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1 RESUMEN 

El artículo 43 del Reglamento, (CE) nº 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio 

de 1999 por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos 

Estructurales, afirma la necesidad de una evaluación posterior a la aplicación de 

estos Fondos, que tendrá por objeto dar cuenta de la utilización de los recursos, 

de la eficacia y eficiencia de las intervenciones y de su impacto.  

El propio Reglamento (CE) nº 1257/1999, de 17 de mayo, sobre la ayuda al 

desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola 

(FEOGA) y por el que se modifican y derogan anteriores Reglamentos, establece 

en los artículos 48 y 49 la necesidad de llevar a cabo el seguimiento y evaluación 

de las medidas cubiertas por la programación del desarrollo rural en el marco del 

citado Reglamento 1260/1999. 

Los Reglamentos (CE) nº 1750/1999, de 23 de julio, y (CE) nº 817/2004, de 

29 de abril, que establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 

1257/1999, desarrollan los mecanismos generales que deben regir esta 

evaluación. 

Este informe es el resultado de dicha evaluación posterior, aplicada al 

Programa de Desarrollo Rural para las Medidas de Acompañamiento de España 

en el período 2000-2006, que se estableció con el fin de aplicar los Reglamentos 

anteriormente citados.  

Para la ejecución de este trabajo se ha seguido la metodología propuesta por 

la Comisión Europea (VI/8865/1999 “Directrices sobre evaluación de los 

programas de desarrollo rural 2000-2006 financiados con cargo al FEOGA” y 

VI/12004/00 “Preguntas comunes de evaluación con criterios e indicadores”) 

para la realización de trabajos de estas características. La información interna 

derivada de la gestión del propio Programa se ha completado con los datos 

recogidos mediante revisiones de campo, encuestas a una muestra de 

beneficiarios, datos procedentes de fuentes secundarias y entrevistas a diferentes 

agentes sociales implicados en cada una de las medidas. Esta recogida de 

información ha estado orientada a dar respuesta a las preguntas comunes 

propuestas por la Comisión así como a las preguntas específicas. 
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Alrededor del 50% de la población de los 27 Estados miembros de la UE vive 

en zonas rurales, representando éstas más del 90% de su territorio; así pues, es 

innegable que existe una gran necesidad de desarrollar una política de desarrollo 

rural común que permita garantizar empleo, desarrollo económico y conservación 

del medio ambiente en las zonas rurales en el seno de la UE. Con la reforma de la 

PAC aprobada en 2003 se pretendió preparar al sector agrario para que pudiese 

moverse con mayor orientación hacia el mercado. Asimismo, la Comisión 

propuso una nueva política de desarrollo rural para acompañar este proceso y 

contribuir, junto con los Estados miembros, a apoyar a los agricultores y 

ganaderos, al sector de silvicultura y a la industria de transformación de 

productos agrarios en la reestructuración necesaria de estos sectores.  

La nueva reforma de la PAC continuó con la línea de cambios que se llevaba 

produciendo desde los orígenes de la misma. En 1992 surgen las medidas de 

Acompañamiento como tales y en la Conferencia de Cork sobre Desarrollo Rural 

(1996) se afianzó la necesidad de mantener un modelo agrícola europeo 

trabajando en pos de un sector agrícola multifuncional y de un contexto social y 

territorial más amplio para la agricultura.  

El Reglamento (CE) nº 1257/1999, de 17 de Mayo, sobre la ayuda al 

desarrollo rural a cargo del FEOGA, destaca la necesidad de que a las tres 

Medidas Complementarias introducidas por la reforma de la PAC de 1992, la 

llamada Reforma McSharry, (Agroambiental, Jubilación anticipada y Forestación 

de tierras agrarias) se añada el régimen aplicable a las Zonas Desfavorecidas y a 

las zonas con restricciones ambientales. 

La aplicación del Reglamento 1257/1999 se llevó a cabo mediante el 

Programa Horizontal de Desarrollo Rural para las Medidas de Acompañamiento. 

Fue aprobado por la Comisión Europea mediante la Decisión C(2000) 3549 de 24 

de noviembre, y modificado por la Decisión C(2001)4739 de 20 de diciembre. 

Posteriormente ha sufrido una nueva modificación recogida en la Decisión 

C(2003)2947, de 5 de agosto de 2003. Esta modificación amplió las Medidas de 

Acompañamiento con líneas de ayudas orientadas a la incorporación de sistemas 

de calidad y a la promoción de productos de calidad. Además, se modifican las 

Medidas agroambientales, se incluye la Red Natura 2000 en la Indemnización 

compensatoria y se aumenta la ayuda a los jóvenes agricultores. 
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Las Medidas de Acompañamiento objeto de esta evaluación para el período 

2000-2006 son: 

• Indemnización compensatoria 

• Cese anticipado de la actividad agraria 

• Medidas agroambientales 

• Forestación de tierras agrarias 

Se previó la aplicación de este Programa en todas las CCAA a excepción del 

País Vasco y Navarra, con regímenes fiscales diferentes que influyen 

directamente en la financiación nacional de las medidas. 

Como objetivo general, el Programa busca adaptar las condiciones de 

producción y la estructura de las explotaciones acogidas a estas medidas, con la 

finalidad de que se cumpla con los principios de desarrollo sostenible que deben 

regir la totalidad de los procesos productivos. El Programa hace suyos los 

objetivos de tipo social y económicos establecidos en el artículo 33 del Tratado 

Constitutivo de la Comunidad Europea. 

El marco en el que hay que situar los nuevos procesos demográficos, está 

caracterizado por el vaciamiento demográfico, el estrangulamiento de la pirámide 

de edades, la aceleración del envejecimiento, la masculinización resultado de los 

procesos selectivos de la emigración y la descompensación del crecimiento 

vegetativo.  

Advirtiendo la demografía rural actual se concluye que se ha dado una 

inflexión en el comportamiento poblacional y que aunque no se pueda decir que 

exista una recuperación abierta y sostenida de la población rural, sí se puede 

afirmar que se está dejando de perder población como sucedía hace unos años. 

No obstante, el estrangulamiento de la pirámide de edades es tal que hace difícil 

que se note la inflexión en la tendencia. 

Considerando la influencia del Programa sobre el éxodo rural, ninguna de las 

medidas, según la opinión de los expertos entrevistados, arroja una contribución 

clara a la estabilización de la población. Aun así, se puede decir que existe una 
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tendencia a la fijación poblacional en determinadas zonas rurales pero que no se 

ha traducido en una reversión de los movimientos migratorios.  

Desde el punto de vista de la estructura de edades, de las cuatro medidas, 

Cese anticipado ha supuesto la aportación más clara al rejuvenecimiento de la 

población. Además, es destacable el alto porcentaje (82%) de beneficiarios menor 

de 40 años. 

En el resto de las medidas existe una alta presencia de personas mayores de 

40 años. En relación a la mano de obra de las explotaciones, en la medida de 

Forestación de tierras agrarias es donde mayor es la presencia de mano de obra 

menor de 40 años (entorno al 75% de los trabajadores de estas explotaciones), 

aunque solamente un 15% son menores de 30 años. En el resto de medidas, el 

porcentaje de personas menores de 30 años que trabajan en las explotaciones se 

sitúa también en torno al 15%. 

A partir de los datos recogidos para cada una de las medidas se puede afirmar 

que el Programa ha contribuido a generar empleo en zonas rurales, sin embargo, 

el carácter temporal del mismo, ha llevado a que los beneficiarios hayan 

incrementado su bienestar social y el de sus familias gracias a estas ayudas 

menos de lo esperado. Por ejemplo, en Forestación, los trabajos contratados 

suelen ser trabajos temporales, ya que las tareas de forestación y mantenimiento 

no son duraderas. Estos empleos generados tienen una duración de 5 años desde 

que se concede la ayuda en la explotación. 

Con las Medidas de Acompañamiento que se han aplicado en las zonas rurales 

se considera que los niveles de renta se han mantenido, gracias a la contribución 

del Programa de Desarrollo Rural. 

La productividad en la medida de Cese anticipado ha mejorado de forma muy 

significativa; las explotaciones han visto crecer considerablemente su volumen 

de negocio una vez realizada la cesión. Sin embargo, sus beneficios no han 

aumentado. Esto se explica porque, mientras el volumen de ventas se ha 

duplicado, el gasto de las explotaciones ha sido el triple. Con respecto a la 

medida de agroambientales podemos decir que la productividad se ha reducido en 

los primeros años de la ayuda, debido a que los cambios de cultivos y la 

reducción de fertilizantes y fitosanitarios ha influido negativamente en la 
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productividad. Con el paso de los años la eficiencia se irá incrementando y con 

ella la productividad. 

La influencia que produce el Programa sobre el medio ambiente es, como 

reflejan la mayoría de los indicadores calculados para todas las medidas, muy 

positiva. Los efectos beneficiosos afectan a aspectos como la protección del 

suelo, aire, agua, fauna, flora, así como el paisaje rural. En concreto, la inserción 

de zonas arboladas en terrenos agrarios transforma el medio aumentando la 

protección frente a la erosión, actuando como filtros frente a la contaminación, 

aumentando la biodiversidad y favoreciendo la formación de materia orgánica 

entre otros muchos beneficios. Asimismo, se observa como a través de las 

Medidas agroambientales, el menor uso de productos fitosanitarios, de abonos 

nitrogenados y los análisis de tierras y aguas, ayuda a mejorar la calidad del 

medio. 

La problemática que se pretendió abordar con el Programa de Desarrollo 

Rural sigue presente, lo que justifica la pertinencia del mismo. Se considera 

eficaz ya que está cumpliendo con los objetivos previstos, con la salvedad de que 

muchos de los objetivos se alcanzarán a largo plazo. Se puede afirmar que el 

Programa es eficiente en términos financieros, aunque mejorando los protocolos 

de tramitación y gestión de las ayudas los avances serían significativos. Desde el 

punto de vista de la viabilidad, se cuestiona su capacidad para generar una 

dinámica que permita la perdurabilidad de sus logros sin el respaldo de fondos 

públicos. 

A la luz de los resultados, se recomienda un incremento global del 

presupuesto de las ayudas, a la vez que una mayor concentración de éstas en 

grupos específicos objetivo.  Se requiere también una mejora de la información 

suministrada a los agricultores, así como el seguimiento de sus características, 

siendo imprescindible una adecuada gestión del conjunto del programa por parte 

de la administración. A su vez, se echa en falta un mayor número de líneas de 

investigación, para poder determinar con exactitud los efectos de estas ayudas.  
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2 PRESENTACIÓN 

Este documento es el resultado de la Evaluación Final del Programa de 

Desarrollo Rural para las Medidas de Acompañamiento de España 2000-2006. En 

materia de gestión pública, la Comisión Europea considera que la evaluación es 

esencial por tres razones: verificar la existencia de una realidad que realmente 

justifique la intervención pública, mejorar las intervenciones e informar a las 

autoridades políticas y a los ciudadanos sobre los resultados obtenidos. La 

política de desarrollo rural incorpora la obligación de evaluar en cada uno de sus 

reglamentos. Así, el capítulo V del Título III del Reglamento 1257/1999 se 

destina al seguimiento y a la evaluación. En él se establece que la Comisión y los 

Estados miembros garantizarán que la programación de desarrollo rural esté 

sujeta a un seguimiento real. Además, se indica que se efectuará una evaluación 

con arreglo a los principios dispuestos en el Capítulo III del Título IV del 

Reglamento (CE) 1260/1999 relativo a los Fondos Estructurales, así como por los 

Reglamentos (CE) 1750/1999 y 445/2002 de la Comisión1. 

En concreto, el artículo 40 del Reglamento 1260/1999 destaca que con el fin 

de valorar la eficacia de las intervenciones estructurales, la acción comunitaria 

será objeto de una evaluación previa, de una evaluación intermedia y de una 

evaluación posterior. En el caso concreto del Programa de Desarrollo Rural para 

las Medidas de Acompañamiento de España, las dos primeras fueron realizadas 

en los años 2000 y 2003 respectivamente y sus resultados se detallan en el 

apartado 3.4.3 y 3.4.4 de este informe. En cuanto a la evaluación posterior, se 

establece que tendrá por objeto reflexionar sobre el conjunto del programa, dar 

cuenta de la utilización de los recursos, de la eficacia y eficiencia de las 

intervenciones y de su impacto. Se centrará en los factores de éxito o de fracaso 

de la actuación, así como en las realizaciones y resultados, incluida su 

mantenimiento en el tiempo. 

                                                 

1 De 26 de febrero de 2002, por el que se establecen disposiciones de aplicación del 

Reglamento (CE) nº 1257/1999 del Consejo sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo 

Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) 
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El Reglamento 1750/1999 recoge que dicha evaluación se ocupará de los 

temas concretos del documento de programación del desarrollo rural de que se 

trate y de las preguntas de evaluación comunes relativas a condiciones de vida y 

estructura de la población, empleo e ingresos derivados de las actividades 

agrícolas y no agrícolas, estructuras agrarias, productos agrícolas, calidad, 

competitividad, recursos forestales y medio ambiente. Además, la evaluación 

posterior ha de examinar la utilización de los recursos, así como la eficacia y 

eficiencia de la ayuda y sus repercusiones, y deberá extraer conclusiones en 

relación con la política de desarrollo rural, incluida su contribución a la política 

agraria común. 

A estas pautas comunitarias hay que añadir el reconocimiento de El Libro 

Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural respecto a la evaluación de 

programas como un instrumento para la reorientación de los mismos. “La 

evaluación no debe ser considerada únicamente como un requisito reglamentario 

y ha de ser utilizada como instrumento para la mejora de la programación, así 

como para la legitimación del gasto público ante las administraciones públicas y 

el conjunto de la sociedad”2. 

El presente informe se corresponde con la Evaluación Final del programa. 

Con la finalidad de hacer efectivos los objetivos anteriormente mencionados y 

siguiendo las pautas metodológicas establecidas por la Comisión Europea, se ha 

estructurado en cuatro grandes bloques. El primero se destina a la descripción del 

contexto y los contenidos del programa e información financiera. El segundo 

bloque detalla la metodología utilizada en la evaluación, así como la 

organización del trabajo. El tercer bloque recoge los resultados de cada uno de 

los indicadores. Por último, se presentan las conclusiones de cada una de las 

preguntas planteadas a las cuatro medidas así como una valoración del Programa 

en su conjunto en relación a los cinco grandes criterios de evaluación: eficacia, 

eficiencia, impacto, pertinencia y viabilidad. Siempre haciendo especial hincapié 

en los que la Comisión Europea establece como más propios de la evaluación.  

                                                 

2 MAPA. Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural. pp 610 
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La evaluación ha sido encargada por la Dirección General de Desarrollo 

Sostenible del Medio Rural, del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino, al Área de Desarrollo Rural de la Dirección Adjunta de Asuntos 

Medioambientales de la Empresa TRAGSATEC.  

Para su realización ha sido fundamental el apoyo prestado por los 

responsables y técnicos de las Administraciones central y autonómica, así como 

la colaboración tanto de los beneficiarios como de los numerosos expertos que 

han querido compartir su opinión y experiencia con el equipo evaluador. A todos 

ellos gracias.  

Madrid 30 de Noviembre de 2008. 
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III PARTE: PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL PARA LAS 

MEDIDAS DE ACOMPAÑANIENTO DE ESPAÑA 
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3 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL PARA LAS 

MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO DE ESPAÑA 

3.1.  Contexto 

Los profundos cambios socioeconómicos y políticos que se han producido en 

los últimos años han llevado a que la tradicional orientación hacia la agricultura 

de las políticas llevadas a cabo en el medio rural haya dado paso a una política 

rural con un enfoque amplio y diverso. Una política que trata de resolver 

problemas derivados del éxodo rural, el envejecimiento y el despoblamiento de 

amplias zonas rurales, problemas de infraestructuras, culturales y económicos 

relacionados con la dependencia del sector agrario. 

Ante estos problemas, la política rural trata de conseguir: áreas rurales 

atractivas y articuladas territorialmente, a través de una adecuada dotación de 

infraestructuras y servicios, una actividad económica suficiente y diversificada, 

entornos naturales conservados, con un manejo sostenible de los recursos 

naturales, con paisajes tradicionales bien cuidados y con una adecuada 

preservación de la biodiversidad; población capacitada, activa y dinámica. 

Desde la incorporación de España a la UE y hasta la aprobación en el año 

2007 de la Ley de “Desarrollo Sostenible del Medio Rural”, las políticas 

aplicadas a las zonas rurales han sido una transposición de la normativa 

comunitaria, siendo los Fondos Estructurales los principales financiadores. Esta 

política de la UE ha experimentado sucesivas reformas marcadas por un 

progresivo incremento de la relevancia del desarrollo rural. La PAC en sus 

orígenes, en la década de los cincuenta, orientaba sus medidas a fomentar la 

mejora de la productividad en la cadena alimentaria; ofrecía subvenciones y 

precios garantizados a los agricultores, como incentivos para que produjeran. De 

la escasez de alimentos de la postguerra se pasó a una situación de excedentes de 

los principales productos que ocasionó costes relevantes para las arcas de la UE, 

además introdujo distorsiones en los mercados internacionales y tuvo un impacto 

ambiental relevante en algunos ámbitos.  

El informe Las perspectivas de la Política Agraria Comunitaria (1985) y 

posteriormente El futuro del mundo rural (1988), supusieron un cambio en el 
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discurso comunitario, al sustituir el enfoque del desarrollo agrario por el de 

desarrollo rural3.  

En la década de los noventa se introdujeron progresivamente modificaciones, 

tratando de corregir aquellos efectos no deseados. La reforma McSharry (1992) 

redujo las políticas de apoyo directo a la producción, así como los precios 

institucionales y la compensación a los agricultores en forma de pagos directos, 

de tal manera que, a la vez que recibían ayudas directas a la renta, los 

agricultores tenían que orientarse hacia las demandas del mercado. La 

subvención pública empezaba a dar paso a una regulación basada en el mercado.  

Esta reforma permitió una reducción de los excedentes, un acercamiento de 

los precios comunitarios a los mundiales4. Además, se afrontó una revisión de las 

políticas estructurales con el objetivo de reorientarlas hacia una política de 

desarrollo rural integrada y activa, manteniendo un número suficiente de 

agricultores en el sector agrario con fines productivos y de protección del medio 

natural. Así, se consideró oportuno destinar parte de los fondos de la PAC a la 

compensación de las rentas de los agricultores y la puesta en marcha de Medidas 

de Acompañamiento (Agroambientales, Jubilación anticipada y Forestación de 

tierras agrarias), tres medidas de carácter intermedio entre lo estructural y lo 

ambiental. Se consolida por tanto enfoque territorial5, complementario al 

tradicional enfoque sectorial de la PAC, a la vez que se va dando paso a una 

tímida política de estructuras, a una política de desarrollo rural. 

                                                 

3 GARCÍA ÁLVAREZ-COQUE, J.M; ATANCE MUÑIZ, I.;BARCO, E.; BENITO, 

I.;COMPÉS, R.; LANGREO, A. (2006). La Reforma de la Política Agraria Común. Edit. 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid. 

4 TAMAMES, R. (2002), “Los retos de la agricultura y el desarrollo rural”. Libro Blanco de 

la Agricultura Española.7 

5 La directiva 75/268/CEE, sobre agricultura de montaña y determinadas Zonas 

Desfavorecidas (1975), reconoce por primera vez la necesidad de garantizar un espacio natural. 
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La conferencia de Cork supuso el espaldarazo definitivo de la política de 

desarrollo rural. El punto 1 de la declaración de Cork (noviembre de 1996) 

destaca que:  

“El desarrollo rural sostenible debe constituir una prioridad de la UE y 

convertirse en el principio fundamental que sustente toda política rural en el 

futuro inmediato y tras la ampliación. Sus objetivos deben ser invertir el proceso 

de emigración del campo, combatir la pobreza, fomentar el empleo y la igualdad 

de oportunidades, responder a la creciente demanda de calidad, salud, seguridad, 

desarrollo personal, y ocio y mejorar el bienestar de las comunidades rurales. La 

necesidad de preservar y mejorar la calidad del medio ambiente rural debe ser 

integrada en todas las políticas comunitarias relacionadas con el desarrollo rural. 

Es preciso establecer entre las zonas rurales y urbanas un equilibrio más justo del 

gasto público, de las inversiones en infraestructuras y de los servicios en los 

ámbitos de la educación, la sanidad y las comunicaciones. Los recursos 

disponibles deben destinarse en mayor medida al fomento del desarrollo rural y a 

la consecución de los objetivos medio ambientales”. 

En la Conferencia de Cork se afianzó la necesidad de mantener el modelo 

agrícola europeo en pro de un modelo agrario multifuncional y en un contexto 

social y territorial más amplio para la agricultura, sentando las bases de un 

desarrollo rural integrado. Con estos planteamientos tuvo lugar la reforma que se 

produjo en el marco de la Agenda 2000, y que estableció la política de desarrollo 

rural como el segundo pilar de la PAC con el fin de apoyar el desarrollo 

sostenible de las zonas rurales de la UE y acompañar y complementar las 

políticas de mercado, en aras de un modelo de agricultura multifuncional, más 

centrada que en épocas anteriores en necesidades tales como la gestión del 

espacio, la protección de la naturaleza, el establecimiento de fuentes alternativas 

de ingresos o la instalación de jóvenes agricultores. Supuso el afianzamiento de 

los cambios que comenzaron con la Reforma McSharry en 1992. Desde el punto 

de vista de la gestión se trató de dotar de una mayor flexibilidad y transparencia a 

las ayudas. 

Con estos planteamientos y la idea de reorganizar y simplificar los 

instrumentos de desarrollo rural, en mayo de 1999 se adoptó el Reglamento 

1257/1999 del Consejo, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo 

Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA). Este reglamento, junto 
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con la Iniciativa Comunitaria LEADER, conforman la vigente política 

comunitaria de desarrollo rural y trata de ofrecer un marco jurídico único para las 

medidas de desarrollo rural que establezca unos criterios básicos de concesión de 

ayudas a la vez que garantice la flexibilidad para que el marco incluya la 

diversidad de zonas rurales de la Comunidad.  

Dicho Reglamento proporciona un menú de medidas dirigidas al desarrollo 

rural que se pueden clasificar en dos grupos:  

• Medidas de Acompañamiento de la reforma de 1992: Jubilación 

anticipada, Medidas agroambientales y Repoblación forestal, así como el régimen 

aplicable a las Zonas Desfavorecidas; que son financiadas por el FEOGA 

Garantía, es decir el mismo fondo que financia el primer pilar. 

• Medidas de modernización y de diversificación de las explotaciones 

agrícolas: inversiones en explotaciones agrícolas, instalación de jóvenes 

agricultores, formación, apoyo a las inversiones en instalaciones de 

transformación y comercialización, ayuda complementaria a la silvicultura y 

promoción y reconversión de la agricultura. Todas ellas financiadas por el 

FEOGA Orientación, es decir, el fondo que hasta ahora venía financiando el 

conjunto de las políticas de estructuras en las zonas de Objetivo 1. 

Estas medidas se orientarán a los siguientes objetivos:  

- la mejora de las estructuras de las explotaciones agrarias y de la 

transformación y comercialización de los productos agrícolas 

- la reconversión y reorientación de la capacidad de producción agraria, la 

introducción de nuevas tecnologías y la mejora de la calidad de los productos 

- el fomento de la producción no alimentaria 

- el desarrollo sostenible de los bosques 

- la diversificación de las actividades con la creación de otras de carácter 

complementario o alternativo 

- el mantenimiento y consolidación de un tejido social viable en las zonas 

rurales 
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- el desarrollo de las actividades económicas y el mantenimiento y creación 

de puestos de trabajo con objeto de garantizar una mejor explotación del 

potencial intrínseco actual 

- la mejora de las condiciones de trabajo y de vida 

- el mantenimiento y fomento de sistemas agrícolas de bajos insumos 

- la conservación y promoción de una naturaleza de alta calidad y de una 

agricultura sostenible que respete las exigencias medioambientales  

- la eliminación de las desigualdades entre hombres y mujeres y el fomento de 

iguales oportunidades para ambos mediante el apoyo a proyectos cuya iniciativa 

y ejecución corra a cargo de mujeres. 

