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Argentina: el alza de las materias primas agrícolas, 
¿una oportunidad? 
Pierre Salama 

En este artículo se analiza el incremento de las cotizaciones de las materias primas 

de origen agrícola y sus efectos en la especialización , la concentración de las t ierras 

y los ingresos reales de los agricultores en Argentina. Asimismo, se muestra que la 

polít ica económica no debe limitarse a otorgar subsidios, sino que debe apoyar el 

surgim iento de industrias en nichos de alto potencial de desarrollo, respa ldado por 

los ingresos extraordina rios obtenidos de los precios de las materias primas. 

Los precios del maíz en Guatemala 
Mamerto Reyes Hernández 

Por medio de un modelo econométrico recursivo se estudia la transmisión de l precio 

del maíz blanco, desde los puertos de Estados Unidos en el Golfo de México hasta 

el mercado de la tortilla en Guatemala. El autor encontró que esta transmisión de 

precios es positiva, pero inelástica ; por su parte, los precios de la tortil la responden 

de manera directa y elástica a las variaciones en los precios del petró leo. 

México: maíz para tortillas y maíz para etanol 
Javier de Jesús Aguilar Gómez 

Estados Unidos busca fuentes alternativas al petróleo que complementen su 

demanda energética y, en opinión del autor, México ha subordinado el cu ltivo del 

maíz a esos intereses. Por ello se destina parte de la producción del grano a la 

fabricación de etanol y disminuye la correspondiente al consumo humano 

y la fabricación de compuestos al imenticios para el ganado. Como consecuencia, 

el consumidor mexicano paga un precio mayor por los alimentos . 

La política agrícola en México, 2000-2006 
Leobardo Chávez Ruiz 

Se revisan las repercusiones de la polít ica agrícola del anterior gobierno federa l, 

durante el cual se tendió a desmantelar los apoyos al sector agropecuario. El aná lisis 

tiene en cuenta la fuerte competencia externa (incluida la desleal), los compromisos 

adquiridos en el TLCAN , los imperativos de los organismos internacionales 

fi nancieros y de comercio, así como los intereses de las grandes compañías 

transnacionales. 
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El comercio entre México y China: una colosal triangulación 
Carlos Morales Troncoso 

A part ir de la enorme discrepancia que hay entre las estadísticas chinas de exportaciones 

a México y las cifras mexicanas de importación de productos de Ch ina, se busca 

determinar la magnitud de lo que se considera la causa básica de esa diferencia: la reventa 

internacional de productos chinos a México por medio de terceros países . Se concluye 

que estas reexportaciones las llevan a cabo sobre todo Hong Kong y Estados Unidos, con 

implicaciones distintas en cada caso. 
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Privatización v competencia de las telecomunicaciones 
en México v Centroamérica 

La protección de la competencia en el ramo de las telecomunicaciones en México y 

Centroamérica es uno de los puntos medulares que se examinan en el estudio de Eugenio 

Rive ra, dada la creciente importancia de l duopolio regional que forman América Móvil, de 

México, y Telefónica de España. Para ello se necesita un organismo gubernamental fuerte 

que preserve la competencia ; una coordinación estrecha entre ésta y el ente regulador, y el 

desarrol lo de una jurisd icción internacional. 
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Desigualdad y pobreza en América Latina 
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Argentina : el alza 
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En los atios ochenta, el producto interno bruto (PIB) 

de Argentina sufrió una caída significativa. Aumentó, 
pero de manera muy irregular, en los a ti os noventa. Desde 

finales de ese decenio, Argentina entró en una profunda 

crisis, y a l cabo de cuatro a ti os experimentó una recupe

ración de su crecimiento a un ritmo excepcionalmente 

a lto. Sin embargo, en el cu rso del segundo trimestre de 

2008, el crecimiento ha disminuido. En general, el ingreso 

por habitante en Argent in a sigue siendo e l más elevado 

ele América Latina; pero su crecimiento en los ú ltimos 20 

a ti os ha sido débil y, sobre todo, vo lá til. 

Siendo un país ante todo urbano, Argentina cuenta 

con un tejido industrial rela tivamente complejo. Al con

ti-ario de lo que se ha afirmado , la economía argentina 

no se ha "primarizaclo"1 y sus exportaciones industriales 

son las más importantes. El sa ldo positivo ele su balanza 

comercial no se explica sólo por e l vigor de sus exporta

cio nes de productos primar ios y de bienes manufactu

rados de origen agríco la, aunque és tos contribuyen de 

manera importante a e llo. 

La estructura y la evolució n de sus exportaciones son 

testigo de lo anterior. En 1997, e n vísperas del inicio de 

la gran crisis (1998-2002), que conduciría a l abandono 

del plan de convertibilidad a final es de 2001 y, por ta n-

1. No hay una definición científica de la primarización; sin embargo, se 
puede decir que una economía es prima rizada si sus exportaciones de 
productos primarios predominan en las totales, y que está en curso 
de primarización si este segmento tiende a aumenta r de manera 
significativa. 



to, al fin de la paridad dólar-peso , las exportaciones de 
productos manufacturados de or igen industrial cons

tituían 31% de las totales; las de productos primarios , 
sa lvo combustibles , 24%, y las de los productos manu

facturados de origen agríco la , en tre 34 y 35 por ciento; 
el resto estaba constituido por combust ibles . Diez a t1os 

más tarde, las exportaciones totales se duplicaron en 
va lor, pasando de 26 400 millones de pesos en 1997 a 

55 700 millones en 2007. Su composición permaneció 
estable: 31% de manufacturas de origen industria l, 22 % 

de productos primarios, excepto combustibles, y 34 o 35 
por ciento de manufactu ras de origen agrícola. En gene
ral, durante el periodo 2002-2007,40% del au me nto ele 

las exportac iones se debió al prec io, aprox imada men
te 40% al volumen y 20% a la combinación de es tos dos 
factores. El factor del precio se concentra sobre todo en 

los productos primarios (+21 %) yen los bienes manufac
turados de origen agrícola (+24%), y es menor en los de 

origen industrial (+3% de 2006 a 2007, por ej emplo) .2 

Con base en estas estadísticas , se puede llegar a la con

clusión de que el vo lumen de los productos manufac
turados de origen indust r ial habría aumentado y el de 
las otras exportac iones habría disminuido. Este avance 
relativo corresponde también a un crecimiento signifi

cativo en térm inos abso lutos, ya que las exportac iones 
totales han aumentado, como se seúaló. 

