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E 1 ca pítulo ag ríco la se ha co tl\'e rticlo e n un o el e los 

obstác ulos rec urre n tes a 1 que ti e ne que enfrentarse 

la Uni ó n Europea e n sus re lac io nes co n terce ros pa íses , 

La n toa 1 negoc iar acuerdos co me rc ia les como e n las ne

goc iac io nes multil ate ra les. Esto se d e b e n o só lo a las 

peculiaridad es es tratég icas de l secto r, sino ta mbi é n a 

las co nsec u e nci as ge n e rad as p o r la evo luci ó n el e los 

prec ios agrícolas inre rn ac io na les, qu e hace el e la libe

ra li zac ió n agrícola un a cuest ió n vital para los pa íses e n 

desa rro ll o . Por su pa rte , la UE h a co n cedido un trato 

privileg iado a su po líti ca ag ríco la d esd e 1962 , <Ú1 o e n 

e l que se es tabl ec ió la Po líti ca Ag ríco la Común (PAC), 

ele man e ra que el proceso el e integrac ió n y la cues ti ó n 

agr íco la han es tad o ínt im ame nte vinculados, co mo lo 

de muestra el pape l fu ncl a menta l que ti ene esa poi íti ca e n 

e l presupuesto co munita ri o , que e n la actualidad sig ue 

abso rbi endo m ás el e 40 % el e los gas tos co munita ri os . 

Es complicado , e n e l ámbito inte rnaciona l, es ta blecer 

un marco gene ra l respecto a l tratamiento de l sec to r agrí

co la , ya que la dive rsidad el e situ ac io nes es mu y a mpli a. 

Ad emás, la d esa pa ri ció n ele la exce pción agrícola ele la 

no rma tiva multilate ra l complica la adop ció n ele un ma r

co ge ne ral. Un caso espec ífi co lo constituye n los países 

el e me no r renta que carece n el e medi os sufi cientes pa ra 
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e labo ra r e impla ntar po lít icas el e a poyo y raciona li zac ión 

del sec tor ag ra rio. 1 Ad emás, las el i feren tes ex pe ri e ncias 

el e integrac ión no han tenido e n cuenta el e m an e ra sufi

ciente los aspectos agrícolas e n la mayo ría ele los casos. 

En Amér ica La tina (y el e modo más co ncre to e n e l Me r

cado Común de l Sur, Me rcosur) no hay co nse n so e n el 

tratamiento que d ebe recibir e l secto r, aunqu e se apues

ta el e ma nera priorita ri a po r la libe rali zac ió n come rc ia l 

ele los bienes agropec uar ios. 

A l est udiar e l efecto com e rcia l de l sector agrar io e n 

las negociacio nes come rcia les, se de be a nali zar la e\·o lu

ción tanto el e la PAC , como ele la Política Comercial Euro

pea , ya que ambas" se con stituye n co mo un importa nte 

obs tác ul o al prog reso el e las n egoc iaciones con otros 

pa íses o bloques come rcia les po r e l co mplejo entram a

do el e protecc ió n y el e privil eg ios , que h a d ado como re

su! taclo la exclusión el e cl ete rm i na d os países y productos 

de l me rcado europeo . 

1. M uchas de estas economías se basan en un sector agrícola monopro
ducto. y a los tradiciona les problemas para diversificar su producción 
se ha n añad1do en los últimos a1ios las medidas res trict ivas impuestas 
por los organ ismos multilaterales . 

2. Las polít icas comu ni tar ias se dividen en tre aquellas de común aplica
ción en todos los estados miembro, que son la Política Agrícola Común, 
la Polít ica Comercia l Común , la Pol ítica de Transportes y la Política de 
Competencia, y las políticas y acciones de acompañamiento del mer
cado único entre las cuales cabe destacar la Polít ica de Invest igación 
y Desarrollo, la Pol ítica de Medio Ambiente, la Política de Cohesión 
Económica y Social, y la Política de Cooperación al Desarrollo, entre 
otras. 



EL NUEVO MODELO AGR ÍCOLA EUROPEO 

La Política Ag rícola Común ha sido un ej e inicia l y fun

dam enta l de l proceso el e integ rac ión europeo desde 

sus ini cios . Con e l tran scurso el e los aiios y e l ca mbi o el e 

la situ ac ió n económi ca y soc ial europea , y de l e ntor no 

inte rn ac iona l, han desaparec ido las 

Europa , en la act ua liclacl , es e l princ ipa l ex po rt ado r 

de bi enes y se rvic ios y e l segundo mayor importad or d e 

bi enes . En la g ráfica l se obse rva la eno rm e importan 

cia que ti enen las exportacio nes el e bie nes ag ra ri os en 

e l comercio total ele países como Parag uay (83%), Ur u

g uay (65%), Nueva Zela ndia (59%), Argenlina (45.8 %), 

justifi cac io nes ini cia les que la su s

tenta ba n y las han sustituido o tras 

nu ev a s . Ade m ás , esa p o líti ca h a 

e ntrado e n co nfli cto co n inte reses 

inte ri o res)' ex te rio res , muchas veces 

co ntrap uestos. Entre los primeros, 

hay que tener en cuenta el proceso el e 

a mpliació n co ntinu ad a el e la Unió n 

E u ro pea hasta ll ega r a la ac tua l con

fi g urac ió n d e 27 mi e mbros, co n la 

adhes ión de países con un a gran pa r

ti cipac ió n ag rí co la en el produ cto 

inte rn o bruto (P IB). Los obje tivos 

ele la PAC, recog id os e n e l tr a tad o 

co nstitutivo de la Comunidad E u ro

pea (C E) el e 1957, ha n pe rdido hoy 

g ran parte ele su sentido . El logro del 

a u toa bastec i mie nto y la prefe rencia 

co munila ri a ,junto co n e l co mplej o 

sistema de prec ios gene rado , son po

líti cas el e inte rve nción direc ta qu e 

entran e n co nfli cto con otros obj e

ti\'O s de la Uni ó n Euro pea . 

G R Á F 1 C A 1 

PARTICIPACIÓN DEL COMERCIO AGRÍCOLA EN PAÍSES SELECCIONADOS, 2006 (PORCENTAJES) 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

• Exportaciones Importaciones 

• 1 
1 1 

1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

o _u----~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~----L_
Unión Europea Australia Ch ina Israe l México Paraguay Estados 

Argen tina Brasil India Marruecos Nueva Uruguay Unidos 
Zelandia 

Fuente: elaboración prop1a con m formación de la Organización Mundial del Comercio, Statistics 
Database. 2008. 
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La Unión Europea ha ido 

adaptando las normativas 

agrarias a las exigencias 

de los organismos multilaterales 

y de otros países exportadores 

de bienes agrarios mediante 

sucesivas reformas 

Brasil (28.8%) o Australia (1 8%) fre nte a la Un ión Euro

pea (con tan só lo 6. 5%). Estos elatos ponen en ev idencia 

qu e la agric ul tura ha generado tensiones entre Europa)' 

sus principales soc ios comerc ia les , con los países en desa

rro llo y co n los organ ismos m u 1 t i la ter a les, en particular 

en las negoc iaciones de l Ac uerdo Genera l sobre Ara nce

les Aclua ne ros y Comercio (GATT) y pos te riorm e nte el e 

la Organización Mundial de l Co mercio (OMC), d onde 

las in cipientes alianzas entre los pa íses e n desa rrollo y las 

eco no mía s e m ergentes log ra ban ha ce r má s au dibl es 

sus ex igencias . 

Gran parte ele los soc ios comercia les ele la Uni ón Eu

ropea, sobre todo los ele menor desa rrollo , considera que 

el enfoque multifunciona l ele la agricultura eu ropea ," a l 

menos en parte , está siendo indirec tamente financi ando 

por terceros países, ya que éstos tienen que paga r aranceles 

más a ltos para tener acceso a l mercado europeo. Además, 

muchos de ellos son escépticos en cuanto a la legitimidad 

ele la multifuncionaliclacl , a la que ven como un nuevo ar

g umento para e l proteccioni smo. Por ell o , elnuem modelo 

3. El enfoque multifuncional de la PAC hace referencia a cómo ésta ha 
de cumplir funciones que exceden a las de una política agrícola en 
sen tido estric to. como son el mantenimiento de los ingresos de los 
agricul tores, el contenido ambiental de la misma o la lucha por el 
desarrollo rural, que evite la desertificación y la despoblación de las 
zonas agrícolas. 
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agrario europeo tiene que se r com patible con el reg iona

li smo abi erto por el que es tá apostando la Unión Europea, 

con la libe ra li zac ión multil a te ral defendida por la O~ I C 

,. con las prefe rencias a países en desa rro llo. ' 

Afina les ele los ú1os oc he nta , todos estos fa cto res, jun

to con la importa nte ca rga pres upues t<tri a que supo nÍ <l 

e l co mpli cad o sistema el e protecc ió n ag ríco la europeo, 

crea ro n un a fuerte co rri en Le ele opinió n en [a,·or el e un a 

reforma y un a simpli ficación el e la Po lítica Agrícola Co

mún. Las suces i,·as refo rm as ini ciad as a final es el e los 

a 1i os nove nta debía n e limin ar el e man era paulatina las 

di sto rsiones a l comercio , tr a nsfo rmando los meca ni s

mos de ay uda y de ex po rtac ió n. Sin e mbargo, a lgo qu e 

no ha ca mbiado, ni es prev isible que lo haga en un fu tu ro 

próximo, es el enfoque mul ti fun cio na 1 que Liene la PAC , 

aunque n1ríe e l co ntenido el e las func io nes . 

En 1999 se introduj e ron nue,·os ele mentos para refo r

mar las antdas a la produ cc ió n e incluir medid as agroa

lim entarias y fores tal es y el e jubilación a nti c ipada. Sin 

embargo , es tas medid as no supu sie ro n un ca mbio a nte 

la co mpe te ncia ex te ri o r: la ag ri cultura europea pe r

ma nec ió como un secro r prot f'g ido y ftt e ra del mercad o 

inte rnacional. El prim e r paso hac ia la reforma e n pro

fundidad ele la PAC se produj o en e l Consejo Europeo 

el e Be rlín en 1999, cuando se aprobaron las direc tri ces 

que di e ro n luga r a la Age nd a 2000. " En és ta se pl a nteó 

la neces id ad ele reform a r el e mod o drás tico la PAC , pa ra 

respo nder tanto a los o bj et i,·os tracl ic io nales ele esta po

líti ca - e ntre los qu e es tá log rar la estabilidad el e las 

re ntas el e los agr iculto res- co mo a o bj e ti,·os nu e,·os 

que tuvi esen en cuenta las ac tu a les inquietudes y nece

sid ad es de l consumid o r euro peo, como la segu ridad y 
la calidad ele los alime ntos, las cues ti ones ambie ntales 

o e l d esa rrollo rural. 

Respec to a l co merc io inte rnacio nal , uno el e los obj e

tivos ese nciales el e la Agenda 2000 fue lograr un a ag ri

cultura má s orientada a l me rcad o, más competiti\·a y, 
por ta lllo , menos di sto rsio nado ra del co me rcio y menos 

proteg id a. Además, la pro pi a re fo rm a es tabl ec ió un a 

revi sió n inte rmedia e n 2002 . Ll egada es ta fecha se pro

fundizó más e n la reforma pa ra adecuarla a los nunos 

requerimientos finan c ieros, a la ampli ación europea y 
a las negoc iacion es multil a tera les de la Ronda de Do ha . 