De forma más sintética Atance Muñiz (2006)6 las clasifica en tres grandes 

bloques: Bloque I, medidas orientadas al fomento de la competitividad agraria. 

Bloque II, medidas orientadas al medio ambiente y Bloque III, medidas de 

diversificación de la economía rural y mejora del medio rural. 

La Agenda 2000 preveía una revisión intermedia que se constituyó en la base 

de la reforma de 2003. Esta nueva PAC se centra en el consumidor/contribuyente, 

canaliza una ayuda principal independiente de la producción, se materializa el 

pago único (que sustituye a la mayor parte de las ayudas directas) y se introducen 

los conceptos desacoplamiento, modulación y ecocondicionalidad. La política de 

desarrollo rural se ve reforzada, lo que supone más fondos7 y nuevas medidas 

para promover la protección del medio ambiente o la calidad y el bienestar 

animal. Se busca una mayor complementariedad de las políticas de mercado y de 

las políticas de desarrollo rural. Para ello se disocian las ayudas directas de la 

                                                 

6 En GARCÍA ÁLVAREZ-COQUE (2006) pp. 136.  

7 Se estima que alrededor de 1.000 millones de euros pasarán de las ayudas directas de la 

PAC a medidas de desarrollo rural. Fuente: DG. de Agricultura y Desarrollo Rural. “El 

desarrollo rural: un terreno abonado para el crecimiento y la creación de empleo”. Edición 

Especial Newsletter 
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producción en busca una mayor orientación hacia el mercado de los agricultores. 

Además, suprime los incentivos a la producción, potenciales causantes de daños 

ambientales.  

Esta reforma amplía las Medidas de Acompañamiento con líneas de ayudas 

orientadas a la incorporación de sistemas de calidad y a la promoción de 

productos de calidad. Además, se modifican las Medidas agroambientales, se 

incluye la Red Natura 2000 en la Indemnización compensatoria y se aumenta la 

ayuda a los jóvenes agricultores.  

El Reglamento 1257/1999 establece que se elaborarán programas de 

desarrollo rural con el ámbito geográfico que se considere más oportuno y que 

abarcan el periodo de siete años desde 2000 a 2006. La materialización del 

Reglamento 1257/1999 en España se produjo a través de 20 programas 

diferentes: 17 de carácter regional y 3 de carácter pluriregional, estos últimos 

son:  

- Programa de Desarrollo Rural para las Medidas de Acompañamiento en 

España. Financiado por el FEOGA-Garantía. Incluye las cuatro Medidas de 

Acompañamiento. 

- Programa de Desarrollo Rural para la mejora de estructuras de producción 

en Regiones fuera de Objetivo 1. Financiado por el FEOGA-Garantía. 

- Programa operativo para la mejora de estructuras y de los sistemas de 

producción en regiones de Objetivo 1. Financiado por el FEOGA-Orientación. 

 

La evaluación que aquí se presenta se centra en el “Programa de Desarrollo 

Rural para las Medidas de Acompañamiento de España” e incluye las cuatro 

medidas anteriormente citadas: Cese anticipado, Indemnización compensatoria, 

Medidas agroambientales y Forestación de tierras agrarias. Este Programa se 

aplica con carácter horizontal en todo el territorio nacional a excepción del País 

Vasco y Navarra. 
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3.1.1.  Cese anticipado 

España hasta la década de los 60 era un país predominantemente agrario, más 

del 50% de la renta nacional provenía del sector primario, que incluye el sector 

agrario, el sector forestal, el sector pesquero y el sector minero. La gente 

trabajaba y vivía principalmente en los núcleos rurales. En las décadas de los 

sesenta y setenta, España experimentó un gran desarrollo. Se redujo el déficit 

gracias a las inversiones externas, se produjo un acelerado desarrollo industrial y 

del sector servicios, lo que provocó un éxodo rural sin precedentes. La mano de 

obra campesina emigró a las ciudades, tanto hacia el interior como el exterior de 

España, el campo se desertizó. Las zonas rurales e intermedias pasaron de 

suponer el 47% de la población nacional en 1.950 a sólo el 22% en 2005 (Tabla 

1). A partir de este desarrollo, el desequilibrio entre las regiones españolas seguía 

aumentando.  

Otra de las características sociodemográficas del medio rural ha sido el 

envejecimiento de la población. Las nuevas generaciones buscan en la urbe otro 

estilo y nivel de vida. Esto ha hecho que los núcleos rurales hayan cambiado su 

estructura de manera significativa. Mientras en 1950 la población menor de 15 

años representaba casi un 30% (Tabla 2), en la actualidad se ha reducido 

prácticamente a la mitad. Los estratos de edad intermedios se han mantenido 

estables, y los mayores de 65 años han sufrido un aumento muy pronunciado.  

 < 15 años 16 – 65 años > 65 años 
1950 +/- 30% +/- 65% Menos del 10% 
Actualidad 15% +/- 65% Más del 20% 
Tabla 2: Distribución de la población por rangos de edades. 
Fuente: INE 
 

Junto al envejecimiento se ha producido una masculinización de la población. 

Dado que el mayor porcentaje de varones está ocupado en los sectores de la 

agricultura y la construcción y el mayor porcentaje de mujeres está ocupado en el 

sector servicios e industria, es lógico que, en los núcleos rurales donde el empleo 

predominante es la agricultura, sea la población masculina la que está más 

 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2005 

RURALES 16,7 14,5 11,0 8,6 7,8 7,3 6,6 
INTERMEDIOS 31,2 28,7 22,5 18,2 16,7 16,3 15,6 
URBANOS 52,1 56,8 66,5 73,2 75,5 76,4 77,8 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 
Tabla 1: Reparto de los porcentajes de la población por diferentes zonas. 
Fuente: INE 
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asentada y la que tenga mayor peso. Las mujeres trabajadoras tienden a 

abandonar el campo y buscar trabajo en las urbes. 

 
Tipo de zona (detalle)  1991 2001 

TOTAL 0,960 0,961 

Urbano> 500.000 hab. 0,900 0,889 

Urbano100.001-500.000 hab. 0,940 0,930 

Urbano 50.001-100.000 hab. 0,952 0,948 

Urbano10.001-50.000 hab. 0,973 0,977 

Zona intermedia 0,988 0,998 

Zona rural 1,009 1,019 
Tabla 3: Ratio de masculinidad en las zonas rurales 
Fuente: INE 

Como se observa en la Tabla 3, el ratio de masculinidad en las zonas rurales 

ha aumentado de manera considerable, así como en las zonas intermedias. 

Mientras que en 1991 se registraba un 1,009 de ratio de masculinidad, 

transcurridos 10 años se registraba un 1,019, aumento bastante significativo para 

el corto periodo de tiempo transcurrido.  

 

3.1.2.  Indemnización compensatoria 

Las Zonas Desfavorecidas presentan una serie de características geofísicas 

que dificultan el desarrollo socioeconómico de los habitantes de las mismas. Por 

ello, la Unión Europea estima necesaria la ayuda para compensar de alguna 

manera dichas dificultades.  

La Unión Europea hace una clasificación de las Zonas Desfavorecidas, y 

establece tres tipos diferentes: Zonas de Montaña, Zonas con Riesgo de 

Despoblamiento y Zonas con Dificultades Específicas. Cada uno de los países 

miembros determina las regiones y superficies que, con arreglo a la clasificación 

de Zonas Desfavorecidas arriba mencionada, reciben ayuda por Indemnización 

compensatoria.  

Concretamente, en Europa, se puede realizar una clasificación de las zonas 

atendiendo a cuatro grupos diferentes según la extensión de superficie calificada 

como zona desfavorecida que posean. Así, hay un primer grupo en el que las 

Zonas Desfavorecidas ocupan menos del 30% de la superficie utilizada del país. 

En total, en Europa, se cuentan 31 regiones calificadas como tales. Un segundo 

grupo en el que las Zonas Desfavorecidas suman del 30 al 60% de la superficie 
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agraria. En este caso, son 33 las regiones europeas que reúnen dichas 

características. El tercer grupo está integrado por aquellas regiones que poseen 

del 60 al 85% de su superficie calificada como Zona Desfavorecida. Este grupo 

está integrado por un total de 31 regiones europeas. El cuarto y último grupo está 

formado por aquellas regiones donde del 85 al 100% de su superficie agraria útil 

es considerada como Zona Desfavorecida. En la comunidad, hay un total de 34 

regiones consideradas como Zonas Desfavorecidas dentro del grupo 4
8
. 

 Atendiendo a la clasificación de Zonas Desfavorecidas del Reglamento (CE) 

1257/1999, el MAPA cuantifica los municipios que hay en cada Comunidad 

Autónoma según se clasifiquen en zonas con riesgo de despoblamiento, Zonas de 

Agricultura de Montaña y Zonas con Dificultades Especiales. Además registra el 

número de hectáreas que ocupan los municipios según esta clasificación en cada 

una de las CCAA del país:  

 

 ZONAS CON RIESGO DE 
DESPOBLAMIENTO 

ZONAS DE 
AGRICULTURA DE 
MONTAÑA 

ZONAS CON 
DIFICULTADES 
ESPECIALES 

 Nº de 
municipios 

Superficie 
(ha) 

Nº de 
municipios 

Superficie 
(ha) 

Nº de 
municipios 

Superficie 
(ha) 

TOTAL 
ESPAÑA 

2.881 17.992.878 3.003 20.360.485 121 1.453.705 

Tabla 4: Número de municipios calificados como Zonas Desfavorecidas y superficie (ha) según tipo de zona.  
Fuente: MAPA 

Como se observa en la Tabla 4, el número de municipios que son calificados 

como zonas con riesgo de despoblamiento es 2.881. La superficie total de estos 

municipios es de cerca de 18 millones de hectáreas. En cuanto a los municipios 

considerados como Zonas de Montaña, son 3.003, con una superficie de más de 

20 millones de hectáreas. Por último, hay 121 municipios que son considerados 

Zonas con Dificultades Especiales, con cerca de millón y medio de hectáreas. En 

España, el 80% de la superficie nacional se considera Zona Desfavorecida.  

 

                                                 

8
 COLINO SUEIRAS, J., (2005). “El desarrollo rural: segundo pilar de la PAC”. 
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3.1.3.  Medidas agroambientales 

En el Acta Única Europea de 1986 ya se habla de la integración de la 

agricultura en el medio ambiente. Pero es en el consejo europeo de Cardiff 

(1998), donde se gestó el comienzo de las estrategias para la integración 

ambiental y el desarrollo sostenible. Posteriormente siguieron otros consejos 

como el de Viena (1998) que dio origen a unas indicaciones hacia una agricultura 

sostenible, Helsinki (1999) donde se adoptó la estrategia de integración de la 

dimensión medioambiental en la PAC y Goteborg (2001) en el cual se añadió la 

dimensión social y económica a la ambiental. 

El nivel más detallado de la medida se encuentra en el Programa Horizontal 

de Medidas de acompañamiento (2000-2006). 

También hay que tener en cuenta el Reglamento (CE) nº 1257/1999, de 17 de 

mayo, relativo al apoyo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía 

Agrícola (FEOGA), desarrollado en España por el Ministerio de Agricultura a 

través del Real Decreto 4/2001, por el que se establece un régimen de ayudas a la 

utilización de métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente, 

que desarrolla el Reglamento (CE) 1257/1999 de la Unión Europea. 

El Real Decreto 708/2002, de 19 de julio por el que se establecen medidas 

complementarias al Programa de Desarrollo Rural para las Medidas de 

Acompañamiento de la Política Agraria Común, hace referencia en el capítulo III 

a las ayudas a los métodos de producción agraria compatibles con el medio 

ambiente, y en el Anexo II y III, se detallan los beneficiarios y los compromisos 

de cada una de las medidas, aparte de las principales incompatibilidades entre las 

medidas agroambientales.  

Las siguientes leyes también deben tenerse en cuenta en el contexto de las 

Medidas agroambientales: 

- Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y 

de la flora y fauna silvestre., modificada por las Leyes 40/1997 y 41/1997 

- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen 

medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de 

los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva 92/43/CE). 
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- Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas 

contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes 

agrarias (Directiva 91/679/CE). 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. 

- Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas, modificada por la Ley 46/1999, de 

13 de diciembre, y derogada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 

julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 

En España hay que destacar la problemática específica que posee, propia de 

los países mediterráneos. Ésta consiste esencialmente en la falta de agua, riesgos 

de incendio y problemas de erosión. La situación es por lo tanto, bastante 

diferente respecto a la de los países del norte de Europa, en los que destaca la 

contaminación de las capas freáticas, la pérdida de biodiversidad y desaparición 

de zonas húmedas. De este modo, se requiere una adecuada gestión por parte de 

la Administración central y de las CCAA para hacer un esfuerzo mayor en 

aquellas Medidas Agroambientales más necesarias. 

 

3.1.4.  Forestación de tierras agrarias 

Se ha demostrado que la agricultura es un factor importante de la economía 

rural, pero que por sí sola no puede garantizar el desarrollo rural, sino que 

requiere el complemento de otras medidas.  

Entre estas medidas, se reconoce la selvicultura como parte integrante del 

desarrollo rural y, por tanto, se considera preciso incluir las medidas forestales en 

el régimen de ayudas a ese desarrollo. La Forestación de tierras agrarias es 

particularmente importante por el papel que desempeña en el uso del suelo y el 

medio ambiente, y por contribuir a aumentar el suministro de ciertos productos 

forestales, sin olvidar también su aspecto recreativo y social en sentido más 

amplio. Se encuentra de este modo, tanto en forestación como en agricultura un 

carácter multifuncional. 

Mediante esta medida, la forestación se realiza en tierras agrícolas en las que 

se ha abandonado la producción tradicional. Este abandono se debe, entre otros 

motivos, a la escasa rentabilidad obtenida por su cultivo, debido a los posibles 
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cambios del terreno derivados de prácticas culturales inadecuadas. A esta 

situación se unen los cambios originados en el seno de la PAC y la falta de relevo 

generacional. De esta situación surgen las Medidas de Acompañamiento, y en 

concreto la medida de Forestación de tierras agrarias, que se plantea como una 

alternativa para el desarrollo y la diversificación de las actividades en el ámbito 

rural. 

A estas contribuciones hay que añadir la adecuación de esta medida con el 

sexto programa de acción de la Comunidad Europea en materia de medio 

ambiente (2002-2012), “Medio ambiente 2010: el futuro está en nuestra manos” 

en sus cuatro áreas: cambio climático; naturaleza y biodiversidad; medio 

ambiente, salud y calidad de vida; y, recursos naturales y residuos. Además, la 

Forestación de tierras agrarias se encuadra dentro de la Estrategia forestal de la 

Unión Europea, que parte del reconocimiento de la diversidad de los bosques 

europeos, del papel multifuncional de los mismos y de la necesidad de alcanzar 

un desarrollo ecológico, económico y social sostenible. Más en concreto, en el 

ámbito nacional, está integrada en la Estrategia Forestal Española redactada en su 

totalidad por el Ministerio de Medio Ambiente y aprobada en junio de 1999. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación desarrolló el Reglamento 

1257/1999 a través del Real Decreto 6/2001, sobre fomento de la Forestación de 

tierras agrícolas.  

En el Gráfico 1 se muestra el descenso que se ha producido de la superficie 

agrícola en beneficio de la superficie forestal (constituida por monte maderable, 

abierto y leñoso), entre los años 1990 y 2003 
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Gráfico 1: Superficie agrícola y forestal (miles de ha). Periodo 1990-2003.  
Fuente: Anuario de estadística. MAPA. 

 

Este incremento de superficie forestal es importante en un país tan castigado 

por las deforestaciones en el pasado, tanto de carácter natural como antrópico 

(con esta medida se busca recuperar terrenos que fueron en el pasado forestales y 

que se deforestaron por necesidades de su tiempo). 

Paralelamente a la reducción de la superficie agrícola, se produce una 

disminución en el número de personas activas en este sector, siendo la diferencia 

entre el primer trimestre de 1996 y el último de 2004, de 189.300 personas (ver 

Gráfico 2). En el campo de la selvicultura y actividades relacionadas se produce 

un descenso de 19.100 personas activas, unas diez veces menor en términos 

absolutos que en el agrícola, pero mayor en relativos, constituyendo una caída 

del 37% frente al 15% agrícola. Esto refleja la realidad de que si bien se han 

producido avances en la Forestación de tierras agrícolas mediante el incremento 

de superficie forestal, no se ha logrado trascender más profundamente en el 

medio rural mediante la creación de empleo. 
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Gráfico 2: Población activa (trimestral, en miles de personas). Periodo 1996-2004.  
Fuente: Encuesta de población activa. INE 

 

3.2.  Antecedentes 

El Reglamento 1257/1999, de 17 de mayo, sobre la ayuda al desarrollo rural a 

cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) 

establece el marco comunitario de apoyo para el desarrollo sostenible desde 

enero de 2000, complementando los demás instrumentos de la Política Agrícola 

Común (PAC) y de la política estructural comunitaria. 

El establecimiento de las llamadas Medidas de Acompañamiento tuvo una 

gran importancia, ya que, por primera vez, el FEOGA-Garantía financió medidas 

de política estructural. Los Reglamentos 2078/1992, 2079/1992 y 2080/1992 

establecieron unas medidas destinadas a fomentar:  

– Métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente y la 

protección del espacio natural (Medidas agroambientales). 

– El Cese anticipado en la actividad agraria. 

– La Forestación de tierras agrarias. 
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La medida de Indemnización compensatoria, que venía financiándose desde 

los años setenta se incorporó al conjunto de las Medidas de Acompañamiento en 

2000, pasando de ser financiada por el FEOGA Orientación al FEOGA Garantía. 

Antes de la adopción del Reglamento 1257/1999, durante los periodos de 

programación 1989-1993 y 1994-1999, cada una de las medidas se presentaba por 

separado y se aplicó en España mediante los Reales Decretos 152/1996 de 

Forestación de tierras agrarias, 1695/1993 y 2286/1998, para el Cese anticipado 

de la actividad agraria y 51/1995, 632/1995 y 928/1995 para Medidas 

agroambientales. Los rasgos más destacados de su aplicación en periodos 

anteriores se recogen a continuación.  

3.2.1.  Cese anticipado 

En 1968 Sicco Mansholt, por entonces comisario de Agricultura de la CEE, 

elaboró un informe que contenía una serie de propuestas para reformar la política 

agrícola común (PAC), mediante la modificación de sus estructuras productivas, 

entre las que se encontraba la retirada de los agricultores de mayor edad y la 

promoción de los jóvenes. En 1972 el Consejo de Ministros aprobó el primer 

paquete de contenido estructural conocido como Plan Mansholt. En concreto, la 

Directiva 72/160 regulaba el Cese anticipado. 

Sin embargo, no será hasta la reforma de los Fondos Estructurales (1988), 

derivada de la firma del Acta Única, cuando se afianzará definitivamente la 

medida de Cese anticipado quedando recogida en el periodo de programación 

1989-1993 y manteniéndose con sucesivas modificaciones hasta la actualidad.  

El Reglamento (CEE) nº 1096/1988 establece el régimen comunitario de 

fomento de Cese anticipado en la actividad agraria a lo largo del periodo1989-

1993. El objetivo de dicho reglamento era mantener el nivel de renta de las 

explotaciones más débiles, rejuvenecimiento de la titularidad de las 

explotaciones para mejorar la capacidad de adaptación a las nuevas situaciones 

que se vivían en aquella época y la mejora de las estructuras agrarias.  

Este Reglamento fue la base de los Reales Decretos 1178/1989 y 22/1991 a 

través de los que se aplicó en España. El perfil de los beneficios que se establecía 

para los agricultores españoles era más restrictivo puesto que fijaba un límite de 

edad de 60 años en lugar de los 55 que indicaba el Reglamento.  
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El segundo periodo de programación 1994-1999 estuvo marcado por la 

Reforma McSharry, a raíz de la cual se ponen en marcha las Medidas de 

Acompañamiento. En concreto se aprueba el Reglamento 2079/1992 por el que se 

establece un régimen comunitario de ayudas a la jubilación anticipada. Su 

aplicación en España se hizo a través del Real Decreto 477/1993 y el 1695/1995. 

Los objetivos en España fueron mejorar la viabilidad de las explotaciones con el 

rejuvenecimiento de sus titulares y que los agricultores que sustituyan a los que 

cesan en su actividad tengan una formación profesional suficiente. Además, 

plantea conceder una renta a los agricultores y trabajadores de mayor edad que 

cesan en la actividad agraria anticipadamente, así como contribuir a la 

ampliación de las explotaciones y a reforzar la vertiente social de esta actuación 

con un complemento de jubilación hasta los 70 años.  

Se toman medidas también para estimular la creación de servicios que 

fomenten la transmisión.  

Los cesantes podían seguir cultivando un máximo del 10% de su propiedad, 

siempre menos de 1 hectárea. Se flexibiliza la transmisión de la parte de la 

propiedad de la que no es titular y la transmisión a familiares de primer grado. 

Podían beneficiarse de esta medida los cedentes, los trabajadores y los servicios 

o entidades de transmisión. La cuantía de las ayudas sufrió un aumento con 

respecto al Real Decreto 22/1991. 

En 1995, debido a que el número de beneficiarios fue inferior al previsto, a 

través del Real Decreto 1695/1995, por el que se establece un régimen de ayudas 

destinado a fomentar el Cese anticipado en la actividad agraria se introdujeron 

modificaciones para hacerla más atractiva a los agricultores. Entre otras, se 

flexibilizaron algunas condiciones y se incrementó la ayuda por superficie 

transferida, dentro del marco presupuestario y de la política agraria actual. 

Se trató de disminuir las dificultades de los agricultores para cesar la 

actividad por no encontrar titulares de explotaciones que quisieran ampliar las 

mismas y se relacionó este programa con la instalación de jóvenes sin 

explotación que acceden a la agricultura.  

Se redujeron los límites mínimos de las explotaciones a fin de favorecer las 

transmisiones siempre que la dimensión de la explotación resultante garantizase 

su viabilidad. También se incrementó la cuantía de la prima complementaria por 
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hectárea, si el cedente poseedor de cuota de vacuno lechero transfería toda o 

parte de dicha cuota a la reserva nacional. 

La reforma propuesta por la Agenda 2000 tuvo también su efecto en las 

Medidas de Acompañamiento de tal forma que en el periodo de programación 

2000-2006, se aplica el Reglamento (CEE) 1257/1999 sobre la ayuda al 

desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agraria 

y el Reglamento (CEE) 1750/1999 por el que se establecen disposiciones de 

aplicación del Reglamento 1257/1999. Su aplicación en España se hizo a través 

del Real Decreto 5/2001.  

Entre los cambios que se introducen, puede citarse la reducción de la edad 

mínima de los cedentes hasta los 55 años, el aumento de las ayudas y 

desaparición de las ayudas para las entidades o servicios de transmisión. La 

medida mínima de las explotaciones pasa a ser 12 hectáreas. Dejan de utilizarse 

las UDE y la Renta Unitaria de Trabajo como medida, midiéndose ahora en 

hectáreas tipo y UGM.  

 

3.2.2.  Indemnización compensatoria 

La ayuda a Zonas Desfavorecidas y con limitaciones ambientales comienza a 

forjarse poco después de la puesta en marcha de la Política Agraria Comunitaria. 

Aunque en un primer momento la PAC estuvo orientada a la consecución de 

objetivos tales como el abastecimiento de productos y el mantenimiento de 

precios agrarios, pronto pudieron verse las debilidades de la misma y las 

necesidades de reforma para corregir los fallos que provocó su implementación. 

