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pero positivas a partir de entonces.que explican la disminuciôn, en porcentaje 

sobre el PIB,del volnmen de transferencias negativas del sector Industrie des
de 1972.

Puede sorprender que el subsector Agua, Cas y Electricidad présente 

todavia en 1975 transferencias negativas,sin embargo bay que tener en cuenta - 

que los precios de la energîa electrica en EspaFia han crecido ■■'mucho menos que 

los de los derivados del petrôleo ej incluso por debajo de los del conjunto de 
la economîa. Un Indice de precios c^n base en el ano 1970=100 alcanzà en 1975 

los valores 154,4 para la energîa eléctrica; 178,6 para el PIB de la economîa 
y 230,4 para los derivados del petrôleo (15). Ademâs no bay que olvidar que los 
precios de la energîa para fines industriales se fijaron durante los afios sesen 

ta a niveles especialmente bajos como parte de la polltica de fomento de la in 
dustriali zaciôn.

El subsector industrial denominado Industries Fabriles se configura 
como uno de los principales perjudicados por los cambios en la estructura inter 
sectorial de precios relativos. En los Cuadros 4,5,6 y 7 aparecen deSagregados 
los resultados para cada uno de los ocbo subsectores que lo con.ponen. Se puede 
asi constater el comportamiento diferencial del subsector Cuero, Calzado y Con- 
fecciôn con transferencias positivas desde 1964 y el brusco cambio de tendencia 
en 1973 de los precios del subsector Pape], Prensa y Artes Grôficas. Por el con 
trario,los subsectores que ban mostrado un comportamiento mâs dinâmico dentro de 
la économie como Industries Quimicas y Conexas e Industries Metâlicas son los 
que parecen mâs claanente perjudicados por los cambios operados en sus precios 

relativos.

Résulta tentador poner en relaciôn estos resultados con los que se 

desprenden del anâlisis de los cambios en la estructura Interindustrial, basân- 
dose en los datos de las tablas imput-output, en especial los que se refieren
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al comportamiento dinâmico de aigunos subsectores como siiroinistradores de inputs 

intermedios (16). Igualmente los resultados sobre niveles de protecciôn efecti 
va por sectores aportarian interesantes datos a la hora de explicar el compor

tamiento de los precios de los sectores. El objetivo que persigo aqui es mucho 
mâs nodesto; simplemente cuantificar los efectos de las transferencias de ren
ta via precios en cada sector y su impacto en el conjunto de la economia, sin 

entrar en una explicaciôn de las causas que han motivado estos resultados ya 
que este conduciria demasiado lejos del objetivo central de este capitule que 

no es otro que explicar como han influido los cambios en la estructura de pre

cios relativos en la capacidad de financiaciân del sector agrario. En cualquier 
caso, el lector interesado puede, a la vista de los datos ofrecidos, sacar sus 
propias conclusiones.

Una vez comprobado que el sector terciario ha sido el principal bene 

ficiario de los cambios ocurridos en los precios relativos durante el periodo 
estudiado,paso a describir que subsectores han disfrutado en mayor medida de es 

ta evoluciôn.
Entre los Intermediarios parece que se reparte una buena raciôn de - 

las reSponsabilidades inflacionistas. Los intermediarios financières (Cuadro 9) 
han visto mejorar la situaciôn de sus precios relativos desde 1963 en que co- 
menzaron ya a aumentar sus precios por encima de la media ponderada de la éco
nomie. En el ultimo aRo esta tendencia parece debilitarse, pero el subsector - 
Ahorro, Banca y Seguros, a pesar de su reduoido tamaRo, obtiens ya transferen
cias positivas que suponen un 0,66% del PIB de 1975 y equivalen al 15,6% del - 
producto bruto del sector.

El sector Transportes, partiendo de nivelœ de precios altos en el pe
riodo autârquico ha seguido una tendencia atipica dentro de los servicios, con 
transferencias negativas en los ûltimos aRos. for el contrario,el Comercio (Cua 

dro 8) expérimenta un cambio notable de tendencia en 1964 y présenta transferee 
cias positivas crecientes que le configuras como un sector fuertemente inflacio
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nistn. F.l grâfico 5 resume la evolucion historica de estos tres subsectores.

H I . 3. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE PRECIOS RELATIVOS Y CRISIS ECONOMICA

Para valorar el significado de la evoluciôn de precios agrarios duran 

te la crisis economics es necesario contemplarla en un periodo suficientemente 
largo. En el grâfico 6 se recoge el perfil del valor de las transferencias de 

renta via precios del sector agrario en porcentaje del FIB al coste de los fac 
tores, primero, del conjunto de la economia y, segundo, del PIB cf del propio 
sector. En ambos casos la comparaciôn se realize respecto a la estructura de 
precios relativos de 1964 por una parte, y a la vigente en 1970 por otra (véa

se grâfico 6).

En primer lugar, hay que destacar como coincidiendo con la devaluaciôn 
del tipo de cambio de la peseta de 1967 y las medidas de contenciôn de precios 
adoptadas, especialmente un ensanchamiento del volumen de importaciones tole- 
radas, los precios del valor aüadido agrario retrasan su crecimiento respecto a 
los del conjunto de la economia, ampliândose las distancias hasta 1971.

En 1972-73 hay una recuperaciôn del deflactor agrario cortada brusca 
mente s raiz del impacto en la economia espanola de la primera crisis del petro 
leo. A partir de 1974 la tendencia a un retraso relativo de los precios agra

rios solamente es interrumpida en 1977.

