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1.- INTRODUCCIÓN. 
Antonio OOLOM GORGUES. (2) 

Hist6ricamcntc, cl sector Primario y sobre todo la Agricultura, no ha podido competir con la industria, y ha sido difícil 
plantear una remuneraci6n suficientemcnte alta a los factores de producci6n y al empresario agrícola. Aparte, los defectos 
estructurales y operacionales planteados y notorios. como el tamaño minifundista de las explotaciones, como la mecanizaci6n en 
dimcnsi6n no adecuada, la imposibilidad de cooperaci6n en temas como la explotaci6n comunitaria o servicios comunes de 
mecanizaci6n o de adquisici6n de diversos inputs. sobre todo por el tremendo temperamento individual. ademas de otros 
planteamientos como Jos tecnol6gicos. los organizacionales y de desarrollo operacional inadecuados. han coadyudado a tal 
explicaci6n remunerativa. Se habla hoy en día de que es un sector deprimido, y que cl empresario solo pucde vivir y seguir 
trabajando gracias a las subvenciones. Es un sector complejo, e hist6ricamcnte ha sido analizado de muy diversas formas o con la 
aplicaci6n de distintos criterios. BALLESTERO (1991) anota diversas tendencias en los economistas agrarios. en cuanto se habla de 
lineas metodol6gicas y del ana.lisis del sector: los ntrllÚs/As plantean un tratamiento especial a problemas SIIÏ xau,is de la agricultura 
y la economia agraria, y afirman la debilidad e indefensi6n del sector agrario, motivador de sistemas reguladores y proteccionistas; 
los tstnu:hlrtúistlls se interesan sobre diversos aspectos y por los problemas institucionales de la agricultura como el sistema de 
tenencia de la tierra, las instituciones públicas o legales y su influencia sobre la viabilidad de las explotaciones, los mercados 
competitivos o restringidos. las instituciones de crédito agrario, etc .. ., y andan a caballo entre la metodología sociol6gica y la 
econ6mico-descriptiva; finalmcntc, los a111ÚÏsllls mantienen que la economia agraria es inseparable de la economia general. 
planteando que el empresario agrario soporta riesgo e incertidumbre al igual que los empresarios de otros sectores productivos, 
debiendo utilizar los mismos modelos micro y macroecon6micos que en otras ramas o sectores de la economía, aunque tenicndo en 
cucnta una serie de variables difcrcnciales que todo sector ticnc. 

Tal vcz se tenga que admitir la realidad de la mala rcmuncraci6n en el sector agrario. La imposibilidad en los últimos años 
de que se cumplan completamcntc en España ltlf objttÏflos dt /,a Polltiai Ag{a,/,a ComÍln (PAC), que se resumcn en cl artlatlo 39 dtl 
trllllllio dt Ro""', es notorio y patente, sobre todo cl punto que se rcfiere a asegurar un nivcl de vida adecuado a la comunidad rural, 
en particular, mcdiantc cl incremento de los ingrcsos individuales de la población ocupada en la agricultura. Con la Refonna dt /.a 
PAC se ha tratado de proponer y poncr en marcha una nucva estratcgia para disminuir o tratar de eliminar los enormes costes 
gcncrados por los exccdentes productivos, desinccntivando la producción con una hajada paulatina de los prccios de los productos, 
artificialmc:ntc clcvados respecto cl nivel de precios mundiales, ofrccicndo a cambio un pago compensatorio por Ha, rcndimicnto y 
rcgión determinada, que permita sostcncr la renta de los agricultores; promoviendo cl aumento del consumo de detcrminados 
productos agrícolas o ganadcros; y una serie de mcdidas de acompañamicnto (jubilación anticipada, métodos de producci6n agraria 
compatibles con las exigcncias del mcdio ambiente, y mcdidas forcstalcs en la agricultura), al mismo ticmpo que se discutc la 
internacionalización del comercio mundial de productos agrarios y dcrivados. y su libcralización en cl marco de la Ronda Uruguay 
del ÇATI, ya finalizada, y así mismo otros esccnarios que naccn del NAFrA. y de acucrdos de cooperaci6n y dcsarrollo 
intcrnacionalcs. 