De las primeras revisiones que se producen hay que destacar el plan 

Mansholt, que propuso las bases para la política estructural. La política 

estructural es la política europea dirigida a reducir las diferencias de desarrollo y 

nivel de vida entre los distintos estados miembros. Se crean, para llevar a cabo 

este objetivo, los fondos estructurales. Como parte de esta política comienzan a 

desarrollarse un conjunto de Directivas con el fin de modernizar la agricultura en 

Europa, a la vez que conseguir un ajuste entre los diferentes sectores agrarios de 

los países miembros, sin olvidar una serie de aspectos de carácter 

medioambiental y social.  
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Así, en 1975 surge la Directiva 75/268/CEE, sobre agricultura de montaña y 

determinadas Zonas Desfavorecidas. Esta directiva reconoce, por primera vez, la 

necesidad de proteger las Zonas de Montaña y determinadas Zonas 

Desfavorecidas que, por sus condiciones geofísicas, pueden tener serias 

dificultades para el mantenimiento de su población.  

Años más tarde, se publicó en España la Ley 25/1982 de 30 de junio de 

agricultura de montaña, que “tiene por objeto el establecimiento de un régimen 

jurídico especial para las zonas de agricultura de montaña con el fin de posibilitar 

su desarrollo social y económico, especialmente en sus aspectos agrarios, 

manteniendo un nivel demográfico adecuado y atendiendo a la conservación y 

restauración del medio físico, como hábitat de sus poblaciones”. 

Desde que se promulga esta Ley, en España se realizan diferentes acciones 

encaminadas al desarrollo de la misma, como es el Real Decreto 2164/1984 de 31 

de octubre, relativo a la acción común para el desarrollo integral de zonas de 

agricultura de montaña y otras zonas equiparables en el desarrollo de la Ley del 

82, o el Real Decreto 2741/1986 que establece la creación en el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación de un registro especial de asociaciones de 

montaña y se dan las normas para su funcionamiento. El instrumento a través del 

cual se desarrollan los preceptos de esta Ley es el PROPROM (programa de 

ordenación y promoción de la agricultura de montaña) 

Mientras en Europa, se siguen haciendo esfuerzos para corregir los fallos de 

la PAC. Así, en 1985 tiene lugar la publicación del Libro Verde que habla de la 

necesidad de una reforma de la Política y adelanta el sentido en que deberían 

orientarse dichas modificaciones. Estas recomendaciones hacen hincapié en 

aspectos medioambientales y socioestructurales, señalando la necesidad de 

conceder ayudas a las zonas rurales más desfavorecidas9. Tiene lugar entonces la 

publicación de diversos Reglamentos que desarrollan estas orientaciones. 

                                                 

9COLINO SUEIRAS, J., (2005). “El desarrollo rural: segundo pilar de la PAC”.  
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En España, después de la adhesión a la Comunidad Europea en 1986, tanto la 

Administración central como las Autonómicas realizan esfuerzos para adoptar las 

orientaciones europeas en materia de Zonas de Montaña al ordenamiento estatal y 

aplicar el régimen de Indemnización compensatoria.  

La medida de Indemnización compensatoria a Zonas Desfavorecidas se aplica 

en España desde el año 1986. En este año, la medida se implementó únicamente 

en las Zonas de Montaña, y no es hasta 1990 cuando las ayudas se amplían a 

zonas con riesgo de despoblamiento y zonas con dificultades especiales.  

En el año 1987, con la publicación del Acta Única Europea, los objetivos de 

cohesión económica y social y protección del Medio Ambiente toman una 

relevancia desconocida hasta entonces y suponen un importante avance en la 

configuración del desarrollo rural como segundo pilar de la PAC. Un año más 

tarde, en 1988, se produce una reforma de los fondos estructurales y la definición 

de diferentes tipos de zonas según cinco objetivos.  

A lo largo de los años se va produciendo una toma de conciencia de la 

problemática del mundo rural, y consecuentemente, se concede mayor 

importancia a los objetivos de desarrollo rural. 

La puesta en práctica de la medida de Indemnización compensatoria durante 

el periodo de programación 1993 a 1999 la medida tuvo un presupuesto menor al 

actual. El gasto público fue de algo más de 486 millones de euros en el periodo 

1994-1999. En 1997 tiene lugar la aprobación del Reglamento (CE) 950/1997 que 

refunde varios textos normativos anteriores como son el Reglamento (CE) 

2328/1991 y la Directiva 268/75. En España, esta normativa tiene su desarrollo 

en el Real Decreto 1153/1997. 

Como resultado la reforma iniciada en 1999 tiene lugar la aprobación del 

Reglamento (CE) 1257/1999 del Consejo de 17 de mayo de 1999 sobre Ayudas al 

Desarrollo Rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía 

Agrícola. Con este reglamento se suma a las Medidas de Acompañamiento 

introducidas en 1992, el régimen de Indemnización compensatoria para Zonas 

Desfavorecidas. 
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Después de la aprobación de la Agenda 2000, se establece un período de 

programación que comprende de 2000 a 2006, en el cual nos hallamos inmersos 

actualmente.  

En 2003 se aprueba la reforma intermedia de la PAC. En lo relativo al 

Desarrollo Rural, se introducen cuatro nuevas medidas, además de reforzar las ya 

existentes. Así se producen algunas modificaciones que afectan a la medida de 

Indemnización compensatoria. Se produce un aumento en la cuantía de las ayudas 

(de 200 a 250 euros por hectárea) y además, se estipula que en lo relativo a zonas 

afectadas por dificultades especiales, donde sea indispensable el mantenimiento 

de trabajos agrícolas para la supervivencia del Medio Ambiente y el turismo, la 

superficie indemnizada no puede superar el 10% de la superficie total del estado 

miembro.  

El Reglamento (CE) 1698/2005, relativo a la ayuda al Desarrollo Rural a 

través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) según 

establece en el Considerando 70, derogó en 2007 al Reglamento (CE) 1257/1999, 

excepto en algunas materias relativas a Indemnización compensatoria. Establece, 

en el artículo 92, la derogación, a partir del 1 de enero de 2010, del Reglamento 

(CE) 950/1997 que contiene la lista de Zonas Desfavorecidas en España. 

3.2.3.  Medidas agroambientales 

La primera fase de las Medidas Agroambientales viene determinada por el 

Reglamento 2078/1992/CEE del Consejo de 30 de junio de 1992, sobre métodos 

de producción agraria compatibles con las exigencias de la protección del medio 

ambiente y la conservación del espacio natural. A partir de este Reglamento es 

obligatorio que los países pongan en marcha las Medidas Agroambientales, a las 

que los agricultores pueden acogerse libremente. Esta política agroambiental se 

manifiesta necesaria, dado que el mercado no tiene apenas en cuenta las 

consecuencias medioambientales de la agricultura. 

En nuestro país, dicho Reglamento se materializó mediante el Real Decreto 

51/1995, de 20 de enero, por el que se establece un régimen de medidas 

horizontales para fomentar métodos de producción agraria compatibles con las 

exigencias de la protección y la conservación del espacio natural. El retraso de su 

aplicación se debe a la novedad que representaban estas medidas, a la diversidad 

de los ecosistemas agrarios de España, y a los problemas administrativos. 
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El Real Decreto 51/1995 determinó cuatro medidas horizontales: (h1) 

fomento de la agricultura extensiva, (h2) fomento de la formación agroambiental, 

(h3) fomento de razas en peligro de extinción, (h4) fomento de la agricultura 

ecológica o biológica. Aparte, existen medidas “zonales”, propuestas por la 

Administración central (parques nacionales, zonas húmedas del Convenio 

RAMSAR, y zonas ZEPA), por un lado, y por las CCAA por otro. 

El Reglamento 2078/1992/CEE consta de medidas horizontales y verticales, 

frente al actual que sólo consta de horizontales. De este modo, varias medidas en 

la actualidad que tienen su origen en este Reglamento. Las medidas que no tienen 

precedentes son: Girasol de Secano en la Rotación, Compatibilización del 

Pastoreo Tradicional en el Entorno del Oso y del Lobo, Variedades Autóctonas 

en Riesgo de Erosión Genética, Producción Integrada, Mantenimiento de 

Elementos de Singular Valor Paisajístico en la Explotación, Mejora y 

Conservación del Medio Físico en Zonas de Pastos y Rastrojeras, en Sistemas 

Adehesados y en Praderas en Zonas de Montaña, Ganadería Ecológica, Gestión 

Racional del Pastoreo y Apicultura para Mejora de la Biodiversidad en Zonas 

Frágiles. 

Poco tiempo después se aprobó el Real Decreto 632/1995, de 21 de abril, por 

el que se establece un régimen de medidas a aplicar en las zonas de influencia de 

los Parques Nacionales y de otras zonas sensibles de especial protección, para 

fomentar el empleo de métodos de producción agraria compatibles con las 

exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación del espacio 

natural; y el 928/1995, de 9 de junio, por el que se establece un régimen de 

fomento del uso en determinados humedales de métodos de producción agraria 

compatibles con la protección del medio ambiente y la conservación del espacio 

natural y de las aves silvestres. 

Finalmente, como resumen del periodo 1993-1999, se destaca el incremento 

producido en esta medida, tanto en beneficiarios como en superficie (de 1.335 

beneficiarios a 70.568, y de 28.376 a 1.740.064 ha), pese a la tímida puesta en 

marcha inicial, ello ha requerido el cambio de mentalidad de los agricultores y su 

sensibilización. 
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3.2.4.  Forestación de tierras agrarias 

Los antecedentes de la medida de Forestación de tierras agrícolas como 

medida de acompañamiento se encuentran en el Reglamento (CEE) nº 797/1985 

del Consejo, de 12 de marzo, relativo a la mejora de la eficacia de las estructuras 

agrarias que, en su título VI, establecía “medidas forestales en explotaciones 

agrarias” y en el Reglamento (CEE) nº 1610/89 por el que se establecen acciones 

de desarrollo y aprovechamiento de los bosques en zonas rurales. Por otra parte, 

en el Reglamento (CEE) nº 867/1990, se hace referencia a las medidas para el 

desarrollo del sector forestal mediante la mejora del procesado y 

comercialización de los productos forestales. 

Posteriormente, durante el período 1993-1999 estuvo en vigor el Reglamento 

(CE) nº 2080/1992, sobre el régimen comunitario de ayudas a las medidas 

forestales en la agricultura, desarrollado a nivel estatal por el Real Decreto 

378/1993, 2086/1994 y 152/1996, por el que se establece un régimen de ayudas 

para fomentar inversiones forestales en explotaciones agrarias y acciones de 

desarrollo y aprovechamiento de los bosques en las zonas rurales. 

Las previsiones iniciales para ese periodo eran forestar 806.593 hectáreas y 

mejorar 200.000 hectáreas de superficies forestales, ambas en explotaciones 

agrícolas. Sin embargo, sólo se forestaron 430.000 hectáreas (sin incluir País 

Vasco y Navarra) y mejorado 173.000 hectáreas. El número de beneficiarios fue 

de unos 33.000. Esta diferencia se debió fundamentalmente a dificultades 

financieras y a la sequía acaecida entre 1993 y 1995. Otras dificultades tuvieron 

que ver con la insuficiente estructura técnica para realizar las plantaciones y su 

mantenimiento, la escasa experiencia de los agricultores y la dificultad de 

supervivencia de determinadas especies forestales10. Además, existen otro tipo de 

dificultades que se han manifestado en el resto de las Medidas de 

Acompañamiento, como por ejemplo la resistencia al cambio de los agricultores 

                                                 

10 “Libro blanco de la agricultura y del desarrollo rural” (Capítulo 12. El Desarrollo Rural)  

MAPA, 2003. 
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españoles. No obstante, se puede considerar este periodo como un “renacer”11 en 

la actividad repobladora frente a periodos anteriores. 

Por CCAA el mayor número de beneficiarios se concentra en Castilla y León 

con 305.479 en todo el periodo, cifra que prácticamente duplica a la de las CCAA 

que le siguen, Galicia y Castilla-La Mancha. En las zonas 5b, destaca Aragón con 

71.452 beneficiarios. En las restantes Comunidades Autónomas el número de 

beneficiarios es casi testimonial. 

El importe medio de las ayudas, aunque ha ido incrementándose desde los 

383,58 euros de media en 1994 hasta los 419,59 de 1999, sigue siendo 

absolutamente insuficiente para compensar la pérdida de renta asociada al 

mantenimiento de la actividad agraria o de la población en estas zonas. Además, 

estas cuantías varían bastante entre CCAA, como se aprecia en el cuadro 

siguiente, que recoge las Indemnización compensatoria básica y la 

complementaria que algunas CCAA añaden de sus propios presupuestos, para 

hacer más efectiva la ayuda y más atractiva la permanencia en estos territorios. 

3.3.  Normativa 

Reglamento (CE) 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre 

Ayuda al Desarrollo Rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de 

Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se modifican y derogan determinados 

Reglamentos. 

Reglamento (CE) 2419/2001 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2001, por 

el que se establecen disposiciones de aplicación del sistema integrado de gestión 

y control de determinados regímenes de ayudas comunitarios introducidos por el 

Reglamento (CE) 3508/1992 del Consejo. 

Reglamento (CE) nº 1750/1999 de la Comisión de 26 de febrero de 2002 por 

la que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 

                                                 

11 “Forestación de tierras agrícolas. Análisis de su evolución y contribución a la fijación del 

carbono y al uso racional de la tierra”, MAPA 2006. 
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1257/1999 del Consejo sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo 

Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) 

Reglamento (CE) n° 2603/1999 de la Comisión de 9 de diciembre de 1999, 

por el que se establecen disposiciones transitorias para la ayuda al desarrollo 

rural prevista por el Reglamento (CE) n° 1257/1999 del Consejo 

Reglamento (CE) n° 445/2002 de la Comisión, de 26 de febrero de 2002, por 

el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 

1257/1999 del Consejo sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo 

Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) 

Reglamento (CE) nº 963/2003 por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 

445/2002 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 

(CE) nº 1257/1999 del Consejo sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del 

Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA). 

Reglamento (CE) n° 568/2003 de la Comisión, de 28 de marzo de 2003, por el 

que se corrigen las versiones inglesa y neerlandesa del Reglamento (CE) n° 

2603/1999 por el que se establecen disposiciones transitorias para la ayuda al 

desarrollo rural prevista por el Reglamento (CE) n° 1257/1999 del Consejo 

Reglamento (CE) n° 567/2003 de la Comisión, de 28 de marzo de 2003, por el 

que se corrigen las versiones alemana, danesa, española, finesa, griega, inglesa, 

italiana y portuguesa del Reglamento (CE) n° 445/2002, por el que se establecen 

disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 1257/1999 del Consejo, 

sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de 

Garantía Agrícola (FEOGA) 

Reglamento (CE) nº 963/2003 de la Comisión, de 4 de junio de 2003, por el 

que modifica el Reglamento (CE) no 445/2002 por el que se establecen 

disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1257/1999 del Consejo 

sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de 

Garantía Agrícola (FEOGA) 

Reglamento (CE) n° 1783/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, 

que modifica el Reglamento (CE) n° 1257/1999 sobre la ayuda al desarrollo rural 

a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) 
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Reglamento (CE) n° 817/2004 de la Comisión de 29 de abril de 2004 por el 

que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 1257/1999 

del Consejo sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de 

Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) 

Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo de 20 de septiembre de 2005, 

relativa a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural. 

Real Decreto 3482/2000 de 29 de diciembre, por el que se regula la 

Indemnización compensatoria en Determinadas Zonas Desfavorecidas (texto no 

oficial refundido). 

Real Decreto 708/2002, de 19 de julio, por el que se establecen Medidas 

Complementarias al Programa de Desarrollo Rural para las Medidas de 

Acompañamiento de la Política Agraria Común.  

Real Decreto 172/2004, de 30 de enero, por el que se modifica el Real 

Decreto 708/2002, de 19 de julio. 

Real Decreto 585/2006, de 12 de mayo, por el que se establecen criterios de 

reducción de las ayudas Agroambientales y de la Indemnización compensatoria 

en determinadas Zonas Desfavorecidas en función del grado de cumplimiento de 

las buenas prácticas agrarias habituales.  

3.4.  Descripción general del programa 

En España, las Medidas de Acompañamiento se aplican en todas las CCAA 

aunque en Navarra y País Vasco, al tener un régimen fiscal propio, siguen una 

gestión diferente a la seguida en el resto de autonomías españolas. Estas dos 

comunidades tienen su propio Programa de Desarrollo Rural que viene 

establecido en las Decisiones de la Comisión C(2000)2660 de 14 de septiembre 

para Navarra y C(2000)2930 de 5 de octubre para País Vasco. Para el resto de 

regiones, la Administración General del Estado es la encargada del 

establecimiento de las normas básicas de aplicación del Programa de Desarrollo 

Rural y las distintas CCAA desarrollan dichas normas en el ámbito de sus 

competencias.  
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Las CCAA son clasificadas en dos grupos, según criterios europeos, 

dependiendo del nivel de renta de sus habitantes. Si dicho nivel es inferior al 

75% del nivel de renta medio comunitario, la Comunidad Autónoma será 

considerada de Objetivo 1. Si, por el contrario, una comunidad tiene un nivel de 

renta superior a ese porcentaje, será considerada Fuera de Objetivo 1.  

Así las CCAA a las que se aplica el Programa de Desarrollo Rural de la PAC 

son:  

De Objetivo 1: Andalucía, Principado de Asturias, Canarias, Castilla-La 

Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Región de Murcia y Comunidad 

Valenciana.  

En transición de Objetivo 1 a Fuera de Objetivo 1: Cantabria.  

Fuera de Objetivo 1: Aragón, Illes Balears, Cataluña, La Rioja y Comunidad 

de Madrid.  

La aplicación de las Medidas de Acompañamiento tiene un carácter horizontal 

en todos los territorios de estas 15 CCAA para evitar que puedan producirse 

agravios comparativos entre ellas. Sin perjuicio de este principio de 

horizontalidad que se aplica a las cuatro Medidas de Acompañamiento, para la 

medida de Indemnización compensatoria existen unos coeficientes moduladores 

que tratan de adaptar la cuantía de las ayudas a las características de las 

explotaciones. Así, según la altitud, la climatología de la zona, el despoblamiento 

y otras dificultades especiales la cuantía de la ayuda se corrige y se adapta a las 

particularidades de las explotaciones. 

3.4.1.  Objetivos del Programa  

El objetivo general del Programa busca “adaptar las condiciones de 

producción y las estructuras de las explotaciones acogidas a estas medidas, con la 

finalidad de que cumplan con los principios de desarrollo sostenible que deben 

regir la totalidad de los procesos productivos”. 

Los objetivos intermedios que se materializan en cada una de las medidas son:  

– mejorar la estructura de la explotación agraria y favorecer el cambio 

generacional en base al fomento del Cese anticipado en la actividad agraria, 

principalmente en aquellas zonas en las que el envejecimiento de la población y 
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el minifundismo de las estructuras se encuentre más acentuado. Para ello se 

promoverá el traspaso de los medios de producción del cesante a otras 

explotaciones. 

– Mantener la actividad agraria en todas las regiones, acorde con las 

características naturales de cada zona, principalmente en las comarcas con 

dificultades especiales derivadas de sus limitaciones naturales. 

– Garantizar la conservación de los recursos naturales, el paisaje y la calidad 

sanitaria y organoléptica de los alimentos, mediante el estímulo de sistemas y 

prácticas de producción agraria compatibles con la sostenibilidad del medio 

natural y la calidad de las producciones actuando, principalmente, sobre los 

problemas más importantes. Especialmente los problemas relativos a la 

utilización de los recursos hídricos, la aridez extrema, así como la utilización de 

métodos de producción que promuevan la disminución y uso más racional de 

fertilizantes y fitosanitarios. 

– Racionalizar el aprovechamiento de las superficies agrarias, especialmente 

mediante la recuperación para usos forestales de tierras que se vienen dedicando 

al cultivo o al aprovechamiento por el ganado en perjuicio, frecuentemente, de 

los recursos naturales (erosión, inundaciones, etc.). 

3.4.2.  Características Generales de las Medidas que se 
contemplan para la aplicación del Programa 

3.4.2.1.  Cese anticipado 

En el marco legislativo del Reglamento (CE) nº 2079/1992 se establecen las 

Medidas de Acompañamiento para la PAC. Entre ellas figura un régimen 

comunitario de ayudas a la jubilación anticipada en la agricultura, como medida 

para fomentar el cese de la actividad de los agricultores de 55 años o más. Esta 

medida se incluye para mejorar la viabilidad económica de las explotaciones y 

garantizar a los agricultores y sus familias unos ingresos y unas condiciones de 

vida equitativos. Asimismo, para modernizar las explotaciones agrarias y 

aumentar su viabilidad.  

Para llevar a cabo este fin, a parte de las indemnizaciones por el Cese 

anticipado y la cesión de la propiedad, se ponen en marcha otras medidas 
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enfocadas a rejuvenecer los núcleos rurales, para favorecer así la implantación de 

nueva tecnología y beneficiar la rentabilidad.  

El objetivo de esta medida es “favorecer la renovación generacional y el 

aumento de la viabilidad de las explotaciones agrarias mediante la 

reestructuración y ampliación de estas y la elevación del grado de cualificación 

profesional de sus titulares”. Se trata de facilitar el cese de la actividad agraria a 

los trabajadores agrarios de más de 55 años que así lo deseen, dando paso a 

generaciones con una visión innovadora de la actividad agraria, una mayor 

percepción de la actividad económica general y una mayor cualificación para 

gestionar la explotación.  

Se podrán beneficiar de esta medida los titulares de explotaciones que cesen 

en la actividad agraria y los trabajadores de las explotaciones cuyos titulares 

cesen en la actividad agraria. Los requisitos generales a cumplir por todos los 

beneficiarios son los siguientes: 

- Haber cumplido los 55 años, teniendo siempre menos de 65 años en el 

momento del cese. 

- Haber ejercido la actividad agraria durante al menos 10 años. 

- Haber cotizado durante al menos 15 años a la seguridad social. 

- Estar al día con sus obligaciones fiscales. 

El requisito específico para los titulares de la explotación es ceder la 

propiedad de la explotación a un cesionario o a un servicio de transmisión. 

Los requisitos específicos para trabajadores de explotaciones cuyo titular cesa 

la actividad agraria: 

- Los dos últimos años de cotización han de haber sido sin interrupción. 

- Haber dedicado al menos la mitad de su tiempo de trabajo durante los 

cinco años anteriores al cese. 

- Haber trabajado en la explotación al menos el equivalente a tres años de 

trabajo a tiempo completo. 
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- Abandonar definitivamente la actividad agraria son: 

Las explotaciones también tienen que cumplir una serie de requisitos para que 

el titular se pueda acoger a esta ayuda: 

- Deben tener una dimensión mínima de 12 ha tipo. 

- No debe utilizar más de dos unidades de trabajo asalariado. 

- No haber sufrido una reducción de superficie superior al 20% en los dos 

últimos años anteriores a la solicitud del cese. 

En cuanto a los cesionarios deben aportar una explotación agraria de 16 ha 

como mínimo. En caso de agricultor joven deberá ampliar la explotación en los 

cuatro años siguientes en al menos 12 ha tipo. Entre la explotación que aporta y 

la que recibe del cedente, debe alcanzar una rentabilidad por Unidad de Trabajo 

Agrario (UTA) igual o superior al 35% de la renta agraria de referencia, además 

de obtener del organismo competente un estudio de viabilidad. 

En caso de ser titulares ya de una explotación deben: ser titulares desde al 

menos un año antes de la fecha en que el cedente cese la actividad, tener menos 

de 50 años, poseer un nivel de capacitación agraria adecuado, estar dado de alta 

en la seguridad social en función de actividad agraria, ejercer la actividad agraria 

a título principal, o pasar a ejercerla como consecuencia del aumento del tamaño 

de su explotación. 

3.4.2.2.  Indemnización compensatoria 

La medida de Indemnización compensatoria queda encuadrada dentro de la 

PAC como una Medida de Acompañamiento. Este régimen de ayudas no es de 

obligatorio cumplimiento para los estados miembros, ya que las únicas medidas 

que los estados miembros están obligados a desarrollar son las Medidas 

agroambientales. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de países 

comunitarios desarrollan las cuatro Medidas de Acompañamiento. 