Por lo anter ior, caracter izar a la Argentina ac tua l 

como u na economía primarizada es un tanto reduccio
nista. La tendencia h acia la primarización ya se había 

iniciado desde 1976 , con la llegada de la dictadura y la 
implan tac ión de una política libera l, y continuó en los 
aúos noventa con los gobiernos de Menem , y en para le

lo con un tejido industr ial muy afectado por los aúos ele 
hiperinflación y cr isis crónica. Se vio frenada después 
del abandono del plan ele conver tibilidad , en 2002. El 
tejido industria l debilitado se consolidó de nuevo g ra

cias a la impor tante devaluac ión de la moneda , al rela
tivo mantenimiento de una moneda depreciada y a la 
inversión creciente. Esto explica el relevante aumento 

del empleo. Sin embargo, con el a lza ele los prec ios de 
las materias primas , el peso ele los productos primarios 

y de los bienes manufacturados de origen agrícola debe
ría aumentar en las exportaciones argentinas. De este 

2. El conjunto de estos datos proviene de un estudio elaborado por J. 
Schvarzer y su equipo del Centro de Estudios de la Situación y Pers
pectivas de Argentina, de la Universidad de Buenos Aires, a partir de 
las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Cuentas 
y cuentos sobre el negocio de la soja, 2008. 

modo, la presencia de un tejido industria l relativamente 
impor tan te es una oportun idad si se desarrolla , ya que 
puede disminuir la vu lnerabilid ad externa de Argenti
na, haciéndola menos dependiente ele la cotizac ión ele 
las mater ias primas. 

En este contexto , el tema agrar io resurge con fuerza 

en Argentina con los confl ictos que se presentaron en 
2008 entre el gobierno, que desea instaurar una retención 
variable~ sobre los precios de la soya y del girasol, y por el 

sector rura l, que rechaza es ta propuesta. 
En la primera parte de este artícu lo se trata el a lza ele 

las coti zaciones de las materias primas de origen agrícola 
y se analizan sus efe ctos en la especializac ión, la concen

tt·ación ele las tierras y los ingresos reales de las empresas. 
Se muestra que el enriquecimiento ele unos, diferenciado 

según el tamaúo ele las explotac iones agríco las y el bien 
producido, y el empobrecimiento ele la mayor parte de 
la población es el motivo ele las medidas reclistributivas 

decretadas por el gobierno . En la segu nda parte se ana
lizan las políticas establecidas y se muestra que si bien 
la redistribución es necesaria, la política económica no 
deberá limi tarse a subsidios que reduzcan los efec tos 
del alza de los prec ios ele la energía y de los productos 

alimenticios, sino que deberá apoya r el surgimiento de 
industrias en nichos de alto potencial de desarrollo y as í 
consolidar la participación de Argentina en la economía 
mundial: apostar por nuevas estructuras y, con ello, dis

minuir su vulnerabilidad exte rna. 

EFECTOS DEL ALZA DE LAS MATERIAS PR IMAS 

E 1 alza ele las co ti zac iones ele las materias primas de 

or ige n agr ícola en los mercados internacionales 
se h a contagiado a los precios en el ámbito in te rno de 

numerosos países. En 200 7, los precios de los produc
tos a lime nticios aumentaron 15.2% frente a 7.8 % del 
incremento genera l ele los precios en Chile ; 8.4 y 4.4 

3. Aquí se utiliza el término retención en lugar de impuesto, porque es 
el usado en Argentina. Se trata de hecho de un impuesto calculado 
sobre los precios de las exportaciones de algunos productos prima
rios. Este impuesto lo había restaurado el presidente Duhalde desde 
2002, con la finalidad de ayudar a los sectores de la población más 
afectados por la larga y grave crisis (1998-2002). Después de haber 
aumentado varias veces durante los gobiernos de Kirchner, se tomó 
la decisión de hacerlo variable; es decir, progresivo, en el primer 
trimestre de 2008, mediante un simple decreto. Ante la intensidad 
de las manifestaciones del sector rural y la caída de la popularidad de 
la Presidenta de la República, se tomó la decisión de presentar ante 
el Congreso un proyecto de ley, que fue rechazado por el Senado en 
ju lio de 2008 . 
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por ciento, respectivamente , en México; 30.9 y 22.5 por 

ciento en Venezuela, y 10.8 y 4.5 por ciento en Brasil:' 
Las es tadísticas oficiales argentinas indican que esas 
tasas serían de 8.6 y 8.5 por ciento, pero subvaloran la 
inflación y están en proceso ele revisión. '' 

Con el alza actual ele las cotizaciones ele las materias 

primas , el aumento el e los precios tiende a acelerarse y 

se disminuye el poder ele compra ele las poblac iones más 
vulnerables a la inflación,6 sobre todo ele los sectores con 
ingresos modestos . Esta inflación, cuyos efectos son dife

renciados según el nivel ele los ingresos , provoca un jJroce
so de concentmción de los ingresos. A pesar del aumento del 

PIB más o menos significativo durante este decenio en la 
mayoría ele las economías latinoamericanas, el riesgo ele 
incremento ele la pobreza permanece latente en el futuro 

cercano, así como en varios países clesarrollaclos. 

EL ALZA DE LAS COTIZACIONES 

DE LAS MATERIAS PRIMAS 

Desde principios del milenio, y sobre todo desde 2006 y 
2007, las cotizaciones ele las materias primas agrícolas 
y mineras resintieron una fuerte alza y una importante 
volatilidad, como se puede comprobar en la gráfica l . 