El marco mundial de la Agricultura, la Ganadcria, de las Industrias que transforman los productos primarios y cl 
Agrocomercio, o sca, las cmprcsas que operan en la producción de outputs vcgctales o animalcs. las cmprcsas que produccn 
matcrias primas como semillas, fcrtilizantcs. plaguicidas u hormonales, las cmprcsas que proporcionan atros mcdios de producción 
como la mecanizaci6n operacional. cl conjunto de industrias transformadoras o agroindustria, y cl conjunto de cmpresas que 
asumcn algunos o la totalidad de los papeles de la funci6n comercial, e incluidos los organismos públicos que intcrvicncn, etc ... , 
lleva a un enorme y complcjo entorno socioeconómico de muy complicada analisis. En la historia del dcsarrollo agroalimcntario 
occidental, se ha pasado de la Agricultura de autosubsistcncia, del mundo rural o campcsino muy tipificado, a la 
intcrnacionalización del sector agroalimcntario y un mundo rural muy disperso y d~igual. con una serie de relaciones 
intcrsectoriales muy amplia. 

2.- LA VINCULACÓN INTERSECTORIAL EN EL SAA. 
El Sisttma AgrOlllimmtario (S.4A) ha cobrado mucha importancia en los últimos ticmpos. La dinamica de mundializaci6n de 

la F.conomía, la intc:rnacionalizaci6n del c<-..,c:rcio, y en particular de los productos agrarios y alimcntarios, las nucvas tecnologías 
que implcmcntan nucvos productos y scrvicios, y los nucvos modos de comercio, ... añadido a la intrínseca importacia estrategica de 
la alimcntaci6n, han establecido un rol preferencial a este sistema. De /,a 11Hia,/t,ua o /,a ganadtria tú a/immto, ... dtl campo al 
cons11mitlor, ... esta es la cucstión. Sin embargo este itincrario dicho en dos frases o en unas pocas palabras, cncicrra en sí una enorme 
complcjidad. La clave de su an.ilisis estriba en conoccr los actores, las operaciones y las componcntes del Sistema Agroalimcntario. 
En la figura l, cxprcsamos un esquema de los sectores, las operacioncs y cl sistema relacional que se matcrializa entre cllos, desdc la 
Agricultura y la Ganadcría hasta los consumidores finalcs: 

(l) Jordi CARBONELL SEBARROJA. Economista, lngeniao Técnico Agrícola, Dircctor del Centre de Documentaci6 Europea de Lleida, Director del Curs d.

Postgrau sobre l'Agricultura Europea, la PAC y la seva Rl"forma a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agraria dc.- Lleida.Univenitat Je Lleida. 

(.2) Antonio COLOM GORGUES. Doaor lngeniero Agr6nomo, lngeniero Técnico :\grfcola, Master en Marketing. Professor Titular de la Unitat d'Economia 

;\graria de l'Escola Tècnica Superior J'Engin~·eria :\graria Je Llcida.Uniwrsiw Je Lleida. C/ :\lcalde Rovira Roure, lïï, 25006-Lleida. FAX: 2.1 8.2 64. 
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-LaA,giCMll11r•y Ill Gfl1Ulllmll componen la basc ncccsaria para la producción de alimentos. 
-LAs lndllSlrúu AgOllÜnrmtarúu constituycn la superestructura industrial de la Agricultura y suponcn diversos posiblcs 

grados de transformaci6n de los productos primarios: primcras transformacioncs con productos como cl azúcar. la lcchc 
estcrilizada y transformados lktcos. las conscrvas de frutas y lcgumbrcs. etc ... ; scgundas y tcrccras transformaciones con productos 
como los prccocinados. los platos prcparados. las cnsaladas a punto de servir. etc •... 

-La FIRlliln, OJ11Urcilll accrcara los productos alimcntarios dcsdc los centros productores basta cl consumidor final. 
Dichos productos pucdcn ser frescos o transformados( de primera. scgunda o ulterior transformaci6n). y la distribuci6n podra 
cfcctuarsc por distintos canales comcrcialcs. con la participaci6n de difcrcntes agcntes. tas opcraciones clave en esta funci6n seran 
la prccomcrcializaci6n, control de calidad de materias y productos. cl almaccnamicnto y la gesti6n de invcntarios. la conscrvaci6n. 
cl transporte y finalmcntc la puesta en mcrcado. 