La puesta en práctica de la medida de Indemnización compensatoria durante 

el período de programación de 1993 a 1999 pone de manifiesto un conjunto de 

debilidades de aplicación de la medida que tratan de ser subsanadas en el período 
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actual. Así, para el período de programación 2000-2006 se establecen varias 

modificaciones como:  

- La variación de la Indemnización a percibir en función de la situación 

particular en que se encuentre la zona en cuanto al desarrollo de la actividad 

agraria se refiere. 

- Se establecen los problemas medio ambientales como prioritarios.  

- Con el objetivo del mantenimiento de la población en las Zonas 

Desfavorecidas, se tiene la intención de realizar a partir de este período una 

“modulación de la cuantía máxima de la ayuda en función del número de 

unidades indemnizables” (Programa de Desarrollo Rural de las Medidas de 

Acompañamiento). 

- Se intensifica el sistema de seguimiento y control de todas las Medidas de 

Acompañamiento, para mejorar la gestión del Programa.  

Según el Reglamento (CE) 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo que regula 

la Indemnización compensatoria en determinadas Zonas Desfavorecidas, los 

objetivos generales de esta medida, entre otros, son asegurar un uso continuado 

de las tierras agrarias contribuyendo al mantenimiento de una comunidad rural 

viable, a la vez que se fomentan sistemas agrarios sostenibles respetuosos con el 

medio ambiente. 

La medida pretende, por tanto, a través de la concesión de indemnizaciones, 

compensar las dificultades a las que tienen que enfrentarse los agricultores por 

tener sus explotaciones ubicadas en Zonas Desfavorecidas. El Reglamento, en el 

artículo 17, establece que hay tres tipos de Zonas Desfavorecidas:  

– Zonas Desfavorecidas de montaña. Las limitaciones a las que tienen que 

hacer frente en este tipo de zonas son la altitud, la pendiente, y la combinación de 

ambos factores.  

– Otras Zonas Desfavorecidas. Se consideran desfavorecidas aquellas zonas 

que tengan tierras poco productivas y cuyo potencial solo pueda mejorarse con 

infraestructuras de costes excesivos, zonas con una producción agraria muy baja 

respecto a la media de la producción agraria y por último, escasez o disminución 
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de población que depende directamente de la agricultura y que pone en peligro la 

viabilidad de la zona tanto económica como social.  

– Zonas sometidas a dificultades específicas, donde la actividad agraria se 

consolida como un factor vital para el mantenimiento o mejora del medio 

ambiente, mantener el campo y preservar el potencial turístico de la zona o 

proteger la costa (RD 3482/2000). 

Para obtener las ayudas por Indemnización compensatoria las leyes 

comunitarias y nacionales establecen una serie de requisitos que deben ser 

cumplidos tanto por los beneficiarios como por las explotaciones. 

En cuanto a los beneficiarios, el Reglamento (CE) 1257/1999 establece que 

deben explotar una superficie mínima de tierra, continuar con la actividad 

agrícola en la zona desfavorecida al menos cinco años desde que se paga la 

primera indemnización y que dicha actividad esté sujeta a buenas prácticas 

agrícolas 

Asimismo, en España, el Real Decreto 3482/2000 desarrolla los requisitos que 

deben cumplir todas aquellas explotaciones que sean objeto de Indemnización 

compensatoria. Exige una carga ganadera mínima de 0,2 unidades de ganado 

mayor (UGM) por hectárea, tener una superficie agrícola superior a 2 hectáreas, 

excepto para las Islas Canarias, que exige: cumplir con las buenas prácticas 

agrarias y que las explotaciones estén inscritas en el Registro de Explotaciones 

Agrarias que se establecerá en cada Comunidad Autónoma para tales efectos.  

La normativa contempla la posibilidad de sancionar el incumplimiento de los 

requisitos con la suspensión de la Indemnización durante un año y, en caso de 

reincidir en dicho incumplimiento, la suspensión abarcaría un período de tiempo 

superior al año.  

La cuantía de la ayuda oscila entre 25 y 250 euros por hectárea de superficie 

agraria útil en zona desfavorecida. El cálculo de la cuantía se hace en función de 

unos módulos base previamente establecidos, y son la cantidad unitaria a pagar 

en la Indemnización compensatoria por hectárea de superficie indemnizada. 

Dichos módulos base aparecen detallados en el Real Decreto 3482/2000 de 29 de 

diciembre. La forma de la ayuda consiste en una Indemnización compensatoria 
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anual por superficie de explotación ubicada (total o parcialmente) en las Zonas 

Desfavorecidas. 

El régimen de Indemnización compensatoria está cofinanciado por el FEOGA, 

sección Garantía, y los estados miembros, según establece el Tratado de Roma en 

su artículo 36, y es desarrollado por el Reglamento (CE) 1257/1999 en su artículo 

52. Además, los Estados miembros pueden aportar financiación suplementaria a 

la ejecución de las Medidas de Desarrollo Rural.  

 

3.4.2.3.  Medidas agroambientales 

La financiación para el periodo 2000-2006 por parte de la Unión Europea es 

del 75% en las zonas de Objetivo 1 y del 50% en las zonas fuera de Objetivo 1. 

A continuación se exponen las nueve medidas que constituyen el programa, 

con sus 95 actuaciones. 

Medida 1 – Extensificación de la producción agraria. 

El fin principal es la utilización sostenible del recurso suelo localizado en las 

zonas cerealistas. Para ello se realizarán prácticas que mejoren la estructura y 

textura del suelo, a la vez que generen un aumento del contenido de materia 

orgánica, permitiendo una disminución en las necesidades de fertilización 

mineral. 

Con estas medidas también se consigue una mayor retención de agua, la 

protección de flora y fauna, y el mantenimiento del paisaje, al compatibilizar el 

uso de las tierras agrícolas con las características naturales de la zona de 

aplicación. 

Las actuaciones en las que se encuentra subdivida esta medida son: 

1.1. Mejora del Barbecho Tradicional: Barbecho Agroambiental 

Se protege el recurso suelo contra la erosión, al establecer un periodo mínimo 

de cinco meses de cobertura del rastrojo, y al limitarse el pastoreo. También se 

protege de la contaminación al no utilizar productos fitosanitarios durante el 
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periodo de no cultivo. Y mediante la prohibición de cosechar durante la noche se 

consigue evitar la muerte de la avifauna. 

1.2. Sistemas de Extensificación para la Protección de la Flora y la Fauna  

Se utilizan semillas con categoría toxicológica AAA o AAB, y se incrementa 

su dosis en 20Kg/ha. Aparte se mantienen linderos e islas de vegetación 

espontánea, en al menos un 3% de la explotación. 

1.3. Actuaciones Agroambientales sobre la Rotación de Cultivos: el Girasol 

de Secano en la Rotación.  

Mediante la inclusión del Girasol en la rotación de cultivos, no solo se 

consigue romper con los aspectos negativos del monocultivo, sino que además se 

obtienen beneficios específicos derivados de su potente sistema radicular. 

1.4 Retirada de Tierras de la Producción para la Creación de Espacios 

Reservados para la Fauna y Conservación de la Biodiversidad. 

Se prohíbe de este modo el uso de agroquímicos, y el pastoreo ha de ser 

controlado. Además se requieren labores de mantenimiento, para evitar la 

erosión, riesgo de incendios y deterioro de la cubierta vegetal. 

Medida 2 – Variedades vegetales de especies autóctonas en riesgo de erosión 

genética. 

Dirigida al mantenimiento de la biodiversidad genética de las especies 

vegetales de nuestro país. Consiste en fomentar la recuperación de determinadas 

variedades de especies vegetales en peligro de extinción, manteniendo sus 

superficies cultivadas. Estas variedades rústicas requieren una menor cantidad de 

plaguicidas, al presentar una mayor resistencia a plagas y enfermedades. Se 

consigue de este modo una mayor calidad del producto, y una reducción de la 

producción de cultivos monoespecíficos mejorados. 

Medida 3 – Técnicas ambientales de racionalización de productos químicos. 

Esta actuación trata de reducir la potencial contaminación de suelos y aguas, 

fomentando la adopción de métodos de lucha alternativos contra enfermedades y 

plagas. Se trata de introducir prácticas de cultivo que permitan una reducción 
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comprobable (mediante análisis adecuados) del uso de productos químicos en la 

producción agraria. Además se busca favorecer la biodiversidad mediante el 

mantenimiento de setos, ribazos y vegetación en lindes y márgenes. 

Las actuaciones en las que se encuentra subdivida esta medida son: 

3.2. Control Integrado 

Se han de reducir un 25% los tratamientos químicos y sustituir el 50% del 

número de aplicaciones de productos químicos por otros de control biológico. 

3.3. Producción Integrada 

En este caso la sustitución en el aporte de agroquímicos se eleva al 30%, 

aparte de tener que cumplir con las Normas genéricas y específicas de 

Producción Integrada. Aparte se establece la obligación de realizar rotaciones en 

cultivos anuales. 

3.4. Agricultura Ecológica. 

Mediante el cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento 

2092/91 que regula la producción ecológica, se consigue el máximo nivel de 

compromisos y con ello, de respeto al medio ambiente. 

Medida 4 – Lucha contra la erosión en medios frágiles. 

El principal objetivo de esta medida, es el control de la erosión en aquellas 

zonas que lo requieran, debido a su situación geográfica, orografía y régimen 

pluviométrico. Para ello, es de especial importancia el tipo de laboreo que se 

realice, ya que la mecanización del campo y la aparición de grandes máquinas 

han originado grandes problemas de erosión. 

Otros efectos a destacar como resultado de la aplicación de esta medida, son 

la mejora de los ecosistemas y de la calidad del agua, debido a un menor arrastre 

de agroquímicos. 

Se trata de una medida que tiene gran importancia, teniendo en cuenta que en 

cerca del 50% del territorio la intensidad del proceso erosivo supera los límites 

tolerables. 
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Medida 5 – Protección de flora y fauna en humedales. 

Esta actuación se dirige a evitar la contaminación y desecación de humedales, 

protegiendo el recurso agua y su calidad, ya que su degradación puede derivar en 

el deterioro de un hábitat donde conviven flora y fauna muy específica y sobre 

todo aves que encuentran refugio en ellas. También se busca de forma indirecta 

preservar la calidad del suelo. 

5.1. Actuación sobre arrozales. 

Se mantiene el terreno inundado más tiempo de modo que se beneficia la 

avifauna del lugar. Aparte se exige el realizar labores de manera mecánica y se 

evita el abandono o cambio de uso de las tierras. 

5.2. Actuaciones sobre plantaciones de caña de azúcar. 

Mediante el mantenimiento de isletas de cultivo donde existieran nidos (en la 

época de recolección) y el mantenimiento de sotos de riberas de ríos y canales no 

revestidos, se consigue conservar a la fauna propia de estos ecosistemas. 

5.3. Sobresiembra de cereal. 

Se aporta una dosis extra de siembra en la época de paso migratorio de 

grullas, de este modo se beneficia a la avifauna asociada a los humedales. 

Medida 6 – Sistemas especiales de explotación con alto interés 

medioambiental. 

Medida dirigida a producciones agrarias muy especificas, en nuestro caso, en 

las Islas Canarias. Ejemplos de esto son los enarenados con lápilli en Lanzarote y 

Tenerife, el cultivo de la Tunera (Opuntia ficus-indica) una cactácea usada para 

producir cochinilla (colorante de amplio uso), o del Tagasaste (leguminosa 

endémica de las Islas Canarias) tradicionalmente utilizada para forraje del 

ganado. 

Mediante estas medidas no solo se consigue la conservación de la 

biodiversidad y el paisaje, sino que también se conservan los valores culturales 

asociados a estos cultivos. 
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De este modo las actuaciones en las que se encuentra subdivida esta medida 

son: 

6.1.1. Renovación del Enarenado 

6.1.2. Cultivo de la Tunera para Producción de Cochinilla 

6.1.3. Cultivo del Tagasaste 

Medida 7 – Ahorro de agua de riego y fomento de la extensificación en la 

producción. 

A través de esta medida se busca la protección de los recursos hídricos 

superficiales y subterráneos, a través de la incentivación del ahorro en el uso del 

agua en el regadío. Indirectamente, puede contribuir a la protección del suelo al 

forzar a producir cultivos menos exigentes. Se trata de que este ahorro (un 

mínimo del 50%) permita el mantenimiento de humedales y acuíferos evitando su 

sobreexplotación y desaparición. 

Dicho ahorro en el uso del agua se puede conseguir, mediante un 

mantenimiento adecuado del sistema de riego implantado, de modo que se eviten 

pérdidas innecesarias tanto en el sistema de impulsión como de distribución. 

Medida 8 – Protección del paisaje y prevención contra incendios. 

Se persigue la conservación del paisaje y la minimización de los riesgos de 

incendios mediante pastoreo controlado, podas en árboles, limpiezas de residuos 

mediante enterrado o recogida, etc.  

Las actuaciones en las que se encuentra subdivida esta medida son: 

8.1. Protección del Paisaje: Mantenimiento de Elementos de Singular Valor 

Paisajístico 

Se busca la protección del arbolado no productivo de la explotación (la 

densidad ha de ser superior a 5 pies/ha), de las cercas y muretes tradicionales 

(longitud mínima media de 100 ml/ha), antiguos caminos agrícolas y pasos de 

ganado (de al menos 20 ml/ha), construcciones de pallozas o teitos y 

construcciones asimiladas (al menos una por cada 5 ha). 



Evaluación Final del Programa de Desarrollo Rural para 

 las Medidas de Acompañamiento en España 2000-2006 

 

 53 

8.2. Compatibilización de los Sistemas de Pastoreo Tradicionales en el 

Entorno del Lobo y el Oso  

Mediante esta medida se busca la compatibilización de la actividad ganadera, 

en entornos donde se dan especies depredadoras amenazadas, en este caso el lobo 

y el oso. Dentro de los compromisos que debe cumplir el beneficiario, destacan 

los destinados a evitar el sobrepastoreo e infrapastoreo, también se requiere la 

vigilancia del ganado por parte de un pastor y de perros adiestrados, y a su vez, 

se debe renunciar a indemnizaciones por ataques. 

8.3. Mantenimiento de Cultivos Alternativos en Perímetros de Protección 

Prioritaria 

Mediante la siembra de alfalfa y esparceta se busca tener una cubierta vegetal 

verde durante todo el periodo de mayor riesgo de incendios. Se prohíbe la 

utilización de abonos nitrogenados y se debe de realizar un plan integral de lucha 

contra incendios. 

Medida 9 – Gestión integrada de las explotaciones ganaderas. 

El fin de esta medida es realizar una gestión racional de la explotación 

haciendo compatible la conservación del medio físico con las labores de la 

gestión ganadera. 

Las actuaciones en las que se encuentra subdivida esta medida son: 

9.1. Mejora y Conservación del Medio Físico 

Se establecen unas cargas ganaderas mínimas y máximas a respetar, en tres 

tipos de zonas: pastos y rastrojeras, sistemas adehesados y prados y pastizales. 

9.2. Mantenimiento de Razas Autóctonas en Peligro de Extinción 

Semejante a la medida 2, pero para razas ganaderas autóctonas. Se debe 

mantener la pureza de los reproductores y se debe respetar las cargas 

establecidas. 
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9.3. Ganadería Ecológica 

Se persigue el tener una ganadería más respetuosa con el medio ambiente, 

ligada a superficies agrícolas de características similares. Se deben cumplir los 

Reglamentos 1804/1999 y 2092/91, sobre ganadería y producción agrícola 

ecológica, respectivamente. 

9.4. Reducción de Cabaña Ganadera 

Se busca la disminución en al menos 0,3 UGM/ha, respecto a las cargas 

existentes al comienzo del compromiso. Esta disminución se ha de realizar antes 

de que termine el primer año de compromiso. 

9.5. Gestión Racional del Pastoreo para la Protección de la Flora y la Fauna 

Se busca reducir la carga ganadera de la explotación de origen mediante el 

aprovechamiento durante al menos 4 meses de pastizales de montaña. También se 

debe reducir la carga ganadera al menos un 25% durante este periodo. 

9.6. Apicultura para la mejora de la biodiversidad en zonas frágiles 

Se persigue la conservación de la biodiversidad de las zonas de vegetación 

entomófila, caracterizada por ecosistemas frágiles. La carga máxima es de una 

colmena cada dos ha. 

 

3.4.2.4.  Forestación de tierras agrarias 

Los aspectos referentes a la Forestación de las tierras agrarias, se especifican 

en el artículo 31 del Reglamento (CE) nº 1257/1999. 

A nivel nacional se aplica mediante el Real Decreto 6/2001, de 12 de enero, 

sobre fomento de la Forestación de tierras agrícolas. 

Se determina que podrán ser beneficiarias las personas físicas o jurídicas que 

sean titulares de derechos reales de propiedad, posesión o usufructo, sobre las 

tierras agrícolas susceptibles de forestación. 
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A los efectos de esta medida, se entiende por agricultor, los titulares que 

obtengan al menos el 50% de su renta de la actividad agraria u otras actividades 

complementarias, siempre y cuando la parte de renta procedente directamente de 

la actividad agraria realizada en su explotación no sea inferior al 25% de su renta 

total y el tipo de trabajo dedicado a sus actividades agrarias o complementarias 

sea superior a la mitad de su tiempo de trabajo total. 

A efectos de Forestación, se consideran superficies agrarias las comprendidas 

en alguno de los apartados siguientes: 

� Tierras ocupadas por cultivos herbáceos. 

� Barbechos y otras tierras no ocupadas. 

� Huertos familiares. 

� Tierras ocupadas por cultivos leñosos. 

� Prados naturales. 

� Pastizales. 

� Erial a pastos. 

Para fomentar la forestación en explotaciones agrarias, se conceden los 

siguientes tipos de ayudas: 

Ayudas al establecimiento  

Se concederán ayudas para cubrir los costes de establecimiento siempre que la 

plantación se adapte a las condiciones locales y sea compatible con el medio 

ambiente. Esta ayuda al establecimiento podrá cubrir los costes de plantación, 

que incluyen los gastos necesarios para la preparación previa del terreno, 

adquisición de planta o semilla, protección de la planta mediante protectores, 

tutores y otros materiales necesarios, así como los de plantación propiamente 

dicha y labores inmediatamente posteriores a la misma. 

Por su parte, los costes relativos a obras complementarias a la plantación se 

pueden incluir cuando sean imprescindibles para garantizar el buen fin de la 
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plantación, y siempre que se realicen dentro de la parcela o superficie objeto de 

forestación. Los tipos de obras complementarias previstas son los siguientes: 

� cerramientos para protección contra el ganado y determinadas especies 

cinegéticas. 

� cortafuegos para prevención de incendios. 

� puntos o balsas de agua para prevención y extinción de incendios.  

� vías de acceso para prevención de incendios forestales. 

Costes de mantenimiento 

Podrán concederse ayudas para cubrir los costes derivados del conjunto de 

cuidados culturales posteriores a la plantación que sean necesarios para el normal 

desarrollo de las plantas. Estos cuidados culturales consistirán, básicamente, en 

la reposición de las marras producidas por causas naturales, a partir de un 

mínimo porcentaje admisible con arreglo al marco de plantación, especie y 

estación, así como labores de poda, aporcado, abonado y eliminación de 

vegetación competidora. 

Estas ayudas se concederán hasta un periodo máximo de cinco años contados 

a partir del siguiente a la plantación. 

No se concederá esta ayuda para: 

– Las forestaciones emprendidas por Entidades de Derecho Público. 

– Las forestaciones realizadas con especies de crecimiento rápido que se 

cultiven a corto plazo (especies cuyo periodo de rotación o turno, intervalo que 

separa dos cortas sucesivas en un mismo lugar, sea inferior a 15 años).  

 

Prima compensatoria 

Se concederán ayudas para compensar a los beneficiarios de la pérdida de 

ingresos derivada de la Forestación de tierras, antes dedicadas a la agricultura, 

durante un periodo máximo de veinte años. 
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La prima compensatoria para las especies que no sean de crecimiento rápido, 

se basa en la componente de la pérdida de los ingresos netos, lucro cesante, que 

pudiera obtener el agricultor compensando además la permanencia de las 

plantaciones hacia el futuro, así como la mejora de la biodiversidad. 

No se concederá esta prima para: 

– Las forestaciones emprendidas por Entidades de Derecho Público. 

– Las forestaciones realizadas con especies de crecimiento rápido que se 

cultiven a corto plazo  

– En el caso de que las solicitudes de ayuda superen los límites 

presupuestarios, las autoridades de gestión podrán aplicar un criterio de prioridad 

de selección de beneficiarios. Tendrán carácter prioritario las explotaciones 

acogidas a ayudas directas de la PAC durante los últimos cinco años y las 

situadas en Zonas Desfavorecidas. 

3.4.3.  Evaluación Previa del Programa 

Conforme a lo establecido en Capítulo III del Reglamento 1260/1999 el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación realizó, en paralelo al proceso 

de elaboración del Programa de Medidas de Acompañamiento, la evaluación Ex 

ante de los Programas de Desarrollo Rural 2000-2006.  

Dicha evaluación comenzaba con el análisis de la situación (medio físico, 

demografía, factores de producción, sector forestal, problemas agroambientales, 

etc.) existente en la zona del Programa, así como los resultados obtenidos en 

intervenciones anteriores. Asimismo, se hacía un análisis de la coherencia de la 

estrategia propuesta, del impacto previsto, se cuantificaban los objetivos y se 

examinaban las medidas de aplicación previstas.  

Las conclusiones destacaban que el análisis realizado del sector agrario y del 

mundo rural había sido adecuado, tanto en el contenido (bien es cierto que los 

aspectos físicos y sociales se analizaron de forma muy sintética) como en el 

procedimiento, aunque el equipo evaluador echaba en falta la incidencia en el 

diagnóstico de las consultas realizadas a los diferentes agentes sociales. También 

se destacaba la consistencia de la estrategia del Programa con el diagnóstico 

realizado, así como con la PAC y otras políticas.  
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La evaluación inicial destacaba el contraste entre los objetivos propuestos y 

su traducción en medidas concretas. Para salvar esta distancia se alude a la 

complementariedad del Programa de Medidas de Acompañamiento con otras 

intervenciones.  

Por su parte, en relación a la consistencia con la PAC, en la evaluación ex 

ante se señala que las ayudas se ajustan a las condiciones generales establecidas 

en el Reglamento 1257/1999 y con el espíritu de las últimas reformas de la PAC.  

Los impactos previstos se consideraron positivos aunque se hicieron 

puntualizaciones sobre la reducida cuantía de las ayudas de la medida de 

Indemnización compensatoria. La experiencia del periodo de programación 

anterior también ha servido para cuantificar los objetivos y el establecimiento de 

indicadores de realización, no así para indicadores de resultados e impacto.  

Partiendo de estas conclusiones se recomendó:  

� Una amplia divulgación de las medidas de intervención que garanticen una 

mayor transparencia ante el público en general y una información más 

amplia para los potenciales beneficiarios. 

� Coordinación ágil con otros programas que inciden en el medio rural. 

� Necesidad de un seguimiento más detallado para verificar la coherencia de 

la gran variedad de Medidas agroambientales. 

� Avanzar en la concreción de lo que se consideran las normas mínimas 

medioambientales. 

� Trabajar en la determinación y consenso de nuevos indicadores, 

especialmente en el caso de los indicadores correspondientes a las Medidas 

agroambientales. 

� Vincular a las CCAA en la identificación de indicadores y fuentes de 

verificación comunes. 

� Hacer ajustes en los formularios de solicitud y concesión que utilizan las 

diferentes CCAA 
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� Complementar la información que se extrae de las inspecciones 

obligatorias 

� Realizar encuestas a una muestra de beneficiarios. 

� No olvidar la relación entre el coste de la obtención de la información y su 

relevancia para el seguimiento y evaluación del Programa. 

� Establecer con claridad quién asume, cómo debe llevarse a cabo el 

seguimiento y evaluación del Programa y cuáles son los compromisos de las 

diversas administraciones implicadas. 