4. Desde las más tradicionales. como el Sistema de Preferencias Ge
neralizadas, hasta las más recientes, como la iniciat iva "Todo menos 
armas 

5. Una información más detallada de la Agenda 2000 se puede encontrar 
en la página oficial de la Comis ión Europea: <http://www.europa. 
eu .in t/comm/agenda2000/index_es.htm> . 



En e l Co nsejo Europeo de di cie mbre de 2005, tras 
una la rga negociac ión , se ap robaron las perspect ivas fi
nanc ieras pa ra e l peri odo 2007-20B, las cuales debía n 
tene r e n cuenta los compromi sos políticos adquiridos, 
entre los que estaba n la ampliación y la reforma inte r
med ia ele la PAC. U no de los obj etivos del nuevo ma rco 

financiero era que el sector ag ríco la no fuese una de las 
priorid ades ele las mencionadas perspect ivas. Se esta
blec ió un a red ucc ió n del gasto ag ríco la de has ta 1% de 
la renta nac ional bruta , a pesa r de la in corpo rac ión de 

cuatro millones de nuevos ag ri cultores co n a mpli as di
ferencias el e renta per cápita . La mayo r parte del presu
puesto se dest in a al crec imi ento soste nible, basado e n 
la com petiti vid ad y la co hesió n para el c rec imie nto y el 

empleo. La segund a partid a (42.8%) co rrespo nde a la 
gestión sostenible y la protección de recursos naturales 
que engloba el financiamiento ele la PAC . És ta se divide en 
dos partes; la primera, e l "finan ciam iento de mercados y 
ayudas el i rec tas", que ti ene u na progresiva reducción a lo 

largo del periodo: en 2006 representaba 36 .8% y en 2013 
se situará en 32%. Por el contrario , la pa rte des tinada a 
ciPsa rroll o ru r ;~ 1, a 11nq llf' li Pnf' un ;~ lendencin r reci e n te , 

en 2013 sólo re presenta rá 8 .4%. Por tanto , de mo mento , 
la PAC , y específi ca mente la poi ítica ele mercado , conser

va un papel fundam e nta l de ntro del pres upuesto eu ro
peo , aunque en términos pe r cá pita los ga stos ag ríco las 
muestre n una notable co nte nció n." 

En enero de 2005 e ntró en vigo r la nueva política de 
mercados agra ri os ,' aprobada en 2003 y ca racte ri zada 
por los sig uientes e le mentos: 

• Se ll eva a cabo la di sociac ió n ele la s ayud as a la pro
ducció n, de tal modo que a hora el ag ri cul to r percibe un 

pago úni co por explotac ión. Es sin duda la parte clave ele 
la refo rm a, ya que permite que el ag ri cultor es tablezca 
su nive l el e producción. 

• Se est ipula la obligator iedad del principio de la con
c\icionalidad de las ay udas , que ex ige el cumplimiento de 
cie rtas condiciones pa ra cobra rse. Para ello se establec ió 
un a li sta de 18 prioridades en el marco del a mbien te , ino

cuidad alim entaria y sa nid ad y bi enesta r de los anima
les. Esta ex igenc ia responde a la crec iente preocupac ión 

6. Unión Europea, A Financia/ Framework for the Enlarged Un ion (2007-

2073), 2008, disponible en <http://ec.europa .e u/b udget/prior_ 
futu ro/fin _f ramework_en. htm>. 

7. Asimismo, la nueva política agraria está asociada con un nuevo sis
tema de financ iación surg ido con el reg lame nto (CE) n(Jm. 1290/2005 
del Consejo, 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política 
ag rícola com(Jn, por el que surgen dos nuevos fondos: el Fondo Eu
ropeo Agrario de Ga rantía (Feaga) y el Fondo Europeo Agrario para el 
Desarro llo Rural (Feader). 

clel consumidor europeo respecto a la seg uridad de los 

alimentos por la aparición de de te rminada s epide mi as 
a nim ales , la introducció n de espec ies transgénicas o la 
utili zac ión de cie rtos plag uicicla s. 

• Con el mismo objetivo de lograr una agr icultura más 
competiti va , se impl anta la red ucción o modul ac ió n ele 

las ayudas para dedica r más recursos del presupuesto 
a l desarrollo rural. Por ello , los pagos únicos no se ca l

cul a rá n ele forma lin ea l, sino que tendrán en cuenta el 

tamai1o ele la explotació n. ' 

8 . En respuesta a la creciente preocupación por el desarrollo rural, se 
acordó financiar las nuevas medidas mediante la reducción de las 
ayudas di rectas a las grandes explotaciones que su peren un deter
minado nivel de ayudas (modulación) : 3% en 2005, 4% en 2006 y 5% 
a part ir de 2007. Los fondos resultantes ele la modulación ele la ayuda 
se destinarán a las políticas est ructura les, 20 % de los fondos así 
obtenidos se entregarán al Estado en cuestión y el resto se repa rti rá 
entre los estados miembro en función de la superficie ag raria, el 
empleo agrario y el producto interno bruto per cápita en térm inos de 
pode r adquisitivo . 
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Po r ú ltim o , h a1· q ue des taca r d os nu e1os prin cip ios 

e n la po líti ca ag r íco la co mún : e l el e di sc iplin a p resu

pues ta ri a Y e l el e fl ex ibili cla cl de a pli cac ió n. De ac ue rdo 

con e l prim ero , se p re te nd e ga ra n tiza r e l m a rco a nu a l 

de l gasLO ag ra ri o , el e ta l ma ne ra que, si se pre1·é un ex

ceso ele gasto po r conce pto el e ayud as direc tas, ésta s se 

redu c irá n , el e mod o qu e no so bre pase e l presupu es to. 

El seg un do in troduce c ie rt a fl ex ibilicl acl e n cu a nto a la 

a plicac ió n el e las refor m as. 

Es ta refo rm a no só lo reduce la s ayud as inte rn as sin o 

que ta mb ié n reco rta la s res ti t ucio nes a la expo rt ac ió n , 

d a ndo 11n paso m ás hac ia la e limin ac ió n el e las medid as 

el isto rsio nacloras del com ercio inte rnac io na l. Sin e m ba r

go , hav que d es taca r q ue ele los o bj et ivos ele la refo rm a 

só lo e l p rim e ro , h ace r el e la ag ri cultura un secto r m ás 

co mpe titi vo, puede redunda r e n una m ayo r a pe rtura a l 

ex te ri o r y, po r ta nto , gen era r una d esv iac ió n el e co me r

cio y un <Uu ste de las p roducc io nes in e fi c ie ntes ; e l resto 

respo nde fund a me nta lme nte a o bj e ti vos es tructura les 

o soc ia les . 

La desv in c ul ac ió n el e la ayud a supo ne introducir m a

yo res dosis ele tra nspa rencia , pe ro no implica ni m eno res 

ayudas ni m ayo r ape rtura , a no se r e¡ u e pa rte de la ay ud a 

a las explotacio nes se traslade a o tros o bje ti vos no cli s

to rsio n adores de l come rcio. En ca mbi o , la mo dul ac ió n 

de las ayud as puede supo ne r e n la prác ti ca un a reduc

ció n rea l el e las subven cio nes p e ro su s efec tos e n la p ro 

ducc ió n y e n e l ni ve l el e prec ios son difícil es el e preve r. 

Es to d e p enderá el e las o pc io nes que ado pte cad a Esta

do mie mbro y, a unque di sminuya la produ cc ió n , no es 

probable que e llo sea el e un a m ag nitud sufi cie nte com o 

pa ra a fec ta r los prec ios . Lo lóg ico es que la producc ió n 

ag ríco la euro p ea se m a n te nga m ás a lt a que e n un a eco

no mía no su bsicl iacl a y, po rta n to , los prec ios se m a nte n

ga n a rtifi c ia lm ente bajos . Po r o tro lad o , la evo! ució n del 

prec io inte rn ac io na l de los a lim e ntos provoca rá que e l 

res ultado d e la refo rma sea m ás o m e nos ex itoso , e n el 

á mbito intern ac io n a l, a la rgo pl azo. Tradi cio n a lm e nte, 

los prec ios euro peos ha n sido muy supe ri o res a los d el 

me rcado mundi a l y debe ría n te nde r a ig u a la rse . La evo

lució n crec ie n Le ele es tos ú !ti m os e n úws rec ie ntes, y el e 

m a ne ra m ás notori a a lo la rgo de l último a ii o, d e be ría 

fac ilita r la conve rge ncia , m ejo ra ndo la s expec tat ivas a l 

ini cio ele la refo rm a e n 20 03. Los facto res respo n sa bl es 

d e l a u mento ele prec ios ag ríco las a fe cta n ta mbié n a los 

p roductos euro peos , co mo po r ej e mpl o e l aum e nto d el 

precio el e la s m a te ri as prim as. Sin e mba rgo , los p rodu c

tos e urop eos puede n m a nte ne rse e n sus n i1·e les actua les 

sin re fl e ja r la s pres io nes el e cl em ~1ncl a el e los pa íses e me r-
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ge ntes 1 m ~'i s rec ie nte me nte la e mig rac ió n el e liquidez el e 

los me rc tclos fi na ncie ros a los me rcados ag ríco las. 

El 2 ~ el e a bril el e 200 -± se a lc a n zó un acue rd o , que de

b ía entra r e n fun ciona mi e n to e n ~ 006, sobre la seg un 

d a refo rm a el e L1 Po líti ca Ag ra ri a Co mún , que a fec r;1b ~ 1 

a los secto res d e l ta baco , e l lúpulo , e l ace ite el e o li Ya y e l 

a lgodó n '' El o bj e ti Yo el e e sta refor m a e ra p ro fundi za r 

e n la 1·a in ic iacl a e n 2003, a m pi ianclo e l m a reo el e la ag ri 

c ultura e uro pea . Así. los ele me ntos que se es ta bl ec ieron 

e n la prim e ra fase se de bía n a pli ca r a los c ua tro nueYo s 

sec to res . Ad e más, un o el e los o bj e ti1·o s e nunc iados p o r 

e l co mi sa ri o Fi sc hl e r e ra log ra r qu e la po líti ca ag ríco la 

di sto rsio na ra cad a 1·ez me no s el co me rc io , e n p art ic u

la r a nte los pa íses e n d esa rro ll o. De ac ue rdo co n e ll o , 

se impl a nta ría n m edid as de ayud a m ás a ten tas a l me r

cado y m e nos cli sto rsio n ad o ras de l com e rc io, bu sca ndo 

la cohe re ncia co n la s o bligac io nes in te rn ac ionales de la 

Unió n Euro pea .1
" 

Po r últim o , la impl a ntac ió n el e la di soc iac ió n el e la 

m ayo r pa rte el e los pagos di rec tos se hi zo e n las fechas y 
pa ra los productos mostrad os e n e l cuadro l. 