-Hay una serie de actividades cconómicas que también debcmos tcncr en cucnta. que estan relacionadas con la 
producci6n primaria. con las industrias agroalimc:ntarias o con cl agrocomcrcio. Se trata de las 1111ivit1Mla ttDIWIIIÏclls IIIIXi/iAra o de 
seroÏl:Ïlls como los agroaprovisionamicntos. producción de envases y cmbalajcs. scrvicios administrativos. dc ... 

-También anotamos cl Sector E.xlerior, que plantca la intcrnacionalizaci6n del sistema con las opcracioncs import<Xport. 
-La Hoslderú,-Rallu,rMi6,, cokctiw. rccogcra partc de los productos alimcntarios de distinto nivcl de transforrnaci6n. para 

transformarlos en scrvicios alimcntarios. 
-En último lugar, d tD11S11111idor, scra cl final de trayccto de los productos agrarios y alimcntarios para su transforrnaci6n 

final en satisfacciones scgún un cicrto nivcl de utilidad. a veces objctiva nutricional y a veces mas subjctiva. Tcnemos que destacar la 
difcrenciaci6n entre cl aloallUIUllo, tipico de la poblaci6n rural. cl a»UIIIIIO n, el domicilio y cl QIIISIIIIIO fiur• dd domicilio. este último 
hoy dia muy cxtendido en socicdadcs avanzadas e industrializadas. dondc partc de la alimcntaci6n diaria se rcaliza a traffl de la 
restauraci6n y scrvicios alimcntarios fucra del domicilio habitual. 

Figura 1.- El Sistema Agoalimmtario: sucaión operacional y IÏltema de relaciona o rinmlaciona iatcnectoriale1 
(adaptado de MALASSIS, GHERSI y otros {1992). 
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En relación al anàlisis del Sistema Agroalimcntario. es ncccsario: 
L-Identificar y observar los diferentes actores implicados )' sus relaciones. 
2.-Comprc:ndc:r la naturalc:za de: las relaciones, las interacciones y las combinaciones que: concurren en la producción de:: 

.ilimcntos. Definir claramcntc los itintrarios o hiltras agroalimtntarias p.ua cada producto y cl entorno relacional. 
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3.-Analizar las necesidades, poner en practica sistemas empíricos que pcrmitan controlar la dinamica del sistema, simular 
planteamientos de futuro analizando posibles aspectos restrictivos, analizar las tendencias cambiantes de las transformaciones y 
evaluar el coste y el impacto de las intervenciones precisas. 

En la figura 2 definir:1os el Sistema Agroalimentario dentro del conjunto relacional de los flujos energéticos. Dentro del 
círculo observamos las componentes del citado sistema. 

Figura 2.- Sistema Agroalimentario y Fluio Encrgttico. 
(adaptado de MALASSIS, GHERSI y otros (1992). 
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En el anterior grafico puede obscrvarsc la complejidad del sistema agroalimentario, en basc al sistema relacional de flujos 
energéticos, y ya hemos visto también las opcraciones posibles en la Cadena Agroalimcntaria y la divenidad de actores que toman o 
pueden tomar parte en cada posible itinerario o hilcra agroalimcntaria de cada producto. 

3.- UN CASO EN LA CALIFORNIA CENTRAL. 
En una visita técnica a una finca del Valle de Salinas, en la California centra~ sc asistió en una de las parcelas a una 

demostración de recolección mccanizada de bróculi. Al lado de la enorme parcela de bróculi sc encontraba otra pareda de parecida 
supcrficie en la que iban creciendo incipientes plantas de lechuga, que habían sido plantadas poco dcspués de que se acabara allí el 
ciclo productivo del anterior cultivo que .también fue bróculi. En la opcración de recolección sc obscrvaba un tren mecanico de 
recogida, formado por unas plataformas ligadas en sentido transversal a las línèas de bróculi, que iban avanzando por mediación de 
unos mecanismos motorizados y que constaba de una parle derecha con una cinta sia fin, una parle ce:itral con una unidad de 
observación de producto, control de calidad y pues,·a en cajas o envasado, y finalme~te a la izquierda, se encontraba la unidad de 
concentración de envases, palctizado y carga en carreta o camión. 

