrializados (G-7), que se realizaria del 

al e de julio en Munich, Alemania, como una nueva oportunidad para 

incentivar las negociaciones y alcanzar un acuerdo en el tema 

agricola dentro del GATT. Tal confianza fue generada por la 

participación, en dicha cumbre económ.i,.ca, de los lideres de Estados 

Unidos y de algunos paises miembros de la ... Comunidad Europea 

(Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia), además de Japón y Canadá; 

y por que su agenda la situación de la agricultura dentro de la 

Ronda Uruguay era uno de los principales temas a abordar. 

Desafortunadamente, una vez concluida dicha reunión, quedó de 

manifiesto nuevamente la dificultad de superar las diferencias entre 

EtJ y la CE y de promover una solución a la problemática sobre el 

comercio agropecuario, ya que los lideres del G-7 ünicamente llegaron 

a proclamar la urgencia de alcanzar un acuerdo sobre este tema para 

evitar el colapso del sistema de comercio mundial. Cabe señalar que 

en la Declaración Económica con que finalizó la reunión de Munich, 

los principales paises industrializados se manifestaron a favor de 

llevar a cabo acciones conjuntas orientadas a garantizar la 

reactivación ct"e la economia mundial 2 3¡. No obstante, en la práctica, 
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durante los ültirnos meses ha venido observando una serie de 

factores negativos que han hecho dificil materializar las 

aspiraciones contenidas en dicha declaración. Por el contrario, tales 

factorC!s han pronunciado el declive de la economia mundial, lo que 

combinado con la entrada a importantes procesos politico-electorales 

en los paises protagonistas de las disputas agricolas, han enrarecido 

uUn más el ambiente en que se desarrollan las negociaciones de la 

Ronda Uruguay. 

3. 5 un Entorno Dificil para las Negociaciones Agricolas y el Arribo 
a un Acuerdo en Principio 

Antes de abordar los aspectos económicos y politices que, 

naturalmente, influyeron en la última etapa de las negociaciones y 

que, dQ hecho, condicionan aUn su posible curso futuro, consideramos 

necesario señ.::ilar la falta de compromiso y de convicción auténtica de 

parte de Estndos Ul'lidoG y la Comunidad Europea respecto a los 

objetivos generales planteados y los medios acordados para 

conseguiL·los, inconsistencia que se presentó como un freno adicional 

para las negociaciones agricolas de la Ronda Uruguay del GATT. 

Por un lado, la Comunidad Europea evidenciando una actitud contraria 

al esp1ritu de las negociaciones, durante ··1a Primera ·etapa de las 

mismas ( 1986-1988) , recurrió en forma extensiva a los subsidios para 

colocar en los mercados internos y mundiales, su enorme producción 

excedente de ccrcwles, uceitc de oliva, alcohol (procedente de la 

destilación oOl ig.:itoria del vino de mesa), productos lácteos y carne 
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de vacuno. De 1986 a 1988, el valor total de las existencias 

acumuladas en la CE de estos productos, disminuyó de ll,419 a 4,663 

millones de ecua 24¡. 

En este mismo sentido, Estados Unidos optó por ampliar a partir de 

1987, su Programa para el Estimulo de las Exportaciones, EEP, 

(diseñado inicialmente en el Acta de Seguridad Alimentaria de 1985 

para subsidiar las exportaciones de trigo hacia un ntlmero limitado de 

paises) fin de incluir une amplia variedad de mercancias, 

principalmente trigo, fibra de trigo, malta, piensos, aceites 

vegetales, productos avicolas congelados, huevo, eirroz y ganado 

lechero, que son exportadas a·mas de 40 paises, entre ellos China y 

la entonces Unión soviética. El Acta de Comercio de 1988 prolongó el 

programa hasta 1990, incrementando los fondos destinados de 1. 5 a 2. 5 

mil millones de dólares. La Ley Agricola de 1990 promovió la 

continuación del EEP sin establecer limites especificas en el mismo, 

es decir, justo en el aflo en que deberian concluir las negociaciones 

agricolas de la Ronda Uruguay, EU prolongó por tres años su m6s 

importante programa de subsidios a la exportación, dejando abie.rta la 

posibilidad de ampliarlo en cuanto lo considerase necesario 25¡. 

En cuanto al entorno económico en que se está desarrollando la Ultima 

etapa de las negociacio~es agricolas de la Ronda UrUguay del GATT 

tenemos que, durante 1992 las economias de loa paises 

industrializados, principalmente la de Estados Unidos, la de algunos 

paises de la Comunidad Europea y la de Japón, parecen estar ligadas, 

aunque con distintos matices, por un denominador comUn: la recesión. 
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El panorama que priva en la economía estadounidense y que se preveo 

continuará hasta el final de 1992 está dado por: un nivel de 

desempleo de 7. 5' (10 millones de personas sin empleo), déficit 

pllblico del orden de 450 mil millones de dólares, déficit de cuenta 

corriente de 51 mil millones de dólares y déficit de balanza 

comercial de 74. 5 mil millones de dólares (se espera que superará los 

80 mil millones de dólares al concluir 1992) 1 todos estos factores 

hacen que el crecimiento económico esperado para Estados Unidos 

durante 1992 sea ligeramente mayor al 2 por ciento. 

La Comunidad Europea por su· parte, logrará en conjunto un crecimiento 

de apenas 1.25\ durante 1992. En este. desempeño, tienen una notable 

influcmcia las fuertes presiones inflacionarias, de desempleo Y 

déficit püblico que afrontan r.nqlaterra, r.talia y España: as! como 

las consecuencias de las medidas unilaterales adoptadas por Alemania, 

cuya economia ve ampliamente respaldada por la creciente 

com;olidación del ·marco como principal moneda fuerte dentro del 

Sistema Monetario Europeo (SME) • 

En este sentido, cabe mencionar que con un reajuste a sus politicas 

monetarias (incremento de la tasa de descuento y adecuación de las 

tasas de interés) realizado a partir del 16 de julio 26¡, el 

Bundeshank de Alemania propició un desequilibrio en el Mecanismo 

Europeo de Paridad cambiarla, viéndose on la necesidad los gobiernos 

de España, Inglaterra, Francia e Italia de intervenir para el 

sostenimiento de sus respectivas monedas, y obligando a mediados de 

septiembre, a ·que Italia devaluara en 7\ la lira y la sacara del SME, 
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Inglaterra ajustara sus tasas de interés y sacara temporalmente a la 

libra del SME. y a que España devaluara en 5\ la peseta. 'I'odos estos 

factores representaron un serio revés tanto para el desempeño 

económico como para la unidad de la comunidad Europea. 

Por su parte, Japón entró en 1992 a una etapa de desaceleración en su 

crecimiento económico al pasar de un 3.9% del año anterior a un 2.1\ 

que se espora obtener en este ano, evolución que esta determinada por 

un exceso de producción (los inventarios llegaron a su nivel 

histórico mé.s alto durante el primer semestre del año) y por una 

contracción en la demanda interna 27 ¡. 