Act u a lme m e, 90% el e la ayud a a los produ ctos está ya 

di sociad a y los ag riculto res responde n a las pe ti c io nes del 

me rcado y e n fun ció n el e sus pro pi as pre fe re ncias. 

9. Estos cuatro sectores representan un alto porcentaje en el tota l de la 

producción agraria comun itaria; sólo el aceite de oliva supone cerca 
de un tercio de la agricu ltura de la Un ión Europea de los 15. 

1 O. El ritmo en la apl icación de las reforma s no sería, si n embargo, uni for

me: dependería de las carac terísticas y la situac ión d e cada sector. 
Para el tabaco. la disociación se lleva ría a cabo dura nte un periodo 

ele cuatro años, a part ir de 2006 . El lúpul o, por el contra ri o, deberá 
adaptarse al nuevo sistema de ayudas. En el caso el el aceite ele oli va, 

se da una distinción seg ún el tamaño de la explota ci ón. Por último, 

en el algodón se disociará 65 % de la ayuda . 

C U A ORO 1 

UNIÓN EUROPEA: IMPLANTACIÓN DE LA DISOCIACIÓN 

DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

Productos 

Cul t1 vos llerbáceos, carne de ganados 
vacuno y ovino, productos lácteos 

Aceite de oliva , algodón, tabaco 

AzCrca r 

Frutas. hortaliza s, vino 

Año de implantación 

2003 

2004 

2006 

2007 

Fuente: Comisión de las Comunidades Europeas. Propuesta de Reglamento 
del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a 
los regimenes de ayuda direc ta a los agricultores en el marco de la Políttca 
Agrico/a Común y se instauran determinados regimenes de ayuda a los 
agricultores, CO iv1 120081 306 ima l, Bruse las, 20 de mayo de 2008. 



La refo rm a conjunta ele la Po lít ica Ag ra ri a Co mún , es 

dec ir, la ap robada e n 2003 y 2004, debe ría con tribuir a l 

cumpli m ie n to ele los co mpro mi sos inte rn ac io na les ele 

la Unió n Euro pea y fa cilita r e l proceso el e libe ra li zac ión 

co me rc ia l inte rnacio na l. Sin e mba rgo , sus efectos rea les 

de pende rá n ele la evolució n ta nto el e los prec ios inte rn a

ciona les co mo el e las di soc iac io nes pa rc ia les. La exp e

ri e ncia actua l mues tra que la supresión ele las ayudas a la 

producc ión está contribuye ndo a evita r excede ntes, a un a 

co nve rgencia el e prec ios y a una conte nción el e los gas tos 

presup ues tar ios. Con loa n te ri o r se esta ría n cum pi ie nclo 

los obj etivos ini cia les el e mejora ele la procluctivicl acl y ele 

co mpa tibilid ad co n las no rm as el e la OlVI C . La mej o ra 

ele la competitividad se acom pa ii a ele u na pé rdida ele cuota 

en los me rcados básicos, sin que ello a fec te e l liderazgo co

mercia l ele la Uni ón Europea e n prod uctos agr ícolas .11 

Las propues tas ac tua les el e la Comi sión son continu a r 

p rofun d iza ndo e n la refo rm a y es ta bl ecer las medidas 

necesa ri as pa ra ad ec ua rl a a los nue\'OS fac to res . Entre 

los aspec tos más import a n tes se d estacan la su pres ió n 

el e las m·ucl as ,·incul acl as que todavía pe r s i s t e n , 1 ~ la e li 

min ac ión el e la re ti rad a el e t ie rras y las med idas ele aco m

pa t1ami ento a la supres ió n el e la cuo ta lec he ra. Estas dos 

últim as medid as busca n suprimir los con tro les ele o fe r

ta , lo q ue ocasion a ría un in c reme nto el e la producc ió n v 

un a red ucc ió n ele los prec ios, qu e deb e ría ir acompa ú a

cl a po r un aumento el e la procluctiYicl acl . Se es tablece un 

per iodo tra nsito rio p a ra la d isoc iac ió n p le na de l a r roz , 

los forr <~j es d eseca dos , las patatas el e féc ul a y el lino el e 

fi bra la rga. Es impo rta nte des taca r qu e, d ad a la vigo ro

sa de ma nda el e bioco mbu stibl es, se suprim e el rég im e n 

ap li cabl e a los culti,·os e ne rgé ti cos . 

APERTURA COMERCIAL DE LA UN IÓN EUROPEA 

A TERCEROS PAÍSES 

Si las suces iYas refo rmas el e la PAC h a n d ado luga r a 

un siste ma más tra n spa re n te (ayudas direc tas) , ele 

m a n e ra p a ra le la la po líti ca co me rc ia l h a a p oyad o e n 

c ie rta me e\ ida un a a pe rtura d el secto r ag ríco la . Los d os 

pi la res d e la política come rcia l, la autó noma y la conve n-

11. Comisión de las Comunidades Europeas. Propuesta de Reglamento del 
Consejo por el que se establecen disposiciones comunes aplicables 
a los reg imenes de avuda directa a los agricultores en el marco de la 
Politica Agricola Común v se instauran determinados reg imenes de 
ayuda a los agricultores, COM (2008) 306 final , Bruselas, 20 de mayo 
de 2008. 

12 . Se mantienen excepciones para las vacas nodrizas y la carne de ganado 
vacuno y caprino. 

ciona l, ha n inte n tado resp o nde r a los re tos el e la mun

cl ia lizac ió n y las d e ma ndas el e los pa íses e n d esa rro llo y 

las econo mías e me rge ntes . Es c ie rto que e n g ra n pa rte 

es ta evo lu ció n h a sido impuesta po r la impo rta ncia que 

es tá n acle¡ u i r iendo estas econo mías e n Lt n ue\'a si tu ac ión 

in te rn ac io na l, como lo d e mos tr a ro n las confe re nc ias 

mini ste ri a les d e Doh a , el e Ca ncún y el e H on g Ko ng. En 

e ll as, países bas ta nte heterogéneos log ra ro n a pa rta r, 

a l menos por e l mo me nto , sus di fe re n c ias y prese ntar 

re i,·i ncli cac iones conjun tas , e n tre las que se e ncontraba 

la a pe rtura ele los me rcad os ag r íco las . 

Fuesen cua les fu esen los motivos que promovieron esta 

evo lución , se puede dec ir qu e la Unió n Euro p ea se h a es

fo rzado e n los ú 1 ti m os a t1 os e n conjunta r las d os g ra neles 

tendencias el e la economía in te rn ac io na l: el reg iona lismo 

y el m ul t il a te ra li smo. Así, la polí t ica co merc ia l com e n

cio na l se ha Yo lcacl o al log ro ele un reg iona li smo abie rto , 

medi a nte el cu a l se h a inte n tado be ne fi cia r a los países 

e n desa rro llo con ac ue rdos bil ate ra les, como, p o r ej em

plo, con los pa íses ele Afri ca, e l Car ibe v el Pacífico (AC P ) 

o co n los ac u e rdos euromeclite rráneos v, más rec ie n te

me nte , po r la Po lítica el e Vec ind ad. 1-I ay que des taca r, 

sin emba rgo, que e n los ac ue rdos fi r mados con i\11éx ico 

o Chil e, e l sec to r ag ríco la no e ra ta n dec isivo , ya que la 

U nió n Europea no e ra un mercad o prio ri ta ri o pa ra sus 

productos ag ra ri os . 

Este a poyo a los países e n desa r rollo median te \'entaj as 

co me rc ia les ha sido mu y cl is tors ionacl o r a l disc rimina r 

e n fu nc ió n d e l o rigen . Gra n pa rte d e las import ac ion es 

e u ro peas ent ra e n su me rcado con a ra nce les muy baj os 

o nu los, mi entras que o tr as sufre n cres tas a rance la ri as 

import an tes . Las embrolladas reglas ele o rigen empeoran 

tod avía más la situ ac ión , complicando las negociac iones 

e n aque llos pa íses en los que el secto r apo rta pa rte impor

ta nte el e su producc ión nac iona l. 

Po r o tro lado , d entro el e la po líti ca come rcia l autóno

ma se h a n hech o reducc io nes y exe nc io nes a ran ce la ri as 

el e mod o unil a tera l, e n pa rte para adecua rse a los com

promi sos multil a tera les tras las suces iYas ro ndas el e n e

goc iac ió n , y e n parte media n te inic iat iYas como "Todo 

me nos a rmas". 

En de finitiva, y a pesa r el e cie rta a pertura , la políti

ca come rcia l euro p ea co ntinú a sie ndo un e ntra mado 

el e pri,·il eg ios que repe rcute n e n la ma rg inac ió n el e el e

te rmin ad os pa íses ,. que no afecta n cas i nunca a los ele 

nom in ad os productos se nsibl es, entre los que está n los 

ag ra rios y ag rop ecu a rios . Como se puede \'e r e n el cua

d ro 2, la Unión Europea no manti ene una media ele a ra n

ce les sobre pro ductos ag ra rios d emasiado a lta (Ei .l%) 

POLÍTICA AGRÍCOLA EUROPEA 43 1 



C U A D R O 2 

PAÍSES SELECCIONADOS : ESTRUCTURA ARANCELAR IA POR TIPOS DE PRODUCTOS, 2006 !PORCENTAJES) 

Arance les fina les conso lidados !trato de nació n más favorecida) · Importaciones li bres de impuestos 

B1enes agranos B1enes no agranos lmpuesros no ad valorem · B1enes agranos B1enes no agranos 

Unión Europea 127 paises) 15.1 3.9 4.8 39.7 62.3 

Argentina 32 .6 31.8 0.0 59 18.4 

Australia 33 11.0 0.3 49.2 50.0 

Brasil 35.5 30.8 0.0 1.8 33.3 

Ch ina 15.8 9 .1 0.0 7.8 44.2 

Estados Unidos 5.0 3.3 8.2 38 .9 54 .5 

India 114.2 36 .2 5.3 6.9 9.7 

Israel 73 .3 11.5 5.9 71 .4 79.0 

Marruecos 54.5 39.2 0.0 27.4 41.8 

M éXICO 44.1 34 .9 0.9 17.0 33.6 

Nueva Zelandia 5.7 10.6 1.9 55.1 67 .0 

Parag uay 33.2 33 .5 0.0 21.4 40.0 

Uruguay 33.9 31.2 0.0 18.0 47 .0 

1. Media de los aranceles a la importación. 
2. Porcentaje sobre el total de aranceles aduaneros lineales. 
Fuente: Organtzación Mundial del Comercio. Sracistics Database. 2008, dispon tble en <h!!p://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspX>. 

respecto a otros países (la medi a ele los países selecc io

nados en el cu ad ro mues tra un a ca rga impositiva pa ra 

productos agrarios d e 37.6 por ciento). 