Los datos del cuadro 12 no pueden ser mâs expresivos. La pérdida de 
valor de la producciôn agraria por deterioro de la relaciôn de precios existan
te en 1970 represents en 1979 un volumen de 248,9 miles de millones de pesetas, 
muy superior al total de subvenciones de explotaciôn pagadas por el Estado a 
1ns empresas de todos los sectores en ese mismo aRo, 195,0 miles de millones de 

pesetas.



-  .126 -

Las transferencias via precios de la agriculture y la industrie repre 
sentan en conjunto una pérdida de recursos en 1979 (689,98 . 10® pts.) superior 
a los impuestos indirectos recaudados por el Estado (633,9 . 10® pts.).

El resultado es que en 1980, después del impacto de la segunda crisis 
del petrôleo, el valor anadido bruto al coste de los factores de la agricultura 

se ha visto disminuido, en un 68,7% si se compara con la estructura de precios 

relativos vigente en 1964, y en un 46,7% tomando como referencia la estructura 
de precios relativos de 1970.

El cambio en la relaciôn de precios operado durante la crisis econô- 

mica ha sido muy importante por la magnitud del proceso inflacionista y por las 
medidas adoptadas para intentar atajarlo,que han afectado también de forma di 
ferente a unos sectores y a otros. Como puede apreciarse en el grâfico 7, mien 
tras el sector servicios ha continuado la tendencia a incrementar sus precios 
por delante de las del conjunto de la economia, la agricultura y la industrie 
experimentan transferencias negativas de rente via precios (véase grâfico 7).

El sector industrial ha visto disminuido el valor de su producciôn en 

un 9,4% en 1980 por el cambio en la estructura de precios relativos vigente en 
1970. Sim embargo, con un volumen de transferencias via precios proporcionalmen 
te menor a su producto que la agricultura ha actuado como el principal "modera- 
dor" del crecimiento de los precios de la economia por la importancia de su pe 
so relativo en la misma; si separaramos la construcciôn del resto de la indus
trie esta funciôn apareceria todavia mâs évidente.

Es necesario recorder para una corrects interpretaciôn de estos resul 

tados que el efecto sobre la remuneraciôn de los factures productives de cada 
sector de las transferencias de renta via precios depende de las majoras de - 

eficacia técnica logrsdas. Un sector con fuertes incrementos de productividad 
global puede compenser los efectos del retraso relativo en el crecimiento de
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sus precios salvaguardando de este modo la remuneraciân de sus insumos prima
ries. En este caso deciaos que el sector difunde al resto de la economia las 
mejoras de productividad global conseguidas.

Actualaente no disponemos de calcules homogéneos de productividad glo 

bal para todos los sectores, pero si para la agriculture y para el conjunto de 
la economia,como se verâ en el capitule siguiente. Las conclusiones que pueden 
obtenerse con los datos de productividad aparente del factor trabajo son limi- 
tadas y deberan revisarse cuando dispongamos de los resultados sobre la evolu
ciôn de la productividad global por sectores. De todas formas puede plantearse 
la hipôtesis de que la inflaciôn ha tenido un carâcter especialmente perverse, 
redistribuyendo el valor de la producciôn "en contra" de los sectores con ma- 
yores mejoras de productividad. Los costes de semejante proceso,tante en térmi 
nos de crecimiento como de asignaciôn de recursos,tienen que haber sido forzo- 
samente muy significatives. Pero pare contraster esta hipôtesis es necesario - 
profundizar en el anâlisis del significado del cambio técnico operado en cada 
sector y sus repercusiones sobre los niveles de eficacia productive.
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III.4. PRECIOS AGRARIOS Y PRECIOS PE LOS ALIHEWTOS.

La actuacion de los poderes publicos que tradicionalmente han estado 
preocupados por mantener bajos los precios de los allmentos para no provocar - 
perdidas en el poder de cotnpra de los trabajadores, entra frecuentemente en una 

profunda contradicciôn cuando trata de evitar, a la vez, la pauperizacion de - 
los agricultures y dificilmente logra dominar los entresijos del proceso de - 

transformacion y distribucién.

Como sehala L. Halassis (17), en la evoluciôn de la relaciones entre 

los precios al consumo y los precios en origen, en concrete, su creciente dife- 
renciaciôn, pueden encontrarse dos tipos fundamentales de explicaciôn:

1) La diferenciaciôn creciente entre la naturaleza del producto agri 
cola y el producto alimenticio que incorpora cantidades crecientes - 
de valor ahadido por los sectores secundario y terciario.

2) La concentraciôn creciente del aparato de transfomaciôn y distri 
buciôn, de cara a los productores agrarios j’ a los consumidores rela 
tivamente menos organizados y mas vulnérables. La dominaciôn implies 
que las ganancias de productividad formadas en un punto cualquiera de 
la cadena agro-alimentaria sean acaparadas por los grupos dominantes 
y no repercutidas a los consumidores.