� Considerar la posibilidad de ampliar el número de miembros asistentes a 

las reuniones que, aún no disponiendo de voto, faciliten la difusión del 

Programa y las Medidas y aseguren una mayor transparencia en su puesta en 

funcionamiento así como un refuerzo de la operatividad del Comité de 

Seguimiento.  

3.4.4.  Evaluación Intermedia del Programa 

A finales de 2003 el MAPA envió a la Comisión Europea el informe 

correspondiente a la evaluación intermedia del Programa de Desarrollo Rural 

para las Medidas de Acompañamiento. Este informe fue el resultado de la 

integración del trabajo de cuatro grupos que se organizaron en torno a cada una 

de las medidas que conforman el Programa. 

Aquel trabajo se hizo siguiendo la metodología propuesta por la Comisión 

Europea para la evaluación de los programas de desarrollo rural (2000-2006), y 

que se estructura en una serie de grandes preguntas a las que la evaluación debía 

responder a través de la recopilación de la información correspondiente a más de 

cien indicadores. 

Por medidas, la evaluación intermedia concluía que el Cese anticipado tiene 

un efecto alto sobre la población, ya que el perfil de los cesionarios consolida 

una alta presencia de jóvenes, aunque su capacidad de mantener población en la 

zona es limitada. Desde el punto de vista de la renta las mejoras son destacables 

sólo para cesionarios, pero no tanto para los cedentes. Los cambios en el empleo 

se caracterizan por una disminución del trabajo familiar, a pesar de que éste sigue 

siendo predominante. 



Evaluación Final del Programa de Desarrollo Rural para 

 las Medidas de Acompañamiento en España 2000-2006 

 

 60 

Las conclusiones de la evaluación intermedia respecto a la medida de 

Indemnización compensatoria parten de la idea de que se está aplicando un único 

programa a áreas con problemáticas radicalmente distintas. Como consecuencia, 

el posible efecto del programa no responde a las necesidades en los casos más 

acuciantes y es prescindible en otros. La limitada cuantía de las ayudas ha hecho 

que apenas haya tenido repercusión en el mantenimiento del uso del suelo 

agrario, así como en el mantenimiento de la población rural. En general se valora 

de forma positiva la filosofía pero no tiene influencia en el mantenimiento de la 

actividad agraria y es sólo un complemento a las restantes ayudas. La cuantía no 

resulta incentivadora ni para permanecer en el medio rural ni para seguir 

cultivando. 

La evaluación de las Medidas agroambientales se encontró con la dificultad 

de valorar en etapas muy tempranas de la intervención los cambios en cuestiones 

ambientales. Así, destacan que, aunque no puede hablarse de que se hayan 

conseguido plenamente los objetivos propuestos, sí puede afirmarse que los 

avances en el logro de los mismos son esperanzadores. La incorporación de 

prácticas agrarias más respetuosas con el medio ambiente se traduce en un menor 

impacto de la agricultura en el entorno, especialmente en relación a los objetivos 

de lucha contra la erosión, mejora de los recursos hídricos y reducción de los 

riesgos naturales. 

Para terminar, las conclusiones relativas a la Forestación de tierras agrarias 

subrayan la contribución ambiental de la medida. Desde la perspectiva 

socioeconómica se han detectado mejoras puntuales durante la fase de plantación 

y mantenimiento, aunque los cambios más relevantes se espera que se produzcan 

en el momento que se lleve a cabo la explotación de las explotaciones en los 

casos en los que éste tenga lugar. 

Respecto a los grandes problemas de las zonas rurales que se han descrito en 

el apartado 3.1. del presente informe, la evaluación intermedia concluía que 

ninguna de las medidas del programa arroja una contribución clara como freno 

del éxodo rural o del equilibrio de la estructura de la población en términos de 

género. En cuanto a la distribución por edades parecen detectarse cambios en 

zonas puntuales.  
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Aunque de forma limitada ha contribuido a la generación de puestos de 

trabajo, especialmente a través de la Forestación de tierras agrarias, pero muchos 

de ellos son de carácter temporal. También ha contribuido a mantener los niveles 

de renta, incluso al aumento de los mismos. El punto fuerte del Programa parece 

ser su contribución al medio ambiente, aunque la evaluación de estos elementos, 

así como la dificultad para obtener datos hace difícil precisar y cuantificar esta 

afirmación.  

Se trata de un Programa pertinente, eficaz, eficiente, con un impacto débil, 

salvo en los aspectos ambientales y de una reducida viabilidad, en el sentido de 

la duración en el tiempo de los logros alcanzados. 

El último apartado de la evaluación intermedia se destinó a hacer un conjunto 

de recomendaciones referidas al Programa en su conjunto, así como a cada una 

de las medidas por separado. Respecto al Programa en su conjunto se refieren, 

entre otras recomendaciones, la necesidad de mejorar el sistema de información y 

gestión, una mayor concentración en colectivos prioritarios o el fortalecimiento 

del sistema de información y difusión a los beneficiarios. 

3.4.5.  Actualización de la Evaluación Intermedia del 
Programa 

Con el doble objetivo de analizar la información más reciente disponible y 

contribuir a preparar las intervenciones del nuevo periodo de programación, el 

Reglamento 1260/1999 establecía que como continuación de la evaluación 

intermedia se efectuará una actualización de ésta.  

El documento, se estructura conforme indica el Documento de Trabajo nº 9 de 

la Dirección General de Política Regional. Los puntos centrales de la revisión 

son: el grado de implementación de las recomendaciones hechas en la evaluación 

intermedia, análisis de las realizaciones y de los resultados alcanzados hasta la 

fecha, análisis de los impactos derivados del proyecto y de las perspectivas de 

consecución de los objetivos.  

Las recomendaciones de la evaluación intermedia contaron con el 

reconocimiento de los técnicos de la Administración, no obstante el grado de 

aplicación de las mismas no ha sido muy alto. Las realizaciones hasta la fecha no 

habían seguido una pauta clara, en algunas regiones y medidas se superaron las 

expectativas mientras que en otras no se llegaron a cumplir. 
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3.4.6.  Sistema de gestión, control y seguimiento 

La tramitación, resolución y pago de las ayudas corresponde a los órganos 

competentes de las respectivas CCAA. Éstas establecen los criterios objetivos de 

selección de la fecha límite de presentación de solicitudes de ayuda 

correspondientes a cada ejercicio.  

Además, las CCAA realizan anualmente controles tanto administrativos como 

inspecciones sobre el terreno. Estos controles deben ser de al menos una muestra 

del 5 por ciento de los beneficiarios con el objetivo de verificar el cumplimiento 

de las condiciones que dieron lugar a la concesión de la ayuda. 

La coordinación y seguimiento general de los programas corresponde a la 

Dirección General de Desarrollo Rural, que ejercerá tal función en el ámbito 

estatal. Las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas 

competencias, elaboran informes anuales y periódicos de seguimiento sobre el 

estado de ejecución que ha sido una base fundamental para la realización de la 

presente evaluación. 

Los controles corresponden a las CCAA tienen como finalidad dar 

cumplimiento a lo establecido en los artículos 46 a 48 del Reglamento 1750.  

El seguimiento de las Medidas de Acompañamiento se realiza a través del 

Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural para las Medidas de 

Acompañamiento. 

Dicho Comité cuenta con representación de la Subdirección General de 

Medidas de Acompañamiento, un representante del Ministerio de Medio 

Ambiente, un representante del Ministerio de Ciencia y Tecnología y un 

representante por cada Comunidad Autónoma que desee formar parte. Además, 

con voz pero sin voto, habrá un representante del Fondo Español de Garantía 

Agraria (FEGA), un representante de la Red de Autoridades Ambientales y un 

representante de la Comisión Europea. 

Además, como observadores asisten la Confederación de Cooperativas 

Agrarias de España (CCAE), un representante de la Asociación Agraria Jóvenes 

Agricultores (ASAJA), un representante de la Coordinadora de Agricultores y 

Ganaderos (COAG) y otro representante de la Unión de Pequeños Agricultores 

(UPA). 
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Las funciones del Comité de Seguimiento son: 

a) Analizar el cumplimiento de objetivos de los programas, aprobados por la 

Comisión Europea y regulados en los Reales Decretos y normas de desarrollo 

correspondientes, tanto en la Administración General del Estado, como 

autonómica. 

b) Evaluar los resultados y medir el impacto de las actuaciones desarrolladas. 

c) Estudiar y aprobar el informe en el ejercicio. 

El seguimiento se basa en los indicadores físicos y financieros específicos 

acordados y establecidos previamente.  

El I Comité de Seguimiento tuvo lugar el 14 de marzo de 2001. En esta 

primera reunión se presentó el Programa de Medidas de Acompañamiento. 

Asimismo, los días 13 y 14 de marzo de 2001, se celebró en Madrid un seminario 

sobre las Medidas de Acompañamiento en el que funcionarios de la Comisión 

Europea expusieron las tareas que realiza la Comisión en materia de desarrollo 

rural y concretamente en las Medidas de Acompañamiento. 

A lo largo del año 2001, en el marco del Comité de seguimiento se puso en 

marcha el Grupo de trabajo de Medidas agroambientales, con la participación de 

representantes de las CCAA y de los Ministerios de Medio Ambiente, Ciencia y 

Tecnología y Agricultura, Pesca y Alimentación. Este grupo de trabajo se 

encarga de hacer el seguimiento del estado de aplicación de las medidas y un 

análisis de las dificultades encontradas en la gestión de las mismas. Asimismo, se 

constituyeron y pusieron en marcha los Comités de Producción Integrada de 

diferentes CCAA el Comité Técnico Nacional de Producción Integrada y los de 

diferentes CCAA. 

El 4 de abril de 2001 se reunió para la puesta en marcha de dicha Medida, así 

como grupos de trabajo específicos para la Indemnización compensatoria, el Cese 

anticipado en la actividad agraria, las Medidas agroambientales y la Forestación 

de tierras Agrícolas. 

El 12 de junio de 2001 se reunieron se reunieron los Comités de 

Indemnización compensatoria y Cese anticipado, tratando, entre otras cuestiones, 

el tema de los informes de indiciadores de seguimiento a presentar a la Comisión. 
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El de grupo de trabajo de Medidas agroambientales se reunión el 22 de mayo 

de 2001 y el de Forestación el 6 de junio del mismo año. 

La II reunión del Comité de Seguimiento tuvo lugar el 11 de septiembre de 

2001. En dicha reunión se adoptó el Reglamento de Régimen Interno y 

presentación de la propuesta de modificación del Programa. 

El 18 de diciembre de 2001 se presentó, en la III reunión del Comité de 

Seguimento la modificación del Programa aprobada por la Comisión Europea, 

constitución del Comité Técnico de Unidades Mínimas de Cultivo agroambiental 

y presentación del borrador de proyecto de Real Decreto para las Medidas de 

Acompañamiento. 

En 2002 el se reunió en dos ocasiones. El 11 de septiembre de 2002 se trató la 

situación financiera y modificaciones del Programa de Desarrollo Rural, 

anunciándose una modificación que contemplaría, entre otras cosas, la aplicación 

de una ayuda de estado complementaria para la medida de Indemnización 

compensatoria por importe de 67, 764 millones de euros. El 6 de noviembre de 

2002, tuvo lugar la V reunión en la que básicamente se presentaron los avances 

realizados hasta la fecha en la evaluación intermedia. 

Aparte de las reuniones propias del Comité, en 2002, tuvieron lugar otras de 

carácter más específico como la del grupo de trabajo de Medidas agroambientales 

en la que se abordó la aplicación de la medida 1.3. “girasol de secano en la 

rotación”. 

También, una vez aprobada la modificación del Programa, recogida en la 

Decisión C(2001) 4739, de 20 de diciembre, se realizaron dos reuniones del 

Comité Técnico de Unidades Mínimas de Cultivo Agroambiental (UMCA) para 

fijar las superficies mínimas en cada una de las medidas y por CCAA. 

La VI reunión del Comité de Seguimiento se celebró en Madrid el 8 de julio 

de 2003. Dentro del Orden del Día se abordó el informe sobre los resultados de la 

reunión del Comité STAR que ha aprobado la modificación del Programa de 

Medidas de Acompañamiento (25 de junio), así como el informe sobre la 

propuesta de modificación del Reglamento 1257/1999, sobre ayudas al desarrollo 

rural financiadas por FEOGA Garantía. 
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La VII reunión del Comité de Seguimiento, se celebró en Madrid el día 18 de 

diciembre de 2003 de la que se pueden destacar cuestiones como la ejecución del 

presupuesto 2003 al 100% y la presentación por parte de los evaluadores de los 

resultados correspondientes a la evaluación intermedia del Programa de Medidas 

de Acompañamiento. 

Asimismo, a lo largo del año tuvieron lugar diversas reuniones coordinadoras 

del Programa de Medidas de Acompañamiento, hasta un total de seis, 

principalmente relacionadas con cuestiones financieras, propuestas de 

modificación del Programa, Buenas Prácticas Agrarias, controles y sanciones y 

otras normas de procedimiento. Aparte de las reuniones citadas, se han producido 

otras de carácter bilateral entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación y las Comunidades Autónomas participantes en el Programa, así 

como con las Organizaciones Profesionales Agrarias, dedicadas a estudiar 

aspectos puntuales y particulares en materia de financiación y gestión del 

Programa o relativos a posibles modificaciones a introducir en el mismo. 

Asimismo, en este año y como consecuencia de la aprobación de la reforma 

de la PAC, se han promovido actuaciones y participado en otras organizadas por 

las diferentes organizaciones implicadas, que tenían carácter bien de 

asesoramiento y estudio, o bien divulgativo de todos los aspectos relacionados en 

la misma. 

El 15 de junio del año 2004 tuvo lugar la VIII Reunión del Comité de 

Seguimiento que abordo cuestiones relativas al seguimiento financiero y 

cumplimiento del Programa, así como el análisis del documento redactado por el 

grupo de trabajo de Buenas Prácticas Agrarias. 

Seis meses más tarde, el 21 de diciembre de 2004, analizó la propuesta de 

modificación del Programa correspondiente al año 2004 que contenía aspectos 

relacionados con la Medida agroambiental y el Plan financiero. 

En 2004, el grupo de trabajo de “buenas prácticas agrarias” elaboró un 

manual que tiene el objetivo de facilitar y armonizar los procedimientos de 

control y las penalizaciones que se deriven de estos procesos. Este mismo año, el 

grupo de trabajo de Forestación de tierras agrarias, se reunió en Extremadura. Su 

actuación principal fue la elaboración de un documento que recoge los baremos 
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de precios a aplicar en las certificaciones de los gastos de forestación y primas de 

mantenimiento. 

El 27 de junio de 2005 el X Comité de Seguimiento, entre otros puntos, en el 

orden del día revisó la situación financiera del programa tras la aprobación de la 

Decisión 2005/361/CE. Se incorporaron, las líneas correspondientes a 

irregularidades, ascendiendo la cuantía total de la financiación del FEOGA a 

2.222,89 millones de euros, lo que supone un incremento con respecto a la inicial 

de 34.807 euros. También se informó sobre las propuestas de modificación del 

Programa que se encuentran en su tramitación, ya sea con arreglo a lo establecido 

en el punto 2 del Reglamento (CE) 817/2004 como de aquellas que sólo 

necesitasen ser comunicadas a la Comisión, y analizó las propuestas de 

modificación para el mismo durante el año 2005. 

Asimismo, a lo largo de 2005 han tenido lugar diversas reuniones de 

coordinación entre las que destaca el Grupo de Trabajo de Forestación de Tierras 

Agrarias con el objetivo de cerrar definitivamente la propuesta de baremos de 

precios a aplicar en las certificaciones de los gastos de forestación y primas de 

mantenimiento. 

En la XI reunión del Comité de Seguimiento se hizo un análisis de la 

situación financiera del Programa y se instó a hacer uso de los fondos existentes 

ante la imposibilidad de transferirlos al nuevo fondo FEADER. Además, se 

analizaron las modificaciones al Programa aprobadas recientemente en Comité 

Star y pendientes de aprobación por la Comisión Europea, tales como la 

implementación de la nueva medida para el asesoramiento de los agricultores, la 

puesta en marcha de la medida agroambiental de producción integrada del 

algodón y los incrementos en los módulos y la ayuda máxima por explotación en 

la medida de Indemnización compensatoria. 

Seis meses más tarde en la XII reunión del Comité de Seguimiento se volvió a 

hacer hincapié en la necesidad de intensificar la gestión al máximo para hacer 

uso de los fondos procedentes de la modulación y a la necesidad de consumir, 

antes del 31 de diciembre de 2006, de las cantidades declaradas en 2001 a la 

Comisión en concepto de anticipos. Además, se analizaron las modificaciones del 

Programa, unas aprobadas por Decisión C (2006), de 22 de febrero y otras a 
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través del procedimiento de notificación a la Comisión, en las medidas de 

Indemnización compensatoria, agroambiental y Forestación de tierras agrarias. 

Por último, se pone de manifiesto por parte de los representantes de las 

Comunidades Autónomas, el interés por conocer las últimas novedades referidas 

a la nueva programación de desarrollo rural para el período de programación 

2007/2013. 

La mayoría de las reuniones de coordinación celebradas durante el año 2006 

se han dedicado al análisis de la nueva programación de desarrollo rural o 

aspectos puramente de gestión, tales como el seguimiento y mejora de la 

información que se recibe a través de la Base de Datos de Coordinación del 

FEGA, con objeto de que pueda ser utilizada para la realización de la evaluación 

final del Programa y, una vez mejorada y actualizados sus requerimientos, 

aplicada para el seguimiento de los programas de desarrollo rural del próximo 

período de programación 2007/2013. 

3.4.7.  Financiación 

El marco financiero para el período 2000-2006 actual fija la participación del 

FEOGA, Sección Garantía, en 2.222,891 millones de euros, ésta se ha visto 

incrementada, a partir de la entrada en vigor de la Decisión C 2005/361, por la 

que se modifica el Plan Financiero del Programa Medidas de Acompañamiento, 

en 34.807,11 euros. Estas ayudas son objeto de una planificación y una 

contabilidad financieras de carácter anual. 

El gasto público total es de 3.246,675 millones de euros, a los que hay que 

agregar 185,896 millones de euros de ayuda nacional complementaria para la 

Indemnización compensatoria aprobada para los años 2001, 2005 y 2006, según 

se recoge en el Plan Financiero de las decisiones C (2003) 2947, de 5 de agosto y 

C (2006) 607, de 22 de febrero. 

Después de la entrada en vigor de la Decisión C(2001) 4739, de 20 de 

diciembre, la participación del FEOGA, Sección Garantía, en la financiación de 

las medidas de Indemnización compensatoria y Agroambientales, es del 75% de 

la inversión en las zonas de Objetivo 1 y del 50% en las zonas fuera de Objetivo 

1; y en las medidas de Cese anticipado y Forestación de tierras agrarias, del 65% 

y 40%, respectivamente, correspondiendo el resto de la inversión, en cada caso, 

al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las Comunidades 
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Autónomas afectadas, al 50% como se puede observar tanto la Tabla 5 como la 

Tabla 6. 

Periodo 1993/1999 Periodo 2000-2006 
Organismo 

Objetivo 1 Fuera 
Objetivo 1 Objetivo 1 Fuera 

Objetivo 1 
Unión Europea FEOGA-G 75% 50% 65% 40% 
España (MAPYA) 12,5% 25% 17,5% 30% 
CCAA 12,5% 25% 17,5% 30% 
Tabla 5: Financiación de las medidas de Cese anticipado y de Forestación de Tierras Agrícolas. 
Fuente: Informes de seguimiento (2000-2006) 

 

 

Periodo 1993/1999 Periodo 2000-2006 
Organismo 

Objetivo 1 Fuera 
Objetivo 1 Objetivo 1 Fuera 

Objetivo 1 
Unión Europea FEOGA-G 75% 50% 75*% 50% 
España (MAPYA) 12,5% 25% 12,5% 25% 
CCAA 12,5% 25% 12,5% 25% 
* Desde el año 2002 la cofinanciación de la UE en Canarias aumenta hasta el 85% en la Medida Agroambiental 

Tabla 6: Financiación de las Medidas Agroambientales y de la Indemnización compensatoria. 
Fuente: Informes de seguimiento (2000-2006) 

El importe correspondiente a la financiación de la Administración General del 

Estado será transferido, mediante anticipos a la cuenta del organismo pagador de 

la Comunidad Autónoma, en la que también se dispondrá de los fondos que 

aporta la propia Comunidad. 

3.5.  Modificaciones aprobadas 

El Programa de Desarrollo Rural 2000-2006 para las Medidas de 

Acompañamiento de España fue aprobado por Decisión de la Comisión C(2000) 

3549, de 24 de noviembre, y modificado por Decisión de la Comisión C(2001) 

4739, de 20 de diciembre. 

En virtud de la primera de estas decisiones, están en vigor los 

correspondientes Reales Decretos, que sirven de base para que las CCAA 

establezcan normativas de aplicación. Dichos Reales Decretos ya han sido 

citados en el apartado 3.2. 

La segunda de las decisiones, C(2001) 4739, de 20 de diciembre, desarrollada 

mediante Real Decreto 708/2002, de 19 de julio, por el que se establecen medidas 

complementarias al Programa de Desarrollo Rural para las Medidas de 

Acompañamiento de la Política Agrícola Común, establece el marco financiero 

para el periodo 2000-2006, fijan la participación del FEOGA, Sección Garantía, 
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en 2.222,856 Mio € de ayuda nacional complementaria para la Indemnización 

compensatoria. La distribución de participación financiera en las diferentes 

medidas ha sido presentada más arriba. 

También se han propuesto determinadas modificaciones que han llevado a una 

adaptación de los cuadros de cuantificación de objetivos y la correspondiente 

adaptación de los cuadros financieros, a propuesta de las Comunidades 

Autónomas que participan en el Programa. 

El Real Decreto 708/2002, introduce modificaciones en las Medidas 

Agroambientales suprimiendo o incorporando actuaciones así como a los 

compromisos de las propias actuaciones. 

En 2003, a través de la Decisión C(2003) 2947, 5 de agosto, se presentaron 

modificaciones que afectan a la Medida de Indemnización compensatoria, 

ampliándose la financiación nacional de la Medida para la Campaña 2001 al 

haberse sobrepasado la cantidad aprobada en la Decisión C(2001) 4739 (Tabla 7), 

de 20 de diciembre de 2001 que asciende finalmente a 145,896 Mio €. Por otra 

parte, esta misma modificación establece que las Medias Agroambientales que se 

apliquen en las Islas Canarias tendrán una financiación del FEOGA del 85%. 

Por último, se modifica la Media Agroambiental de Agricultura Ecológica 

para dar cabida al cultivo del plátano que por sus especiales características no 

tenía encaje en ninguna de las submedidas existentes. Así como el anejo 

correspondiente al Mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro de 

extinción. La aplicación de estas medidas se organiza mediante el Real Decreto 

172/2004, de 30 de enero por el que se modifica el Real Decreto 708/2002. 

 

 

Decisión C(2000) 3549, 24 de noviembre de 2000 
Decisión C(2001) 4739, 20 de diciembre de 2001 
Decisión C(2003) 2947, de 5 de agosto de 2003 
Decisión C(2006) 607, de 22 de febrero de 2006 

Tabla 7. Modificaciones del Programa de Desarrollo Rural para las 
Medidas de Acompañamiento 
Fuente: Elaboración propia 
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3.6.  Panorámica de la aplicación de las diferentes medidas12 

3.6.1.  Medidas agroambientales 

El gasto público total en la medida agroambiental durante todo el período de 

programación 2000-2006 ha sido de algo más de 1.300 millones de euros, lo que 

supone el 36,7 % de todo el gasto del Programa. 

El Gráfico 3 recoge separadamente la evolución anual del gasto originado por 

los compromisos procedentes del período de programación 1994-1999 y el del 

período 2000-2006, poniéndose de manifiesto el gran peso que inicialmente 

tuvieron los primeros, lo que generó graves dificultades para la puesta en marcha 

de la medida. A partir del año 2003 el gasto público asociado al Reglamento (CE) 

2078/1992 se reduce considerablemente permitiendo el despegue de las medidas 

asociadas al Reglamento (CE) 1257/1999. 