Si se tienen en cuenta las exportaciones netas ele las 

materias primas, no todos los países están en la misma 
situación, como se muestra en la gráfica 2. Las econo
mías latinoamericanas se pueden clasificar en tres cate
gorías ele acuerdo con lo que exportan: materias primas 

mineras (por ejemplo, Venezuela, Bolivia , Chile, Perú , 
Brasil) , combustibles (Venezuela, México, Bolivia) y ma
terias primas agrícolas (Argentina, Brasil , Paraguay). Si 

se considera el coruunto ele los productos exportados re
lacionados con la agroinclustria, Brasil exportó en 2007 
casi 40 000 millones ele dólares ele estos bienes; es decir, 

alrededor ele una cuarta parte ele sus ventas al mundo, 
y Argentina, poco más de 20 000 millones ele dólares. 
La tasa anual ele crecimiento ele estas exportaciones ele 

1966 a 2006 fue ele 9.4% en promedio en Brasil y ele 4.5% 

4. Instituto de Estudios para el Desarrollo Indu stria l, Carta lEO/, núm. 
308, 2008. 

5. Argent ina resiente en realidad un alza de los precios mucho mayor, 
como lo muestran diferentes encuestas; sería del orden de 20% en 
2007. Con el incremento aún más importante de los precios de los 
productos alimenticios en 2008, el alza general de los precios debería 
situarse en alrededor de 30% . 

6. La inflación produce pobreza, ya que, al modificar la distribución de los 
ingresos en perjuicio de los sectores más vulnerables, se disminuye su 
poder de compra . Se dice que genera un impuesto inflacionario que, 
como se ha podido demostrar en el pasado reciente, es inversamente 
proporcional al nivel de ingresos. 
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EVOLUCIÓN DEL PRECIO INTERNACIONAL DE LAS MATERIAS 

PRIMAS, 2002-2010 !PRIMER TRIMESTRE DE 2002 = 1001 
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a. Estimaciones 

Fuente: Perspectivas de la economía mundial y cálculos del personal técnico 
del FMI. 

en Argentina, frente a 1.4% en Estados Unidos y 3A% en 
Europa.7 Las exportaciones ele las economías seminclus
trializaclas (Brasil, México y Argentina, principalmen
te) están diversificadas, las ele las menos desarrolladas 

(Bolivia y Perú , por ejemplo) se concentran en algunos 
productos poco elaborados y las exportaciones ele las que 
no disponen el e materias primas (Centroamérica) con

sisten, en general, en productos ensa mblaclos 8 

Según las previsiones del Fondo Monetario Inter
nacional(FMI) , el índice ele precios ele los "productos ali
menticios"9 debería estabilizarse en 2008 en 149.9 y en 

2009 en 147.1 (base lOO en 2005), en tanto que en 2001 
se encontraba en su nivel más bajo desde 1980: 79. El alza 

ele los precios se aceleró en el curso ele estos últimos ali.os 
en algunos productos: ele marzo ele 2006 al mismo mes 
ele 2008, la cotización del trigo aumentó 152%; la del 

maíz , 122%; en tanto que la carne ele res aumentó 20% 
y el plátano, 24%. En este mismo periodo, el índice ele 

los precios ele los productos alimenticios aumentó 82% 

7. Véase el Anuário Exame, 2008-2009. Agronegocio, Sao Paulo, 2008. 
8. Los paises de Centroamérica son importadores netos. El alza de las 

cotizaciones de las materias primas representa una carga adicional 
al costo de sus importaciones, y podría dar como resultado, como en 
algunos paises africanos, una dependencia alimentaria cada vez más 
difícil de sostener. 

9. Se trata de un índice sintético compuesto por las ponderaciones de los 
índices de los precios de los cereales, los aceites, las verduras, la carne, 
el pescado, el azúcar, la naranja, el café y algunos otros productos . 
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EXPORTACIONES NETAS DE MATERIAS PR IMAS POR PAIS, 
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en términos nominales, aunque el nivel de las cotizacio
nes , en términos reales , se sitúa ligeramente por debajo 
(-10%) del de los ai'ios sesenta y setenta .10 

El alza de los precios internacionales de las materias 
primas tie nde a repercutir en los mercados nacionales , 

incluyendo a los países que adquieren poco o nada del 
exterior, como Argentina en numerosos productos agrí
colas , destinados al consumo humano o animal. La evolu
ción de la cotización de las materias primas no se refleja 

de modo íntegro en los prec ios de esos productos , ve ndi
dos en los mercados internos. En efecto, si por un lado 

se presenta un contagio de los precios ele exportación 
(o ele importación para los países importadores) en los 
precios en el mercado interno, por el otro los gobiernos 
intervienen en ocasiones para limitar los efectos del a lza 

ele las cotizaciones internacionales ele los precios nacio
nales , ya sea por medio ele subsidios , restringiendo las 

exportaciones o con menores aranceles. Sin embargo, 
aun limitada , esta alza repercute en el aumento del nivel 
general ele los precios. La parte ele los gastos globales que 

1 O Banco Mundial, What Are the Facts about Rising Food Prices and their 
Effect on the Reglan ?, mayo de 2008. 

los hogares dedican a los productos alimenticios no es la 

misma en cada uno ele los es tratos ele la poblac ión , y por 
tanto la inflación rea l que resiente cada uno tampoco 
es la misma. Mientras menor sea el nivel de ingresos , la 

parte dedicada a los productos alimenticios es más im

portante, y mayo r es la inflación . 

EL ENTORNO INTERNACIONAL PREVIO DE BAJA INFLAC IÓN 

En el marco macroeconómico el e contención del a lza 
del nivel general ele los prec ios y ele "moderación" ele los 

sa larios, se presenta la pronunciada alza ele los precios 
ele las materias primas. La reactivación ele la infl ación 

suscitada por es te incremento reduce con más o me nos 
intensidad el poder ele compra de la mayo r parte ele la 
población en los países desarrollados , en las economías 

sem i nc\ustrializac\as latinoamericanas y en los países en 
desarrollo, excepto las llamadas economías emergentes 

ele Asia , donde la inflación aume nta con menor rapidez. 
En efec to , la inflación es un fuerte impulsor ele la con
centración ele los ingresos. La tasa ele infl ac ión es más 

alta cuando el ingreso es bajo. 11 

En los pa íses clesarro llaclos , la tasa ele inflación se si

túa por lo general en alrededor ele 2 a 5 por ciento anual. 
La búsqueda ele la competitividad y las ex igencias más 
rigurosas del sector financiero explican a la vez la de

saceleración del alza el e los precios y la baja ele la parti
cipación ele los salarios en el valor agregado (véase el 
recuadro 1). 