En general se suele dar por supuesto que la politics de regulaciôn de 
precios détermina, al fijar los precios percibidos por los agricultores, el cre 
cimiento del components alimentaciôn del IPC. Por tanto,se trata de utilizer la 
politisa de precios agrarios como instrumente! anti-inflacionista. Sin embargo, 
al enunciar esta relaciôn mecânica se olvida que existen una serie de condicio 
nés cuya evoluciôn distorsions significativamente el resultado final esperado.
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CUADRO 15

PRECIOS REGULADOS Y PERCIBIDOS POR LOSAGRICULTURES

( 1 ) - l'recio t i jo
(2) - Precio Minime Garnntizado
(3) - Precio Minime

PR PPA
(1) TRIGO X 10,7 11,2

S (4,9) (4,9)

(2) CEBADA X 10,5 10,7
S (6,9) (10,6)

(2) «AIZ X 12,6 10,7
s (8,3) (7,1)

(21 VACUNO X 12,7 13,3
s (6,5) (8,9)

(21 PORCINO X 9,9 10,3
s. (6,9) (11.6)

( 2 ) POLLOS X 11,0 9,4
S (11,8) (9,9)

(2)(a) HUEVOS n 9,6 10,3
s (6,4) (13,7)

(3) LECHE DE VACA X 11,0 11,4
s (11,4) (5,2)

(2) VINO X 13,2 16,2
S (13,5) (33,9)

(2Ka) ACEITE DE OLIVA X 10,4 13,6
S (10,2) (10,6)

( 1 ) REHOLACIIA X 13,6 13,1
S (17,3) <16,51

(2)(b ) ARROZ X 12,4 16,7
S (8,6) (20,6)

Productos Rcguladoa X 12,3 12,1
1372/81 (59,1% del indi S (2,7) (5,8)ce PPA)

a - tipo extra 
b - tipo IV
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CUADRO 15 (Continuaciôn)

NOTA: X - Tasa media annal acumulativa de 1971 a 1981

S - Desviaciôn tipica de la t.ma.a.

PR - Precio Regulado

PPA - Precio Percibido por los agricultores

FUENTE: Elaborado a partir de los datos del M' de Agricultura (Anuario de 
Estadistica Agraria); (Boletin Mensual de Estadistica Agraria)y 
Craik, C. "La formacién de los precios alimenticios". Madrid. Ban
co de EspaRa. 1983. Cuadro, 6.
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CUADRO 16

PRECIOS A LA IMPORTACIOH DE PRODUCTO AGRARIOS 
Y PRECIOS PERCIBIDOS POR LOS AGRICULTORES 

(Indice 1968=100)

ARo P PPAMa

1968 100 100
1969 103,3 105,0
1970 109,2 103,0
1971 116,6 109,4
1972 118,1 119,9
1973 160,9 136,0
1974 193,5 147,8
1975 183,1 172,7
1976 206,5 190,5
1977 282,5 240,7
1978 279,3 272,1
1979 280,1 289,8
1980 317,0 298,8

FUENTE: Elaborado a partir de los indices de la SGI del M* de Agricu^
tura (Cuentas del Sector Agrario, n* 4 y n* 6). ^

I
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En primer lugar, aunque es évidente que los precios regulados tienen 
alguna influencia en la evoluciôn del indice de precios percibidos por los agri 
cultures, ya que sôlo 13 de los 17 productos afectados suponen ya el 52,9% del 
IPPA, no résulta fâcil probar que en la mayoria de los productos exista una re 

laciôn estrecha entre el precio fijado en la regulaciôn de campaRa y el precio 
efeetivamente percibido por los agricultores. Solamente en el caso del trigo, 

la cebada y la leche es clara esta relaciôn durante la ultima década. En la car 
ne de vacuno la intervenciôn parece haber sido eficaz solamente cuando el pre
cio indicative no se ha alejado demasiado de la banda fijada, mientras que el 

FORPPA ha tenido dificultades para hacer cumplir los objetivos marcados en los 

decretos de regulaciôn de caropaRa en caso contrario (véase la evoluciôn de los 
precios del vacuno en el capiiulo siguiente). En el caso del azôcar también se 

aprecia en aigunos afios una relaciôn entre el precio percibido de la remolacha 
y el de regulaciôn,pero, en este caso, la eficacia de la intervenciôn parece que 

hay que relacionarla sobre todo con las medidas de comercio exterior ya que, al 
ester el precio interior en niveles generalmente muy superiores al internacio- 
nal,résulta facil frenar los incrementos de precios mediante importaciones.

En el resto de los productos es dificil probar la eficacia de la in
tervenciôn (18); incluso en productos como el vino y el aceite de oliva los pre 
cios percibidos por los productores han crecido entre 1971 y 1981 a una tasa me 
dia anual acumulativa superior al precio de regulaciôn. Lo mismo sucede con los 

huevos de ave, mientras en el polio cl crecimiento en t.m.a.a. del precio al 
productor fue inferior al de regulaciôn. Tampoco parece estar demostrado que la 
intervenciôn actûe solamente para sostener los precios en afios de excedentes, 
pues entre 1972 y 1982 los precios de 13 productos regulados crecieron a una - 
tasa media anual acumulativa de 12,3% mientras los precios percibidos por los 
agricultores de esos mismos productos sôlo lo hicieron en un 12,1% y con una 
desviaciôn tipica respecto a la media mayor (ver Cuadro 15). Ademâs hay que le 
ner en cuenta que la fijaciôn anual de los precios de garantis y de interven
ciôn permite a le Administraciôn que dstos no se retrasen demasiado respecto a
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los de mercado, al recuperar el terreno perdido en campanas anteriores, sin que 
tengan un verdadero efecto de sostenimiento (vino 1978, arroz 1972/76, porci
no 1978/79, etc).