Un equipo de opcrarios cortaban las inflorescencias o pcllas y las dejaban en la cinta sin fin de la plataforma o tren de 
recolección, que las transportaba hacia la izquierda a la unidad central. En la unidad central sc obscrvaba el producto recogido y las 
unidades que no cumplían los parametros de tamaño, forma, color, sanidad u homogeneidad cran rigurosamente desechados. El 
producto aceptado sc disponía muy ordenadamente en hileras y en disposición oblicua o en zig-zag para una mejor prescntación o 
efecto estético. Al final del tren, . a la izquierda el último equipo de opcrarios recogía las cajas llenas y las disponía ordenadamente 
en pilas encima de un palet de madera. La carreta o el camión con carga completa sc dirigía al almacén de un empacador y entraba 
otro en turno siguiente. 

Pero los detalles no acaban aquí. La semilla de bróculi que había sembrado el propietario de la finca se la había 
proporcionado el empacador, de acuerdo con el contrato ex.istente con é~ por el cua! sc obligaba a entregarlc la producción para su 
distribución y a cambio, a pacte del precio pagado por el bróculi, el empacador debía proporcionarle la scmilla y la ascsor:a técnica 
del proceso productivo (diseño del marco de siembra, fertilización. tratamientos fitosanitarios, cuidados varios, etc ... ). La semilla, de 
gran calidad y de una variedad muy aceptada en el mercado, era producida por una prestigiosa empresa de gran dimensión 
especialista en producción de semiHas, que también estaba relacionada participativamente con el empacador, y que tenía un equipo 
directivo y una estructura organizativa con una división de marketing. en la cua! estudiaban los gustos de los consumidores y 
mantenían una relación intima con las divisiones técnica y de investigacióo y dcsarroUo. En relacióo con esta última, habían 
suscrito un convenio de coopcración con la Universidad de California. 

Aún hay mas detalles. Los envases cstaban fabricados con un cartón especial parafinado, es dccir imprcgnado de una 
sustancia viscosa que 1c proporcionaba la propiedad de no ser mojado, sino que el agua se escurría y salía por la parte baja sin 
mojar cl ca rtón y no lo estropeab.1 . La producc ión de una tarde o de todo el día era concentrada en unidades de expedición d 
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distintos mcrcados. por ejemplo hacia Los Angelcs Wholesale Produce Market, y se incorporaba a cada caja una dosis de hiclo 
troceado, que mantendria la frescura del bróculi basta su presentación en cl mercado central mayorista la pròxima madrugada. Y a 
lo mejor cl mayorista. que había rccibido el bróculi transportada con equipo de refrigeración, le seguía añadiendo mas hiclo 
durante la jornada. para asi reafirmar la nota impresa en el envase que resaltaba cl carktcr de frescura del producto, y que 
rcpresentaba una vcntaja competitiva. 

Aparte de los detalles de la scmilla de alta calidad, donde mcdiaba una alta tecnologia y un proceso investigador dondc 
intcrmcdiaba la Universidad, del diseño de mccanización de la recolección. del diseño de los envases en base a aumentar cl cstado 
de frescura dd producto, la organización de la empresa. la planificación productiva. cl modelo de distribución comercial, la gestión 
del factor humana. etc .... era todo muy efectiva. El ordenamiento de las operaciones. cl saber en cada momento lo que bay que 
bacer y como haccrlo con todos los detalles. las relaciones bumanas. todo cstaba prcvisto con todos los detalles. lncluso habia una 
unidad de doble WC en el mismo campo o finca. con un depósito de agua compartida, lavabo, unidadcs WC. etc_., y también una 
unidad de Bar móvil. .... se trataba de bcneficios sociales que seguramcnte cran agradecidos por los operarios de la finca. la mayoria 
de habla hispana. 

Se pueden explicar otros muchos casos parecidos, el caso de los Growcr Shippers. donde existc una integración de grandes 
productores agr{colas con pcqueños y mcdianos productores. con entrega en exclusiva de la producción a cambio de un precio, y 
de una serie de soportcs t6cnicos con entrega de la sernilla. asesorla t6cnica productiva. cte. y el Growcr Shiper se encarga del 
empacada y distribución del prodUcto; a veces existc una transformación para calidadcs no comerciables en frc:sco (zumos, 
mermdadas de frutos, etc .. ). Otros casos podrian ser sobre el sector de la leche y la carnc, por ejcmplo a partir de la producción de 
leche en los dairy farms. existen unidades de transformación para producción de derivados, y para envasada. 