Uno de los elementos de la polí tica comercial que más 

ha contr ibuido a erosionar las prefe rencias el e dete rmi 

nados países es el Sistema de Preferencias Genera li zadas 

(S PG), que ha sido un obstác ulo a l comercio ele la Unión 

Europea en particu lar con pa íses la tinoam ericanos, so

bre todo por dos mot ivos : prim ero, por no poderse be

nefic ia r en muchos casos ele es te sistema y, seg undo, po r 

la co mpl ej id ad que supone su ap li cac ión. 11 El SPG se apli

ca por lapsos ele l O útos . En la ac tu a l icl ad se ej erce e l del 

pe riodo 20 06-201 5,14 cuyas d irec tri ces busca n , ad emás 

ele seg uir cumpliendo con los obje tivos tradic iona les de l 

siste ma , simplificar la gest ió n de l mismo y cl ar ificar las 

condiciones ele acceso a los benefic ios. 1
" 

13. Este sistema nació en Europa en 1971 como el primer grupo de países 

que respondieron a la recomendación de la Conferencia de las Nacio

nes Unidas sobre Comercio y Desarrollo IUNCTAD. por sus siglas en 
inglés) para que las naciones industrializadas otorgasen preferencias 

comerciales a los países en desarrollo. 

14. La Comisión adoptó las d irect rices para el siguiente periodo, en julio 

de 2004 11P/04/860. 7 de julio de 2004) 

15. En el actual SPG se han reducido a tres las categorías de preferencias. de 

tal modo que se mantiene un sistema general, aunque ahora más amplio 

con la incorporación de 300 productos nuevos, sobre todo agrícolas y 
pesqueros; se crea una nueva categoría para los países vulnerables con 

necesidades de desarrollo especiales. y se establecen preferencias 

suplementarias para aquellos países en desarrollo que ratifican y aplican 

los 16 convenios fundamentales en materia de derechos humanos y 
laborales, más los de buena gobernanza y protección del ambiente. 
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El mayor cum plimi ento con el proceso ele reg iona li

zac ión mundia l se podría ve r en los ac ue rdos ya firm ados 

por la Unión Europea, los aún ab ie rtos y los que es tá n en 

proceso ele negociac ión. En e l cuadro 3 se obse rva que la 

estrateg ia ac tual ele la Unión Europea en materia reg io

na l se cenrra, primero, en la negoc iac ión ele ac uerdos el e 

es tabi li zación y asoc iac ión con los pa íses del este , que no 

forman pa rte de la política de veci nclad ni son candid atos 

a ello, a los cua les se desea conceder mayo res ayudas pa ra 

su tra nsición económica y con los que se busca mej ora r las 

relac iones comercia les, económicas y fin ancieras. Segun

do, se dirige a la negoc iac ión con pa íses en desa rro llo no 

europeos, en muchos casos del g rupo Asia, el Caribe y e l 

Pac ífico, con los que se mantiene una muy estrecha re la

ción , consec uencia ele las vincu lac iones colonia les , tras 

expira r e! Acuerdo ele Cotonou (en di ciembre ele 2007), y 
con los que se quie re cer rar ya nuevos acuerdos ele asoc ia

ción económ icos en esca la reg iona l. Tercero, en la firma 

ele ac ue rdos ele li bre comercio con nue\·as áreas geográ

fi cas como el Mercosur, la ASEAN , el Con sejo ele Coopera

ción del Golfo o la Ind ia. La idea prin cipa l ele la políti ca 

comercia l con te rce ros países es la ele abrir el mercado 

europeo a l resto de l m u nclo me el ia n te los cli sti n tos ti pos 

el e ac uerdos reg iona les, que van desde los más específicos 

en productos concretos -como las negoc iaciones con Ca

nad á en mater ia el e come rcio e im·ers ión , con Serbi a en 

comerc io ele tex til es o con Vie tnam en productos text il es 

)' el e vestir- hasta aque ll os tratados más complejos que 



C U A D R O 3 

UNIÓN EUROPEA: ACUERDOS COMERCIALES 

Acuerdo s firmados y notificados a la Organización Mundial del Comercio 

Socio 
Andorra 
Turquía · 
Islandia 
Noruega 
Liechtenstein 
Islas Feroe 
Suiza 
Macedonia ' 
Croacia ' 
Albania 
Montenegro 
Bosnia·Herzegovina 
Serbia 
Kosovo (bajo la resolución 1244 del Consejo 

de Seguridad de la ONU) 
Argelia 
Egipto 
Israel 
Jordania 
Líbano' 
Marruecos 
Autoridad Palestina 
Túnez 
Países y territorios de ultramar 
Siria 
Ucrania' 
Kazajistan 
Moldavia' 
Chile 
México 
Sudáfrica 
Bie lorrusia 

Fecha de inicio 
1 de julio de 1991 
31 de diciembre de 1995 
1 de enero de 1994 
1 de enero de 1994 
1 de enero de 1994 
1 de enero de 1997 
1 de enero de 1993 
1 de mayo de 2004 
1 de febrero de 2005 
1 de diciembre de 2006 
1 de enero de 2008 
1 de julio de 2008 
29 de abril de 2008 

1 de septiembre de 2005 
1 de junio de 2004 
1 de jun io de 2000 
1 de mayo de 2002 
1 de marzo de 2003 
1 de marzo de 2000 
1 de julio de 1997 
1 de marzo de 1998 
1 de enero de 1971 
1 de julio de 1977 
1998 
Julio de 1999 
Enero de 2008 
3 de febrero de 2004 
1 de julio de 2000 
1 de enero de 2000 

Tipo de acuerdo 

Unión aduanera para bienes industriales 

Mercado único excepto en bienes agrarios y pesca 
(Espacio Económico Europeo) 

De libre comercio 

De estabilización y asociación 

Asociación. Acuerdos euromediterráneos 
(de libre comercio en 201 0) . 

De colaboración y cooperación 

De asociación económica, concertación política y cooperación 
económica (acuerdo de cuarta generación). 

De comercio, desarrollo y cooperación 
Comercial y de cooperación 

Acuerdos por notificar a la Organizac ión Mundial del Comercio 

Países de África, el Caribe y el Pacifico han iniciado un acuerdo de asociación económica (tras expirar el Acuerdo de Cotonou, en diciembre de 2007): 
Foro del Caribe (Cariforum), Camerún, Comunidad de África Oriental, África Oriental del Sur, Pacifico, Comunidad de Desarrollo de África del Sur , 
África Occidental 

Socio 
Asociación de Naciones del Sureste Asiático 
Comunidad Andina 
Consejo de Cooperación del Golfo 
Corea del Sur 
Mercosur 
India 
lraq 
China 
Tayikistán 

Kazajistán 
Kirguistán 
Turkmenistán 
Uzbekistán 

1 Países candidatos a la adhesión. 
2: Acuerdo provisional. 
3. Países acogidos a la política de vecindad. 

Acuerdos en negociación 

Fecha de inicio 
4 de mayo de 2007 
Mayo de 2004 
Julio de 200 1 
6 de mayo de 2007 
13 de septiembre de 1999 
28 de junio de 2007 
20 de noviembre de 2006 
Enero de 2007 

1999 
1999 
1999 
1999 

Tipo de acuerdo 
De libre comercio 
Asociación 
De libre comercio. Sistema de Preferencias Generalizadas 
De libre comercio 
Asociación 
De libre comercio 
De comercio, desarrollo y cooperación 
De colaboración y cooperación 
Comercial y de cooperación 

De estabilización y asociación. Sistema de Preferencias 
Generalizadas 

a. Además tiene firmadas preferencias comerciales adicionales. 
Fuente: Comisión Europea, Dirección General de Comercio, en <http://trade.ec.europa.eu/docl ib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdb, actualizado en octubre 
de 2008. 
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no só lo implica n un a negociac ió n co mercial, sino que 
van asoc iados con di á logo político, pro piedad in te lec
tual, compras públicas o se rvicios. 

Entre todos los ac uerdos , hay que d iferenciar el fi rma

do con el Mercosur, no sólo por su dimensión económica 
sino por ser en sí mismo un tratado de integrac ión reg io
nal, lo que podría dar luga r, en el momento ele ce rrarse las 
negociac iones , a l primer acuerdo birreg ional firm ado en 
el ámbi to munclia l. 11; 

En de finitiva , aunque la política comercia l au tó no

ma es tá sie ndo la pauta de libera li zac ión o protecc ió n 
el e ot ros pa íses clesarro llacl os , la apertura y conclusió n 
el e nu evos ac uerdos reg io nales co nvie rten a la U ni ó n 
Eu ropea e n uno el e los bloques econó micos más abier

tos del mundo. 

ANÁLISIS DE LAS RELACIONES COMERCIALES 

ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y EL MERCOSUR 

E 1 ac ue rdo el e integ rac ió n regio na l entre la Un ió n 
Europea y el Me rcosur consti tuye un o de los casos 

más a trac ti vos desde el punto ele vista a nalítico . Dos ra

zones, a lm enos,justi fica n la e lecc ió n del Mercosur para 
exa min a r su relac ió n comercia l co n la Unión Euro pea: 
a] po r ser la primera vez q ue la Unión Europea inicia un 

proceso de regio na li zac ió n con un bloque ele integra
ción , y b] el Mercosur,junto con la Comunidad Andin a de 
Nac iones, mantiene las mayo res relac io nes comercia les 

16. Las negociaciones con el Mercosur parecen. de momento, estar más 
avanzadas que las de la ASEAN , que seria el otro acuerdo comercial 
transregional. 
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ag roa lim en ta ri as co n todos los pa íses p e ndi e ntes el e 
negoc ia r un acuerdo co mercia l; pe ro mientras que el 

Me rcosur prác ti ca mente ha ma n tenido ese po rcent<Ye 
po r encima ele 45% del to ta l comerciado con la Unión 
Europea, la Comunidad Andina lo ha ido reduciendo ele 
modo progresivo has ta perder más el e 15 puntos porcen
tu ales dura nte todo el periodo a nali zado, como puede 
ve rse en el cuadro 4 . 

A continuac ió n , se rev isa, e n primer lugar, el es tado 
el e las negociacio nes abi ert as e n 1995 e ntre la Uni ó n 
Euro pea y el Mercosu r para la conclusión ele un ac uer

do de asoc iac ió n en t re a mbos bloqu es y, en seg u ndo, 
las re lac iones comercia les ag roa l i m e n ta ri as en tre es tos 

bloques, con el propós ito el e exa mina r si rea lm e nte se 
puede hablar ele un nudo ag rícola que obstac uli za la fir
ma ele ese ac uerdo. 

LAS NEGOCIACIONES HACIA UN ACUERDO 

DE ASOCIACIÓN 

Las negociac io nes, que se incluye n e n el Ac ue rdo Ma r
co el e Coop erac ió n In te rreg io na 1 fi r maclo e n 1995 ,17 

ti e nen co mo o bj et ivo la creac ión ele un á rea el e libre 

comercio entre la Uni ón Euro pea y el rvle rcosur, ca rac
te ri zada por un a age nd a de cua rta generación. Los el e
no min ados ac uerdos de cua rta generac ión abarcan no 
sólo la libera li zac ión comercial, si no ta mbién la apertura 

17. El acuerdo marco propone crear las condic iones para ia constitución, 
en el largo plazo. de una zona de libre comercio, sin exclus ión de ningún 
sector y conforme a las directrices establecidas por la OMC. En este 
tratado se recoge además el objetivo de reducir las asimetrías de de
sarrollo económico entre los dos bloques. Con anterioridad al acuerdo 
marco, en 1992 la Comisión Europea y el Mercosu r suscribieron el 
Primer Acuerdo lnterinstitucional por el cual la Comisión ofrecía ayuda 
técnica e institucional para el Mercosur. 



de los reg í me nes de inve rsió n ex t ra nj e ra y compras g u

be rn am e ntales, los ac uerdos el e pro pied ad inte lec tua l, 

la coope ració n empresar ia l y tec no lóg ica y e l di á logo 
po i ít ico. '" 

Desde el inicio ele las negociac iones en e l2000, la Unión 

Europea ha reclamado mayor aper tu ra del lviercosur en 

cuanto a se rvicios, en particula r servicios transfronterizos, 

profesiona les y financieros , compras públicas e inversión , 

así como ac uerdos en materi a de p ropiedad intelec tua l. 