Las medidas de comercio exterior, sin embargo, si ban demostrado mayor 
eficacia para frenar el creciroiento de los precios agrarios. For ejemplo,la es 
tabilidad de los precios agrarios durante el periodo 1967-71 arranca de las me 

didas complementarias tomadas a raiz de la devaluacion de la peseta (18-noviem 
bre-1967) que permitieron mantener altos niveles de importaciones de alimentes 

como parte de la politics de estabilizacidn de precios internes (19). A partir 
de las fuertes subidas de los precios internacionales, durante la "crisis de 

las materias primas", las posibilidades de recurrir a las importaciones como 
medio de frenar los incrementos de precios internes pr&cticamente desaparecie- 

ron. Ademas,los incrementos mas espectaculares en los precios de las importacio 
nes espabolas afectaron a productos en les que existe una gran dependencia del 

exterior (para la alimentaciôn animal) como los cereales (cuyos precios a la 
importation se incrementaron en un 44,5% y un 43,1 en 1973 y 1974 respectiva- 
mente), las oleaginosas (42,1% y 28,4%) y a las propies importaciones de produc 
tes ganaderos (33,6% y 4,2%)yde maderas (30,5% y 39,1%). De becbo,el impacto en 
los precios agrarios internes no fue mayor porque coincidio con dos afios de - 

buenas cosecbas (1973 y 1974).

A pesar de los incrementos de coste de los consumes oorrientes de los 
agricultures, muy fuertes en 1974, los precios interiores subieron mas suavemen 
te que los de las importaciones agrarias (véase cuadrp 16 y grafico 8).

En 1977 los precios de los principales productos de importacién (ex
cepte las oleaginosas) experimentaron incrementos espectaculares. Ademas subie 

ron fuertemente los precios interiores de las frutas (135,2%), las bortalizas 
(33,5%) y los citricos (18,5%), productos en los que existe un alto grado de 
autoabastecimiento y no estan sometidos a intervenciôn administrative. En el
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CUADRO 17

EVOLUCION EN RAISES HEDITERRANEOS DEL INDICE 
DE PRECIOS PERCIBIDOS FOR LOS AGRICULTORES 

(Tasas anuales de variaciAn)
PAIS 1976 1977 1978 1979 1980 1981
EspaRa 10.35 26,3 13,1 6,51 3,09 12,8
Italia 22,3 21,7 8,9 9,4 13,4 12,2
Grecia 21,0 14,1 13,8 18,0 22,2 23,3
Portugal 16,7 26,3 43,6 - 9,3 - -
Prancia 14,5 8,8 3,3 6,7 5,6 11,4
Israel 32,0 38,9 66,8 - - -

PUENTE: H* de Agriculture (Cuentas del Sector Agrario, n*7, op. cit. p. 152-53) 
CEE (Situation de 1 agriculture dans la Coonunautd. Rapport 1980) y 
PAO (Anuario de Producciôn 1980.)

CUADRO 18

Indice compuesto precios percibidos/pagados por los 
Bgricultores en paises mediterraneos

(1975=100)

PAIS 1976 1977 1978 1979 1980 1981

EspaRa 100,8 111,7 112,1 104,7 90,7 86,2
Italia 100,1 105,2 106,9 107,2 106,2 101,9
Grecia 110,6 111,7 117,4 115,7 107,4 105,8
Prancia 107,3 107,2 104,9 101,9 93,7 92,4

NOTA: En EspeRa,el indice de precios pagados por los agricultores incluye inver 
siones y  ten el resto de los paista no.

PUENTE: M* de Agriculture (Cuenta del Sector Agrario, n* 7,op. cit.p.153-52);CEE 
(Situation de l'agriculture dans la Communauté. Rapport 1980) y PAO(Anua 
rio de Produccién 1980).
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Pero, aun suponiendo que la politica agraria lograra flnalmente deter 
leinar el nivel de precios percibidos por los agricultores,hay que recorder que 
los precios agrarios sAlo son un elenento a la bora de determiner los precios 
al consume (20). La conparacion entre la evoluciôn de los precios en origen y 

al consuno en EspaRa sugiere que no existe automatisme en la traslaciôn de in
crementos y, en csimbio, si se observa una diferenciaciôn creciente.

En primer lugar,este distancianiento puede explicarse por la mayor - 
complejidad que adquiere el proceso de transfomaciôn y distribucién de alimen 
tes. El producto alimenticio es cada vez mâs diferente del producto agrario en 
BU estado natural. Si en el trabajo de I Fenollar (21) se conduis que hasta 
1970 el valor aRadido por la agriculture superaba todavia al de la Industrie - 
Agro-alimentaria {transforraaciôn y distribuciôn), sin embargo, con los datos de 
la TIOE-75 se puede comprobar que esta relaciôn se ha invertido. En 1975 ya el 
valor aRadido en el proceso de transformaciôn y distribucién de los alimentos 
supera, en porcentaje sobre el valor aRadido total, al de la agriculture. Como 
se aprecia en el grâfico 10, el deflector implicite de las Industries de Alimen 
taciôn Bebida y Tabaco ha tenido un comportamiento distinto al del sector Agri 
culture, situândose por encima de este desde 1970, excepto en 1973. Cuando los ■ 

incrementos de precios en origen han sido més fuertes(26,3% en 1977),los pre
cios al consume de los alimentos con elaboraciôn han subido menos (20,1%), segu 
ramente porque los productos que mayores alzas de precios obtuvieron no sufren 
normaJmente transformaciones industriales importantes (citricos, frutas y ver 
duras), pero tambiên por dificultades en repercutir los incrementos de precios. 
Ko obstante,en 1978 y 1979 los precios de los alimentos con elaboraciôn crecie 
ron por delante de los precios percibidos por los agricultores. En cualquier - 
caso los dates recopilados parecen apuntar hacia una repercusiôn limitada, es 
decir, que los productos transformados muestran un perfil de crecimiento de sus 
precios en el que se amortiguan las oscilaciones (al alza pero tambiên a la ba 
J a ) de los precios en origen. De todas formas séria necesario un analisis mâs 
detallado para cada producto con el fin de poder concluir definitivamente que 

este efecto amortiguador existe realmente.