En las economías seminclustrializaclas latinoameri

canas, la inflación se alejó ele los niveles estra tosféricos 
que presentaba. En los ai'ios noventa , con la aplicación 
ele las medidas libera les inspiradas en el Consenso ele 

Washington , que puso fin a un largo periodo hiperinfla
cionario, las economías latinoamericanas se abrieron y 

fueron más sensibles a los procesos ele munclialización 
comercial y fin a nciera en curso. La situac ión es menos 
"lineal" en Argentina. Se pueden distinguir dos fases: 
una caracterizada por la brusca caída ele la tasa ele infla

ción en el decenio ele los noventa (algu nos a t1os se acerca 
a O%) y una segunda fase , que se in icia a l día siguiente 

ele la crisis del plan ele convertibi lidad , marcada por u n 
re torno ele la inflación que se origina en la política del 
tipo ele cambio depreciado y la enorme presión sobre 

11. Al respecto y en torno a los debates suscitados por la tasa inflacioniaria 

y la acumulación de tierras, véase P Salama y J Valier, L'économie 
gangrenée. essai sur l'hvperinflation, La Découverte , París 1990 (La 
economía gangrenada . Ensavo sobre la h¡jJerinf/ación, Siglo XXI Edi

tores, México, 2002; A Economia e m descomposir;:ao. ensaio sobre 
a hiperinflar;:ao, Nobel , Sao Paulo, 19921 
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R E C U A D R O 1 

MUNDIALIZACIÓN, INFLACIÓN Y SALARIO EN LOS PAÍSES 

DESARROLLADOS 

En el marco de la mundialización, tanto comercia l como financiera, en 
los países desarrollados el aumento de la productividad no ha apoyado 
un alza de los ingresos y de los sala nos (el famoso " repa rto de los 
frutos del crecimiento " ), como ocurrió después del periodo llamado 
fordista en los países desarrollados. Sirvió en parte para inducir una 
relativa desaceleración del alza de los precios, incluso una disminución 
absoluta en algunos productos desde los años noventa, debido a las 
presiones de la competitividad en las economías emergentes asiáticas, 
en particular sobre algunos productos manufacturados. Este aumento 
de la productividad también fue acaparado por el sector financiero 
en plena expansión en los países desarrollados y en las economías 
latinoame ricanas. ' 

En los países desarrollados, el sa lario rea l promedio ha aumentado 
muy poco durante un largo periodo. inc luso se ha estancado, si se 
tiene en cuenta la mult ip licación de los empleos de tiempo parcial ; al 
mismo tiempo, la curva de Lorente mostró una deformación más o 
menos importante en favo r de los estratos con ingresos más elevados 
(de tres a cinco por cien to de los más ricos) y en detrimento de las 
capas llamadas medias . Se ha observado también una ruptura en la 
evolución de los ingresos reales del trabajo en re lación con el aumento 
de la productividad. La participación de los salarios en el va lor agregado 
de las empresas no financieras disminuyó, en ocasiones de manera 
pronunciada, en beneficio de la part e de las ganancias, en particular 
de la de las financieras . 

1. Lo anterior se expone en el primer capi tulo de Pierre Salama, Le défi 
des inéga/ités. Amérique Latine/Asie: une comparaison économique, La 
Découverte, París, 2006 (El desafio de las desigualdades. América Latina/ 
Asia: una comparación económica, Siglo XX I Editores. México, 2008) . Se 
puede encont rar un análisis similar en focado a los paises desarrollados en 
el libro de M. Aglietta y L. Berrebi, Désordres dans le capitalisme mondial, 
Odile Jacob, París, 2007 . 

las capac idades de producción del país después de un 
crec imiento vigoroso. 

La evolución de los sa larios y ele su participación en el 
va lor agregado en América Latina fue durante un largo 

periodo similar a la observada e n los países clesarrolla
clos , pero ele manera más irregular y mucho más vol á til.' ~ 

En Argentina, desde fin a les ele 2005, el nivel promedio 

el e los sa larios reales en los empleos formales privados 
regresó al punto anterior a la cri sis el e 1998-2002, perio
do durante el cual cayó drásti camente; pero ése no fue el 
caso en los empleos in formales y del sector público.' :l Sin 
embargo , estos datos deben revisarse, ya que el índice 

el e prec ios elaborado por el lnclec subvalora ele manera 

12. Acerca de este punto véase J. E.D. Al vez y M. Bruno, Dinámica demográ
fica e desenvolvimento económico na América Latina: as lir;oes do caso 
brasileiro, mimeo., Coloquio de Río, UFRJ, Río de Janeiro, 2006. 

13. Acerca del carácter excluyente, en términos de distribución de los 

ingresos, de la crisis económica en Argentina, véase P. Salama, "Cre
cimiento asiático y excluyente en Argentina", Oikos, 2006. 
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sistemática la inflación,'·' hasta el punto ele requerir la 

elaborac ión el e nuevos indicadores . Por lo anterior, la 

rec upe rac ión del poder ele compra ele los sectores más 
modes tos se subvaloró, a l igua l que la disminución ele 
la pobreza (véase el recuadro 2). 

En es te marco ele infl ac ión reducida en numerosos 
países pero al alza en Argentin a, de un bajo nivel ele el e

san-olio - estancamiento-del poder de compra prome
dio el e los sa larios , así como ele la ca ída en las bolsas el e 
valores mundiales y ele la desacelerac ión del crecimien

to ele los pa íses desa rrollados, se presentan las alzas ele 

los prec ios ele las mater ias primas . 