Los países del Mercosu r han cen trado sus esfuerzos en la 

obtención ele un mayor y más transparente acceso al merca

do europeo ag rícola. ''' Por o tro lado, ha habido obstáculos 

18 . European Parl ia ment, "Briefing Note on ln terpar liame ntary Coopera

tion between the European Union and Latin America (1974-20031", 
Directorate General for Research. Division for lnternational and 

Constitutional Affairs, 2003, consultado en <http://www.europarl. 

e u. in t/del egat ion s/none urope/pa rla ti no/ficha_e n. pd f >. 
19. Ministerio de Economía y Producción de Argentina, Subsecretaria 

de Política y Gestión Comercial, Negociaciones en curso. Mercosur
Unión Europea, 2005, consultado en < http://www.come rcio.gov. 

ar/dnpce/negociaciones/ue. htm l>. 

institucio na les q ue ha n re trasad o e l p roceso , como las 

dife rentes posturas ante e l acuerdo entre la Comisión y 

el Consejo, la clebiliclacl in stiLU c i o n <~ l del Mercosu r~" y la 
fa lta el e acue rdo entre sus mie mb ros pa r <~ presenta r una 

li sta común ele bienes p <~ ra la oferta el e acceso al merca

do. ~~ Por último , ambos g rupos tie ne n agendas e:< te rnas 

amplias y complicadas que implican restricciones a la hora 

ele fir ma r el acuerdo ele in tegrac i ó n. 2~ 

La age nd a ele negoc iació n incluye : a] d iá logo po líti

co ; b] coope rac ió n econó mica; e] cooperac ión soc ia l y 

cul tura l; el] cooperac ión fin a ncie ra y técnica , y e] comer

cio . Las negoc i <~ cion es y su p repa r <~ c i ó n se ll eva n a cabo 

20 . Vinod K. Agga rwal y Edgard Fogarty, EU Tra de Stra tegies. Between 
Regionalism and Globalization, Pa lgrave Macmi llan, Londres, 2004. 

21. Mario E. Carranza, "Ciinging Together: Mercosur's Ambitious Externa! 
Agenda. its Interna! Crisis. and the Future of Regional Economic lnte

gration in South Ame rica", Review of lntemational Political Economy, 
vol. 13, núm.5, diciembre de 2006, pp. 802-809. 

22. Victor Bulmer-Thomas, "The European Unionand Mercosur: Prospects 

for a Free-t rade Agreement", Joumal of lnteramerican Studies and 
WorldAffairs, vol. 2, núm. 1, primavera de 2000, pp.1-22. 

C U A D R O 4 

UNIÓN EUROPEA DE LOS 15: RELACIONES COMERCIALES CON LOS PAÍSES PENDIENTES DE FIRMAR UN ACUERDO COMERCIAL, 1995-2007 

Comercio total (millones de eurosl 

Importaciones Exportaciones 

1995 2000 2007 2007' 1995 2000 2007 2007' 

ASEAN ' 34 669 71 111 75 571 80 271 37 091 40 375 52 677 54 574 

Comunidad Andina' 6 206 7 857 15 295 15 708 5 480 6 866 9 418 9 767 

Consejo de Cooperación del Golfo' 11 431 22 564 30 296 30 638 20 559 29 517 58 592 61 421 

Corea 10 924 24 933 31 695 39 480 12 331 16 481 24 042 24 797 

Mercosur' 15 032 23 636 40 297 42 412 16 872 23 901 27 389 28 173 

India 7 796 12 371 24 923 26 304 9 440 13 384 28 380 29 485 

lraq 6 289 6 790 6 790 26 1 124 1 175 1 428 

China 26 343 70 274 210 877 231 416 14 690 25 498 69 061 71 791 

As ia central ' 1 136 4 105 12 629 15 345 1 052 1 982 5 963 7 515 

Participación del comerc io agro alimentario en el total comerciado !porcenta jes! 

ASEAN ' 
Comunidad And ina' 

Consejo de Cooperación del Golfo' 

Corea 
M crcosu r4 

India 

lraq 
Chi na 

Asia central' 

a. Datos para la Unión Europea de 27 paises. 

1995 
11.4 
45.6 

0.5 

1.0 
49.8 

11.4 

3. 1 

4.4 
1.5 

Importacion es 

2000 2007 

6.9 10.1 

35.0 30.0 

0.7 0.7 
0.5 0.4 

46.5 45 .5 

11 .8 7.6 

0.0 0.0 

2.7 1.9 

1.1 0.9 

Exportaciones 

2007' 1995 2000 2007 2007' 

10.0 4.2 5.5 5.2 5.2 

30.4 8.4 9.7 7.8 7.6 

0 .7 9. 7 10. 5 5.9 6.0 

0.4 4.2 5.1 4.6 4.7 

46. 0 7.1 4.0 3.2 3. 2 

7.5 0.7 0.8 0.8 0.8 

0.0 34 .6 17 .9 6.4 7.6 

1.9 4.4 2.3 2.0 2.0 

1.0 19.5 4.8 3.2 3.7 

1 Asociación de Naciones del Sureste Asiático: Indonesia, Malasia. las Fil ipinas, Singapur, Tailandia , Brunéi Darussalam, Vietnam, Laos, Birmania, Camboya. 
2. Bolivia. Colombia. Ecuador. Perú, Venezuela. 
3. Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos. Kuwait, Omán, Oata r. 
4. Mercado Común del Sur: Argentina, Brasil, Pa raguay, Uruguay. 
5. Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán. 
Fuente: elaboración propia con información de Eurostat, Base de datos Comext, 2008. 
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e n dife re ntes niYe les . HaY 11n co nsej o d e coo pe rac ió n,. 

un co mité birreg io na l d e negoc iac io nes . En es te último 

fun cio na n un subcomité d e coo pe ració n , tres su bg ru pos 

d e t r a b~ o d e coo pe ració n (b , e)' el ) v tres g rupos téc ni 

cos e n mate ria co me rcia l. 
Las m a te ria s qu e se negoc ian e n es tos tres g rup os 

téc ni cos so n la s qu e d e te rmin a rá n e l res ultad o ftn a l 

de l ac ue rd o d e a soc ia c ió n , )'a qu e es t á n a ca rgo d e: 

a] co me rc io d e bie nes , qu e aba rca n medid as a ra nce la

ri as y no a ra nce la ri as y todos los te m as re lativos a acce

so a m e rcados , como m e el id as sa nita ri as y fiLosa ni ta ri as, 

reglas d e o rigen , no rm as y ce rtifi cac io nes, no rm as an
lidtnnjJingy procedimi e ntos aduan e ros; b] come rc io d e 

ser vic ios , incluye ndo inve rsió n y d e rechos d e pro pi edad 

i nte lec tu a 1, y e] el isc i pi i nas come re ia les, incluid as com

pras g ube rn a me nta les , no rm as el e co mpe te nc ia)' reso

lució n el e controYe rsias. 

E n té rmin os ge ne ra les, las negociac io nes ha n s ido 

con el icio nacl as po r parte d e l Me reos u rala obte nc ió n el e 

un ac ue rdo que ga ra nti ce un tra to es pec ia l y dife re ncia

d o e n su favor y un mecani smo d e pro tecc ió n a ra nce la ri a 

pa ra sus industri as n <J ri e ntes, según lo establec ido po r e l 

Ac ue rdo t-.h rco ele 1995. Los principios genera les acOI·d a

d os e n la pr ime ra re unió n d e l o m ité Birreg io na l y que 

g uía n las negoc iaciones son: a] negoc iacion es in teg ra les; 

b] ning ún sec to r d ebe d e se r excluido; e] la s negoc iac io 

nes se rá n single u nderlaliing/' es d ec ir, un único e mpre n

climie nto a se r a d o ptad o co mo un to d o incli,·isibl e , y el] 

c umplimi e nto el e las direct ri ces d e la Ol\•I C. ~ ·I 

A continuac ió n se a na li za n las últimas pro pues tas re

levantes e n aque llos secto res que se con stituye n como 

c ruc ia les pa ra co ntinu a r la s negoc iaci o nes . La info r

mació n se basa e n lo s doc um e ntos o ficial es d e las o fe r

tas recog idas ele la Subsec re ta ría el e Po líti ca y Ges ti ó n 

Co m e rc ia l d e l Mini ste ri o el e Eco n o mía y Prod ucc ió n 

el e Arge ntin a, d e l Direc to ri o Gene ra l el e Co me rcio y la 

secc ió n el e Re lac io n es Exte ri o res d e la Co misió n Euro 

p ea . Es imp o rta nte resa lta r qu e, e n la ac tu a li cl acl , las 

n egoc iac io nes es tá n esta n ca d as, si bi e n cad a un o el e 

los bl o qu es a provec ha los e nc ue ntros in s tituc io na les 

bil ate ra les pa ra re ite ra r su co mpromi so co n la firm a 

d e l ac ue rdo . Ambos g rupos es tá n pe ndi e ntes el e la evo

lu c ió n el e las nego c iac io nes multi la te ral es e n e l ma rco 

el e la Ro nd a el e Doh a e n m a te ri a el e subsidios ag ríco las 

y acceso a me rcad os. 

23. "Nada estará acordado hasta que todo esté acordado" . (Nota de la 
redacc ión). 

24. Víctor Blumer-Thomas, "The European Union ... ", op. cit., p. 18. 
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Sector agrícola 

El sec to r ag ríco la co nstitu ye, co mo ,.a se ha bía a nti c ipa

d o , e l pri ncipa lnudo d e las negoc iac io nes por la re le,·;1n

cia d e los p roductos ag ropec ua ri os e n la compos ic ión y e l 

n tl o r el e las ex po rt ac io nes d e l ~ l e rcosur hac ia la Uni ó n 

Eu ro pea. ~L'ís ad e la nte se eswclia co n pro f'undiclad e l 

pa tró n el e inte rca mbi o co me rc ia l ag ríco la e ntre los d os 

b loques . Aquí se re pasa e l es tado d e las negoc iac io nes. 