A eata dificil entorno económico Ge le sumó la llegada de iinportantes 

y decisivos proceaos polttlco-electorales, principalmente en Estados 

Unidos y la Comunidad Europea. A partir de Agosto y hasta finales de 

octubre, todo el aparato gubernamental y la sociedad estadounidense 

se concentrarunf principalmente, en el desarrollo del proceso 

electoral presidenci"l que habr1a de verificarse el J de noviembre. 

La Comunidad Europea por su partef se ha visto envuelta, a partir da 

junio, en un acalorado debata interno en sus sociedades y en un 

apretado proceso pol1tico entre sus qobiernos respecto la 

aprobación de los Tratados de Maastricht que buscan establecer la 

Unión Económica Politica y Militar de Europa 28 /. Cabe señalar que 

Japón, a su vez, ha experimentado desde mediados de año, una fuerte 

crisis pol1tica a consecuencia de una se,rie de escandaloa por el 

involucramiento de influyentes lideres del partido 9obernante en 

casos de corrupción y nexos con el crimen organizado de ese paia. 



112 

Inglaterra ajustara sus tasas de interés y sacara temporalmente a la 

libra del SME, y a que España devaluara en 5\ la peseta. Todos estos 

factores representaron un serio revds tanto para el desempeño 

económico como para la unidad de la comunidad Europea. 

Por su parte, Japón entró en 1992 a una etapa de desaceleración en su 

crecimiento económico ~l pasar de un J.9% del año anterior a un 2.1\ 

que se espera obtener en este año, evolución que está determinada por 

un exceso de producción (los inventarios llegaron a su nivel 

histórico más alto durante el primer semestre del año) y por una 

contracción en la demanda interna 27 ¡. 

A aata dificil entorno económico se le sumó la llegada de importantes 

y decisivos proca•os politico-electorales, principalmente en Estados 

Unidos y la Comunidad Europea. A partir de agosto y hasta fina1es de 

octubre, todo el aparato gubernamental y la sociedad estadounidense 

se concentrarvn, principalmente, en el desarrollo del proceso 

electoral presldencital que habria de verificarse el 3 de noviembre. 

La comunidad Europea por su parte, se ha visto envuelta, a partir de 

junio, en un acalorado debate interno en sus sociedades y en un 

apretado proceso politice entre sus gobiernos respecto a la 

aprobación de los Tratados de Maastricht que buscan establecer la 

Unión Económica Politica y Militar de Europa 2B¡. Cabe señalar que 

Japón, a su vez, ha experimentado desde mediados de año, una fuerte 

crisis politica a consecuencia de una serie de escandales por el 

involucramiento de influyentes lideres del partido gobernante en 

casos de corrupción y nexos con el crimen organizado de ese pais. 



llJ 

La combinación de los desajustes económicos y los procesos politicos 

observados en estos paises, aumentaron la presión sobre sus 

respectivos gobiernos y limitaron su capacidad para atender con una 

actitud mas flexible las ya de por si compl !cadas negociaciones 

agricolas de la Ronda Uruguay, 

Un reflejo de esta situación fue el anuncio realizado el. 2 de 

septiembre por el Presidente de Estados Unidos, George Bush, de que 

su pais ampliarla el Programa de Estimulo a las Exportaciones para 

subsidiar la venta de 30 millones de toneladas de trigo a 28 paises; 

asi como la. decisión, anunciada el 15 de octubre por el Secretario de 

Agricultura Edward Madigan, de elevar ).os subsidios para la venta en 

el extranjero de 870 mil toneladas métricas de aceite vegetal 29¡. 

Aunque estos anuncios estuvieron motivados por intereses claramente 

electorales, su impacto fue altamente desalentador para el desarrollo 

de las negociaciones agricolas, al despertar fuertes criticas del 

Director Gcncr.11 del GATT, quien calificó dicha medida como un 

atentado contra los principios de la Ronda Uruguay, y al generar 

airadas reacciones no sólo de parte de la CE, que es el principal 

rival de EU en dichas nagociacionea, sino de otros paises que verian 

afectados sun intereses por las medidas unilaterales de Estados 

Unidos, como Argentina y Australia. 

Sin dejar de lado sus intereses electorales, la administración 

republicana del Presidente Bush, puso mucho énfasis en tratar de 

llegar. a un acuerdo sobre el problema de los subsidios agricolas 
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antes de que se verificaran, el 3 de noviembre, las elecciones 

presidenciales en su pais. 

Con este propósito, el Gobierno estadounidense propuso una "reunión 

de emergencia" a la CE entre los responsables agricolas de ambas 

partes el l ª y 2 de noviembre en Chicago, en la que planteó tres 

distintas opciones para llegar a un acuerdo respecto al nivel de 

subsidios otorgados a las olea9inosas (EU pretendia que la CE 

redujera, en un plazo de 6 años, de 13 a 7 millones de toneladas el 

volumen de oleaginosas que reciben subsidios), sin embargo, los 

negociadores comunitarios no aceptaron ninguna de ellas (argumentando 

que la reforma de la PAC ya contempla una reducción hasta un nivel de 

9 millones de toneladas). Por lo tanto, este nuevo intento de 

alcanzar un acuerdo entre EU y la CE fracasó rotundamente 30 /. 

En virtud del permanente bloqueo en las negociaciones de la Ronda 

Uruguay y ante el debilitamiento de la unidad europea (ocasionado por 

las dificultades económicas que trajo consigo al desajuste monetario 

y los distanciamientos entre los paises comunitarios por el proceso 

de ratificación de los Tratados de Maastricht) la administración del 

Presidente Bush consideró que era un momento oportuno para ejercer 

una fuerte presión sobre la comunidad Europea, a fin de inducir una 

flexibilización de su postura en las negociaciones agricolas. 

En consecuencia, el Gobierno estadounidense en voz de la 

representante comercial carla Hills, anunció el 4 de noviembre la 

imposición unilateral de aranceles punitivos del 200\ sobre un grupo 
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de productos europeos exportables, principalmente vino blanco, 

aceite de colsa y gluten de trigo provenientes de Francia, por un 

valor aproximado de 300 millones de dólares a partir del S de 

diciembre, lanzando la amenaza de que dichos aranceles se ampliarian 

a una larga lista de productos agricolas e industriales con un valor 

de 700 millones de dólares si la CE no flexibilizaba su posición 

respecto a los subsidios agricolas 31¡. 

En respuesta la Comunidad Europea declaró que de apl.icar Estados 

Unidos dichas medidas, estaria preparada para decidir l.a imposición 

de contramedidas equilibradas y proporcionadas. Con ello, quedó 

abierta la posibilidad para el inlciC? de una guerra coinercial que 

podria tener graves consecuencias tanto para el sistema de comercio 

internacional como para la economia mundial en su conjunto. 