Efectos del alza de los precios en el poder 
de compra 

El alza en las cotizaciones ele las mate rias primas obede

ce a una escasez relativa de la of erta ele productos agríco
las. Ésta ti ene diferentes orígenes según los productos. 
Para algunos, el alza rec iente de los precios se explica 
por su nuevo uso: antes se destin aban sobre todo al con

sumo humano, en los últimos ti empos se han cleclicaclo 
cad a vez más a la producción ele etanol , sustituto del pe
u-ó leo. Éste es el caso del maíz: Estados Unidos produce 
ce rca ele 40 % del total mundial ele este cultivo; en febre

ro ele 2003, 11.1 % ele la producción de maíz se destinaba 
a producir etanol en Estados Unidos; en julio de 2008 , 

es ta proporción aumentó a 24.5%, según elatos del De
pa rtamento ele Agricu ltura ele Estados Unidos (USDA, 

por sus siglas en inglés). En Brasil , el e tanol se produce 
a partir ele la caúa ele azúcar. Una hec tá rea cleclicacl a a l 

cultivo ele caúa ele azúcar rinde poco más del doble ele 
etanol que una hectárea de maíz, y consume siete veces 
menos energía . En la actua lid ad, la superficie destina

da a la ca úa ele azúcar corresponde a 11 o 12 por ciento 
del tota l ele las tierras cu ltivadas en Brasil , es decir, tres 

veces menos que la cl eclicacla a la soya, y podrá aumen
ta r e n los próximos a ii os .15 Con ello puede afectarse , 
cuando menos en parte, el e modo direc to o indirec to , la 

porción de las tierras cultivables destinadas a productos 
comestibles y estimu la r un a mayo r deforestac ión de los 
bosques amazónicos . Las políticas preconizadas por las 

instituciones internacionales para algunos países en de-

14. La razón oficial es que el indrcador se calculó cuando el peso va lía un 

dólar en la época de la convertibilidad, y que no se modificó desde 

entonces, lo que significa que el va lor de los bienes se m idió a un tipo 
de cambio de un peso en lugar de los tres, que es el que rige en la 

actua lidad, lo que subvalora el índi ce de inflac ión. 

15. Véase, por ejemplo, el art iculo de C. Ford Runge y B. Stenauer, " How 

Biofuels Could Starve the Poor", Foreign Affairs, mayo-junio de 2007. 



sarrollo muy endeud ados recomiendan la eliminac ión 

ele los subsidios gubernamenta les para el cu ltivo de pro

ductos comestibles, y por es ta razón limitan su oferta . 
En pa ra lelo, en numerosos países la inve rsión y la bús

queda de medios para mejorar los re ndimi entos no se 
han sosten iclo .16 Sin entrar en un an áli sis detallado de 
la evolución ele las superfic ies cultivadas y ele los rendi

mientos , producto por producto, se puede considera r 

que el alza de los precios de algunos cereales, como el 
trigo , puede atribuirse en gran parte a Jos cambios cli
máticos en Aust ralia y Canadá 1

¡ y a la disminución de 

las reservas , pero ta mbién a las modificac iones de Jos 
hábitos alimenticios. 

En particular por el lado de la demanda, el a lza ele Jos 
precios de las oleaginosas y de algunos cereales se expli
ca por la mejora del nivel de vida de las poblaciones ele 

Asia , en particular ele China, e incluso de la India. Chi
na experimenta cambios importantes en el consumo de 
Jos hogares: se favorece el de carne, 18 que a su vez genera 

grandes consumos animales de ce rea les y sobre todo ele 
productos oleaginosos. 19 Sin embargo, es importante se
ti.alar que el hecho ele atribuir la responsabilidad ele las 

alzas de los precios a las fuertes demand as es una exage
ración . 20 La agr icultu ra china presentó un fuerte crec i
miento y satisface alrededor el e 90% ele las neces idades 

ele su población, con excepción ele algunos productos 
como la soya destinad a al consumo animal. 

16. Según información del USDA, publicada por el Financia/ Times el2 de 

junio de 2008, el aumento de la productividad se redujo a la mitad de 

1990 a 2007, respecto al periodo de 1970 a 1990. Sin embargo, no es 
el caso de Brasil y de Argentina. 

17. Sería erróneo atribuir al factor climático el alza de los precios de las 

materias primas de origen agrícola. Sin embargo, puede ser un factor 
importante para ciertos productos. De igual manera, la aparición de 

algunas enfermedades, como en el caso de los porcinos en China en 

2006, puede ser efecto del cambio cl imático. La caída de la producción 

local ocasionó un importante aumento de las importaciones de puerco 
y de alimentos para su crianza, lo que redundó en una signi fi cativa 
alza de los precios . 

18. En 1985, el consumo de carne por habitante en China era de 20 kg y 
en la actualidad llega a los 50 kg (véase Clarín, 20 de abril de 2008). En 

Francia, el consumo de carne era de 50 kg por habitante en 1950, y 
actua lmente llega a 85 kg. Debido a la disminución del nivel de pobre za y 
el aumento del nive l de vida, se puede considera r que la diversificación 

de la alimentación en los países asiáticos está apenas comenzando, y 

que una mayor demanda potencial tiene grandes probabilidades. 

19. Las tasas de transformación son muy elevadas: en efecto, para pro
ducir una ca loría de origen animal (carne y leche) se requieren cuat ro 

de origen vegeta l (cereales y oleaginosas) para el pollo y el cerdo, y 

alrededor de 1 O para la res y el borrego, teniendo en cuenta su consu
mo a partir de las pasturas. Véase B. Parmentier, Nourrir l'humanité, 

les grands problémes de l'agriculture mondiale au XX/e siécle. La 

Découverte, París, 2008. 

20. Véase la conferencia de J. Ghosh.llevada a cabo en Turín el21 de mayo 
de 2008, titu lada "The Global Food Crisis". 

R E C U A D R O 2 

LA EVOLUCIÓN DE LAS ECONOMIAS ASIÁTICAS 

El crecimiento económico tan notable de algunos países con ingresos 
promedio bajos. sobre todo asiáticos. ha permitido desde hace algunos 
decenios una mejora del poder de compra de los más desprotegidos, 
así como la disminución rápida y significativa de la pobreza, aunque a 
una menor velocidad de lo que hubiera sido posible si el crecimiento 
no hubiera estado acompañado también por una ampliación de las 
desigualdades. A pesar del aumento del poder de compra de los más 
desprotegidos. la brecha de los salarios por hora en el sector manufac
turero es notable respecto a los países desarrollados y de las economías 
semindustríalizadas latinoamericanas. Debido a que esta brecha es 
todavía muy amplia, la presión de la competitividad aún no influye en 
los salarios de la manera como sucede en las naciones avanzadas y 
en las economías semindustrializadas de América Latina. de modo 
que se presenten márgenes de crecimiento del pode r de compra para 
los más desprotegidos. Sin embargo, la aceleración del aumento de 
los precios suscitado por el alza de las cotizaciones de las materias 
primas acentúa el proceso de concentración de los ingresos en los más 
ricos y las clases medias . Esto da como resultado que para un nivel de 
crecimiento determinado. aunque éste sea alto, el aumento del poder 
de compra de la mitad de la población es más reducido. 