El prim e r inte rca mbio d e of'e rtas ele 1 ibe ra li zac ió n e n 

ma te ri a agríco la se l!e ,·ó a cabo e n 200l d ent ro de la nego

c iac ió n d e acceso a me rcad os . Ambas pro puestas !'u e ro n 

conside rad as in sufi c ie ntes. Desd e e l Me rco sur se cr iti có 

la multipli c iclacl el e medidas pro tecc io ni stas e n un sec tor 

qu e supo ne a lred edor el e la mitad el e las ex po rtac io nes 

tota les hac ia la Uni ó n Euro pea. Los negoc iad o res d e l 

le rcosur re proch aro n ta mbié n la ins isten cia e u ro pea 

el e no hace r un a reducc ió n a ra nce la ri a g radua l s in o el e 

es tab lece r cupos a los productos ag ro pec ua ri os.:!.; Los 

pro duc tos que pe rte nece n a la ca tego ría Ag ri c ul tura y 
Caza (seg ún la Inte rna ti o na l Sta nd a rd Inclus lri a l C las

s ifica t io n) se e nfre n ta ba n e n 2001 a un a ra nce l medi o 

d e 4 .8 co n un pi co a ra nce la ri o el e h as ta 282.4. :!'; 

El último intercambio ele o fe rtas antes ele la inte rrup

ció n el e las negociacio nes en oc tub re ele 2004 se re a 1 izó e n 

se ptie mbre ele ese mismo ai1o . En esta propues ta, la Unió n 

Europea p la nteaba elimina r o reducir los a ra nceles e n "lo 

susta ncia l d el come rcio" ele los p roductos agrícolas ex po r

tados po r el Me rcosur. En los productos conside rados sen

sibles, como cerea les, ace ite ele o li va, productos lácteos, 

ca rn es, tabaco y legumbres, entre o tros, la ofe rta ele libera

li zac ió n se ma te rializa en cuo tas . A cambio, la Unió n Euro

pea so li citaba mayores conces io nes e n se rvic ios, compras 

g ube rna me ntales e inve rsio nes, as í como rec iproc idad e n 

cua nto a productos textil es y ca Izado. :! 7 La Unió n E u ro pea 

requería asimismo una acele rac ió n e n e l cronogra ma ele 

desg ravació n a rancelari a po r pa rte d el Me rcosur.:!x 

25. Conviene recordar que Argentina y Brasil forman parte del Grupo de 
Cairns que promueve una mayor liberalización internacional del comer
cio y la lucha por acabar con las políticas agrícolas distorsionadoras del 
comercio. 

26. Paolo Giordano, The Externa! Dimension of Mercosur: Prospects for 
North-south lntegration with the European Union, Occasional Paper, 
núm. 19, lnstitute for the lntegration of Latin America and the Cari
bbean- lntegration, Trade and Hemispheric lssues Division-Statistics 
and Ouantitative Analysis Unit, Banco Interamericano de Desarrollo, 
Buenos Aires, enero de 2003. 

27. El arancel medio del Mercosur para el sector textil es de 20.5 % con 
valores máximos de hasta 23 % (véase la nota 24) . 

28 . Es importante señalar que el arancel exterior común de los países 
del Mercosur ha sufrido varias modificaciones desde que se adoptó . 
Además. dadas las asimetrías de las economías integrantes del Mer
cosur, el arancel exterior común ha causado tensión entre los socios 
que, en ocasiones. han adoptado aranceles distintos. 



Sector de servicios 

En la ac tualidad , e l interca mbio de se rvicios constituye 

a lrededo r el e 20% del tota l del co mercio entre la Unión 
Europea y el l'vle rcosur. Este sec tor ex hibe un g ra n po
te ncia l ele c rec imi ento en los países del Me rcosur d ado 
que su partic ipació n en la producció n nac iona l ti ende 
a aumenta r. Además, la firm a ele un ac uerdo el e libera li 

zac ión come rcial e ntre los dos bloques incrementará la 
demand a ele se rvicios asociados con el come rcio. 

La pro pues ta el e la Uni ón Europea es que todos los 
se rvicios formen parte del ac uerdo con una libera li za

ción radica l desde su entrada e n vigo r. El Mercosur ar
g umenta que la Unión Europea no o frece liberali zac ión 
en ningún sec to r de se rvicios que no es tuviese prev ia
mente consolidado en la O IVI C, mientras que el Me rcosur 
ha incluido en su ofe rta sec tores que no ha liberali zado 
a nte la O MC, como el tra nsporte ma rítimo, los seguros 

y los se rvicios profes iona les. 
La negociac ión e n mate ri a el e se rvicios ha sido obs

tac uli zad a también po r el hecho de que el Pro tocolo ele 
Montev ideo, firm ado en 1997 por los pa íses del l'vle rco
sur, re trasa ba la entrada en vigor del prin cipio de tr a to 
nac ional ha sta 2007. Es te principio implica "ig ua l tra

to pa ra nac io na les y ex tra nj e ros" y só lo se apli ca una 
vez que el producto , el se rvicio o la obra han e ntrado al 

mercado . ~" La aplicabilidad el e es te principio es cr ucial 

pa ra los euro peos, que se podrían benefi c iar eno rme
mente ele un tra to equiva lente a l nac io nal en los países 

del Me rcosur. 

Compras gubernamentales 

Las compras g ube rn ame nta les es o tro nudo en la nego
ciac ión. La ofe rta cle l l'vle rcosur se ce ntra en la transpa
rencia del proceso, pero limita e l acceso a las empresas 
que es tén radicad as en los pa íses del bloque. Esta limi
tac ión se debe, de ma nera pa rcia l, a la ca re ncia de un 

régimen común ele contratacio nes públicas en el .Me rco
sur ha sta di ciembre el e 2004. De todas ma neras, el Pro
tocolo de Contra tac io nes Públicas es tá suj e to a futuras 
negociac iones ."" Ninguno el e los integrantes del Me rco

sur ha firm ado el Ac uerdo Pluri la te ra l de Contra tac ió n 
Pública de la O MC . 

La Unió n Europea, en cambio, pre tende obtener pre

ferencia total para la pa rti cipac ión en las li citac iones de 

29. Organización Mundial del Comercio. "Los principios del sistema 
ele comercio", Entender la OIVIC, consultado en <http://www.wto. 
o rg/s pan i s h/th ewto _s/whati s_s/tif _s/f act2_s. h trn > . 

30. Sistema de Información sobre Comercio Exterior, Mercosur/Cmc/ 
Dec. núm. 55/04, Reglamentación del Protocolo de Contrataciones 
Públicas del Mercosur, 2005, consultado en <http://www.sice.oas. 
org!Trade/M RCSRS/Decisions/dec5504s .asp>. 
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compras g ubername nta les, además ele so lic ita r reglas 
estables y no discriminatorias para la s empresas euro
peas qu e ya es tá n llevando a cabo su ac ti vidad en alguno 
el e los países del Mercosur. 

Inversiones 

Si bie n las materi as relacion adas con inversión se reco

gen en la negoc iac ió n el e se rvicios , es fundamenta l hacer 
su análisis por separado d ad a la importan cia el e la in
versión ele la Unión Europea e n los países del Mercosur, 

sobre todo en Argentina y Brasil. Durante el decenio ele 
los noventa , estos países se convirtieron en un impor
tante polo ele atracción ele inve rsión ex tra nj era directa 
(IED) procedente ele la Un ión Europea. 31 

La Unión Europea , a diferencia ele Estados Unidos , 
ha cambiado su es trategia ele negoc iación en materia 
el e inversiones para aproximarla a la del Acuerdo Gene
ral sobre Comercio ele Servicios (GATS). Este enfoque 
se caracteriza por la separación ele la IED en el sector ele 
servicios ele la IED general. 3 ~ Esta postura tiene un ejem

plo reciente en el Acuerdo ele Asociación entre la Unión 
Europea y Chile, en el cual se adoptó el enfoque ele GATS, 

cubriendo así no sólo el interca mbio transfronterizo ele 
servicios sino también la IED en servicios. 

La negociación en materia ele inversiones está muy 

influida por las propias direc trices que regulan ésta en 
el Mercosur. En este sentido, el Protocolo ele Colonia 
para la promoción y protección recíproca ele inversio
nes, firmado e n 1997 junto con el Protocolo ele Buenos 
Aires sobre jurisdicción internacional e n materia con
u-ac tual , permite cierto margen ele maniobra a las leg is

laciones nacionales en provisiones , como la definición 
ele inve rsor e inve rsión y la admisión el e la prom oción 
ele la inversión. 

En definitiva , el proceso ele negoci ac iones entre la 

Unión Europea y el Mercosur para la consecución ele un 
acuerdo ele cuarta generación entre ambos bloques está 
en un mome nto crucial. Los nudos principales podrán 

resolverse siempre y cuando haya voluntad política para 
resolve r la negociación (el tra.deof!J entre el nudo agrícola 
y e l nudo el e compras gubernamentales y servicios. 

3 1. Para un análisis detallado de los patrones de inversión de la Unión 
Europea en los pa íses del Mercosur, véase Daniel Chudnovsky (ed.), 
El boom de inversión extranjera directa en el Mercosur, Siglo XXI y 
Red Mercosur, Buenos Aires. 2001 

32. Alfredo G.A. Valladao. "lmplementing a EU-Mercosur Agreement. Non
trade lssues " . Chaire Mercosur de Sciences Po. 2004. consultado en 
< http ://eh aire me reos ur. sci e nces -po. Ir /negoc iation s/pu bl ication . 
htm> . 
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En es te sentido, es co nve ni e nte exa minar la impo r

tancia que el sector ag ra rio tiene en cada bl oqu e, para 
es el a recer las posibi 1 iclacles el e ces ió n en mate ria comer
cial que tendrá n los interloc utores en las negoc iac iones 
futura s del ac uerdo. 

ANÁLISIS DE LAS RELACIONES COMERCIALES 

AGROALIMENTARIAS ENTRE LA UNIÓN EUROPEA 

Y EL MERCOSUR 

El an álisis el e la participación y composició n del comer
cio ag roalimenta rio e n el comercio bilateral entre am

bos bloques pe rmite exa minar con mayo r cle teni miento 
cuá les son los fac tores condicionantes ele este comercio 
en la conclusión ele la negociación del acuerdo. 

Las relaciones comerciales bila terales entre la Unión 

Europea y el Mercosur se ha n carac te rizado por arrojar 
un saldo positivo y creciente para la Unión Europea hasta 
1998, cuando se produjo un punto ele infl ex ión que en 
2001 se manifestaría como un défi cit que iría aumentan

do ele manera continuada. Este hecho se puede explica r 
por el diferente ritmo ele crec imiento ele las exportacio
nes frente a las importaciones, a l aumentar las primeras 
a una tasa anual acumulativa ele 4.1 %, entre 1995 y 2007, 
ante el increme nto ele las compras al Mercosur ele 8.6% 
en el mismo periodo (véase la gráfica 2). 