342 -

vino el precio percibido por los agricultores se incrementô en un 76,1% superan 

do ampllamente el crecimiento del precio de regulaciôn (12,5%). Los productos 
animales sin embargo presentaron alzas moderadas, 15% en conjunto, excepto los 
huevos (40%). Por tanto, parece que pu.dieron aprovechar la moderaciôn mostrada 
por los precios de los alimentos para el ganado de producciôn interior (excepto 

las leguminosas grano) y de las tortas oleaginosas.

En definitiva, cuando se compara la evoluciôn de los precios percibi

dos por los agricultores desde 1975 en EspaRa y en otros parses del area roedi 

terranea como Italia, Grecia, Portugal e Israel, se aprecia que los precios agra 
rios han tenido un crecimiento inferior o muy similar a todos los demés, exceg 

to Francia (Cuadro 17). Teniendo en cuenta la relaciôn de precios percibidos/ 

pagados por los agricultores, para observar si ha habido diferencias en la evo 
luciôn de los precios de insumos intermedios, resilta qiedespués de una mejora en 
1977-78 en los aRos 1980-81 este indicador présenta los valores mâs bajos de - 

los 4 paises considerados para EspaRa (véase cuadro 18 y grâfico 9).

En resumen,puede decirse que, si bien séria necesario realizar contras 
taciones suplementarias, la evoluciôn de los precios percibidos por los agricul 

tores se ha visto influida mâs claramente por la politica de importaciones y la 
evoluciôn de los precios de los productos agrarios importados que por la propia 
politica de precios regulados. Aunque résulta dificil suponer que la regulaciôn 
de precios en campaRa no ha tenido influencia,el problema es que no résulta fâ 
cil determiiiar cuâl ha sido, lo que, por lo menos, pone en duda la eficacia de 
la intervenciôn del FORPPA para influir decisivamente y en cualquier circuns 
tancia en los mercados agrarios. Por tanto, la discusiôn deberia centreras no 
solo en el volumen de recursos que maneja el FORPPA (175.000 millones en cré
dites del Banco de EspaRa al 8% en 1982 que ascenderân a 200.000 millones en 
en 1983 mâs unos 15.000/20.000 millones en subveneiones), slno, sobre todo, en 

la mejora de las técnicas de intervenciôn para lograr que esta resuite realmen
te eficBz.
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En segundo lugar, existe un grupo de alimentos donde no hay una dife
renciaciôn significative respecte al producto agricole. Son los denominados ali 
mentes sin elaborar. Existe aqui la posibilidad de que sus precios se vean ele 
vados en el proceso de comercializaciôn y transporte. Ya hemos visto que el sec 
tor comercio presentaba un crecimiento de su deflector implicite del PIB supe

rior a la media de la économie, pero este sector es muy amplio, incluye otros 
bienes no alimentarios. Por tanto es necesario préciser mâs.

Si se selecciona una lista de productos agrarios que no sufren trans 
formaciones importantes desde que son vendidos por los agricultures hasta que 
el consumidor los compta y observâmes las diferencias entre los precios en - 
origen y al consume,podemos obtener unaidea bætarle fidedigna de los mârgenes 
brutos de comercializaciôn. El cuadro siguiente recoge esta informaciôn para 
1974 y 1975, expresada en porcentaje sobre el precio en origen, mediante la 

formula;

p _ Precios Coste Vida - Precios Percibidos por los agricultures _ jpp 
Precios Percibidos por los agricultores
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CUADRO 19 

HARGEW BRUTO DE COMERCIALIZACION 
(Porcentaje sobre los precios percibidos)

Producto____________________   1974 1975

1. Patatas  52,5 47,6
2. Judias ....................................... 60,0 61,4
3. Lentajas  59,1 73,1
4. GarbanzoE ....................................  81,7 62,3
5. Ajos ..........................................  79,6 105,4
6. Tomate ........................................  31,8 62,6
7. Pimiento...................................... 85,3 85,0
8. Cebolla  .................................  152,6 62,7
9. Coliflor ....................................  75,5 130,0
10. Judia Verde .................................. 43,0 92,1
11. Lechuga  .................................. 36,0 - 10,0
12. Alcachcfa...................................  75,5 69,8
13. Naranja ..................................... 48,9 137,1
14. Lifflôn........................................  69,0 92,6
15. Plâtano ..................................... 10,3 12,3
16. Hpnzana....................................... 97,8 89,5
17. Pera  41,4 43,7
18. Helocotôn ...................................  127,4 92,9
19. Albaricoque   405,7 169,1
20. Melôn ........................................ 242,6 186,2
21. Uvas .........................................  2l6,7 191,7
22. Leche ........................................  52,9 52,4
23. Huevos ....................................... - 3 , 2  4,6

NOTA: Datos de Diciembre. Al ser precios de un solo mes, y no media de toapora 
da, aparecen diferencias negativas en algûn producto.