El alza ele las cotizaciones ele las materias primas, sea n 
ele origen agríco la o no , es también producto ele la es

peculación . Ésta se explica por dos factores; el primero 
consiste e n la volatilid ad de las bolsas ele va lores en el 
mundo en 2007 y 2008, en específico por la crisis ele las 

hipotecas ele baja ca liclacl, exceptuando a lgunas como 
la ele Sao Paulo , y la incorporación de nuevos terrenos 
para la especu lación, como las materias primas . La con

centración ele la propiedad ele la tie rra , la presencia ele 
compati.ías transnacionales en la producción ele materias 
primas de origen agrícola, así como el predominio ele 

aquéllas en fertilizantes, plag uiciclas, organismos gené
ticamente modificados , yen la distribución, favorecen las 

actividades especulativas. En algunos productos agríco
las, el núm e ro ele conven ios el e comp raventa el e pro
ductos derivados ha aume ntado ele manera notable . De 
acuerdo con el Instituto ele Estudios para el Desa rrollo 
Industri al (IEDT) , "los recursos as ignarlos por los i nve r
sionistas institucionales a los mercados ele futuros ha n 
pasado ele 13 000 millones ele dóla res a fina les ele 2003, 
a 260 000 millones el e dól ares en marzo ele 2008". 21 El 

ava nce es considerable , pero las ca ntid ades aún so n ba

j as si se compara n con las sumas invertidas en otras áreas 
por estos inversionistas. Aprovechando el incremento ele 

21 Inst it uto de Estudios para el Desarrollo Industrial, Análisis lEO/, 19 de 

junio de 2008 . 
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los prec ios, la especulación ha estimulado el a lza ele las 
cotizaciones ele a lgunas materias primas. 22 Sin embargo, 

es difícil saber con exac titud qué par te es responsabili
dad ele la especu lación internac ional. 

Fina lm ente, el alza considerable ele los prec ios del 

pet róleo y la potasa, entre otros bienes, pesa ele manera 
significativa sobre los costos ele producción ele las explo
taciones agrícolas más mecanizadas, que son las que uti
lizan más plaguiciclas y fertilizantes. 2 ~ Este aumento ele 

los costos repercutió más en los prec ios cuando estaban 
al a lza, por las razones que se acaban ele exponer. 

El conjunto ele estos factores afectó los prec ios en el 

ámbito mundial. No todos influye ron ele la mism a ma
nera en Argentina. Otros factores, subproductos ele al
gunas ele es tas causas , intervienen y explican el alza ele 

las cot izac iones en los prec ios internos . 

Peculiaridades de Argentina 

La importante aunque diferenciada alza ele las co ti za
ciones ele las materi as primas ele origen agrícola suscita 
el aumento ele las rentas que beneficia, sobre todo, a las 

graneles explotaciones en Argentina y la concentración 
ele las producc iones en algunos productos cuya rentabi-

22 . Varios periódicos han destacado este punto, pero sin poder ofrecer 
datos precisos debido a la opacidad de las cuen tas de los fondos de 
in versión . Sin embargo, es interesante consultar D. B. Henriques, 
"Food is Gold, and lnvestors Pour Billions into Farming", New York 
Times, 5 de junio de 2008. 

23. El FMI calcula que 25 % del aumento de las principales materias primas 
agr icolas se debe al alza de los precios del petróleo en los últimos dos 
años. Véase F. Stefano y E. Salgado, "O desafio de alimentar 6 bilhoes 
de pessoas ", Exame, 20 de mayo de 2008. 
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liclacl es más elevad a . De esta manera , el cultivo ele soya 

ocupaba 37 000 hectáreas e n 1971 ,8.3 millones ele hec
táreas en 2000 y 16 millones en 2007; es decir, 60% ele 
las ti e rras cultivadas frente a 31% en Brasil. Este tras

torno del paisaj e agrícola ha permitido una expansión 
muy rápida ele la producción y ele las exportaciones ele la 
soya en cuanto a su volumen. De manera específica , en 
cuanto a granos ele soya, Argentina ocupó el tercer lu

gar mundia l en 2000-2001 y en 2006-2007, tanto por su 
producción como por la s exportaciones. La producción 
ele granos aumentó 58% y las exportaciones retrocedie
ron ligeramente entre esas dos fechas. La relación entre 

las exportaciones y la producción disminuye, pasando 
ele 26% a menos ele 15% . La producción el e aceite ocupa 

el te rce r lugar mundi al y las exportaciones el primero, 
y sus avances respectivos son igualmente importantes, 
ya que durante ese periodo aumentaron más del doble 

y la relación entre las exportacion es y la producción fue 
muy elevada (cerca ele 95%), pues la producción se eles
tina en lo fundamental a los mercados internacionales. 

La producción ele torta oleaginosa ocupa igu almente el 
te rcer lugar mundial y las exportaciones el primero. El 
volume n ele producción ele la torta oleaginosa aumentó 
80% y las exportaciones 61 % entre las mismas fechas. 

La relac ión entre las exportaciones y la producción es 
igu almente alta y se coloca alrededor ele 98 %. 24 Así, con 
excepción ele los granos ele soya, la producción ele soya 

24. Phillipe Chalmin, Cvctope· fes marchés mondiaux 2008, Económica. 
Paris, 2008 (datos tomados de Oil Worldi. 



(ace ite y torta oleaginosa) se des tina casi en exclusiva a 

la exportació n. Esto es lo que hace excepciona l a Argen
tina en relac ió n con Estados Un idos y Brasil. 