Ante lo apremiante de la situación, el Director General del GATT 

convocó a una "reunión de crisisº del Comité de Negociaciones 

Comerciales que se celebró el 10 de noviembre. Como resultado de este 

encuentro los 108 paises miembros del GATT solicitaron a Arthur 

Dunkcl que interviniera ante Estados Unidos y la Comunidad Europea 

para impedir que estos paises se embarcaran· en una guerra comercial 

que amenazaria al conjunto del sistema comercial mundial y 

si<Jnificaria la muerte de las negociaciones de la Ronda Uruguay 32¡. 

Mientras tanto, al interior de la Comunidad Europea se escenificó un 

acalorado debate entre lon paises miembros en relación a la actitud 

que deberian áfrontar frente a las presiones de Estados Unidos. Al 
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tiempo que Francia, el pais más reacio a hacer concesiones dentro de 

las negociaciones agricolas, hacia un llamado a la unidad de la 

comunidad y obtenia el respaldo ~e Bélgica, Portugal y España para 

aplicar medidas de represal.ia en caso de que Washington cumpliera sus 

amenazas, Alemania, Holanda, Irlanda, Dinamarca e Inglaterra 

rechazaban la idea de discutir represalias en contra de Estados 

Unidos y se pronunciaban en cambio, favor de reanudar las 

negociaciones. Es asi que, durante una reunión de los ministros de 

comercio de la CE celebrada en Welwyn, Inglaterra, el 10 de 

noviembre, se recomendó que los negociadores comunitarios 

prosiguieran las negociaciones agricolas con sus colegas 

estadounidenses "tan pronto Como sea posib1e", aunque también se 

encargó a la Comisión Ejecutiva que el.aborara una lista de productos 

estadounidenses a los que podrian apl.icarse medidas de represalia de 

ser necesario 33 ¡. 

De esta manera, el 12 de noviembre con la intermediación del Director 

General. del GATT, inició una serie de coloquios diset\ados 

cuidadosamente para evitar el surgimiento de una guerra comercial 

entre las dos orillas del Atlántico y para dar paso eventualmente a 

un acuerdo que permita la culminación de las negociaciones de la 

Ronda Uruguay, previo arreglo do las diferencias en relación a los 

subsidios a las exportaciones de productos agricolas, en pa_rticular 

de las oleaginosas. Inicialmente, ounkel se entrevistaria con los dos 

principales representantes de l.a Comunidad Europea en las 

negociaciones con Estados Unidos, un segundo encuentro del Director 

General del GATT se llevaria a cabo el 16 de noviembre en Washington 
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con el "tandem11 de los negociadores estadounidenses, la Representante 

comercial carla Hills y el Secretario de Agricultura Ed Hadigan, 

posteriormente, estos funcionarios recibirian el 18 y 19 de noviembre 

a Ray MacSharry y a Frans Andriessen, Comisionado Agricola y 

comisionado para Asuntos Exteriores de la Comunidad Europea, 

respectivamente 34¡. 

Al parecer, la estrategia de Estados Unidos de ejercer un8 fuerte 

presión sobre la Comunidad Europea y en particular sobre Francia, en 

el momento en que los doce paises miembros se ven amenazados por el 

fantasma del divisionisma, ante las dudas expresadas por los 

Gobiernos británico y danés de ratific~r los Tratados de Maastricht y 

la reticencia del Gobierno francés (teniendo que afrontar elecciones 

presidenciales en el mes de marzo próximo) a aceptar concesiones en 

las negociaciones agricolas con Estados Unidos, dio adecuados 

res u 1 tados. 

Los representantes comerciales de Estados Unidos y la Comunidad 

Europea, emitieron el 20 de noviembre una declaración conjunta en la 

que se daba a conocer que habian logrado superar sus diferencias y 

establecer un Acuerdo en Principio respecto a los subsidios que la CE 

concede a sus productores de oleaginosas. Dicho Acuerdo establece que 

la CE deberA reducir el área de cultivo para oleaginosas de 5.5 a s.1 

mil lenes de hectAreas, incluyendo cortes progresivos en la misma de 

15\ durante el primor año y 10' en años posteriores, asi como una 

reducción de 21\ en los subsidios destinados a esta producción; 

también contEimpla la reducción en volumen y en valor de las 
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exportaciones subsidiadas de trigo y otros productos agricolas 

bá.sicos en 21 y 3G por ciento, respectivamente, durante seis años a 

partir de 1994 ª 

En el acuerdo referido, Estados unidos aceptó que la CE realice pagos 

en forma permanente a los agricultores que retiren el 15\ de sus 

tierras cultivables (como quedó contemplado en el programa de reforma 

de la PAC acordado por los paises comunitarios en mayo \lltimo) dado 

que dichos pagos estén encaminados a reducir ampliamente los precios 

internos. De igual manera, la CE hizo a un lado su antigua demanda de 

que se le permitiera restringir las importaciones de sustitutos de 

cereales como el gluten de trigo provenientes de EU, mientras se 

definen más claramente las condiciones relativas al acceso a los 

mercados de productos agricolas. Estados Unidos aceptó una 11 cl6usula 

de paz", comprometidndose a no iniciar investigaciones a través de 

l.os páneles del GATT en relación a los subsid~os para las oleaginosas 

o reintegros a las exportaciones de productos agricolas que realiza 

la comunidad, pudiendo recurrir a ellas una vez que se definan en 

forma mé.s el.ara y confiable los mecanismos de solución de 

controversias en el marco de un acuerdo de comercio mundial 35 ¡. 

como se puede apreciar, este convenio pudo lograrse gracias a que las 

dos partes en conflicto flexibilizaron sus· exigencias. Haciendo de 

lado sus rigidas posturas, Estados Unidos y la Comunidad Eur.opea 

dieron tin a1 estéril juego de suma cero en el que se habian 

enfrascado hasta entonces, con dicho cambio de actitud eliminaron el 

peligro de una guerra comercial que podia haber tenido devastadoras 
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consecuencias para el sistema de comercio mundial y dieron pauta para 

el reinicio de las negociaciones del sector agricola dentro de la 

Ronda Uruguay, abriendo con ello la puerta para su eventual 

conclusión. 

Sin embargo, y a pesar de que los negociadores enviados a Washington 

eran representantes comunitarios de alto nivel y plenamente 

reconocidos, el Acuerdo en Principio loqrado entre la EU y la CE 

generó reacciones en contra al interior mismo de la comunidad, 

principalmente por parte de Francia. 

Francia destaca como uno de los .paises con mayor mlmero de 

agricultores dentro de la Comunidad Europea, los cuales se 

caracterizan por integrar uno de los grupos de presión mejor 

organizados y más criticas que enfrenta el Gobierno galo, al mismo 

tiempo, Paris es el principal beneficiario de los proqramas de apoyo 

instituidos dentro de la politica ~gricola comunitaria. Por ello es 

fácil entender que las asociaciones agricolas francesas encabezaran 

una ascalatla de protestas en distintos paises de la comunidad en 

contra del acuerdo EU-CE, una vez que éste se dio a conocer. 