Dentro ele este comercio bilateral, el comportamien

to del interca mbio agroalimentario muestra con clari
clacllas defici encias del mercado europeo frente a l ele 
América del Sur, que ha hec ho que el déficit comercial 
agrario haya crecido a una tasa acumulativa ele 8.8% en 
el periodo considerado. Este déficit es mayo r cuando 
se consideran los países ele la más reciente ampliación 

ele la Unión Europea , cuya aportación a l abastecimien
to del mercado comunitario no permite reducir las im
portaciones, lo que eleva el déficit agroalimentario con 
el Mercosur por encima ele los 18 600 millones ele euros 

en 2007 (véase la gráfica 3) . 
La composición ele este comercio bilateral no ha ex

perimentado cambios significativos durante el periodo 
an alizado (1995-2007) , tanto por el lado ele las exporta
ciones comunita ri as como por el de sus importaciones . 
En el caso ele las ventas europeas a los mercados del Mer
cosur, se observa que los principales productos ex por

tados en 1995 fueron las particlas33 ele bebidas, líquidos 

33 . La desagregación de los productos se ha hecho siguiendo la nomen
clatura combinada por capítu los arancelarios al nivel de desagrega
ción 1 y en los paréntesis se han incorporado las principales partidas 
arancelarias en las que se descompone, al nivel2 de desagregación, 
en la misma clasificación. 
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UNIÓN EUROPEA: COMERCIO CO N EL MERCOS UR, 1995-2007 

(MILES DE MILLONES DE EUROS) 
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1. Unión Europea de 27 paises. 
Fuente: elaboración propia, con información de Eurostat, Base de datos 
Comext, 2008. 

alcohólicos y vin ag re (a lcoho l e tílico con un g rado al
cohólico me nor a SO% en vol. , y vino y mos to); leche y 
productos lácteos (leche y nata concentrados, y queso y 
requesón); cacao (chocola te y otros p re pa rados alimen
ticios del chocolate) ; p roductos de la molinería (ma lta 

el e cebada), y p re parado de ce rea les (p roductos ele pa
nade ría, paste le r ía o ga lle te r ía) . Al fi na l de l pe riodo , 
los productos que más se exporta n a esos mercados si
g uen siendo las bebidas , líqui dos alcohólicos y vinagre; 
grasas y ace ites (ace ite de oliva); pescados , cru stáceos y 

moluscos (pescado comestible seco, sa lado o ahumado); 
residuos ele la i nclustri a alimen ta ri a (preparados pa ra la 
a li mentac ión a nimal). 

Desde el punto ele vista de las importac iones comuni

tari as proceden tes del !Vle rcosu r, en 1995 los principa les 
capí tulos a ra ncela rios e ra n: residuos y desp erd icios el e 
las i nclustri as a limenta ri as (res iduos del ace ite de soya); 
semill as y frutos oleag in osos (h abas ele soya); café, té , 
ye rba mate y espec ias (café tostado o descafeinado); con
se rvas de verdura o fr utas (jugos de hutas); ta baco y sus 
sucedáneos (tabaco en rama) . Estos capítulos a ra ncela
r ios cas i se repiten e n 2007, co n la sa lvedad de que las 

ca rnes y despoj os comes tib les (ca rne ele bovino) pasa n 
a l te rce r lugar, seguido por ce rea les (maíz) y ca fé , té , 
ye rba mate y espec ia s (café) . 

En p rincipio, esta di stribució n del come rcio e ntre 
a mbos bloques no permite concluir que la firma ele un 

ac uerdo ele liberali zac ión comercia l pudiera afec tar ele 

ma nera grave a nin gu no ele los dos . Sin embargo, estas 
tra nsacciones son cle te r m i nadas en g ran med ida po r las 

di stors iones a las que es tá n so metidas po r la actuac ión 
el e las au to rid ades nac iona les en mate ri a comercia l. La 

Unión Europea impo ne sobre los productos ag roa li men
tar ios de l Mercosur elevadas barreras come rciales, ta n

to ara ncelarias (sobre todo en car ne, lác teos, verduras 

y fr utas , az úca res, ce rea les y bebidas) como no a ra nce
la ri as (e n pa rti cular, ta mbién sobre ca rne , lác teos , le

gumbre y fr u tas , tabaco o bebidas), lo que impide que 
pueda n pe netra r con fac ilidad esas producc io nes en los 
mercados comunitarios . 

Asi mismo , los países cle l lvle rcosur no sólo impo nen 
aranceles muy elevados sobre el comercio ex trarregional, 

sino que ade más los que recaen sobre az úca r, bebi das , 
productos lác teos, ca fé o té proceden tes el e los merca
dos eu ro peos superan 20% e , incl uso, aquellos pa ra los 
q ue los a ra nceles son in fe ri ores, las ba r re ras no ara n

ce lari as so n más elevadas (lo que sucede en cas i todos 
los productos ag roalimen ta rios comuni tar ios, pero en 
pa rti cul ar en a nimales vivos , fru tas , oleaginosas , ca r
nes y lácteos) ."" 

34. Para una explicac ión más detallada puede verse Nanno Mulder, Mó
nica Rodrigues, Alexandre Vialou, Marta Castilho y Beatriz David, 
"La competitividad de la agricultura y de la industria al imentaria en 
el Mercosur y la Un ión Europea en una perspectiva de liberalización 
comerc ial", CEPAL, serie Desarrollo Productivo, núm. 143, Santiago, 
Ch ile, 2003. 
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UNIÓN EUROPEA: COM ERCIO AGROALIMENTARIO 

CON EL MERCOSUR, 1995-2007 (MILES DE MILLONES DE EUROS) 
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1 Unión Europea de 27 paises. 
Fuente: elaboración propia, con información de Eurostat. Base de datos 
Comext, 2008. 
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Lo q ue com·ie ne , po r tanto , es es pec ifi ca r las pa rtidas 

a ra ncela ri as e n lasq ue se han espec ia l i za clo cad a un o el e 

los bl oqu es e n su come rcio bil a te ra l. Sig ui e nd o e l ímli 

ce de r e ntaj as co mpa ra ti vas a bso lutas, "'' se puede com

pro ba r que e n e l come rc io e n t re la Uni ó n Euro pea y e l 

ivl e rcosur la posició n más ve ntajosa la poseen los pa íses 

el e este úl t imo, d ad o e l e levado núm ero ele partidas que 

se aprox im a n a un í ncl ice el e - 100, lo que expresa ría un a 

mayo r cl es\·entaja comuni ta ri a e n e l come rcio el e es tos 

prod uctos con los pa íses de l Me rcosur, así como el mayo r 

núme ro el e capítulos a ra nce la rios que pie rde un a posi

ción más ve ntajosa frente a los pa íses la tinoa me ri can os 

(como es e l caso el e las be bid as, los lác teos y e l cacao), 

como se observa e n el cu adro 5 . 

35. El índice de ventajas comparativas reve ladas (IVCR,) de la Unión Europea 
respecto al Mercosur en un determinado capitulo arancelario se calcula 

a partir de la sigu iente fórmula : 

VCA= X, - M , X100 
X, +M, 

donde X, son las exportac iones comunitarias al Mercosur de dicho 
capitulo arancelario i y M, representa las compras de la Unión Europea 

procedentes del Mercosur del producto i. 

Con base e n lo an te rio r, cabr ía pe nsa r que el !vle rcosur 

obte ndría mayo res be ne fi cios ele la libe ra li zac ión come r

cia l, sobre todo de aque llos bi enes con mayor pro tecc ión )' 

cuyas ve ntas a l me rcado comunita ri o estén crec iendo más 

rápidame nte. '" En este sentido, la Unió n Europea tendr ía 

más Yen taj as en los productos cuyo n ¡,·e] ele elabo r<tción sea 

mayo r, pero es ah í donde el n i\·el ele pro tecc ión del lvl erco

sur es m:ts ele \·aclo puesto que a fecta a los p roductos m{ts 

sensibles pa ra es tos mercados. Lo que cabr ía es pera r e n

tonces es que las negoc iac iones del acue rdo se dirig ie ra n 

hac ia la espec ia li zac ión ele cada bloque en aquellos bie nes 

que les pudiese reporta r mayores bene fi cios; po r el lado ibe

roa me ricano, los ele me nor g rado ele elabo rac ión , y por el 

lado europeo, los que incorporan un tratamiento ele bienes 

con un mayor g rado ele procesamiento. Esta afirm ac ión se 

puede comproba r a l estudi ar las ve ntaj as come rcia les ele la 

Unió n Euro pea respecto a l Mercosur (e n los n ireles l y 2 

ele desagregac ión ele la nomenclatura combinada) . 

36. Es el caso de frutas como la manzana . el jugo de naranja y algunos 

pescados congelados. 

C U A D R O 5 

UNIÓN EUROPEA: POSICIÓN DE VENTAJA Y DESVENTAJA COMPARATIVA RESPECTO A LOS MERCADOS DE AMÉRICA DEL SUR, 1995 Y 2007 

Un ión Europea de 15 paises (1995) Unión Europea de 27 paises (20071 

Ventaja Ventaja 
comparativa comparativa 

Código Descripción Exportaciones Importaciones absoluta Exportaciones Importaciones absolu ta 

23 Residuos de la industria alimentaria 14.8 2 155.2 -98.6 39.9 5 143.5 -98.5 

2304 Residuos só lidos de extracción, aceite de soya 1 807 .2 - 100.0 4 796.8 - 100.0 

2308 Bellotas, castarías de Indias y orujo 114.5 - 100.0 0.1 256.4 -99.9 

12 Semillas oleaginosas; plantas industriales 11.6 1 262.5 - 98.2 28.2 3 045.5 -98.2 

1201 Habas de soya, incluso quebrantadas 1 049.1 - 100.0 2 723.3 - 100.0 

1202 Cacahuates sin tostar ni cocer de otro modo 0.3 64.6 - 99.1 229. 0 - 100.0 

1206 Semilla de girasol, inc luso quebrantada 138.7 -99.9 0.2 17.4 -97.4 

02 Carne y despojos comestibles 28.2 651 .8 -9 1.7 6.9 2 256.8 -99.4 

0201 Carne de la especie bovina, fresca o refngerada 0.1 267 .2 -99.9 971.9 - 100.0 

0210 Carne, despojos comestible , en salmuera y secos 17.1 99 .6 4.2 451.6 -98.2 

0202 Carne de bovinos, congelada 0.2 190.6 - 99.8 1.3 408.3 -99.4 

0207 Carne de gallináceas, fresca . refngerada o congelada 0.7 65.0 -98.0 0.4 299.3 -99.7 

0205 Carne de animales, especies caballar, asnal o mular 817 - 100 o 77.1 - 100.0 

10 Cereales 34 .1 74.5 - 37.2 1.3 1 936.8 -99.9 

1005 Maíz 67.8 - 99.9 0.1 1 777.4 - 100.0 

1007 Sorgo para grano 108.2 - 100.0 

09 Café, té, yerba mate y especias 5.4 934.5 - 98.9 6.8 1 453.6 -99.1 

0901 Calé, tostado o descafeinado; cáscara de café 0.8 903.8 -99.8 17 1 378.6 -99.8 

0904 Pimienta del género Piper y del Capsicum 17 22 .2 -86.0 1.8 46.9 -92.6 

08 Frutas, frutos sin conservar 26.3 354.4 - 86.2 29 .3 1 253.3 -95.4 

0805 Agrios "cítricos" , frescos o secos 0.1 166.8 -99.9 1.1 360.9 - 99.4 

0808 Manzanas. peras y membrillos, frescos 9.7 98.5 -82.1 10.9 291.0 -92 .8 

0807 Melones. sandías y papayas, frescos 28.0 -99.8 171.0 - 100.0 

0806 Uvas. frescas o secas, incluidas las pasas 0.2 12.7 -96.4 0.2 157.6 -99.8 
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Código 

0804 

20 

2009 

03 
0306 

0304 

0307 

0303 

16 

1602 

15 

1507 

1512 

1521 

1515 

1516 

1509 

1519 

24 

2401 

22 

2207 

2204 

2208 

Descripción 

Dátiles, higos, piñas, mangos, frescos o secos 

Conservas verdura o fruta; jugo 

Jugos de frutas u otros frutos, incluido el mosto 

Pescados, crustáceos, moluscos 

Crustáceos vivos, refrigerados, congelados y cocidos 

Carne de pescado picada, fresca, refrigerada, congelada 

Moluscos frescos, congelados, salados (excepto crustáceos) 

Pescado congelado (excepto pescado de la partida 0304) 

Conservas de carne o pescado 

Preparaciones y conservas de carne (excepto embutidos) 

Grasas, aceite animal o vegetal 

Aceite de soya 

Aceites de girasol, cártamo, algodón y sus fracciones 

Ceras vegetales, de abejas o de otros insectos 

Grasas y aceites vegetales fijos y sus fracciones 

Grasas y aceites de origen animal y sus fracciones 

Aceite de oliva y sus fracciones 

Ácidos grasos rnonocarboxílicos industriales 

Tabaco y sus sucedáneos 

Tabaco en rama; desperdicios de tabaco 

Bebidas de todo tipo (excepto jugos) 

Alcohol etílico sin desnaturalizar y aguardiente 

Vino de uva fresca incluido encabezado; mosto de uva 

Alcohol etílico con grado alcohólico menor a 80 % en vol. 