Es ta expa nsión "fulminante" del cultivo de la soya en 
Argentin a fue en detrime nto de los productos alimen

ticios. Se o ptó por la sustitución el e los cultivos en luga r 
de a mpli ar la frontera ag ríco la mediante el aume nto de 
las ti erras cultiva bles. En numerosos productos como 

el trigo , la di sminución co nsecutiva de las tierras culti
vab les reduce rela tiva mente su oferta fren te a una de

ma nda en expa nsión. La producción de arroz se reduj o 
44% de 1997 a 2002; la de maíz , 26%; la de g iraso l, 34%, 

y la de ca rne de pue rco, 36%. Estas te ndencias conti
nu aro n2; y, a l ig ual que las exportaciones , aumentaro n 
lige ramente . 26 

La ex pansión de la producc ión de soya y ele a lgunas 
o tras mater ias primas, como el g iraso l des tinado a la 

ex portación, represe nta un costo ecológ ico, porqu e 
utili za o rga ni smos gené ti ca mente modifi cados (OGM) 

sobre los que no es pos ible ex tenderse e n este artícu
lo. 27 Implica un costo soc ia l importan te, ya que los asa
lar iados ele esas explotaciones se ocupan, más que en la 

25. Horacio Verbitsky, "Punto de inflexión". Página 12, 13 de abril de 
2008. 

26 . La s exportaciones de maíz pasaron de 9.2 millones de toneladas 
en 2001 a 11 millones en 2006-2007. Argentina ocupa el segundo 
lugar mundial. pero exporta cinco veces menos que Estados Unidos. 
Véase Phillipe Chalmin. op. cit. 

27. M .M . Robín, Le monde se ion Monsanto, de la dioxine aux OGM, 

une multinationale qui vous veut du bien, La Découverte. París, 
2008. 

Una especialización en productos 

básicos puede aumentar la 

vulnerabilidad cuando los precios 

cambien su tendencia 

in dustria y el comercio , en empleos informa les. Sus in

gresos son más b~os que los el e la industr ia y el comer
cio . En efecto, e n 2006, el porcentaj e el e tr ab~ ado res 

in forma les en el conjunto el e la econo mía a rgentin a era 

ele 38.3%; en la agricu ltura (ganadería y si lvicultura) 
es te po rcentaje alcanzaba 62.5%. Tomando como lOO 
el ingreso promedio el e los asa la ri ados en la economía, 
forma les e informales , e l índi ce ele los sa lar ios en la in

dust ri a manu fac turera era 132 .9, el del comercio 68. 3 y 
el ele la ag ri cultura (ganader ía y silvicul tura) 59.4, en la 

misma fecha . Los asa lar iados que cuenta n co n empleos 
fo rm ales en el sec to r rec iben un a remunerac ión muy in
ferior (60.6) al promedio ele los asa lariados formales en 

Argentina (100). 28 Por último, ti e ne un cos to hum ano 
considerable: según B. Parmen tier, "Argentina produce 
se is veces más productos ali mentarios ele los qu e necesi

ta para alimentar a su población , en tanto que miles ele 
nii1os sufren ele clesnutrición". 29 

Los efectos del contagio de los precios 
en el poder de compra en Argentina 

La ace le ración del a lza de las cot izac io nes ele las mate

ri as prim as es re cie nte, el e los prime ros ai1os del dece
ni o. Con excepción del incre me nto de los prec ios de l 

petróleo, los efectos del a lza el e las mater ias primas de 
origen m in ero sobre los prec ios el e los productos i ndus-

28. Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina, Sirinivasa, .. El 
reparto del campo" <http//datosduros.blogspot.com/2008/06> 

29. B. Parmentier, op. cit., p. 236. 
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tria les están por resentí rse. '10 El alza de las cotizaciones de 

las materias primas de origen agrícola y del petróleo re
percute en los precios internos, a veces de modo un poco 
menos evidente gracias a las políticas que intentan frenar 

el efecto del contagio de los prec ios externos en los inter
nos (subsidios diversos , limi taciones de las exportaciones). 

El alza de los precios de los productos alimenticios redu

ce el poder de compra de la mayor parte de la población , 
y en particular de aque lla con bajos ingresos. 

El a lza de los precios de los productos alimentar ios 

afecta más el poder de compra cuando los ingresos son 
modestos, en la medida en que la proporción del ingreso 
destinado a la adquisición de esos productos es inversa

mente proporcional al nivel del ingreso. Para tener idea 
de los efectos diferenciados del alza de los precios de los 

productos alimenticios en el poder de compra según el 
nivel de ingresos , es importante consu ltar estudios rea
li zados en Brasil , donde los índices de precios son más 

numerosos, precisos y sobre todo más confiables que los 
disponibles en Argentina. El índice de precios para cada 
gran categoría de ingreso, medido en múltiplos de sala
rios mínimos, depende del peso específico de las compras 
de productos alimenticios en relación con el conjunto de 
las compras. Según la Fundación Getulio Vargas, el ín
dice de los precios al consumidor para ingresos de has

ta 2.5 salarios mínimos aumentó 3.19% de enero a abril 
de 2008, lo que anualizado correspondería a una tasa de 
6.84%. Durante el mismo periodo del año anterior, se in

crementó en 2 .26%. Por tanto, se presentó una aceleración 
de la inflación. Calculado para los ingresos de hasta 33 
sa larios mínimos, el índice de precios aumentó 2.16% de 

enero a abril de 2008. La diferencia entre los dos índices 
de inflación en este periodo, 3.19% contra 2.16%, es del 
orden de 50%. Es una cifra importante. El aumento de los 

precios de los productos alimenticios afecta más el poder 
de compra cuando los ingresos son modestos. Se presen

ta un proceso de concentración de los ingresos y se hace 
más difícil reducir la pobreza, a pesar del alto crecimien
to, sa lvo si los ingresos de los sectores más pobres aumen
taran ya fuera mediante una mejora de los salarios o por 
medidas correctivas, redistributivas, en su favor. 

Debido a los índices de urbanización cercanos a 80% en 

América Latina, el debate sobre la insuficiencia alimenta
ria no puede entablarse en los mismos términos que en el 

pasado, cuando la participación de la población del sector 
rural y su nivel de monetarización eran menores. Amartya 

30. Véase N. Krichene. Recent ln flationary Trends in World Commodities 
Markets, IMF Working Paper. núm. 08/130, 2008. 
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Sen demostró que más allá ele los aspectos coyunturales, 
la causa más importante ele las hambrunas en el medio 

rural reside no en las peculiaridades climáticas, como era 
correcto suponer, sino en las insuficientes capacidades de 

los agricultores, exp licadas por las particularidades ele la 
propiedad de la tierra. En la actua lidad, el origen del alza 

de los precios está menos relacionado con la propiedad de 
la tierra que con la sumisión a las leyes del mercado, que 

hacen del producto agrícola una mercancía en el estric
to sentido de la palabra. El problema alimentario surgió 
de nuevo con gran fuerza, y no se debe al campo, sitio en 

el que por lo común han ocurrido las grandes hambru
nas de otros tiempos, sino a las ciudades, cuyo desarro

llo se sustenta en parte en los campesinos expulsados ele 
sus tierras debido a la violenc ia económica inherente a 
la mercantilización de los productos agrícolas , y que vi

ven en ciudades perdidas, en busca de actividades para 
sobrevivir. Con la creciente urbanización , el fantasma 
de la hambruna amenaza sobre todo a los habitantes de 

estas zonas. No sólo en Argentina, sino también en nu
merosos países, la seguridad alimentaria és un problema 
fundamental. 