Esta situación, aunada a la delicada coyuntura que se aprecia en el 

escenario politice francés, ante la proximidad de elecciones 

legislativas y en un momento en que el Partido Socialista ve 

debilitada su base de poder por la deficente gestión económica 

realizada durante los Ultimes años y por la divulgación de ciertos 

casos" de corrupción en que han incurrido algunos funcionarios 
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püblicos, han obligado al Gobierno francés a declararse en contra del 

Acuerdo en Principio alcanzado por EU y la CE. En repetidas 

ocasiones, el Primer Ministro Pierre Bero9ovoy, junto con otros altos 

funcionarios franceses, criticó dicho convenio, argumentando que es 

incompatible con el programa de reforma a la PAC acordado a 

principios de año y que por lo tanto es inaceptable. para Francia 36 /. 

Si bien. tales afirmaciones parecen reflejar un total rechazo francés 

a cualquier concesión adicional por parte de la CE respecto a la 

agricultura, en realidad pUede suponerse que estén t11•s orientadas a 

mantener la estabilidad politica y social dentro de Francia y a 

obtener beneficios extras en el marco de las negociaciones de la 

Ronda Uruguay en su conjunto. En este sentido, cabe señalar que aun 

cuando el Presidente Hitterrand y el Premier Berogovoy refirieron la 

posibilidad de que Francia recurriera a su derecho de veto en el seno 

de la CE para impedir la aprobación del acuerdo agricola con EU, éste 

\lltimo aclaró que dicho recurso no seria utilizado por su pais de 

inmediato (por que obstaculizaria el proceso de negociación) , sino 

hasta el momento de debatir un ~cuerdo comercial qlobal que ab•rque a 

la aqricultura, la industria, los servicios y 121 propiedad 

intelectual 37 ¡. 

Con ello, quedó manifiesta en forma clara la postura .. francesa: por un 

lado, trata de disminuir el costo politlco doméstic~.que podria tener 

la aceptación de un eventual acuerdo a9ricola en los t6rminos 

manejados hasta ahora, sin llegar a adoptar una actit:ud intransigente 

al grado de evitar que el proceso negociador continua, dado que ello 
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r:~~u.ciz::ia la- Credibilidad de los paises comunitarios respecto a su 

verdadero compromiso con el 'proyecto de Unión Europea. y la colocaria 

en una dificil· posición frente al rest? del mundo por obstaculizar 

las neqocia.C'iones sobre comercio mundial; mientras que por el otro, 

Francia trata de presionar para que la Comunidad Europea cobre a 

Est~dos ·unidos un alto precio, en términos de concesiones en loa 

diVersos rubros de las negociaciones de la Ronda Uruguay, por la 

aceptación de los compromisos exigidos en materia agricola. Respecto 

a este Ult·imo aspecto, cabe resaltar que Francia ha obtenido el 

importante apoyo de Alemania y el de Italia, paises que también han 

declarado. su interés por alcanzar un pacto comercial global 

11 equilibrado y aceptable para todos" 3~¡. 

Por otra ·f)arte y de manera colateral, el Acuerdo en Principio 

alcanzado ·entre .Estados Unidos y la Comunidad Europea tuvo como 

consecuencia que la atención se centrara nuevamente en Japón, en 

virtud de que la negativa de este pais a aceptar la arancelizacidn de 

todas las medidas en frontera aplicadas a las importaciones 

a9i:-icolas, ·se 'revela como uno de los Ultimes obstáculos que impiden 

la- estructuración de un acuerdo final respecto a la agricultura y el 

arribo ·a una conclusión de la Ronda uru9uay en su conjunto. 

Desde la ·perspectiva de EU y la CE, a Japón, como la tercera fuerza 

Comercial' del mundo, le corresponde realizar concesiones al mismo 

nivel. que las aceptadas por ellos, a fin de permitir ·un avance en el 

proceso de negociación de la Ronda Uruguay. En consecuencia, estos 

paises han procedido a ejercer una fuerte presión para obligar a 
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Japón a abandonar la actitud de "observar y esperar11 que lo 

caracterizó durante el tiempo que permanecieron bloqueadas las 

negociaciones. En este sentido, cabe señalar que el 26 de noviembre, 

el Embajador Minoru E:ndo, .representante japonés ante el GA'IT, reiteró 

en Ginebra que para Japón es imposible aceptar la arancelización 

sobre el arroz, porque ello le obliqaria a abrir el mercado de su 

principal producto básico a las importaciones, haciendo más dificil 

el mantenimiento de su seguridad alimentaria: al respecto, los 

negociadores de EU y la CE comentaron que sus paises no pueden 

permitir ninguna excepcion, porque ello alteraria la estructura del 

acuerdo básico logrado hasta entonces 39 /. 

AdiclonalmentE1, durante el II Foro Comercial Japón-Alemania celebrado 

en Tokio a finales de noviembre, el Ministro alemán de Econom!a 

Juerqen Moellmann, solicitó a las autoridades japonesas que permitan 

la apertura de sus mercados agricolas, en particular del arroz; de 

igual manera, durante una reunión entre el Ministro japonés de 

Agricultura, Masa mi Tanabu, y la Representante Comercial 

estadounidense, Carla Hills, realizada a principios de diciembre, el 

Cobiarno de EU solicitó a Japón una mayor participación para concluir 

las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT 40¡. 

Ante dichns presiones y estando consciente de que un fracaso en las 

negociaciones comerciales alentaría la creciente tendencia hacia el 

proteccionismo y regionalismo (factores que Japón observa como 

particularmente amenazantes para su estrategia de comercio global) ol 

Gobierno japoités parece estarse inclinando a aceptar una ligera 
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apertura de sus mercados agricolas, muestra de ello es c¡ue el 30 de 

novietnbre, el secretario en Jefe del Gabinete, Koichi Kato, señaló en 

una conferencia de prensa que Japón podr:1a eventualmente tomar una 

"decisión politica 11 que considere concesiones a fin de no arriesgar 

la actual ronda de negociaciones del GATT 41¡. 

En forma paralela a estos eventos y una vez logrado el Acuerdo en 

Principio entre EU y la CE, los 108 paises representados ante el 

Comité de Negociaciones comerciales (CNC) , celebraron una reunión el 

26 de noviembre en Ginebra, Suiza, la cual marcó el reinicio de las 

negociaciones de la Ronda Uruguay. Durante dicho evento, los paises 

participantes acordaron concluir las negociaciones antes de fin de 

afto. Cabe destacar que tanto la delegación de Estados Unidos como la 

de la Comunidad Europea, presentaron un documento en el que se 

comprometen a reactivar las negociaciones para que concluyan en el 

plazo fijado. 