17 Azúcares, artículos de confitería 

1701 Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa 

1704 Artículos confitería sin cacao, incluyendo chocolate blanco 

07 Legumbres, hortalizas, sin conservas 

0713 Hortalizas de vaina secas, desvainadas, silvestres 

0703 Horta lizas aliaceas, frescas o refrigeradas 

05 Otros productos de origen animal 

0504 Tripas , vejigas, estómagos de animal (excepto pescado) 

05 11 Productos de origen animal, no aptos para consumo humano 

21 

2101 

2106 

04 

0409 

0402 

Preparaciones alimenticias diversas 

Extractos, de café, de té o de yerba mate 

Preparac iones alimenticias, no clasificadas en otras partes 

Leche, productos lácteos; huevos 

Miel natural 

Leche, nata "crema", concentradas y con azúcar 

0406 Quesos y requ esón 

18 Cacao y sus preparaciones 

1804 Manteca, grasa y aceite de cacao 

1806 Chocolate y demás alimentos que contengan cacao 

1801 

19 

1905 

1901 

1902 

11 

C<Jc<Jo en grano, entero o partido, crudo o tostado 

Productos de cereales, de pastelería 

Productos de panadería , pastelería o galletería 

Extractos de malta, así corno sémola, almidón 

Pastas alimenticias, incluso rellenas de carne 

Productos de la molinería; malta 

1107 Malta de cebada u otros cereales, incluso tostada 

1109 Gluten de trigo, inc luso seco 

Unión Europea de 15 paises (1995) 

Exportaciones Importaciones 

0.5 20.4 

71 .8 615.1 

2.2 600.9 

19.0 256.9 

2.0 48.7 

2.9 80.3 

2.1 40.4 

2.1 64 .1 

13.8 313.8 

5.2 298.2 

70.7 

0.1 

1.3 

2.2 

43.8 

18.4 

7.5 

5.4 

304.6 

27.1 

62.1 

182.9 

15.1 

0.2 

11.9 

8.4 

0.2 

2.5 

18.9 

14.8 

1.6 

26.9 

1.3 

14.2 

223.2 

0.1 

138.3 

74.7 

107 .7 

0.6 

100.7 

6.1 

73.1 

57.2 

4.9 

9.8 

81.4 

78.4 

1.5 

126.6 

42.3 

13.5 

3.4 

9.8 

0.5 

11 .8 

342.6 

342.1 

57.7 

22 .4 

29.5 

5.5 

38.7 

37 .3 

1.1 

68 .9 

51.9 

13.8 

84.4 

59.5 

18.1 

41.8 

40.7 

0.6 

40.1 

40.0 

35.9 

20.7 

0.4 

10.9 

0.5 

0.4 

0.8 

VentaJa 
comparativa 

absoluta 

- 94.9 

- 79 .1 

-99.3 

-86.2 

-92.0 

-93.0 

-89.9 

-93.8 

-91.6 

-96.6 

-28.3 

- 100.0 

- 100.0 

-98.1 

-44.2 

-63.2 

97 .8 

21.9 

-95.7 

-96.9 

68.2 

9.5 

35.6 

94.1 

-43 .9 

-99 .0 

83 .1 

-78. 2 

-99.1 

-68.9 

-63.5 

-60 .1 

-83.6 

-21.7 

-94 .0 

92 .5 

69.6 

- 99 .3 

100.0 

100.0 

50 .0 

-94.6 

99.1 

-28.2 

98.7 

98.6 

98 .3 

99.2 

98.1 

100.0 

100.0 

Unión Europea de 27 países (2007) 

Exportaciones Importaciones 

114.6 

44.9 762.7 

0.5 719.6 

45.7 700.3 

0. 2 309.3 

0.9 170.4 

2.2 99.0 

8.2 89. 6 

4.2 671.7 

1.0 639 .1 

142.0 

0.6 

0.1 

3.5 

2.9 

104.5 

17.8 

7.4 

221.8 

0.2 

80.4 

110.3 

12 .2 

0 .1 

3.3 

6.4 

0.1 

0.1 

40.3 

33.0 

2.2 

38.2 

1.7 

26.0 

25.7 

0.1 

0.5 

9 .1 

18.1 

0.1 

12.3 

0.2 

30.6 

11 .2 

7.3 

11.7 

100.6 

91.2 

3. 1 

634.0 

47 1.5 

56.0 

16.3 

15.8 

4.4 

2.6 

521.3 

511.3 

384.1 

239.0 

127.3 

11.9 

218.5 

212.3 

5.7 

129.3 

63.6 

50.6 

119.1 

85.3 

23.7 

99.2 

73.4 

10.3 

91 .5 

83.9 

28.1 

13.5 

5.6 

0.7 

7.5 

4.7 

1.3 

0.5 

2.4 

Ventaja 
comparativa 

absoluta 

-99.9 

-88.9 

-99.9 

-87 .8 

-99.9 

-98.9 

-95.6 

-83.2 

-98.8 

- 99.7 

-63.4 

- 100.0 

-97.7 

-99 .1 

-63 .8 

-20 .6 

95.1 

-93.4 

-97.2 

- 26.8 

- 99.8 

-22.5 

80.5 

-89.4 

-99.9 

- 27.4 

-90.5 

-99.6 

- 99.7 

- 49.4 

- 44 .2 

-82.8 

- 44.4 

- 95.4 

43.4 

-56.2 

-99.9 

92.3 

100.0 

-21.7 

- 98.4 

37.2 

-55.8 

60.5 

40.6 

69.5 

91.6 

95.3 

100.0 

100.0 

Fuente: elaboración propia con información de Eurostat, Base de datos Comext, 2008. Los datos se han obtenido tanto para la Unión Europea de 15 países corno 
para la Unión Europea de 27 paises; las exportaciones e importac iones se valoran en millones de euros y las venta1as comparativas absolutas en porcentajes. 
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Po r e ll o, es pos ibl e co ncluir que má s que obstác ulos 
en la di stribución sec tori a l del comercio ag roa limen ta
rio entre la Unión Euro pea y el Mercosur, d adas las gra n
el es diferencias en los produ ctos mate ri a el e come rcio , 

hay un a elevad a co mpl ementa ri ecl acl , lo que permitir ía 
ava n za r en las negoc iac io nes del ac uerdo , dando luga r 
a mayores benefi cios ta nto para los países comunita rios , 
sobre todo por el aumento el e las exportac io nes el e bie
nes como bebidas , lác teos y ciertos ce rea les, como para 
los países cl el !vle rcosur, por la elevac ió n de las ventas a 

la Uni ó n Euro pea ele bi enes como ca rne y frut a (c uyo 
ni vel el e p ro tecc ió n es más elevado) , pescados , az úca r o 
materi as g rasas . 

CONCLUSIONES 

La agricultura eu ro pea se ha conve r tido desde hace 
cl ecen ios en u na fu e nte ele el isputas comercia les con 

te rce ros países. La Uni ón Europea ha ido ad apta ndo las 
no rm ativas agrari as a las ex ige ncias el e los orga nismos 
multil ate rales y de ot ros países exportado res de bienes 

ag rari os media nte suces ivas refo rm as , a lgun as ele e ll as 
profund as . Por su pa rte, ha ido es tabl ec iendo un a se ri e 
de ac ue rdos reg io na les que ha ido abriendo ca d a vez 

más el me rca do euro peo a los p rod uctos el e te rce ros 
países , muchos ele e ll os g ra neles producto res el e bi enes 
ag ra rios , de manera comple ta o con mínimas ex ige ncias 

ele e ntrad a. 
El tra tado comerc ial con el !vle rcosur, por ej emplo, es 

un ac uerdo el e te rce ra generac ió n que no só lo supone la 
apertura comercial a los bienes el e ambos bl oques , sino 
también ll eva apa rej ada la liberac ión del movimiento ele 
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capitales y de termin ados se r\'i cios . Dadas las di fe rencias 
el e desa rro ll o ent re los pa íses impli cados, la p ri oridad 

que ha adq uirido el secto r agropec uario pa ra los países 
del !vle rcosu r y las me el idas proteccio nistas que ca racte

ri za n a este sector en la Uni ó n Eu ro pea , la firm a de un 
ac uerd o se ría benefi cioso pa ra a mbos sig na ta rios el e
pendi endo de la negoc iac ión respec to a l nudo ag rícola 
y e l de compras g uberna mentales y se rvicios . 

Desde el pun to de vista ag rícola, los fre nos se r ían im
puestos no ta n to por la ex istencia de p roductos susti tuti
vos e n los mercados de los soc ios comercia les, como po r 

la impos ició n el e ba rreras a l comercio e n aquell os bie
nes más se nsibles pa ra a mbos mercados. Sin emba rgo, 
una liberac ió n del comercio en mate ri a ag roa limenta
ri a traer ía consigo g randes ventajas pa ra las econom ías 
implicadas . 

La Un ión Europea no puede olvidar que en las nego
ciac iones mul til a te rales se es tá ex ig iendo un a nueva re

fo rma de su política agrícola como un prim er paso para 
la integ rac ión de de terminadas economías de claro ca rác
ter primario. Éste sería el caso de los países del 1\llercosur, 
que además ve n limitadas las pos ibilidades de vender en 

los mercados europeos como consecuencia ele la poi íti ca 
de privileg ios establec ida por la Un ión Euro pea . En este 
sentido, la firm a del acuerdo unido a una reforma el e la 
Política Agrari a Común trae ría graneles ve ntajas en ma
teri a comercial pa ra todos los países implicados. 

No se debe olvidar que en el ac uerdo marco firm ado 
en tre los dos bl oques en 1995 se recogía el obj etivo de 
reducir las as imetrías ele desa rro llo económi co en tre la 

Unión Eu ro pea y el Me rcos ur, por lo que cabría esperar 
un a mayo r fl ex ibilidad en la pos tura negoc iado ra por 
pa rte de los estados miembro de la Unión Europea. @ 