Sin marchar de España. en los últimos años han aparecido en la escena agrocconómica diversos movimientos integradores. 
de búsqueda de cconomías de escala. de novedosas formas de comercio o de producción. planteando un sistema organizacionaJ y 
una cstratcgia global de empresa innovadora. Tal es cl caso de la constitución de Socicdades Cooperativas de Segundo Grado para la 
comercialiución de productos agrícolas. como por cjemplo ANECOP en la rcgión valenciana. que distribuye productos 
hortofrudcolas. cspccialmente citricos. que ha llegado a constituirsc en Empresa Multinacional. constituyendo centros operativos 
en mercados europcos (ANECOP-Francc con centro operativa en cl Mcrcado de Saint Charles en Perpignan. por cjemplo) y que 
también promuevc pactos bilatcrales o constitución de Agrupacioncs de lntcrb Económico con objetivos comerciales. También cl 
ejemplo de l'Agrupació de Cooperatives de les T erres de Lleida (ACTEL). que por primera vcz en España ha constituido en el sector 
hortofrutkola un grupo de Cooperativas de primer grado que comercializan hajo una cstrategia comercial única en lo que 
denominan el &pupa de O»,urcitJJilMiln, Ú•iaJ (ECU), con una nueva estructura organizacional adoptanda nucvos m&odos de la 
Dirección Estratégica. con cl soporte de espccialistas de ESADE. No podcmos olvidarnos tampoco del grupo Raventós. que 
inspirados en modelos californianos y de otros cstados norteamcricanos han plasmado en cxplotacioncs de gran tamaño los niveles 
de alta tecnologia y organización empresarial. 

¿Q9e conclusiones podcmos sacar de todo esto?. Una conclusión muy clara es que la integración, o mcjor, la intima relación 
o ligadura de la Agricultura y la Ganadería (Sector Primario) con las Industrias Agroalimcntarias (Sector Sccundario) y el sector 
Agrocomcrcial o de Distribución (Sector Tcrciario-fuoción comercial), todo considcrado como una unidad conjunta. pucde 
plantear un global de valores añadidos, que en cl caso de poder participar cl agri~ultor, podría suponcr un incremento notable de 
su renta. Otra conclusión emana del aspccto tecnológico, que genera un;a componcntc importante de este valor añadido. Otra 
conclusión nace del aspccto organizacionaJ de la empresa. mediante la formulación de la cstratcgia global y los planteamicntos de 
cultura organizacional novcdosa (dirección estratégica. planteamiento de una dinamica I+D, planteamiento de la calidad total, 
cstratcgia comercial integradora. etc ... ). Otra conclusión adicional naceria de cucstionar si sc trataba o no de una actividad agrícola 
pura lo que sc pudo observar en la visita a la finca del Valle de Salinas. ya que en la misma finca. encima del suclo sc organizaban 
una serie de operaciones m«anizadas con un alto nivcl organizativo y de gcstión del factor humano que en poco diferian de los 
procesos de una tipica actividad industrial. ¿Podriamos bablar de una Agricultura industrializada?, ¿queda suficicntemcntc 
motivado cl fucrtc ligazón entre .ta actividad agraria. la industrialización agroalimcntaria y auxiliar, y cl agrocomercio?. 

4.- OONCLUSIÓN. 
En rclación al Sistema AgroaJimentario se justifica la necesidad de ligar fuertcmcnte los Scctores Primario (Agricultura y 

Ganaderia), cl Secundaria Agroindustrial o de las lndustrias Agroalimcntarias y cl Terciario Agrocomercial. como mcdio de 
integrar los valores añadidos dcsdc la Agricultura :, la Ganaderia al alimento, y basta el consumidor final. teniendo en cucnta todos 
los actores de la cadena agroaJimentaria y las espccificidades de cada bilera o itinerario de cada producto. De esta forma surge una 
nueva meta y reto de coordinación intersectorial. nuevas posibilidades de actuación en tecnologia e innovación, en mcjorar las 
estructuras agrarias, acciones de mejora de los resultados cmprcsariales. y una posibilidad de hacer participativo al agricultor para 
mejorar su nivcl de renta. 

Aunque mucho han de cambiar las cosas. cl planteamicnto anterior sc hacc muy nccesario, sino imprescindible, para poder 
optar al posicionamicnto competitiva de las cmpresas y los scctores del Sistema Agroalimentario, inmcrso en la citada dinamica de 
mundialización de la Economía y cl Comercio. 
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