Medidas agroambientales: evolución anual del gasto público
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Gráfico 3. Medidas agroambientales: evolución anual del gasto público. 

                                                 

12 Este análisis ya fue realizado en el informe de seguimiento de 2006 con el objetivo de 

revisar los principales resultados de la aplicación del programa.  
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Fuente: Informes de seguimiento (2000-2006). 

 

El Gráfico 4 y el Gráfico 5 analizan la evolución del número de beneficiarios 

y la superficie con compromisos agroambientales, referida tanto a las 

incorporaciones anuales como a los contratos en vigor al final de cada año. 

Se observa que la incorporación anual de nuevos beneficiarios ha sido muy 

irregular, pues ha estado en función de la finalización de los contratos 

procedentes del período 1994-1999, medida por medida, y de la apertura de 

nuevas medidas. Destaca por su volumen el año 2005 que coincide con la 

finalización de la mayoría de los contratos aprobados en 1999. Por otra parte, en 

los años 2005 y 2006 se produce una estabilización de los contratos totales en 

vigor como consecuencia de haberse alcanzado un equilibrio entre los nuevos 

contratos y los que finalizan sus compromisos por cinco años. 
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Gráfico 4. Medidas agroambientales: evolución anual del número de beneficiarios. 
Fuente: Informes de seguimiento (2000-2006). 

Por lo que se refiere a la superficie de los contratos en vigor al final de cada 

año, su cifra crece de una forma regular, incluso en 2006, a pesar de que se 

estanca el crecimiento del número de beneficiarios. Esto podría ser debido a que 

las incorporaciones de nuevos contratos que se producen en 2005 y 2006 están 

relacionadas con explotaciones extensivas de gran superficie: control integrado 
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en olivar, apicultura, etc. y, por el contrario, las finalizaciones de contratos 

estarían ligadas a explotaciones más intensivas. 

Medidas agroambientales: evolución anual  de la superficie 
con contrato agroambiental (hectáreas)
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Gráfico 5.Medidas agroambientales: evolución anual de la superficie con contrato agroambiental (ha). 
Fuente: Informes de seguimiento (2000-2006). 

En total han sido beneficiarios del programa en algún momento del período de 

programación 123.626 agricultores o ganaderos, existiendo al finalizar el mismo 

107.683 contratos en vigor. La superficie total acogida a alguna medida 

agroambiental asciende a la cantidad de 3, 7 millones de hectáreas. 

La distribución por CCAA del número de beneficiarios con contrato en vigor 

al finalizar el período de programación que recoge el Gráfico 6, permite apreciar 

la relevancia que han tenido las Medidas agroambientales en las Comunidades 

Autónomas de Andalucía y Castilla-La Mancha. En ambos casos es el cultivo del 

olivar el que aporta la mayor parte de los contratos, ya sea en la medida de lucha 

contra la erosión en Andalucía (51,4 % del total) o en la de control integrado en 

el caso de Castilla-La Mancha (71,6 %). Destaca también el comportamiento de 

las medidas relacionadas con las técnicas de racionalización en el uso de 

productos químicos con el 41,2 % del total de contratos en vigor a 31 de 

diciembre de 2006 y, particularmente, la agricultura ecológica con el 11,5 % de 

los contratos.  
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Gráfico 6.-Medidas agroambientales: distribución del número total de contratos en vigor a finales de 2006 por 
CCAA. 
Fuente: Informes de seguimiento (2000-2006). 

 

3.6.2.  Forestación 

El gasto público total en la medida de Forestación de tierras agrarias durante 

el período de programación 2000-2006 ascendió a 974,2 millones de euros, de los 

que 748,6 millones de euros se destinaron al pago de las primas de 

mantenimiento y compensación de rentas de los compromisos generados en el 

período de programación 1994-1999 (Reglamento 2080/1992). No ha sido hasta 

2006 cuando los gastos asociados a compromisos nuevos han superado a los 

antiguos (Gráfico 7). 
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Forestación. Evolución del gasto público total
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Gráfico 7.Forestación: evolución del gasto público total. 
Fuente: Informes de seguimiento (2000-2006). 

 

La circunstancia anterior ha pesado gravemente sobre el desarrollo del 

Programa en su conjunto, no sólo en esta medida en concreto. Ha habido 

Comunidades Autónomas, como es el caso de Andalucía, en las que el gasto total 

generado por estos compromisos ascendió a 265,2 millones de euros, el 41,8 % 

del gasto total del programa en esa Comunidad Autónoma, lo que ha impedido la 

puesta en marcha de la medida de Forestación de tierras agrarias. 

El Gráfico 8 recoge los beneficiarios que se han acogido a la medida de 

Forestación de tierras agrarias durante el período de programación 2000-2006, 

que asciende a 14.500, siendo la superficie con compromiso de forestación 

aprobado de 218.273 hectáreas (Gráfico 9). La distribución anual del número de 

solicitudes aprobadas y de compromisos de forestación ha experimentado 

altibajos; especialmente llamativas son las cifras correspondientes al año 2000, 

en el que se aprobaron, con cargo a la nueva programación, solicitudes 

procedentes de años anteriores y que estaban en proceso de tramitación.  
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Forestación de tierras agrarias: nº de solicitudes aprobadas

4.134 

1.655 

2.156 
2.372 

1.403 

1.653 

1.100 

-  

500 

1.000 

1.500 

2.000 

2.500 

3.000 

3.500 

4.000 

4.500 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

N
º 

d
e 

b
en

ef
ic

ia
ri

o
s

 

Gráfico 8.  Número de solicitudes de Forestación de tierras agrarias aprobadas. 
Fuente: Informes de seguimiento (2000-2006). 
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Gráfico 9. Forestación: evolución de la superficie forestada anualmente. 
Fuente: Informes de seguimiento (2000-2006). 
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La distribución por CCAA de la superficie forestada (Gráfico 10), muestra 

cómo Castilla y León ha hecho una clara apuesta por esta medida, en este período 

de programación, transformando más de 57.000 hectáreas. Cinco Comunidades 

no han abierto la medida: Illes Balears, Comunidad Valenciana, Canarias, 

Cataluña y Región de Murcia. Otras, aunque la han abierto, ha sido muy 

tardíamente. Prácticamente en todas ellas, el motivo del poco éxito de la medida 

ha sido el peso de las obligaciones adquiridas en el período 1994-1999. 
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Gráfico 10.  Forestación: superficie total forestada en el periodo por CCAA (ha). 
Fuente: Informes de seguimiento (2000-2006). 

 

3.6.3.  Cese anticipado 

La medida de Cese ha supuesto un gasto público de 460,7 millones de euros, 

de los que el 36% corresponde al Reglamento (CE) 2079/1992. Como en el resto 

de las medidas plurianuales del Programa, los pagos correspondientes a estos 

compromisos han condicionado su evolución en los primeros años del período. 

(Gráfico 11). 
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Gráfico 11. Cese anticipado: evolución del gasto público total. 
Fuente: Informes de seguimiento (2000-2006). 

La suma total de beneficiarios acogidos a la medida supera los 14.000, aunque 

los expedientes en vigor a finales de 2006 (Gráfico 12) ascendían 12.224. El año 

con más incorporaciones fue el de 2002. 
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Gráfico 12. Cese anticipado: evolución del número de beneficiarios. 
Fuente: Informes de seguimiento (2000-2006). 

Por lo que se refiere a la distribución por Comunidades Autónomas del 

número de beneficiarios en esta medida, son las de Galicia y Principado de 

Asturias en las que más incidencia ha tenido, seguidas de la Comunidad 



Evaluación Final del Programa de Desarrollo Rural para 

 las Medidas de Acompañamiento en España 2000-2006 

 

 78 

Autónoma de Castilla y León, coincidiendo con las áreas en las que la dimensión 

productiva de las explotaciones es más precaria (Gráfico 13). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 13. Cese anticipado: distribución del número de beneficiarios por CCAA 
Fuente: Informes de seguimiento (2000-2006). 
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3.6.4.  Indemnización compensatoria 

La medida de Indemnización compensatoria ha tenido algunas peculiaridades 

de carácter económico financiero que la diferencian del resto de las contenidas en 

el Programa. En primer lugar y como consecuencia de las condiciones de 

concesión de la ayuda contempladas en la primera versión del Programa y, 

también, debido al gran peso que los compromisos del período de programación 

anterior de las medidas plurianuales tuvieron en los años 2000 y 2001, fue 

necesario incrementar la dotación económica destinada a esta medida en 2001 

con una ayuda de estado por importe de 145,9 millones de euros, aprobada en las 

decisiones que modificaron el Programa de los años 2001 y 2003. (Gráfico 14). 

Asimismo, como consecuencia de los déficit que se fueron acumulando a lo largo 

de todo el período de programación, en 2006 se aprobó otra modificación del 

Plan Financiero por la que se incrementaba la aportación del Estado Español en 

esta medida en 40 millones de euros, 20 millones en cada uno de los años 2005 y 

2006. 

Los ajustes financieros realizados, como ya se ha dicho, fueron hechos para 

dar respuesta a los compromisos fijados en la primera versión del Programa que, 

a su vez, ha ido modificándose y ajustándose a las posibilidades presupuestarias. 

Así en 2001, a través de una modificación del Programa, además de fijar 

determinados criterios de prioridad en la concesión de las ayudas, se estableció 

un límite máximo de 2.000 euros por explotación, lo que permitió ajustar las 

necesidades al presupuesto. No obstante, en 2005 y como consecuencia de las 

recomendaciones de la evaluación intermedia, se incrementaron en un 25 % tanto 

los módulos de la ayuda como el límite máximo por explotación, lo que obligó a 

la aprobación de una nueva ayuda de estado de 20 millones de euros anuales para 

los años restantes, 2005 y 2006. 

 



Evaluación Final del Programa de Desarrollo Rural para 

 las Medidas de Acompañamiento en España 2000-2006 

 

 80 
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Gráfico 14. Indemnización compensatoria: evolución del gasto público total 
Fuente: Informes de seguimiento (2000-2006). 

 

En el año 2000, al no estar aprobado todavía el Programa, se prorrogaron las 

condiciones de concesión vigentes en el período anterior, con lo que el número 

de agricultores beneficiados por la ayuda fue muy elevado, reduciéndose esta 

cifra en 2001 en el que alcanzaron ya los niveles que se han mantenido durante el 

resto de los años, alrededor de 110.000 agricultores. El aparente repunte en el 

número de beneficiarios que se observa en los datos del año 2004 no debe ser 

tenido en cuenta, ya que se considera que es debido a un simple problema de 

contabilización (Gráfico 15). 
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Indemnización Compensatoria: número de beneficiarios acogidos a 
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Gráfico 15. Indemnización compensatoria: número de beneficiarios acogidos a la medida en el año. 
Fuente: Informes de seguimiento (2000-2006). 

Por Comunidades Autónomas, Castilla y León es la región en la que la media 

anual de beneficiarios de la Indemnización compensatoria ha sido más alta, algo 

más de 36.000 beneficiarios al año (Gráfico 16), seguida de Castilla-La Mancha y 

Galicia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 16.  Indemnización compensatoria: distribución media del número de beneficiarios por CCAA. 
Fuente: Informes de seguimiento (2000-2006). 
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IV PARTE: METODOLOGÍA 
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4 METODOLOGÍA 

Para el establecimiento de la metodología de la evaluación final del Programa 

de Medidas de Acompañamiento se ha tenido en cuenta, por un lado, diversos 

documentos de trabajo de la Comisión Europea y, por otro, las evaluaciones 

previa e intermedia relativas al programa agroambiental. Los documentos y 

publicaciones de la Comisión mencionados son los que se exponen a 

continuación: 

– Colección MEANS: Evaluar los programas socioeconómicos. Volúmenes 

1-6. Comisión Europea, año 1999. Oficina de Publicaciones Oficiales de las 

Comunidades Europeas. Luxemburgo. Esta publicación surgió del programa 

MEANS, iniciado por la Comisión en 1994 con el fin de mejorar los instrumentos 

metodológicos disponibles para evaluar las medidas estructurales y para divulgar 

las técnicas de evaluación para su mejor conocimiento por parte de evaluadores y 

gestores de programas. Además, se definen ocho criterios de calidad deseables 

para las evaluaciones, que pueden resultar de utilidad en el caso de no disponer 

de normas de calidad nacionales. 

– Documento VI/8865/1999: Evaluación de los programas de desarrollo 

rural 2000–2006 financiados con cargo al FEOGA. Directrices. DG de 

Agricultura. Comisión Europea, año 1999. 

– Documento VI/12004/00 Final: Preguntas comunes de evaluación con 

criterios e indicadores. Evaluación de los programas de desarrollo rural 2000-

2006 financiados con cargo al FEOGA. DG de Agricultura; Comisión Europea, 

año 2000. En este documento se establecen las preguntas que deben responderse 

con la evaluación, concretadas en una serie de indicadores de realización, 

resultados e impacto. 

– Documento de trabajo VI/12006/00 ES, acerca de los indicadores comunes 

para el seguimiento de la programación del desarrollo rural. Comisión Europea, 

año 2000. Se trata de un documento inicial, sustituido y revisado por el 

documento actual D/761 FINAL. 

– Documento de trabajo nº8: La evaluación intermedia de las intervenciones 

de los Fondos Estructurales. Comisión Europea, año 2000. Este documento va 

dirigido a las autoridades responsables de la gestión de las intervenciones 
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comunitarias y, más concretamente, a los responsables de organizar y de llevar a 

cabo la evaluación. Consta de dos partes en las que se explica, por un lado, las 

distintas etapas de la evaluación intermedia y la forma de organizarla y, por otro, 

los aspectos clave que deben tratarse.  

En cuanto a los trabajos previos relativos al programa agroambiental, son de 

destacar los siguientes: 

– Evaluación Ex−Ante de los programas de desarrollo rural 2000−2006. 

Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., año 2001. En este trabajo se realizó la 

evaluación previa de los siguientes programas de desarrollo rural: Programa para 

la mejora de las estructuras de producción en regiones situadas fuera de Objetivo 

nº1; Programa para las Medidas de Acompañamiento: Cese anticipado de la 

actividad agraria; Indemnización compensatoria en Zonas Desfavorecidas, 

Medidas agroambientales y Forestación de tierras agrarias. 

– Evaluación Intermedia de los programas de desarrollo rural 2000−2006. 

En este trabajo se realizó la evaluación intermedia de todas las Medidas de 

Acompañamiento. 

La recopilación de información se ha planteado siguiendo dos líneas paralelas 

una centrada en información secundaria y otra en información primaria. El 

procesamiento de los datos cuantitativos ha tenido fundamentalmente un carácter 

descriptivo atendiendo al grado de desagregación solicitado por la Comisión 

Europea. Además, se ha llevado a acabo un análisis cualitativo de las entrevistas 

y la documentación asociada al programa que se ha recopilado. 

4.1.  Información secundaria 

La información secundaria se clasifica en dos tipos según la fuente de la que 

proceda: 

Información secundaria interna o de seguimiento: es la información interna 

del programa, procedente del seguimiento que realizan las Comunidades 

Autónomas. Una parte importante de esa información procede de los informes de 

seguimiento que el Ministerio elabora anualmente.  

Información secundaria externa: es la información procedente de 

estadísticas y trabajos existentes. Bajo esta denominación se agrupa tanto la 
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información de contexto socio-demográfica y económica de las regiones en las 

que se lleva a cabo el programa, como la información agrícola y ambiental, 

incluyendo la información cartográfica básica. 

4.1.1.  Información secundaria interna 

Se trata de la información de seguimiento generada por las CCAA. La 

principal utilidad de esta fuente, debidamente homogeneizada, es servir para 

establecer la población del programa. Con el fin de facilitar la homogeneización 

y la carga de los datos en la aplicación informática, se ha diseñado una estructura 

común de la información que se demanda a las CCAA.  

 

4.1.2.  Información secundaria externa 

La información secundaria externa puede clasificarse desde tres puntos de 

vista: 

� Según el tipo de información: económica, socio-demográfica, información 

agro-forestal, información ambiental.  

� Según el nivel de agregación: por municipio, por Comunidad Autónoma, a 

escala nacional. 

� Según el fin para el que se va a emplear: 

– Información de contexto: es la información que se ha utilizado para 

evaluar la idoneidad de la estrategia de desarrollo seguida y para 

contribuir a la explicación de las repercusiones del programa observadas 

y a la determinación de posibles impactos. 

– Información para el cálculo de indicadores: es la que se ha utilizado 

para hallar el valor de indicadores que tienen su origen en todo o en 

parte en este tipo de información. 

A continuación se expone la información secundaria externa en la que se ha 

basado la evaluación, agrupada según el tipo de datos de que se trate e indicando, 

en cada caso, el fin para el que se requieren y las fuentes a emplear para su 

obtención. 
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4.1.2.1.   Económica 

Información económica de contexto: estos datos dan una idea de la situación 

económica de las regiones beneficiadas por el programa, contribuyendo así a 

explicar la evolución de algunos de los indicadores y la marcha del programa. 

Entre los datos a escala municipal cabe considerar los relativos a: 

– la estructura de la productividad (distintos sectores productivos). 

– la riqueza municipal (variables como el número de teléfonos, de vehículos, 

de oficinas bancarias, de actividades industriales y comerciales y por algún 

índice de la capacidad de consumo del municipio). 

– el nivel de renta familiar disponible por habitante.  

Las fuentes básicas de información han sido organismos oficiales, como el 

Instituto Nacional de Estadística de España (INE) y EUROSTAT, a escala 

comunitaria. También proporcionan información de contexto relevante los 

documentos oficiales en los que se enmarcan las actuaciones de desarrollo rural 

en España, como son el Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006 para las 

regiones españolas del Objetivo 1 y los Programas Operativos de las CCAA. 

En los casos en los que ha sido necesario, se ha recurrido a fuentes 

alternativas como publicaciones y trabajos de centros de estudios o investigación 

de prestigio reconocido. Es el caso de los servicios de estudios de Fundaciones 

como las de La Caixa, el BBVA o el Instituto L. R. Klein. 

Información económica para el cálculo de indicadores: en este grupo se 

incluyen los datos necesarios para calcular algunos indicadores, como pueden ser 

las horas trabajadas en la explotación, el precio de productos forestales o 

información relativa a empresas de servicios forestales beneficiadas con el 

programa. 

Entre las fuentes consultadas cabe destacar las que se citan a continuación: 

– el Anuario de Estadística Agroalimentaria. 
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– la recopilada por el INE a través de los censos agrarios y las 

encuestas sobre la estructura de las explotaciones agrícolas, así como la 

publicada en el Anuario de Estadística Agraria. 

El nivel de desagregación es el más detallado que ha sido posible. La mayoría 

de estos datos sólo estaba disponible a nivel autonómico o, a lo sumo, provincial. 

4.1.2.2.   Socio-demográfica 

La información socio-demográfica se ha empleado fundamentalmente como 

una referencia contextual del desarrollo del programa y posible variable 

explicativa de los cambios sociales que se han originado, si bien también ha sido 

necesario para analizar el nivel de alcance de las metas. En menor medida, se han 

utilizado estos datos para el cálculo de indicadores. 

La información recopilada se puede agrupar en torno a dos aspectos: por un 

lado, los que permiten ver la estructura interna de la población y su evolución, 

así como los flujos migratorios. Por otro lado, aquellos que dan una idea de la 

estructura del mercado de trabajo y la distribución de la renta.  

Las fuentes utilizadas son los censos y padrones de población realizados 

periódicamente por el INE, así como la información generada por servicios de 

estudios y centros de investigación estadística.  

4.1.2.3.   Agro-forestal 

En este caso también se puede distinguir entre la información de contexto y la 

empleada para el cálculo de indicadores. 

Entre las primeras está la información relativa a la estructura de las 

explotaciones agrarias y a los usos del suelo. Como fuentes básicas de 

información se consideran las siguientes: 

– INE: Censos agrarios y encuestas sobre la estructura de las explotaciones 

agrícolas; anuarios de estadística agraria. 

– MAPA: Tablas 1T municipales sobre la superficie ocupada por los 

distintos cultivos agrícolas; datos proporcionados por la Red Contable Agraria 

Nacional; anuarios de estadística agroalimentaria. 
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– Ministerio de Medio Ambiente: Banco de Datos de la Naturaleza: 

Cartografía temática de vegetación y usos del suelo, de Productividad Potencial 

Forestal (PPF) o la suministrada por el Inventario Forestal Nacional. 

– En cuanto al cálculo de los indicadores, se han utilizado datos de las 

especies utilizadas en las forestaciones como son el turno, datos sobre las 

superficies de cultivos como el censo agrario, la calidad de la madera o el factor 

de conversión del volumen de madera con corteza en peso de carbono fijado. 

Estos datos se han recopilado consultando bibliografía técnica forestal o el 

Banco de Datos de la Naturaleza, del MIMA, que incluye publicaciones 

nacionales como el Inventario Forestal o el Mapa de Productividad Potencial 

Forestal. 

4.1.2.4.   Ambiental 

En una evaluación de este tipo cobra especial importancia el disponer de 

información cartográfica adecuada. Así, se ha manejado, además de la cobertura 

de municipios de la Base Cartográfica Nacional, cartografía temática de geología 

y litología, edafología y fisiografía. También se ha conseguido información 

gráfica de las zonas protegidas de la Red Natura 2000.  

4.2.  Información primaria 

4.2.1.   Entrevista a expertos 

Se han planteado entrevistas a expertos para recabar, por una parte, datos 

necesarios para el cálculo de algunos indicadores y, por otra, información general 

sobre el funcionamiento del programa. Para ello se han realizado entrevistas con 

preguntas abiertas sobre la ejecución del programa y las repercusiones 

socioeconómicas y ambientales del mismo y preguntas cerradas para recopilar la 

información necesaria para el cálculo de los indicadores.  

Entre los objetivos concretos de este estudio cualitativo se puede destacar la 

obtención de información sobre los siguientes aspectos: 

� La valoración que les merece cada uno de los objetivos propuestos en el 

programa. 

� Problemas o debilidades en el funcionamiento del programa. 
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� Posibles líneas de acción necesarias para reorientar el programa. 

� Las propuestas o sugerencias formuladas por los integrantes del panel en 

cada una de las entrevistas respecto a cada punto del programa. 

También se han planteado cuestiones específicas de cada una de las medidas 

como: el uso y tendencia de las prácticas agrarias respetuosas con el medio 

ambiente, evolución demográfica en las zonas rurales o evolución del perfil de 

los trabajadores.  

Además, se ha obtenido información para contrastar con los resultados 

extraídos de los estudios cuantitativos (encuesta a beneficiarios y revisión de 

parcelas), así como, la obtención de datos cuantitativos acerca de determinados 

aspectos necesarios para el cálculo de indicadores. 

Se han seleccionado personas con conocimientos acerca de cada una de las 

medidas del programa. Estos expertos pertenecen a diversos ámbitos 

socioeconómicos a los que concierne de forma especial el programa, 

recogiéndose de este modo el discurso institucional, el académico y el del tejido 

asociativo. 

Los sectores socioeconómicos consultados mediante este método han sido: 

� Administración. 

� Universidad. 

� Asociaciones agrarias. 

� Grupos ecologistas. 

� Empresas con la implementación de algunas de las líneas de actuación del 

programa. 

Se ha establecido en la medida de lo posible la misma tipología de expertos 

en cada Comunidad Autónoma para minimizar de esta forma los sesgos a favor 

de uno u otro sector socioeconómico. 
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El número de expertos entrevistados para cada una de las medidas se puede 

observar en la Tabla 8:  

 

Medida Número de entrevistas 
Agroambientales 40 
Forestación 25 
Cese anticipado 15 
Indemnización compensatoria 15 
Tabla 8: Número de entrevistas realizadas en la Evaluación final. 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

La técnica concreta elegida ha sido la entrevista semiestructurada, pues es un 

método que permite obtener información personalizada, y en la que pueden 

aprovecharse los conocimientos y la experiencia del entrevistado de forma 

óptima. 