FUENTE: INE (La Renta Nacional en 1975 y su distribucién. Op. cit. p. 85)
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El resultado es concluyente, solo cuat'ro productos en 1974 y très 

en 1975 presentan diferencias de precios inferiores al 50%, mientras mâs de la 
ciiarta parte figuran con mârgenes brutos de comercializaciôn superiores al 100%.

Los defectos en los circuitos de comercializaciôn son pues responsa

bles en buena medida de los incrementos de precios al consumo y tienen ademâs 
una notable autonomîa que impide hablar de una traslaciôn mecânica de los incre 
mentos de precios en origen al consumidor (22).

Estas conclusiones deben ser tenidas muy en cuenta cuando se maneja 
el componente alimentaciôn del indice de precios al consumo para scar conclusio 

nes sobre la evoluciôn de los precios agrarios,ya que los resultados aqui obte 
nidos indican que la redistribuciôn del valor de la producciôn como consecuen- 

cia de los cambios en la estructura de precios relatives puede ser captada en 

los circuitos de comercializaciôn. En el caso de los productos agrarios, la ob- 
servaclôn de este fenômeno exige un analisis a largo plazo ya que en caso con

trario las oscilaciones ciclicas pueden llevar a concluiones contradictorias - 
segûn los perîodos elegidos.

En el cuadro 20 se compara la evoluciôn (entre 1958 y 1980) de los pre 
cios percibidos por los agricultores y los precios al consume del grupo alimen 
taciôn. El crecimiento del indice compuesto elaborado indica una mayor diferen
ciaciôn de los precios de consumo sobre los de origen.

En el grâfico lise han representado ambos indices en escala semiloga 
ritmica tomando 1964 como base. Los precios al consumo de los alimentos empie- 
zan a crecer por encima de los precios percibidos por los agricultores a partir 
de 1967, que es precisamente el afio en que el sector agriculture presents trans- 
ferencias negatives de rente via precios por primera vez después de un decenio 

de transferencias positivas. En 1969 hay un acortamiento de la ventaja obtenida
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CUADRO 20

EVOLUCION COMPARADA DE LOS PRECIOS EN ORIGEN Y AL CONSUMO

1958
1959
1950
1951

1952
1963
1964
1965
1966
1967

1968
1969
1970 
197]

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

1979
1980

ICV
Alimentaciôn

72,9
77.5
77.6

80,3
86,5
95,2

100,0

115.8
121,0
125,6

131.3
133.9
138.8
149.5
176.4
183.9
210,2
246.0
292.1
361.3
430.3
474.1
517.3

Ind. Precios 
Percibidos

82,1
79,7

82,0

84.9
92,3
95.9
100,0
116.5
120,8
117,2 
124,7

131,1
128.5
136.5
149.6
168.7

184.5
215.5
237.8 
300,34
339.6
361.7

372.9

ICV Alimentaciôn 2   10
I P. Percibidos

88,8
97.2
94.6
94.6
93.7

99.3
100,0
99.4

1 0 0 ,2

107.2
105.3

102,1 
108,0

109,5
117.9
109.0
113.9
114.2
122,8
120.3
126.7

131.1
138.8

NOTA: A partir de 1976 Indice de Precios al Consumo
FUENTE: Flnborociôn propia a partir de los indices del INE y H® de Agriculture.
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por los precios al consuno de los alimentos,pero en la décéda de los setenta - 

se produce un distancianiento creciente.

El grafico 12 permite apreciar claramente esta tendencia. El indice 

compuesto coste de la vida, grupo alimentacion/precios percibidos por los agri 
cultores presents un perfil creciente que indica mayores difçrencias entre los 
precios pagados por los oonsumidores y los percibidos por los productores agra

rios.

El indice de precios al consumo podria tener un comportamiento alcis 

ta debido a factures exôgenos. Por ejemplo, durante el ano 1977 el INE (23 ) de- 

.tecta un importante crecimiento de los productos agricolas de importacién —  

(78,5* de variaciôn diciembre 1976 sobre diciembre 1977), sin embargo,el hecho 

de que su ponderacién (0,0245) sea comparativamente muy pequeHa tanto respecto 
a los productos agricoles de origen nacional industrializados (0,2504) como a 

los productos de consumo directo (0,1303),pone de manifiesto que,incluso con - 

este crecimiento excepcional,los productos importados de consumo solo logran 
explicar el 14,3% de la variacién del grupo alimentacién.

Los productos alimenticios elaborados presentan mayores tasas inter- 

anuales de variaciôn en 1978 y,sobre todo,en 1979 que los alimentos de consumo 
directo, al contrario de lo que sucede en 1977, cuando la recuperaeiôn de los 
precios en origen rorercute directamente en el precio al consumo. Résulta in- 
teresante destacar cdtno, precisamente las époras en que los precios percibidos 
por los agricultores obtienen crecimientos mâs débiles, las diferencias con los 
precios al consumo se acrecientan y estas diferencias son mayores, en tasa, con 
los productos transformados por la agroindustria.