En este marco, el Director General del GA'l'T, Arthur Ounkel, declaró 

que existen dos motivaciones para concluir el proceso de negociación, 

por un lado, el consenso sobre la necesidad de preservar un sistema 

comercial multilateral, y por el otro, al imperativo de la comunidad 

internacional de contar con la prueba de que las naciones comerciales 

cooperan para establecer un régimen competitivo. A partir de dicha 

apreciación, en la Ultima reunión de Ginebra se definió el rumbo y se 

estableció el calendario que podrian observar las negociaciones para 

llegar a su eventual conclusión. 
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como un primer paso, se deberia lograr un acuerdo politice antes de 

que concluyera el mes de diciembre sobre el paquete que abarca los 

quince sectores de negociación; posteriormente se realizaria una 

serie de sesiones para ultimar los detalles técnicos y estructurar un 

acuerdo comercial global qUe seria presentado para t'irma de los 

representantes de los paises miembros del Acuerdo General a 

principios del mes de marzo de 1993. 
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Perspectivas 

Un indicio favorable que incrementa las posibilidades de llegar a un 

acuerdo final respecto a la agricultura y, por tanto, a una 

conclusión exitosa de la Ronda Uruguay, fue que al cabo de dos dias 

de conversaciones técnicas en Bruselas, el 4 de diciembre se firmaron 

dos MemorAndums de Intención entre la Comunidad Europea y Estados 

Unidos. Con estos documentos se dejó constancia escrita del crucial 

acuerdo sobre oleaginosas y comercio agricola logrado por ambas 

partes el 20 de noviembre y permitieron que Washington hiciera a un 

lado la amenaza de aplicar sanciones contra las exportaciones de 

alimentos y bebidas de algunos paises comunitarios. 

A1 evaluar las condiciones por las que atraviesan actualmente los 

principales protagonistas de las negociaciones agricolas dentro de la 

Ronda uruc¡uay, estaremos en una mejor posición para vislumbrar con 

mayor claridad el posible curso de las negociaciones, tanto a nivel 

sectorial como en su conjunto. 

En cuanto a Estados Unidos, la inmi1:\0nte transferencia del poder 

ejecutivo por parte del Presidente republicano Cieorge Bush al 

demócrata Bill Clinton, que se efectuará el 20 de enero, as1 como la 

conclusión en marzo próximo del plazo establecido para que el 

congreso de ese pais ratifique un acuerdo comercial dentro dol GATT 
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por la via conocida como "fast-track11 (•), son dos elementos decisivos 

que podrían inclinar a la sa1iente administración a acelerar el 

proceso de negociación de la Ronda Uruquay. si bien dicha urgencia no 

asegura que so den avances significativos por si, el interés del 

actual gobierno estadounidense de concluir su gestión con un sonoro 

triunfo, podria inducirlo a limitar sus exigencias respecto a la 

agricultura y favorecer una rápida estructuración de un paquete 

comercial global que pemita la ansiada finalización de la Ronda 

Uruguay del GATT. 

El perfil que presenta la Comunidad Europea se encuentra pla.gado de 

fuertes dificultades; a las vacilaciones de Dinamarca e Inglaterra 

para ratificar los Tratados de Maastricht y la falta de cooperación 

(o por lo menos coordinación) en la conducción de las politicas 

monetarias nacionales (en particular de Alemania), se le han sumado 

las discrepancias entre algunos de los paises comunitarios respecto a 

la aprob~ción del nuevo presupuesto que deberá regir en la CE durante 

los próximos 7 años (**). 

Todos estos problemas no sólo se estan convirtiendo en serios 

* Con dicho procedimiento legislativo, el Congreso de Estados Unidos 
ünicamente puede evaluar el texto del acuerdo comercial de referencia 
y omitir su ratificación o rechazo totales, sin qua se le permita 
hacer enmiendas al mismo. 

•• Durante la cumbre de Edimburgo, realizada el 11 y 12 da diciembre, 
se pusieron a debate dos propuestas para la conformación del 
presupuesto comün, por un lado, ol Plan Delors II que plantea 
aumentar las contrlbuciónes de cada pais en términos del PIB, asi 
como los fondos de cohesión para las naciones menos edelantadas, y 
por el otro, la propuesta do Inglaterra y Holanda que incluye 
reducciones dr4sticas en ambos rubros y a la que se oponen España, 
Portugal, Grecia e Irlanda. 
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obstáculos para el avance de los proyectos de Unión Económica, 

Monetaria, Politica y de Defensa que planea llevar adelante la 

comunidad, sino que además están debilitando alqunos de sus 

fundamentos básicos como la solidaridad financiera y la coordinación 

en la definición de las politicas nacionales. 

Aunque es innegable .que estas problemáticas tendrán una fuerte 

incidencia en el proceso de toma de decisiones de los paises 

comunitarios, existe evidencia de que la unidad europea ha avanzado 

en forma más fuerte y sostenida cuando privan mejores condiciones 

para un desarrollo económico favorable. En este sentido, los paises 

comunitarios, conscientes de que un resultado satisfactorio en las 

negociaciones de la Ronda Uruguay reforzaria el sistema de libre 

comercio multilateral y reactivaria la debilitada economia mundial 

(Un estudio de la OECD calcula que el logro de un acuerdo dentro del 

GATT agregaría alrededor de 200 mil millones de dólares anuales en 

transacciones comerciales internacionales), podrian contemplar· en su 

postura el aceptar las concesiones en materia agricola exi9idas por ,, ' 

Estados Unidos, siempre y cuando obtuvieran beneficios adicionales 

los otros sectores de las negociaciones de la Ronda Uruguay. 

En Japón, la correlación de fuerzas en cuanto a las politicas 

comerciales agricolas presenta las siguientes caractoristicas: por un 

lado se encuentran los agricultores agrupados en torno a poderosas 

cooperativas nacionales y los politices que d9penden altamente del 

electorado rural, estos grupos son los Unicos que ne manifiestan 

abiertamente en contra de la a.pertura de los mercados domésticos a 
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las importaciones agricolaa y rechazan totalmente la propuesta de 

arancelización concebida dentro del GATT; por otro lado, los mas 

influyentes · grupos empresariales, respaldados por algunos 

funcionarios públicos, temen que el mantenimiento da una actitud 

intransigente en el sector agricola por parte de su pais, desemboque 

en un fracaso de las negociaciones da la Ronda Uruguay en su 

conjunto, porque ello limitaria su capacidad para aprovechar 

plenamente su estrategia de comercio global basada principalmente en 

los productos industriales y la prestación de servicios, al tiempo 

que favorecerla el fortalecimiento de las tendencias hacia el 

proteccionismo y el. regionalismo que actualmente se diseminan en todo 

el mundo. 