El modelo de cuestionario que se ha utilizado en cada una de las medidas se 

adjunta en el Anejo V. 

 

4.2.2.   Encuesta a beneficiarios 

Para responder a algunas preguntas de evaluación han sido necesarios datos 

sobre las horas trabajadas y la mano de obra empleada en las explotaciones 

beneficiarias, así como información relativa a las características de la explotación 

antes y después de las ayudas y el modo en que éstas están siendo utilizadas. Para 

disponer de esta información se propone la realización de una encuesta a una 

muestra de los beneficiarios. En los anejos se adjuntan los modelos de encuesta y 

de estadillo que se han aplicado para la evaluación de cada una de las medidas.  

Los objetivos de las encuestas son dos: 

Objetivo principal. Establecimiento de los parámetros en cada CCAA que 

requieren las variables necesarias para el cálculo de los indicadores y que no 

pueden obtenerse de otra fuente. 
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Objetivo secundario. Determinar la opinión de los beneficiarios sobre el 

desarrollo del Programa. 

 

4.2.2.1.   Forestación 

Estructura de la encuesta 

La encuesta a los beneficiarios del PFTA está recogida en un cuestionario, 

que consta de una cabecera y diez bloques de datos.  

El primer bloque se denomina BLOQUE A. IDENTIFICACIÓN. Tiene la 

finalidad de ubicar la finca que se va a revisar, indicando el municipio en que se 

encuentra. Además se le asigna un número de cuestionario al expediente 

revisado. Este número de cuestionario será con el que se trabaje posteriormente 

para el análisis de los datos, con el fin de mantener el anonimato de los 

beneficiarios que han colaborado en el estudio. 

El segundo bloque tiene el nombre de BLOQUE B. DATOS DE CONTROL. 

En él se expresan los datos referidos a la realización de la encuesta − Nombre del 

encuestador, fecha, etc. 

El siguiente bloque es el BLOQUE C. FUNCIONAMIENTO DE LOS 

DISPOSITIVOS DE INFORMACIÓN, PLAZOS E IMPRESOS. Es en realidad el 

primer bloque que contiene preguntas dirigidas al titular de la explotación. Su 

objetivo es el de recoger la valoración de diversos aspectos del programa por 

parte del beneficiario. 

El cuarto bloque es el de BLOQUE D. CARACTERÍSTICAS DE LA 

EXPLOTACIÓN. En este bloque se requieren determinados datos referentes a la 

explotación agrícola antes y después de recibir las ayudas. 

El bloque siguiente es el BLOQUE E. PERSONAL DE LA EXPLOTACIÓN. 

Se pretende con las preguntas de este apartado recoger las características de los 

empleados en la explotación antes y después de que el beneficiario recibiera las 

ayudas. 
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El bloque sexto es el llamado BLOQUE F. FORESTACIÓN Y 

MANTENIMIENTO. En éste se estudiarán los trabajos subvencionados 

realizados por el beneficiario en la explotación al recibir las ayudas. 

El siguiente bloque es el BLOQUE G. RENTA. Este apartado pretende 

valorar los cambios experimentados en la renta de la explotación tras haber 

recibido las ayudas y la adecuación de la prima compensatoria concedida a las 

necesidades de la explotación. 

El bloque octavo, BLOQUE H. EFECTOS DE LA FORESTACIÓN, sirve 

para que el beneficiario valore los cambios que ha percibido en diversos 

apartados. 

El bloque siguiente es el BLOQUE I. OTRAS AYUDAS. Este apartado se 

preocupa de conocer si el beneficiario de la ayuda de forestación lo es también de 

alguna otra ayuda. 

El último bloque es el BLOQUE I´. DATOS DEL TITULAR DE LA 

EXPLOTACIÓN. Tiene el fin de ubicar al beneficiario de las ayudas según 

determinadas características. 

Revisión de masas 

Algunos indicadores necesarios para evaluar la medida de Forestación se han 

construido a partir de un conjunto de variables que dependen de características 

específicas de cada una de las plantaciones, es por ello, que para responder a 

estos indicadores se ha procedido a la revisión de masas.  

El objetivo de esta revisión es el establecimiento de los parámetros en cada 

Comunidad Autónoma que requieren las variables necesarias para el cálculo de 

los indicadores y que no pueden obtenerse de otra fuente. De forma prioritaria 

debe establecer la probabilidad de supervivencia de la masa. 

Los conceptos específicos de este muestreo son: 

Plantación: es la superficie objeto de forestación con independencia del año 

en que se realizó. En algunos casos no se realizan labores de mantenimiento en 

toda la superficie plantada, pero el expediente de forestación hace referencia al 

total de hectáreas plantadas. 
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Especie: La plantación forestal se realiza con una o varias especies entendidas 

en su definición biológica, pero en el entorno de este muestreo el concepto 

especie no coincide con el biológico, ya que aquí se consideran también especies 

biológicas genéricas e. g., Quercus spp [Qer] se refiere a las especies de Quercus 

que no son Quercus suber y Quercus ilex. Las especies se refieren, por tanto, a 

especies biológicas o grupos de especies típicos que tienen una extensión 

suficiente en el PFTA. Como se verá más adelante, para definir los estratos las 

especies se agrupan según los siguientes tres criterios: 

Clase: Define si la plantación se ha realizado con una sola especie en su 

sentido biológico o con varias. Tiene dos categorías: masa pura y mezclada. La 

diferencia entre una masa pura y mezclada de especies que no coinciden con el 

concepto biológico se entiende mejor con un ejemplo: Una plantación de Quercus 

spp pura es una sola especie biológica e. g., Quercus faginea , y una plantación 

de Quercus spp en mezcla, son varias especies biológicas que se han encuadrado 

dentro de esa especie genérica e. g., Quercus robur y Quercus petraea. 

Grupo: Las especies se agrupan en cuatro categorías para permitir una 

clasificación jerárquica. Las categorías son: Frondosas, Coníferas, Otras especies 

y arbustos y matorrales. 

Crecimiento: Es un criterio que agrupa las especies en dos categorías: las 

especies con turnos de explotación cortos (menor de 15 años) y largos. 

No se ha considerado como criterio general para clasificar las especies el 

hecho de que sean o no autóctonas porque esta es una característica que no se 

puede aplicar a una especie genérica, y en todo caso, es un concepto que depende 

de la especie y de la CCAA donde ésta se encuentre. 

Para la revisión de las parcelas forestadas se ha utilizado un estadillo de 

campo que consta de una cabecera y seis bloques de datos.  

En la cabecera se muestra el nombre de los organismos participantes en esta 

fase del proyecto, el del responsable y director del mismo y el del ejecutor de los 

trabajos, así como el título del proyecto y del documento.  
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El primer bloque se denomina IDENTIFICACIÓN y tiene la finalidad de 

ubicar la finca que se va a revisar, indicando el municipio en que se encuentra y 

las parcelas catastrales que han sido objeto de forestación. 

En el segundo bloque, denominado DATOS DE CONTROL, se controla el 

tiempo empleado en la revisión de la parcela, se registra la fecha del trabajo, se 

identifica al jefe del equipo y se le asigna un número de estadillo al expediente 

revisado. Este número de estadillo será con el que se trabaje posteriormente para 

el análisis de los datos, con el fin de mantener el anonimato de los beneficiarios 

que han colaborado en el estudio. 

El tercer bloque es el de EMPLAZAMIENTO. En él se registran las 

principales características fisiográficas de la finca a revisar, como son la altitud y 

la pendiente. Además, se recoge otra información relevante para la evaluación 

del PFTA, como la pertenencia o cercanía de la finca a una zona protegida y la 

visibilidad de la misma desde puntos significativos. 

El bloque cuarto, llamado SUELO Y EROSIÓN, recoge datos sobre las 

características edáficas de la parcela y sobre las manifestaciones erosivas 

observadas en la misma. 

El quinto bloque, CARACTERÍSTICAS DE LA MASA CREADA, contiene la 

información básica del muestreo. Se pueden distinguir cinco clases de datos bien 

diferenciados: 

La superficie forestada. 

Datos referentes a la composición y distribución espacial de la masa creada: 

Porcentaje de cada especie, marco de plantación, densidad actual de la masa, 

estado, altura dominante y composición. El estado fitosanitario, anotando el 

elemento dañado, la causa del daño y la importancia. Además, si alguno de los 

pies falta o está muerto también se anota. 

Datos relativos al origen y edad de la masa: origen, año de la forestación y 

edad. 

Datos de selvicultura y estado fitosanitario: labores de mantenimiento, daños, 

PPF y observaciones. 



Evaluación Final del Programa de Desarrollo Rural para 

 las Medidas de Acompañamiento en España 2000-2006 

 

 97 

Por último, se registran las obras complementarias llevadas a cabo en la finca. 

En el bloque sexto, INFORMACIÓN SOBRE LOS TERRENOS 

COLINDANTES, se estima el porcentaje destinado a distintos usos del suelo en 

los terrenos que rodean la finca forestada. Además, se anota la presencia de 

lugares de interés turístico en los alrededores, si los hubiere, y se registran los 

fenómenos erosivos observables, en los que la masa creada puede tener 

influencia. 

El séptimo bloque, llamado FOTOGRAFÍAS DE LA FINCA, se destina, 

como su nombre indica, a identificar y anotar las características de las fotos 

tomadas en las parcelas. Hay ciertas fotos que interesa realizar, como una de un 

ejemplar tipo de cada una de las especies empleadas en la forestación, otra donde 

se observe el marco de plantación, y otras del suelo, de los tratamientos 

selvícolas, si son patentes, de los terrenos colindantes y de la vista general de la 

finca. Por este motivo, se han rellenado las casillas correspondientes de la 

columna que indica la temática de la fotografía. Por último, para identificar las 

imágenes se utiliza un código compuesto seis letras y tres números, del tipo CYL 

P ZA1 10. Las tres primeras letras indican la Comunidad Autónoma y la 

siguiente la procedencia de la foto Papel o Digital. Los tres dígitos posteriores se 

relacionan, bien con la película fotográfica, en el caso de fotos en papel, o con el 

número de estadillo, en el caso de imágenes digitales. La última cifra, por su 

parte, indica el número de orden de la foto en el carrete fotográfico, en el caso 

del papel, o el número de foto de las tomadas en esa finca, en el caso de ser 

digital. 

El bloque octavo, CROQUIS DE LA FINCA Y ACCESO, sirve para 

esquematizar de forma clara y concisa la finca revisada y la manera de acceder a 

ella. A la derecha del espacio destinado al croquis se encuentra una serie de 

casillas con el fin de anotar las coordenadas de puntos de la finca que se 

consideren significativos. 

Por último, el bloque noveno, denominado OTRAS OBSERVACIONES, está 

destinado a recoger datos que no tengan cabida en ningún otro apartado del 

estadillo. 
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Muestreo estadístico sobre la Forestación de tierras agrarias 

Una parte importante de las variables necesarias para la evaluación del PFTA, 

en concreto para el cálculo de los 95 indicadores (35 específicos y 60 

transversales) se ha obtenido mediante encuestas. 

Éstas se han estructurado en tres bloques: descripción del beneficiario de la 

ayuda, opinión del mismo sobre el PFTA, y datos necesarios para el cálculo de 

alguno de los indicadores. 

El diseño del muestreo debe tener en cuenta que se debe evaluar de forma 

independiente cada Comunidad Autónoma, por lo que es necesario disponer de 

datos fiables para cada una de esas regiones. 

Otra cuestión que se ha tenido en cuenta ha sido la diversidad de la naturaleza 

de los expedientes que el PFTA puede generar. Para cada superficie a forestar, 

pueden generarse hasta tres tipos como ya se vio en la descripción del programa: 

expediente de forestación, expediente de mantenimiento y expediente de 

compensación de rentas.  

En este muestreo hay que tener en cuenta que un beneficiario a lo largo de 

toda la ayuda puede llegar a generar: 1 expediente de forestación, 5 de 

mantenimiento y 20 de compensación de rentas. 

El ámbito espacial de la investigación es todo el territorio del Programa —

todas las CCAA excepto País Vasco y Navarra—. El periodo al que se refieren 

los datos de la investigación es del 2002 al 2005, de modo que se tengan más 

probabilidades de que un mismo beneficiario se acoja a los tres tipos de 

expedientes. 

La Unidad Estadística es cada uno de los beneficiarios de todas las CCAA que 

componen la población.  

En un principio el muestreo estaba pensado para realizarse con cuatro 

especies de cultivos: coníferas o resinosas, frondosas, especies de crecimiento 

rápido y especies frondosas y resinosas. Pero por falta de datos registrados en la 

base “Discoverer” sobre las plantaciones mixtas y de crecimiento rápido, se ha 
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decidido repartir el tamaño muestral de estas plantaciones a las coníferas y a los 

árboles de hojas anchas. 

Para hacer esto, se ha calculado el tamaño medio a encuestar para estas 

plantaciones y se ha repartido equitativamente a los demás tipos, de esta forma 

no se altera el tamaño muestral. Por lo que el estudio se centra en solo dos 

especies forestales, las coníferas y los árboles de hoja ancha. 

Para muestrear esta ayuda se ha tenido en cuenta los datos del gasto público y 

el número de beneficiarios del periodo 2000-2006.  

Los datos provenientes del 2000 que se tienen no están desagregados por 

Comunidad Autónomas, es decir están a nivel nacional. Estos valores ha habido 

que estimarlos. 

Para estimar el gasto y los beneficiarios de este año por Comunidad 

Autónoma se han utilizado los datos del 2001 que es el año más inmediato. 

Se ha calculado el porcentaje del gasto público en el 2001 por Comunidad 

Autónoma distinguiendo el tipo de plantación y las comunidades que pertenecen 

a Objetivo 1 y las que se encuentran en fuera de Objetivo. Estos porcentajes se 

han aplicado al gasto total del 2000 para Objetivo 1 y para fuera de Objetivo, de 

esta manera se ha obtenido una estimación del gasto por plantación para el 2000. 

De manera similar se ha estimado el número de beneficiarios.  

Obtenidos todos los datos del periodo 2000-2006 se ha realizado un muestreo 

por conglomerados bietápico estratificado, siendo los conglomerados las CCAA. 

Las CCAA elegidas de entre todo el ámbito nacional son las que más gasto 

presentan, siendo: Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, 

Extremadura, Galicia y un grupo en el que se encuentran las Comunidades 

excluidas. El estudio de este grupo de Comunidades excluidas se centrará en 

Madrid que es donde más gasto hay dentro de este grupo. 

Se ha considerado un error muestral del 3% con el que se ha conseguido 279 

encuestas, que han sido repartidas por Comunidad Autónoma y tipo de plantación 

en la segunda etapa del muestreo. 
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El formulario de este muestreo bietápico es el siguiente: 

 

1ª Etapa 
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Siendo:  

:'n  Tamaño de la muestra aproximado o corregido 

:E  Error de muestreo 

:2S  Cuosivarianza muestral 

hf : Fracción de muestreo 

:n  Tamaño de la muestra 

:in Tamaño muestral del conglomerado i 

:iN Tamaño poblacional del conglomerado i que corresponde con el gasto 

total por Comunidad Autónoma. 

La cuosivarianza se ha estimado como el producto de la probabilidad de 

pertenecer a la muestra (p) y la probabilidad de no pertenecer a la muestra (1-p), 

tomando como el valor de p=0.5, de esta manera el tamaño muestral que se 

obtiene es el máximo posible. 
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2ª Etapa 

N

nN
n h
h =  

 Siendo: 

:hn  Tamaño del estrato h del conglomerado en estudio 

:hN  Gasto total del estrato h del conglomerado en estudio 

:n  Tamaño poblacional del conglomerado en estudio 

:N  Gasto total del conglomerado en estudio 

La identificación de los municipios y beneficiarios a encuestar se hará desde 

la base de datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, esta 

parte del muestreo será relatada más adelante.  

La distribución de los tamaños muéstrales tras el análisis se puede observar 

en la Tabla 9:  

CCAA Coníferas Árboles de hoja ancha Total 

ARAGÓN 2 6 8 

CASTILLA-LA MANCHA 35 29 64 

CASTILLA Y LEÓN 67 35 99 

LA RIOJA 2 5 7 

EXTREMADURA 5 12 17 

GALICIA 43 20 71 

COMUNIDAD DE MADRID 7 6 13 

Total   279 
Tabla 9: Distribución del tamaño muestral en Forestación de tierras agrícolas 
Fuente: Elaboración propia 

 

La revisión de parcelas se ha basado en este mismo muestreo. Se ha tenido en 

cuenta el gasto realizado en la Comunidad Autónoma, y el tipo de forestación 

realizado. El que el beneficiario sea o no sea ATP influye en el importe de la 

prima compensatoria a percibir. A la hora de elegir los expedientes se ha tratado 

de que en la selección estuviesen representados ambos tipos de beneficiarios. Por 

último, se ha tenido presente siempre que los beneficiarios podían aceptar o 

rechazar libremente el colaborar en el proceso de evaluación.  
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El procedimiento de captura de datos del trabajo de campo correspondiente a 

la revisión de masas ha sido el siguiente: 

La primera tarea ha consistido en contactar con los mismos para ponerles en 

conocimiento de la visita que se va a realizar a la finca objeto de estudio. Los 

datos para localizarlos son facilitados por las correspondientes Consejerías de las 

CCAA. Se ha pretendido, siempre que ha sido posible, hacer la revisión 

acompañados del propio beneficiario o el encargado de la finca, o bien por el 

Agente Forestal al cargo de la zona en la que se encuentra la parcela. 

Preparación de planos de localización, a la escala más detallada que sea 

posible, y ortofotos de la finca a revisar. 

Recopilación de otra información previa de interés, como las parcelas 

catastrales forestadas, el código del municipio y el número de la hoja 1:50.000 

del Mapa Topográfico Nacional del S.G.E. o del I.G.N. que contiene a la finca. 

Desplazamiento hasta los lugares de revisión, provistos de todo el material 

necesario. 

Cumplimentación del estadillo siguiendo las indicaciones correspondientes 

del manual. 

4.2.2.2.  Medidas agroambientales 

Estructura de la encuesta 

La encuesta a los beneficiarios de las medidas agroambientales está recogida 

en un cuestionario, que consta de ocho bloques. 

El primer bloque se denomina A. IDENTIFICACIÓN. Tiene la finalidad de 

ubicar la finca que se va a revisar, indicando el municipio y provincia en que se 

encuentra. Además se le asigna un número de cuestionario al expediente 

revisado. Este número de cuestionario será con el que se trabaje posteriormente 

para el análisis de los datos, con el fin de mantener el anonimato de los 

beneficiarios que han colaborado en el estudio.  
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El segundo bloque tiene el nombre de BLOQUE B. DATOS DE CONTROL. 

En él se expresan los datos referidos a la realización de la encuesta − Nombre del 

encuestador, fecha... 

El bloque, C. DATOS GENERALES. Se recogen datos del comienzo del 

compromiso y de su relación con el periodo anterior. También se recogen datos 

del titular de la explotación. 

El bloque, D. CUESTIONARIO, se compone de un amplio bloque cuyo 

objetivo es el de recoger la valoración de diversos aspectos del programa por 

parte del beneficiario, en concreto respecto del funcionamiento de los 

dispositivos de información, plazos, impresos, cuaderno de explotación y 

análisis. 

El siguiente bloque E. DATOS DE LA EXPLOTACIÓN, se recogen varios 

aspectos de la explotación, tanto de distribución agrícola de la superficie como 

del ganado. Se destacan a su vez los cultivos por los cuales recibe ayuda 

agroambiental, razas en peligro y si se realiza ganadería ecológica. 

El bloque, F. DATOS ECONÓMICOS DE LA EXPLOTACIÓN Y 

VALORACIÓN, recoge por un lado aspectos de carácter económico como son las 

inversiones, mano de obra y renta, y por otro lado la valoración del programa. 

El último bloque, G. AGROQUÍMICOS, recoge por un lado una tabla 

completa tanto de los productos fitosanitarios empleados como de los 

fertilizantes usados, tanto antes de la ayuda como actualmente. 

El último bloque, H. ASPECTOS AMBIENTALES, recoge por un lado la 

superficie acogida a cada medida y por otro los efectos sobre el medio natural, 

distinguiendo entre el suelo, agua, biodiversidad y paisaje. 

 

Muestreo estadístico sobre las ayudas Agroambientales 

En el caso de las Medidas agroambientales el muestreo se ha hecho de las 

submedidas que por Comunidad Autónoma tienen más presupuesto. 
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El ámbito espacial de la investigación es todo el territorio del Programa —

todas excepto País Vasco y Navarra—. La unidad estadística es cada uno de los 

beneficiarios de todas las CCAA que componen la población. 

Sabido todo esto se han formado los clusters para el muestreo, que son: 

Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, 

Cataluña, Extremadura y otro grupo formado por el resto de CCAA excluidas. 

El cluster formado por el resto de las Comunidades Autónomas excluidas está 

formado por las comunidades de Región de Murcia y Principado de Asturias al 

ser las que más presupuesto poseen dentro de este grupo. 

Por la naturaleza de los datos la técnica seguida ha sido la de muestreo 

conglomerado bietápico estratificado. La primera etapa considera un muestreo 

por conglomerados bietápico, siendo tales conglomerados las CCAA y 

seleccionando los individuos por muestreo aleatorio simple. 

La segunda etapa tratará de repartir en las submedidas el tamaño obtenido de 

la muestra en la primera etapa con el método de afijación proporcional.  

El número de submedidas a muestrear por Comunidad no es homogéneo, es 

decir, no se va a encuestar las mismas submedidas en las CCAA seleccionadas. 

Eso depende de la importancia que tengan dentro de la Comunidad Autónoma 

respecto al ámbito nacional. 

El formulario de las dos etapas es el siguiente: 

1ª Etapa 
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Siendo:  



Evaluación Final del Programa de Desarrollo Rural para 

 las Medidas de Acompañamiento en España 2000-2006 

 

 105 

:'n  Tamaño de la muestra aproximado o corregido 

:E  Error de muestreo 

:2S  Cuosivarianza muestral 

hf : Fracción de muestreo 

:n  Tamaño de la muestra 

:in Tamaño muestral del conglomerado i 

:iN Tamaño poblacional del conglomerado i que corresponde con el gasto 

total por Comunidad Autónoma. 

La cuasivarianza se ha estimado como el producto de la probabilidad de 

pertenecer a la muestra (p) y la probabilidad de no pertenecer a la muestra (1-p), 

tomando como el valor de p=0.5, de esta manera el tamaño muestral que se 

obtiene es el máximo posible. 

El error que se ha conseguido es de un 1,6% con el que se ha obtenido un 

tamaño muestral de 991 encuestas. Las cuales se reparten por las por las distintas 

submedidas agroambientales. 