Tanto los sectores de comercializaciôn de alimentos como la agroindus 
tria gozan de una posiciôn privilegiada en la cadena alimentaria que les permi^ 
te captar las transferencias de renta producidas por el détériore de la cela-



CUADRO 21

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO POR SECTORES DE PROCEDENCIA
(tasa anual de variaciôn)

1977 1978 1979 1980 1981 1982
Alimentes con elaboraciôn 
Alimentos sin elaborar

20,1
27,0

20,8
17,6 }  -  ■ 13,6 -

Bienes industriales (idem sin energia) 23,7 19,7(21,9) 19,2(21,3) - (17,8) - (12,3) -
Servicios 28,9 20,3 18,5 16,3 14,5 -
Indice de precios de consumo 24,5 19,8 15,6 15,5 14,6 14,0
IPC no alimentaciôn 25,1 20,2 19,4 19,5 15,1 -
Indice de precios percibidos por los
agricultores 26,3 12,7 6,6 3,1 12,8 15,9

FUENTE: INE (La Renta Nacional en 1979 y su distribucién, 1980,p. 68,71); M« de Agriculture (Cuentas del 
Sector Agrario, n« 7, Op. cit. p. 215) y B. de Espaüa (Informe anual 1981, 1982, p. 423).
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CUADRO 22

COHPARACIOW PE LOS PRECIOS EN ORIGEH Y AL CONSUMO PE LOS 
ALIMENTOS EN ESPAÎlA, ITALIA, GRECIA y FRANCIA.

(Indices 1975 = 100)

1976 1977 1978 1979 1980 1981
-Ac 119,0 143,5 162,2 184,6 214,5 250,4

ITALIA -PPA 122,3 148,9 162,2 177,4 201,2 225,7
-Ac/PPA 97,3 96,4 100,0 104,1 106,6 110,9

-Ac 113,9 129,8 148,3 176,2 224,8 292,5
GRECIA -PPA 121,0 138,1 157,1 185,3 226,5 279,3

-Ac/PPA 94,1 94,0 94,4 95,1 99,2 104,7

-Ac 110,0 126,1 135,6 148,5 163,2 186,2
FRANCIA -PPA 114,5 124,6 128,7 137,3 145,0 161,6

-Ac/PPA 96,1 101,2 105,4 108,2 112,6 115,2

-Ac 120,2 148,7 177,0 195,1 212,9 241,8
e s p a Ra -PPA 110,3 139,2 157,5 167,8 173,0 195,0

-Ac/PPA 109,0 106,7 112,4 116,3 123,1 124,0

Ac - Indice de precios alimentaciôn.
PPA = Indice de precios percibidos por los agricultores
Ac/PPA = Indice compiiestc precios alimentacion/precios percibidos por los agriciil

tores.

rUKNTE: Elaborado a partir de: de Agricultura (Cuentas del Sector Agrario, n?7.
op.. cit. p. 151- 152); O.C.D. F,. (Main Economic Indicators); CEE (Situation
de 1'agriculture dans la Communauté. Rapport, 1980).
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ciôn de intercambio de los productos agrarios. Esta situaciôn se produce porque 

la oferta freçuentemente esta compuesta por un gran numéro de agricultores que 
venden un producto csencialmente homogéneo,enfrentandose a un demanda compuesta 
por un numéro relativamente pequefio de empresas oligopoUsticas que se reparten 
los mercados y llegan a acuerdos internes sobre los precios a pagar,colocândose 
asf en un posiciôn ventajosa para aprovechar las distintas coyunturas del mer

cado.

Comparando la evoluciôn relative de los precios en origen y los pre
cios el consumo de los alimentos en EspaRa, Francia, Italia y Grecia,résulta 
que desde 1975 ha sido EspaRa el pais en el que la brecha entre los precios per 
cibidos por los agricultores y los precios al consimo se ha ampliado mâs râpi- 
damenle y con notable diferencia sobre los demâs (véase el cuadro 22 y el grâ

fico 13).

Finalmente hay que tener en cuenta que el porcentaje del consumo anual 
medio por persona de gasto en alimentaciôn sobre el total gastado es cada vez 
menor. Los datos de la Encuenta de Presupuestos Familiares del INE ponen de ma 
nifiesto claramente esta tendencia en el caso de EspaRa:

CUADRO 23
PORCENTAJE GASTADO EN ALIMENTACION DEL CONSUMO ANUAL MEDIO NACIONAL POR

PERSONA

ANO 1958 1964 1967 1968 1973-74

%  ALIMENTACION 55,3 48,6 44,7 44,4 38,0

FUENTE: INE (Anuario de Estadistica 1981, op. cit. p. 300 y ss)

En resumen,la utilizaciôn de la politica de precios agrarios como ins 
triimento anti-inflaccionista tiene escasas posibilidades de éxito, sobre todo 
si no va acompaRada de actiiariones encaminadas a impedir el creciente distan-
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ciarênto entre precios en origen y precios al consumo. Los intentos realizados 
en este sentido hasta el momento presentan resultados muy limitados. En las 
timas d^cadas la regulaciôn del comercio exterior y la evoluciôn de los precios 
de los insumos corrientes de la agricultura han mostrado una relaciôn mâs cla- 

ra con el nivel de precios agrarios que las regulaciones de precios en campana 
por decreto. Los defectos que han mostrado los mécanismes de intervenciôn, y - 
mâs en concrete el funcionamiento del FORPPA, hacen pensar que una majora de - 
eficacia seriR el primer peso para lograr una mejora en la asignaciôn de recur 
SOS y lograr una auténtica estabilizaciôn de los precios agrarios.
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NOTAS.