Adicionalmente, los funcionarios gubernamentales ven con elevada 

preocupación que la imposibilidad de sacar adelante las negociaciones 

comerciales de la Ronda Uruguay, derive en un incremento de las 

politicas unilaterales como las adoptadas por Estados Unidos en la 

Sección "Super 301 11 del Acta de Comercio de 1988 y por la Comunidad 

Europea al recurrir en forma excesiva a la aplic.1ción de juicios 

antidumping. oe igual manera, Japón muestra particularmente 

vulnerable a la$ presiones que ejercen EU y la CE para que acepte la 

apertura de sus mercados agricolas, dado que de mantener su negativa 

se reforzaria la imagen de pais cerrado a las importaciones y 

competidor desleal que lo ha caracterizado durante las Ultimas 

décadas. 
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Cabe recordar que Japón cuenta con uno de los sistemas agricolas más 

ineficientes entre los paises desarrollados, que se caracteriza por 

una creciente tendencia a la explotación marginal (reducida escala, 

alta protección e intervención, predominio de operaciones de medio 

tiempo, etc.). Diversos estudios señalan que una ligera apertura de 

los mercados (inicialmente se calculan aranceles del orden de 600\" o 

700\) da ria pauta al Gobierno j.aponés para introducir una drástica 

reforma en su agricultura que le permita realizar ajustes 

estructurales a fin de fortalecer dicho sector productivo. 

Todas estas consideraciones hacen factible prever que .Japón se 

oriente hacia una mayor liberalizació!l de sus regimenes comerciales 

agricolas, como ya lo están dejando entrever algunos importantes 

funcionnri._os del Gobierno de ese pais. 

En funcion de los elementos reseñados, podemos afirmar que todo 

parece indicar que las negociaciones agricolas llegarán a una 

conclusión de acuerdo al calendario delineado por el Director General 

del GATT, que si bien no será abiertamente satisfactoria, por lo 

meno~ siqnl f icará un importante avance inicial que dará pauta a una 

pauliltina liberalización del comercio internacional agricola durante 

· los próximos años. Este resultado impulsará colateralmente la 

culminación de las negociaciones en los 14 temas restantes de la 

Ronda Uruguay, constituyéndose en un trascendental logro que 

fortalecerá al sistema de libre comercio multilateral y reanimará a 

la decaida economia mundial. 



Conclusiones 

En el ámbito del comercio internacional la agricultura es una 

actividad económica que se ha caracterizado por la existencia de un 

proteccionismo histórico en los paises desarrollados. El comercio 

internacional de manufacturas ha pasado por periodos bien 

identificados de proteccionismo arancelario, liberalización sostenida 

y retorno al proteccionismo a partir de barreras no arancelarias. En 

contraste, el intercambio de productos agricolas entre paises se ha 

visto restringido durante largo tiempo por la aplicación de una 

amplia bateria de medidas de promoción y protección (subsidios, y 

barreras arancelarias y no arancelarias) en los paises desarrollados. 

A diferencia del proceso de liberalización sostenida que experimentó 

el comercio internacional de bienes industriales a partir de . la 

Seguncia Guerra Mundial y hasta principios de los ochentas en el marco 

del GATT, el comercio de productos agricolas fue virtualmente 

excluido de los programas de liberalización y regulación promovidos 

durante ese periodo dentro de dicho organismo. Esta irregular 

situación fue resultado de la combinación de dos factores: por un 

lado, los paises industrializados desarrollaron depurados sistemas da 

protección para sus sectores agricolas y dieron prioridad a la 

eliminación do los obstáculos ~l comercio de productos industriales: 

por el otro, los pai.ses en desarrollo, obsesionados por proteger a 

sus sectores manufactureros, dejaron en segundo plano a la actividad 

aqricola y no mostraron interés en fomentar una liberalización y una 

mayor regulación del comercio agropecuario. 
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Ese carácter de excepción otorgado al sector agricola se hizo patente 

en la redacción misma de algunos de los preceptos del GATl', en 

particular en los articules XI y XVI. Fue necesario un largo periodo 

de tiempo y un paulatino cambio en las prioridades asignadas en las 

politicas comerciales de los paises, para que se aceptara la 

necesidad de promover una mayor liberalización y someter a 

disciplinas el comercio agricola internacional. Los primeros indicios 

de este cambio se dieron a partir de la Ronda Tokio de neqociaciones 

comerciales del GATT, sin embargo, el hecho de que en dicha ocasión 

la atención se centrara ünicamente en las politicas comerciales y en 

las barreras arancelarias; limitó considerablemente su potencial 

impacto favorable. 

La extensiva aplicación de politicas proteccionistas y de 

intervención en los sectores agricolas de los paises desarrollados, 

aunque eztab.:in orientadas a mantener su seguridad alimentaria, a 

clscgurar los ingreso:- de los agricultores y a promover un mayor 

control y certidumbre en sus mercados domésticos (al aislarlos de los 

V41ivónes inherentes a los mercados internacionales), generó# una serie 

de consecuencias indeseables tanto al interior como al exterior de 

dichos paiseo. Si bien a mediados de la década de los setentas ya se 

vislumbraban con claridad las señales negativas de dichas acciones, 

fue ü principios de la década de los ochentas cuando la problemática 

llegó a un nivel de crisis. 

Mientras que los Gobiernos de los paises desarrollados so vetan 

sometidos a ftlertes presiones presupuestales por el elevado costo de 
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sus pol.iticas de fomento y protección en la agricultura y sus 

consumidores y contribuyentes soportaban pesadas cargas en la forma 

de altos precios por los alimentos y elevados impuestos, los mercados 

internacionales eran fuertemente distorsionados manteniéndose los 

precios en picada e incapaces de responder a la descontrolada 

producción excedente que qeneraban los paises desarrollados. 

Ante esta critica situación, se qeneralizó la preocupación alrededor 

del mundo, y en particular en los paises desarrollados, por el futuro 

del comercio internacional agropecuario, resultando evidente la 

necesidad de llevar a cabo una acción conjunta a f'in de corregir, 

promoviendo una mayor llberaliZación y regulación da dicha actividad, 

los desequilibrios generados por l.as· inadecuadas politicas agricolas 

y comerciales seguidas hasta entonces. Este interés se ~aterializ6 en 

la aceptación de las Partes Contratantes del Acuerdo Genoral, de 

incluir, por primera vez, a la agricultura como tema especifico de 

negociación en la octava ronda de negociaciones comerciales 

multilaterales del GATT, la Ronda Uruguay. 

Además de ser las tres principales potencias comerciales del mundo, 

Estados Unidos, la Comunidad Europea y Japón desempe1'a.n un pa.pel 

fundamental en el comercio internacional agropecuario, dado que en 

conjunto concentr.an casi el 60l de esos intercaml>ios y aus politicas 

aqricolas y comerciales ejercen una fuerte influencia sobre los 

mercados internacionales de dichos productos. Es por ello qua en las 

negociaciones sobre el sector o.qricola desarrolladas en la Ronda 

Uruguay del GATT, estos paises tienen una p~rtlcipación protaqdnica y 
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sus posturas adquirieron un carActer decisivo para el desarrollo y 

resultado de las mismas. 