2ª Etapa 

N

nN
n h
h =  

 Siendo: 

:hn  Tamaño del estrato h del conglomerado en estudio 

:hN  Gasto total del estrato h del conglomerado en estudio 

:n  Tamaño poblacional del conglomerado en estudio 

:N  Gasto total del conglomerado en estudio 
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Obtenidos los tamaños muestrales (número de encuestas necesarias) por zona 

y Comunidad Autónoma se procede ahora a seleccionar los municipios y 

beneficiarios a encuestar (Tabla 10).  
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CCAA SUBMEDIDAS ENCUESTAS TOTAL  

3.4. Agricultura Ecológica 110 
ANDALUCIA 4.1. Cultivos leñosos en lucha contra la 

erosión 148 
258 

1.1. Barbecho Agroambiental 15 

1.2. Extensificación para protección de 
flora y Fauna 15 

3.3. Producción Integrada 15 

4.1. Cultivos leñosos en lucha contra la 
erosión 16 

5.3. Sobresiembra de cereal 17 

8. Protección del paisaje y prácticas de 
prevención contra incendios. 10 

ARAGÓN 

9.1.3. Mejora y Conservación del Medio 
Físico, Zonas de Prados y Pastizales 10 

98 

1.3. Girasol de Secano en la Rotación 48 

3.2. Control Integrado 37 

3.4. Agricultura Ecológica 21 

CASTILLA-LA 
MANCHA 

7.1. Ahorro de agua de riego y fomento de 
la extensificación de la producción 20 

126 

1.1. Barbecho Agroambiental 37 

1.2. Extensificación para protección de 
flora y Fauna 36 

1.3. Girasol de Secano en la Rotación 26 

9,2 Mantenimiento de las razas puras en 
peligro de extinción 8 

CASTILLA Y 
LEÓN 

2. Variedades autóctonas vegetales. 3 

110 

3.3. Producción Integrada 39 

3.4. Agricultura Ecológica 15 

5.1. Actuación sobre Arrozales 44 
CATALUÑA 

9.3. Ganadería Ecológica 12 

110 

3.2. Control Integrado 11 

3.3. Producción Integrada 11 

4.1. Cultivos leñosos en lucha contra la 
erosión 15 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

5.1. Actuación sobre Arrozales 31 

68 

3.2. Control Integrado 18 EXTREMADURA 

3.3. Producción Integrada 18 

68 
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3.4. Agricultura Ecológica 32 

3.2. Control Integrado 15 

3.3. Producción Integrada 24 

3.4. Agricultura Ecológica 27 

4.1. Cultivos leñosos en lucha contra la 
erosión 3 

8. Protección del paisaje y prácticas de 
prevención contra incendios. 3 

REGIÓN DE 
MURCIA 

9.1.3. Mejora y Conservación del Medio 
Físico, Zonas de Prados y Pastizales 3 

75 

4.1 Cultivos leñosos en lucha contra la 
erosión 25 

5.3 Sobresiembra de cereal no hay 

9.1.3 Mejora y Conservación del Medio 
Físico, Zonas de Prados y Pastizales 25 

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 

9.5 Gestión racional de pastoreo para 
protección de flora y fauna 30 

80 

Tabla 10: Encuestas realizadas para las Medidas agroambientales 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2.3.  Cese anticipado 

Estructura de la encuesta 

Una parte de las variables necesarias para el cálculo del conjunto de los 89 

indicadores (33 específicos y el resto transversales), se han obtenido mediante 

encuestas. Estos datos se enmarcan en tres bloques: descripción del beneficiario 

de la ayuda, opinión del mismo sobre la medida de Cese, y datos necesarios para 

el cálculo de alguno de los indicadores. 

Tanto la encuesta a los cedentes de Cese anticipado de la actividad agraria 

como la de los cesionarios está recogida en un cuestionario, que consta de una 

cabecera y cinco bloques de datos.  

El bloque A. IDENTIFICACIÓN. Recoge una serie de datos a partir de los 

cuales se identificará el municipio y el número de expediente con el que se 

corresponde dicho beneficiario. También se incluye un número de cuestionario, 

con el que identificaremos la Comunidad Autónoma donde se realiza y el número 

de cuestionario. Estos son datos para la organización interna de la información.  

El segundo bloque tiene el nombre de BLOQUE B. DATOS DE CONTROL. 

En él se expresan los datos referidos a la realización de la encuesta: nombre del 

encuestador, fecha, etc. 

El tercer bloque se denomina C. DATOS NO ECONÓMICOS DE LA 

EXPLOTACIÓN. Tiene la finalidad de conocer todos los datos de carácter no 

económico de la explotación del beneficiario de la ayuda, tanto en la actualidad 

como antes de recibir la ayuda.  

El cuarto bloque tiene el nombre D. DATOS ECONÓMICOS DE LA 

EXPLOTACIÓN. En éste apartado se recogen todos los datos de la explotación 

de carácter económico, referidos a la actualidad y al año previo a la recepción de 

la ayuda.  

El siguiente bloque es el E. PREGUNTAS DE OPINIÓN. En este bloque se 

recoge información subjetiva del beneficiario, y su opinión con respecto a las 

ayudas y su impacto. 
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El último bloque es F. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DEL 

BENEFICIARIO. El objetivo de este apartado es recoger los datos del 

beneficiario de la ayuda para así obtener un perfil tipo del beneficiario.  

Muestreo estadístico sobre las Ayuda de Cese anticipado 

La unidad estadística es cada uno de los expedientes anuales de todas las 

CCAA que componen la población. 

La técnica de muestreo adecuada para el tipo de datos que se tiene es un 

muestreo por conglomerados, siendo estos las Comunidades Autónomas. El 

número de encuestas que se ha estimado es de 200 para los cedentes y la mitad 

para los cesionarios, en total unas 300 encuestas. Estos valores eran los iniciales 

para el muestreo aunque finalmente se han realizado 213 para cedentes y 107 

para los cesionarios. 

El estudio se ha centrado en las Comunidades Autónomas que más 

presupuesto presentan, estas serán las que formen la muestra. Una vez hecho 

esto, las Comunidades elegidas para representar a la población total son: Castilla 

y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Principado de Asturias, Galicia y 

Cataluña. El estudio de las Comunidades Autónomas restantes, se ha concentrado 

en Cantabria que es la que más gasto tiene de este grupo. 

Los estadísticos utilizados para los cedentes y cesionarios son los mismos, tan 

solo varían en el error. Para conseguir el número deseado de encuestas para los 

cedentes el error es del 3.4% y para los cesionarios al disminuir el número de 

encuestas el error aumenta un poco, obteniendo un 5%. 

El formulario de este muestreo conglomerado es el siguiente: 

                                 2

2

'
E

S
n =                )1(*2 ppS −=  

                                 
N

n
f h =                 

N

n

n
n
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1

'

+
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                                 hii fNn *=  
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Siendo:  

:'n  Tamaño de la muestra aproximado o corregido 

:E  Error de muestreo 

:2S  Cuosivarianza muestral 

hf : Fracción de muestreo 

:n  Tamaño de la muestra 

:in Tamaño muestral del conglomerado i 

:iN Tamaño poblacional del conglomerado i que corresponde con el gasto 

total por Comunidad Autónoma. 

La cuasivarianza 2S  se ha considerado como el producto de la probabilidad 

de pertenecer a la muestra (p) y la probabilidad de no pertenecer a la muestra (1-

p), tomando como el valor de p=0.5, de esta manera el tamaño muestral que se 

obtiene es el máximo posible. 

La fracción de muestreo corresponde al porcentaje que representa la muestra 

sobre el total de la población. En este caso hay que verlo en tantos por mil ya que 

los datos están expresados en miles de euros. 

En la Tabla 11 se muestra el reparto de encuestas por municipios: 

 CCAA 
 

CEDENTES A 
ENCUESTAR 

CESIONARIOS A 
ENCUESTAR 

TOTAL 
 

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 55 26 81 

CASTILLA-LA 
MANCHA 10 5 15 

CASTILLA Y LEÓN 38 23 61 

CATALUÑA 12 6 18 

EXTREMADURA 11 6 17 

GALICIA 62 28 90 

CANTABRIA 25 13 38 
Tabla 11: Encuestas realizadas para la medida de Cese anticipado 
Fuente: Elaboración propia 
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La selección de los municipios donde se va a realizar el trabajo de campo se 

ha realizado según un muestreo aleatorio sistemático para cada una de las 

comunidades, este muestreo se explicará más adelante. 

 

4.2.2.4.  Indemnización compensatoria 

Estructura de la encuesta 

Las variables necesarias para el cálculo del conjunto de los 67 indicadores (11 

específicos y el resto transversales), se van a obtener en parte, mediante 

encuestas. 

Los datos recogidos en la encuesta se enmarcan en tres bloques: descripción 

del beneficiario de la ayuda, opinión del mismo sobre la medida de 

Indemnización compensatoria, y datos necesarios para el cálculo de alguno de los 

indicadores. 

La encuesta a los beneficiarios del Indemnización compensatoria está 

recogida en un cuestionario, que consta de una cabecera y cinco bloques de 

datos.  

El bloque A. IDENTIFICACIÓN. Recoge una serie de datos a partir de los 

cuales se identificará el tipo de zona desfavorecida en la que se realiza la 

encuesta, el municipio y el número de expediente con el que se corresponde 

dicho beneficiario. También se incluye un número de cuestionario, con el que 

identificaremos la Comunidad Autónoma donde se realiza y el número de 

cuestionario. Estos son datos para la organización interna de la información.  

El segundo bloque tiene el nombre de BLOQUE B. DATOS DE CONTROL. 

En él se expresan los datos referidos a la realización de la encuesta − Nombre del 

encuestador, fecha, etc. 

El tercer bloque se denomina C. DATOS NO ECONÓMICOS DE LA 

EXPLOTACIÓN. Tiene la finalidad de conocer todos los datos de carácter no 

económico de la explotación del beneficiario de la ayuda, tanto en la actualidad 

como antes de recibir la ayuda.  
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El cuarto bloque tiene el nombre D. DATOS ECONÓMICOS DE LA 

EXPLOTACIÓN. En éste apartado se recogen todos los datos de la explotación 

de carácter económico, referidos a la actualidad y al año previo a la recepción de 

la ayuda.  

El siguiente bloque es el E. PREGUNTAS DE OPINIÓN. En este bloque se 

recoge información subjetiva del beneficiario, se recoge su opinión con respecto 

a las ayudas y su impacto. 

El último bloque es F. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DEL 

BENEFICIARIO. El objetivo de este apartado es recoger los datos del 

beneficiario de la ayuda para así obtener un perfil tipo del beneficiario. 

Muestreo estadístico sobre la ayuda de Indemnización compensatoria 

El diseño del muestreo debe tener en cuenta que se debe evaluar de forma 

independiente cada Comunidad Autónoma, por lo que es necesario disponer de 

datos fiables para cada una de esas regiones europeas. 

Se llevado a cabo un muestreo de conglomerados bietápico estratificado, 

basado en un primer momento en el gasto por CCAA y en un segundo momento 

por el gasto según tipo de zona desfavorecida.  

La unidad estadística es cada uno de los expedientes anuales de todas las 

CCAA que componen la población. 

Los datos de gasto público del año 2000 disponibles son a nivel autonómico, 

pero sin distinguir el gasto según los diferentes tipos de zona desfavorecida. Para 

estimar el gasto por zona de cada Comunidad Autónoma se ha hecho una 

estimación a partir de la distribución del resto de los años. 

Obtenidos estos datos, se han estudiado todas las Comunidades Autónomas 

para seleccionar las que más presupuesto presentan, estas serán las que formen la 

muestra.  

Una vez visto esto, las comunidades elegidas para representar a la población 

total son: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Principado de 

Asturias, Galicia y Aragón. El estudio de las Comunidades Autónomas que restan 
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se va a concentrar en Cantabria y Andalucía que son las que más gasto tienen de 

este grupo. 

Obtenida la muestra se procede a repartir el tamaño prefijado de 320 

encuestas entre las distintas Comunidades elegidas. Para ello se recurre al citado 

muestreo por conglomerado bietápico estratificado.  

En la primera etapa el muestreo se centra en tomar las Comunidades 

Autónomas como conglomerados, se utiliza el gasto total de las distintas zonas 

de Indemnización compensatoria para realizar el estudio. De esta etapa se obtiene 

el tamaño muestral para cada Comunidad. Dicho tamaño será utilizado en la 

segunda etapa como la población del estrato i. 

El formulario de la primera etapa contiene las siguientes expresiones: 

                                 2

2

'
E

S
n =                )1(*2 ppS −=  

                                 
N

n
f h =                 
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n

n
n
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'

+
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                                 hii fNn *=  

Siendo:  

:'n  Tamaño de la muestra aproximado o corregido 

:E  Error de muestreo 

:2S  Cuosivarianza muestral 

hf : Fracción de muestreo 

:n  Tamaño de la muestra 

:in Tamaño muestral del conglomerado i 

:iN Tamaño poblacional del conglomerado i que corresponde con el gasto 

total por Comunidad Autónoma. 
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En este estudio al no tener datos de referencia de la cuasivarianza no se ha 

podido estimar por lo que se ha considerado esta como el producto de la 

probabilidad de pertenecer a la muestra (p) y la probabilidad de no pertenecer a 

la muestra (1-p), tomando como el valor de p=0.5, de esta manera el tamaño 

muestral que se obtiene es el máximo posible. 

El error prefijado es de un 2.8% para poder obtener el tamaño muestral 

deseado. 

La fracción de muestreo corresponde al porcentaje que representa la muestra 

sobre el total de la población. En este caso hay que verlo en tantos por mil ya que 

los datos están expresados en miles de euros. 

El tamaño de la muestra in  será utilizado en la segunda etapa como población 

del conglomerado o Comunidad. 

 La segunda etapa de este muestreo trata de repartir mediante la técnica de 

afijación proporcional el tamaño obtenido en cada comunidad por los estratos. 

Los estratos corresponden a las Zonas de Montaña, zonas de despoblamiento y 

zonas de dificultades específicas. 

El formulario correspondiente a esta etapa es el siguiente: 

N

nN
n h
h =  

 Siendo: 

:hn  Tamaño del estrato h del conglomerado en estudio 

:hN  Gasto total del estrato h del conglomerado en estudio 

:n  Tamaño poblacional del conglomerado en estudio 

:N  Gasto total del conglomerado en estudio 

Hay que tener en cuenta que el tamaño del conglomerado i ( in ) de la etapa 

anterior se considera como n  en esta etapa. 
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Obtenidos los tamaños muestrales (número de encuestas necesarias) por zona 

y Comunidad Autónoma se procede a seleccionar los municipios y beneficiarios a 

encuestar como se explicará en el apartado destinado a ello. 

El reparto muestral según el análisis se puede observar en la Tabla 12: 

CCAA ZONAS DESFAVORECIDAS ENCUESTAS 

Zona desfavorecida de montaña 46 

Otras Zonas Desfavorecidas 57 
Zonas sometidas a dificultades 
específicas 0 

CASTILLA Y LEON 

Total 103 

Zona desfavorecida de montaña 15 

Otras Zonas Desfavorecidas 35 
Zonas sometidas a dificultades 
específicas 0 

CASTILLA-LA 
MANCHA 

Total 50 

Zona desfavorecida de montaña 5 

Otras Zonas Desfavorecidas 22 
Zonas sometidas a dificultades 
específicas 0 

EXTREMADURA 

Total 27 

Zona desfavorecida de montaña 20 

Otras Zonas Desfavorecidas 0 
Zonas sometidas a dificultades 
específicas 5 

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 

Total 25 

Zona desfavorecida de montaña 15 

Otras Zonas Desfavorecidas 10 
Zonas sometidas a dificultades 
específicas 0 

GALICIA 

Total 25 

Zona desfavorecida de montaña 15 

Otras Zonas Desfavorecidas 12 
Zonas sometidas a dificultades 
específicas 0 

ARAGÓN 

Total 27 

Zona desfavorecida de montaña 25 

Otras Zonas Desfavorecidas 10 
Zonas sometidas a dificultades 
específicas 6 

ANDALUCÍA 

Total 41 

CANTABRIA Zonas de Montaña 26 
Tabla 12: Encuestas realizadas en Zonas Desfavorecidas 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3.  Selección de los municipios y beneficiarios a encuestar 

Los municipios y beneficiarios acogidos a las Medidas de Acompañamiento 

han sido seleccionados a través de las bases de datos “Discoverer” y “Medidas de 

Acompañamiento” del Ministerio De Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.  

El número de encuestas por municipio mínimo establecido por motivos de 

eficiencia ha sido de 10 encuestas, aunque dada la distribución de alguna de las 

medidas en determinadas CCAA no ha sido posible.  

La técnica para seleccionar los municipios de la manera más práctica y ágil es 

a través de un muestreo sistemático. Se trata de ir escogiendo de la lista de los 

municipios los que sigan este criterio: 

Se calcula 
n

N
K =  

Siendo:  

:N  Tamaño de la población 

:n Tamaño de la muestra 

A continuación se elige aleatoriamente un número m, entre 1 y k. Y la muestra 

la forman los elementos { })1(2 ,........,,,
−+++ nmkmkmm eeee . 

 Localizados los municipios se procede a ver si es apto o no para encuestar, 

esto depende del número de beneficiarios que contenga. Es decir si el municipio 

elegido no contiene un número suficiente de beneficiarios se ha de elegir otro, el 

nuevo municipio corresponde al contiguo según código INE del seleccionado 

inicialmente y así sucesivamente. 

La elección de los beneficiarios a encuestar se realiza de forma similar al de 

los municipios, también con un muestreo sistemático. 

En el caso de la medida de Forestación de tierras agrarias, la base de datos 

“Discoverer” no contaba con el grado de detalle necesario para distribuir los 

beneficiarios en función del grupo de especies utilizado en las plantaciones (a 

efectos de la selección de beneficiarios de esta evaluación se consideraron dos 
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grupos de especies: coníferas y árboles de hoja ancha), por lo que se requirió 

directamente a los técnicos autonómicos el listado de beneficiarios distribuidos 

según los dos grupos de especies citados. Por los mismos motivos de eficiencia  

expuestos para el resto de medidas, el número mínimo de encuestas por 

municipio establecido fue de 10 encuestas. En muchos casos resultó imposible 

llegar a ese número, por lo que el total de municipios muestreados aumentó 

considerablemente. Los beneficiarios de las Medidas agroambientales en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía se requirieron directamente a los técnicos 

autonómicos, ya que también en este caso la base de datos “Discoverer” resultó 

incompleta. 

Se ha seleccionado el doble de beneficiarios que se necesitan encuestar, de 

esta manera se intenta solventar posibles bajas. Aún así han surgido problemas y 

se ha hecho necesario proceder a seleccionar nuevos municipios siguiendo las 

pautas descritas anteriormente. 

 

4.4.  Técnicas de análisis de información  

Una vez calculado el tamaño muestral óptimo para las distintas Medidas de 

Acompañamiento se procedió ha realizar los cuestionarios con las variables 

necesarias para el cálculo de los indicadores. 

Estos cuestionarios contestados sobre papel – correspondientes a las 

encuestas a beneficiarios – fueron grabados en una base de datos de la aplicación 

informática “Access” con el fin de recopilar los datos de forma ordenada y con 

coherencia. Se realizó posteriormente una revisión de las respuestas para depurar 

los posibles errores. Este tratamiento permitió realizar las operaciones 

correspondientes para calcular las variables necesarias para los distintos 

indicadores. 

A continuación, del total de respuestas de cada pregunta se seleccionaron 

aquéllas que suponían una variable necesaria para el cálculo de algún indicador. 

Así, se seleccionaron todas las variables, obtenidas a partir de las preguntas 

de las encuestas y que se consideraron necesarias para las respuestas de ciertos 
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indicadores. Las variables necesarias referidas anteriormente se distribuyen como 

se puede observar en la Tabla 13: 

 

Medida 
Variables 
Cuantitativas 

Variables No 
Cuantitativas 

Total 

Agroambiental 11 35 46 

Forestación 12 52 64 

Cese 
anticipado. 
Cedentes 

10 15 35 

Cese 
anticipado. 
Cesionarios 

18 19 37 

Indemnización 
compensatoria 10 33 43 

 Tabla 13: Número de variables de las encuestas a beneficiarios 
necesarias para el cálculo de los indicadores 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

El número de variables obtenidas de los estadillos de campo y que fueron 

utilizadas para el cálculo de indicadores se indica en la Tabla 14: 

 

Variables 
Cuantitativas 

Variables No 
Cualitativas 

Total 

9 10 19 
Tabla 14. Número de variables de los 
estadillos necesarias para el cálculo de los 
indicadores 
Fuente: Elaboración propia 

Aunque no se han utilizado todas las preguntas de las encuestas para los 

cálculos de los indicadores, se ha procedido a calcular el error de cada variable 

con el fin de poder estimar los valores medios poblacionales o el total de la clase 

y utilizar esta información en estudios futuros. 

Se ha calculado el error por pregunta o variable para el total de contestaciones 

dadas en los cuestionarios. La técnica para hallar el error por pregunta que se ha 

utilizado es un muestreo por estimadores de razón separados tomando, como 

variable principal la variable cuantitativa a determinar en cada caso – ej. el 

número de hectáreas que tenía su explotación antes y después de la cesión, en el 

caso de la encuesta a beneficiarios de Cese anticipado – y, como variable 
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auxiliar, la superficie media subvencionada; o aleatorio en el caso de variables 

categorizadas o binomiales – ej. una variable dicotómica de la encuesta de 

Indemnización compensatoria es si contrataba o contrata mano de obra no 

familiar en la explotación.  

El tamaño de la muestra se ha seleccionado con margen suficiente para 

obtener un error como máximo del 5 por ciento por medida, al 95 por ciento de 

probabilidad fiducial. De esta manera los errores de las variables no serán muy 

altos. La estructura para realizar el muestreo por estimadores de razón que 

proporcionará el error por variable en las distintas medidas y con ello estimar la 

media poblacional es la que se puede observar en: Tabla 15, Tabla 16, Tabla 17, 

Tabla 18 y Tabla 19. 

 

 

 

– Forestación de tierras agrarias 

Variable auxiliar Datos generales 
 

n X(media) S N X X(media) S f 
Total 283 18390,11 13453,04 330957,19 457403,83 1,382 13453,04 0,0008611 
Tabla 15: Estructura del muestreo 
Fuente: Elaboración propia 

 

– Medidas Agroambientales  

Variable auxiliar Datos generales 
 

n X(media) S N X X(media) S f 
Total 991 205765 262638,31 667897360 9439597,77 0,0141 262638,31 0,0000015 
Tabla 16: Estructura del muestreo 
Fuente: Elaboración propia 

 

– Indemnización compensatoria  

Variable auxiliar Datos generales 
 

n X(media) S N X X(media) S f 
Total 325 37288,25 39122,441 820350,2 27632134 33,683 39122.441 0.000396 
Tabla 17:.Estructura del muestreo 
Fuente: Elaboración propia 
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– Cese anticipado. Cedentes  

Variable auxiliar Datos generales 
 

n X(media) S N X X(media) S f 
Total 213 155750,5714 98762,53397 215911,737 956109 4,428 98762,53397 0.000986 
Tabla 18: Estructura del muestreo 
Fuente: Elaboración propia 

 

– Cese anticipado. Cesionarios  

Variable auxiliar Datos generales 
 

n x(m) s N X X(m) S f 
Total 107 155750,5714 98762,53397 215911,737 956109 4,428 98762,53397 0.000986 
Tabla 19: Estructura del muestreo 
Fuente: Elaboración propia 
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La estructura de las tablas es la misma: una columna con el acrónimo total, 

tres columnas con datos referidos a la variable auxiliar –superficie media 

subvencionada-: número de encuestas totales (n), superficie media (xm), 

desviación típica (s); y siete columnas referidas a los datos poblacionales: gasto 

público (N), superficie total (X), superficie media (Xm), desviación típica (S) y 

la proporción que la muestra supone de la población total (f). 

El tratamiento de las variables cuantitativas se realizó de modo diferente al de 

las variables no cuantitativas (binomiales o categorizadas). Las diferencias en el 

procedimiento se expresan a continuación: 

4.4.1.  Variables cuantitativas 

En el caso de las muestras de variables cuantitativas, para hallar el error y 

poder elevar cada variable a la población, se ha obtenido los datos que aparecen a 

continuación: 

- =hy Media muestral de la variable 

- =hs Desviación típica muestral de la variable 

- =hr Coeficiente de correlación de la variable con la variable auxiliar 

- =n Tamaño muestral de la variable 

- Nnf =  

- =R Razón. Media muestral de la variable entre la variable auxiliar 

Dado que para las variables cuantitativas se utilizó el método de estimadores 

por razón, la media poblacional se puede hallar de lo que resulta de la expresión 

siguiente: )(* mxR  

4.4.2.  Variables no cuantitativas 

Por otra parte, en el caso de las variables no cuantitativas, los valores a 

obtener son: 
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- =hp Proporción de contestaciones “SI” para la variable 

- hh pq −= 1  

- =hn Tamaño de la muestra para la variable 

En este caso, el uso del método de estimadores aleatorios establece el total de 

la clase poblacional de la variable como: hPN *  

Las tablas con los errores correspondientes a cada una de las variables de las 

encuestas a beneficiarios de las distintas ayudas puede consultarse en los anexos. 
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