(1).- Vôase Leal, J.L. y otros. "La agricultura en el desarrollo capitalists 
espaRol (1940-1970)". Op. cit. p. 97 a 102.

(2).- véase Lewis,Jr. "Agricultural taxation and intersectoral resource trans
fers" (Food Research Institute Studies, vol XII, n»2, 1973) y Johnston, 
B.F. y Kilby, P. "Agriculture and structural transformation". New York. 
Oxford Univ. Press. 1975. Existe traducciôn al Castellano entMéxico.Fon 
do de Culture Economics. 1980.

(3).- Véase INE (La Renta Nacional en 1974 y su distribucién, 1975, p. 117 y
ss.) INE (La Renta Nacional en 1975 y su distribucién, 1976, p. 137 y ss)

(4).- Johnston, B.F. y Kilby, Y. Op.cit. p. 351.

(5).- Cf. Rodriguez, Julio. "Producto y renta nacionales en EspaRa: conceptoa,
fuentes estadisticas y evoluciôn" (1976) p. 610 y ss., en el libre El pro
ducto nacional de EspaRa en el siglo X X . Schwartz,P. ed. Op. cit. p. 593
a 664.

(6).- Véase "La renta nacional en 19.. y su distribucién" correspondiente a 
los aRos 1972,1974 y 1975.

(7).- "La capitalizacién de la agricultura espaRola 1962-75" Op. cit. p. 415- 
418.

(8).- Servicio de Estudios del Banco de Bilbao. Op. cit.

(9).- Agradezco a Maria del Carmen Alcaide, economista del Servicio de Estudios
del B.B. y profesora de la Univ. Complutense, sus indicaciones para homo 
genizar la serie, asi como los datos inéditos (1975-77) de deflactores - 
implicites, base 1970, que me facilité amablemente.

(10).- Deflacionista en el sentido de crecimiento de los precios del sector por 
debajo de la media de la economia, es decir que el signo negative no tie 
ne que significar necesariamente variaciôn negativa del nivel de precios.

(11).- Compérense los resultados representados en el grâfico 1, evoluciôn de - 
los indices de precios implicites, con los que ofrecen los grâficos 2 
(% que Eupone la transferencia sobre el PIB de cada sector) y 3 (% que
supone la transferencia sobre cl PIB de la economia).
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(12).- Por ejemplo,cuando se afirma: "se observa que la rama agraria y pesque- 
ra durante los afios 1971-73 tuvo transferencias positivas, es decir, que 
sus prêtlos estuvieron por encima de la media de las tagas, debido al - 
encareciroiento de los productos agrarios pesqueros especialmente acusa- 
do en 1973". INE (La Renta Nacional en 1975 y su distribucién, 1976,p.
137) se olvida que esta recuperaeiôn (que para el sector agrario abarca 
srflo los afios 1972-73) sigue a un largo periodo de incrementô de la —  
transferencias negativas que arranca de 1967,de tal forma que la situa 
cién résultante, incluso en 1973,es comparativamente mâs desventajosa - 
para el sector que cualquier periodo anterior a excepcién del parêntesis 
de 1970 a 1972. En conclusién,puede afirmarse que résulta mâs interesan- 
te el estudio del perfil de la serie en el largo plazo que las conclusio 
nes referentes a determinados afios en las que no Se tienen en cuenta las 
situaciones relativas de partida.

(13).- En mi opinién séria necesario un estudio comparado de la evoluciôn de - 
la productividad global y la rentabilidad por sectores para poder afir- 
mar tajantemente la existencia de transferencias tntersectoiiales p n a n d œ  
productividad,como el realizado para la economia francesa por Sautter,
ch. "L'efficacité et la rentabilité de 1 'économie française de 1954 à 
1974". (Économie et statistique, n» 68, junio 1975, p. 7-21)

(14).- Résulta curioso observar como la costumbre generalizada de utilizar pe 
riodos de estudio que abarcan hasta los afios terminados en cero y cinco 
ha "perjudicado" la valoracién de los resultados del sector agrario que 
precisamente en los afios 1964-65 y 1970 experiments caidas en su produc 
cién por razones climâticas. Por ejemplo, si consideramos el periodo - 
1965-71 (salvo el afio 1970; cinco afios) la productividad aparente del - 
factor trabajo crece el 7,5 en tasa anual scumulativa y en el mismo pe
riodo pero ahora.sin exceptuar el afio 1970 (seis afios), crece al 6,7 lo 
que represents una tasa media anual acumulativa,tambiên muy superior a 
la que figura en el cuadro 14 para 1964-71 de 4,84.

(15).- Cf. Martin, C. y otros. "Cambios en la estructura interindustrial espa- 
fiola 1962-75". Madrid. Eundacién INI. 1981. Serie E, n*16. p. 113-114.

(16).- Cf. Martin,C. y otros. Op. cit. y Segura, J. "Cambios en la estructura 
interindustrial de la economia espafiola: 1962-1975". Madrid. Mimeo. 1982

(17).- Malassis, L. "Economia Agro-alimentaire". Paris. Cujas. 1973. p. 357-358.

(18).- Cf. Craik, C. "La formaciôn de los precios alimenticios". Madrid. Banco 
Espafia. 1983.

(19).- Recuêrdese el cuadro 8 del capitule II, tambiên véase Redacciôn ICE. "Co