Apoyado por su abundante dotación de recursos (agua, tierras y 

condicionen clim4ticas favorables), Estados Unidos ha logrado 

desarrollar un poderoso sector agricola con marcada orientación 

o><portadora. Los sistemas productivos agricolas de este pais se 

caracterizan por su alto nivel de tecnificación, especialización y 

uso extensivo de insumos, asi como por el predominio de las 

explotaciones a gran escala que en un elevado promedio, llegan a 

constituirse en empresas· vertical y horizontalmente integradas 

capaces de controlar importantes pprciones de los procesos de 

producción y comercialización de productos agricolas, tanto a nivel 

nacional como mundial. Asi, este pais goza de una ~uerte ventaja 

comparativa, si bien no en términos de eficiencia, si en 

rentabilidad, respecto de sus competidores. Por lo tanto, y ante el 

interó:s de aprovechar al mAximo su ventajosa posición en el comercio 

internacional agropecuario, Estados Unidos fue uno de los paises que 

más presionó para que se incluyera a la agricultura en las 

negociaciones del GATT, y al mismo tiempo, fue ol pais que presontó 

la postura más ambiciosa y vanguardista dentro de las negociaciones 

agricolas de la Ronda Uruguay. 

En la comunidad Europea, si bien se han logrado elevados niveles de 

tecnificación y especializac!ón, las caracteristicas estructurales de 

sus explotaciones agrícolas reflejan una capacidad media, en virtud 

de que abundañ las granjas de pequeña y mediana escala. De hecho, el 
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elemento que permitió el acelerado desarrollo observado por la 

agricultura comunitaria durante los últimos treinta años ea, 

indudablemente, la enorme ayuda y protección proporcionada a las 

áreas productivas rurales a través de la Pol1tica Agricola común. 

Sin embargo, tueron los excesos cometidos en la aplicación ·de estas 

politicas, los que indujeron una serie de dificultades que amenazaron 

con desestabilizar a la agricultura y a la economia de la Comunidad 

en su conjunto. La combinación del interés por mantener un relativo 

control sobre su comercio y producción agricolas y por mejorar el 

entorno en que se desarrolla el intercambio mundial agropecuario, fue 

lo que condujo a la CE a adoptar una postura intermedia enfocada, no 

a promover una liberalización en si, sino a buscar que las 

negociaciones agricolas de la Ronda Uruguay condujeran a un mayor 

equilibrio entre la oferta y la demanda mundial de dichos productos. 

Además de su proverbial carencia de recursos propios para el 

desarrollo de la agricultura, Japón cuenta con uno de los sistemas 

productivos agricolas mas ineficientes entre los· paises 

desarrollados, caracterizado por una .creciente tendencia a la 

explotación marginal, donde predominan las explotaciones de muy 

reducida escala y de medio tiempo. Esta situación, ha convertido a 

Japón en el principal pais importador de productos agricolas en el 

mundo, condición que prevalece a pesar de la elevada intervención y 

protección que el Gobierno de dicho pais prodiga a sus agricultores". 

Es por ello que, en las negociaciones agricolas de la Ronda Uruguay, 

.Japón adoptó la postura mas conservadora respecto a los compromisos 
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relacionados con la eliminación de la ayuda interna y lns medidas en 

frontera, exigiendo permanentemente que se reconociera el derecho de 

los paises a preservar su seguridad alimentaria. 

Las consideraciones presentadas por este grupo de paises son de 

particular interés, porque al verse reflejadas en sus respectivas 

posturas, dotermlnarian el estancamiento o avance de las 

negociaciones agricolas de la Ronda Uruguay del G.ATT. 

con el inicio de la Ronda Uruguay, se dio pauta para abordar la 

dificil problemAtica de la· agricultura desde uria perspectiva mucho 

más amplia y con objetivos mAs ambiciosos. A partir de esta 

iniciativa se realizaron negociaciones no sólo sobre l.as politlcas 

comerciales, sino que también se incluyeron las politicas agricolas 

nacionales con el objeto de liberalizar y someter a mejores reglas y 

disciplinas al comercio internacional agricola, atendiendo las causas 

principales que lo obstaculizan y distorsionan~ 

Ce septiembre de 1986 (fecha en que dio comienzo la Ronda Uruguay) 

hasta diciembre de 1988 (Balance a Mitad de Periodo), las 

negociaciones sobre el sector agricola transcurrieron con relativa 

facilidad, pudiéndose identificar los objetivos generales hacia donde 

deberian enfocarse los trabajos del Grupo de Negociación sobre la 

Agricultura. En particular, se señaló que los esfuerzos deberían 

orientarse estoblccer un sistema de comercio agropecuario 

equitativo y orientado al mercado y que debería iniciarse un proceso 

do rerorma mediante compromisos nobre la ayuda y la protección, a 



140 

través de1 establecimiento de unas normas y disciplinas del GATT mas 

reforzadas y eficaces. 

sin embargo, al dar comienzo la segunda etapa de las tratativas, fue 

necesario que los paises demostraran su verdadera convicción respecto 

a los objetivos señalados, especificando el nivel de compromisos que 

estaban dispuestos a asumir en relación a la ayuda interna, las 

medidas de protección en frontera y los subsidios a las exportaciones 

que conceden a la agricultura. A partir de este momento se hicieron 

evidentes las notables diferencias en las posturas presentadas por 

los principales paises protagonistas. Por un lado Estados Unidos y la 

Comunidad Europea se enfrascaron en un cerrado debate en relación a 

la reducción de las subvenciones agricolas que deberian aceptar, 

mientras que por el otro, Japón condicionó cualquier compromiso de su 

parte respecto a la ayuda interna y la protección en frontera, a que 

sus contrapartes llegaran a un acuerdo satisfactorio sobre los 

subsidios. 

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo en las neqociacione~ 

aqricolas en diciembre de 1990, fecha programada para la conclusión 

de la Ronda Uru9uay, el Director General del GATT elaboró y presentó 

al año siguiente un Proyecto de Acta Final que contenia propuestas 

especificas sobre los puntos que permanecian pendientes. Una vez que 

los paises participantes hubieron estudiado el llamado "Documento 

Ounkot•, procedieron a emitir su opinión respecto a los 

planteamientos contenidos en el mismo. Mientras que Estados Unidos se 

declaró satisfecho con sus recomendaciones, la comunidad Europea y 
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.lapón consideraron que dicho documento era demasiado ambicioso y lo 

rechazaron inteqramente. A pesar de que las negociaciones continuaron 

adelante con el objeto de introducir correcciones al Proyecto de Acta 

Final presentado por OUnkel, a partir de abril de 1992 los trabajos 

que se desarrollaban en Ginebra entraron en un punto DUerto ... 

Desde entonces, la atención se centró en la larc;a serie de contactos 

bilaterales que desarrollaron Estados Unidos y la Comunidad Europea a 

fin de encontl.:ar una solución a sus disputas sobre los subsidios a la 

producción y exportación de productos aqricolas. Mientras tanto, 

Japón adoptó una actitud de "observar y esperar" que le peJ."'1:1.itió 

aplazar el momento en que tendria . que definir si aceptaba la 

propuesta de arancelización de todas sus barreras no arancelarias, 

incluida en el Documento Dunkel. 

El que estos encuentros se desarrollaran bajo fuertes presiones 

económicas en Estados Unidos, la Comunidad Europea y Japón, y en 

medio de delicados procesos politice electorales, en particular en EU 

y la CE, enrareció aün mils el ya dificil ambiente de negociación y 

agregó mayor rigidez. a las posturas de estos paises respecto a la 

problemática aqricola. El punto más dramático al que se 11eg6 en 

estas condiciones, estuvo dado por la posibilidad de que sobreviniera 

una guerra comercial, ante la amenaza de Estados Unidos de iDponer, • 

partir del 5 de diciembre, aranceles punitivos de hasta 200\ a 1as 

exportaciones de ciertos producto• de la Coaunidad Europea, si llista 

no aceptaba disminuir sus subsidios a la producción y exportación de 

productos agrii:::olas, en particular de oleaginosas. 
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El riesgo de que se escenificara una guerra comercial trasatlántica 

de potenciales efectos devastadores para el sistema de libre comercio 

internacional y para la ya de por si debilitada economia mundial, se 

evitó con el logro, el 20 de noviembre de 1992, de un Acuerdo en 

Principio entre Estados Unidos y la Comunidad Europea sobre los 

subsidios a la producción y exportación de oleaginosas y otros 

productos agricolas. 

La hipótesis que manejamos en este trabajo, señalaba que las 

presiones a que se ven sometidos los paises objeto de nuestro 

estudio, tanto a nivel interno (en la forma de exigencias por parte 

de los consumidores por precios rnás reales en los alimentos, menores 

cargas para los contribuyentes y unas finanzas püblicas más sanas) 

como en el exterior (fuertes demandas reciprocas y de otros socios 

comerciales que son eficientes productores agricolas por una mayor 

liberalización de los mercados), podrian inducir a que Estados 

Unidos, la comunidad Europea y Japón, flexibilizaran su posición en 

las negociaciones agricolas de la Ronda Uruguay. 

Sin embargo, no se soslayaba el hecho de que una liberalización 

rápida y completa del comercio agricola mundial, representaria 

elevados costos para estos paises, que se traducirian en cargas 

adicionales para sus balan·zas de pagos, disminución de los ingresos 

de sus productores y en una costosa reas ignación de recursos para 

reestructurar sus procesos productivos: añadiéndose ademé..t¡r la 

amenaza de una 'desestabilización pplitica, debido a la influencia y 

preponderancia electoral que tienen los sectores agricolas en algunos 
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de esos paises. En función de lo anterior, planteamos que el 

resultado más viable lo constituir!a la llegada a un Acuerdo de 

Compromiso que permitiera la eliminación y/o regulación gradual y 

controlada tanto de las restricciones como de las medidas de apoyo 

que distorsionan los mercados agricolas mundiales. 

Con la firma, el 4 de diciembre de 1992, de dos Memor6ndums de 

Intención que formalizan el Acuerdo en Principia alcanzado entre 

Estados Unidos y la comunidad Europea respecto a la ayuda interna y 

las subvenciones a la exportación de productos agricolas y ante la 

aparente flexibilización de la reticente postura de Japón a aceptar 

el concepto de arancelización, quedó abierta la posibilidad de que se 

llegara a un Acuerdo de Compromiso en las negociaciones agricolas de 

la Ronda Uruguay, de acuerdo a los términos previstos en nuestra 

hipótesis. 

Un mayor indicio de que se lograrán establecer las bases para una 

liberalización paulatina y controlada del comercio internacional 

agropecuario como resultado de las negociaciones sobre oste sector, 

es que los principales paises protagonistas de las mismas, parecen 

estar dejando de lado su estrategia de tratar en forma aislada la 

problemática de la agricultura (aün cuando este terna obstruyó el 

avance de la Ronda Uruguay en su conjunto) ahora, dichos paises 

parecen estar más orientados a definir un paquete de comercio global. 
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con esta nueva perspectiva, al estructurar lo que Jagdish Bhagwati 

define como "campas de juego nivelados", en función de una serie de 

concesiones recíprocas en los diversos temas, resultará máo fácil que 

los países acepten los compromisos especificoG necesarios para el 

logro de los objetivos señalados en el marco de las negociaciones 

agrico1as de la Ronda Uruguay del GATT. 

De alcanzarse un Acuerdo de Compromiso entre los principales países 

protagonistas de las negociaciones agrícolas de la Ronda Uruguay, 

sobre la base de las recomendaciones incluidas en el Documento 

Dunkel, se daria pauta a un proceso U.e transición en el comercio 

internacional agropecuario. Bajo esta nueva realidad, la agricultut"a 

transitaria de un estado de virtual exclusión de las reglas de 

comercio internacional, a uno que marca ria el inicio de un proceso 

moderado pero paulatino de liberalización y mayor regulación del 

comercio internacional agricola. 
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ANEXOS 

Propuestas para la Agricultura Contenidas en el 
pocumento punkel de diciembre de 1991 

Are a 

Acceso a Mercados 

Ayuda :Interna 

Subsidios a la 
exportación 

compromiso 

Arancel ización 
de barreras a la 
importación 

Reducción de 
aranceles 

Garantia de 
acceso a 1as 
importaciones 

regulación de 
los subsidios 
destinados al man
tenimiento de los 
ingresos de los 
agricultores 

Reducción de 
otros subsidios 

Reducción de 
la ayuda a las 
exportaciones 

Porcentaje Plazo 

100% Inmediatamente 

36\ 

3\ 
5% 

Ninguna 

20\ 

1993-1999 

en 1993 
en 1999 

1993-1999 

36t en valor 1993-1999 
24\ en volúmen 1993-1999 



Compromisos que Integran el Acuerdo en Principio Alcanzado por 
Estados Unidos y la Comunidad Europea en noyiembre do 1992 

Pais compromisos Porcentaje 

Comunidad Europea Reducir el volumen 21t; 

Estados Unidos 

de exportaciones 
subsidiadas de 
oleaginosas 

Red~cir la ayuda 
a las exportaciones 
de granos 

Reducir el área 
de producción de 
oleaginosas 

Reducir los subsidios 
a la producción de 
oleaginosas 

No solicitar 
restricciones a 
importaciones 
de sustitutos de 
de cereales como 
gluten de trigo 
de EU 

Acepta que la CE 
realice pagos a 
agricultores por el 
retiro del 15%: de sus 
tierras cultivables 

No realizar investi
gaciones sobre subsi
dios a oleaginosas o 
reintegros a las ex
portaciones de la 
Comunidad 

Retirar el total de 
las sanciones al 
vino blanco, aceite 
de oliva y gluton de 
trigo de la CE quo 
entrarian on vigor 
el 5 de diciembre 

J6% 

6. 7% 
15% 
10% 

21' 

Plazo 

6 años 
a partir 
de 1994 

6 años 
a partir 
de 1994 

de inmmediato 
en el lar año 
anos posteriores 

En tanto se 
establecen las 
condiciones 
sobre acceso 
a mercados de 
productos 
aqricolas 

Permanentemente 

Hasta definir 
los mecanismos 
de solución de 
controversias en 
el marco de un 
acuerdo de 
comercio mundial 

En forma 
Inmediata 
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