DIFERENCIACIÓN DE LAS POLÍTICAS 

EFECTOS EN CASCADA 

Aun si los bienes agrícolas se han transformado en mer
cancías, cuya producción obedece cada vez más a las 

leyes del mercado, 31 no se puede aplicar a la agricultura 
el mismo razonamiento que a la industria. Esto, primero, 

porque el capital es móvil y la tierra por definición no lo es; 
asimismo, en la industria las presiones de la competitividad 
tienen un papel más intenso a medida que cobra impor
tancia la mundialización comercial y de ellas se deriva la 

rentabilidad del capital invertido. En la agricultura, las 
rentas y los costos de producción afectan la competitivi

dad. De manera general , mientras las cotizaciones de las 
materias primas agrícolas aumentan, se presenta un desfase 
entre los costos de producción y los precios en los mercados 
externos. La renta aumenta, pero de manera diferenciada , 
según sea la dimensión de las explotaciones, el tipo de 

producción y la forma de la producción. La cuantía de la 

31. La generación de los bienes agrícolas no obedece de manera estricta 
a las leyes del mercado. Pueden incidir ciertas consideraciones no 
mercantilistas, como el peso que ejercen los grupos de presión, la 
búsqueda de la seguridad alimentaria, los subsidios que perm iten 
producir bienes cuyos costos unitarios de producción ya no superan 
los precios mundiales . 



renta depende de los costos de cada explotación ag rícola, 
en función desde luego de la fertilidad natural de la tierra, 

pero también y cada vez más de la utili zación de insumos 
de alta tecnología, así como del grado de mecanización y 

de la evolución de sus precios. 
Debido a que las presiones de la rentabilid ad ti enen 

cada vez más importancia en el mundo agrícola con la 
mercantili zación de los productos de la tierra, se pueden 

aplica r a la ag ricul tura numerosas enseúa nzas deriva
das de la va lorac ión del capi ta l en la indu stri a . Además, 

la fal ta de competitividad se traduce e n la desapari ción 
de la explotac ión ag rícola, la expulsión del campesino 

de sus tier ras y la tra nsform ac ión de su explotac ión por 
el juego d e la co nce ntrac ión , de la especia li zac ió n de 
nuevos productos que requieren de capitales que el a n

terior trabaj ador no pose ía y la depende ncia de redes 
que no dominaba . 

La in sufi ciente relac ión entre la productivid ad del 

trabaj o y su remuneración -sea o no bajo la forma sala
ri al- es Jo que lla mamos costo unitaTio del trabajo, que ex

plica en gran parte la eliminac ión masiva de pequeúos 
productores y el encadenamiento del proceso que se des
cribe en el párrafo anterior: expulsión , concentración, 
sustitución de cul tivos. Bruno Pa rmentier ofrece varios 

ej emplos a cual más elocuentes . La brecha de la produc
tividad entre el campesino de Burkina Faso y el ag ricul
tor de la Beauce en Francia es de 1 a 500 en la producción 

de cereales. Si se considera que en su única hec tárea de 
tier ra el campesino africano produce 10 quintales de ce

rea les y gana el equivalente a un dóla r por día , su ingreso 
será de 36 dólares por cada quintal producido. El trabaj a
dor agrícola de la Beauce , grac ias a las técnicas utili zadas 
(tractores, semillas, plaguicidas, fertili zantes), produce en 

lOO hectáreas entre 8 000 y 10 000 quintales. Los gas tos 
correspondientes a la utili zac ión de estas técnicas y a su 

remuneración pueden evaluarse en 15 dólares por quin
ta l. La brecha de los costos unita rios del trabajo entre el 

campesino africano y el trabaj ador ag rícola de la Beauce 
es considerable. Si a lo anterior se agrega que los gastos 
del campesino francés disminuye n por los subsidios que 

obtiene grac ias a la política ag rícola y que son similares a 
los del trabaj ador agrícola australiano (8 dólares en luga r 

de 15), se puede entender que el trigo francés llegue a los 
puertos afri canos a alrededor de 8 a 10 dólares el quin
tal. Por tanto, "los campesinos senegaleses y nige ri anos 
se ven de esta manera debilitados". ~2 

32. B. Parmen tier. op. cit., p. 185. 
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La co mpa rac ió n en tre los costos unita ri os del traba

jo permi te medir la brec ha de competiti vidad que hay 
entre dos ex plotac io nes ag ríco las. Ell o es más o me nos 
importa nte según sea la natura leZ<t del bie n p roducido. 
De ma ne ra ge ne ra l se puede co nsid era r qu e e l ta ma

lio co nst ituye un indicador del g rado de refi na mi en to 
ele las téc nicas utili zadas (in sumas y equipo). Ya que el 

cos to uni ta ri o del trabajo es a lto en las pequ e i1 as ex
plotacio nes en relac ión con las g ra ndes, y aq uéll as ca

recen de subsidios o de subsidios sufi cientes ele Jos que 
podr ían bene fi ciarse, la supe rvive ncia ele las peq ue!'ias 
explo tac io nes se vuelve cada vez más difícil. Ta mbi én se 

puede considera r que es tas difi cultades a ume nta n con 
el tie mpo y con el mej oram iento de las técnicas ag ríco
las . :1:

1 El ag ri culto r entonces dej a la ti erra, la vende si es 

su propi eta ri o, o la renta, y ya sea que se o pte por otras 
producc io nes, co mo la soya, o bien que se cul t iven las 

mismas, la manera ele producirlas cambia g rac ias a una 
mayo r re fin amien to en la utili zac ió n de los in sumas y el 
nive l ele meca nizac ión . 

El caso del maí z e n Es tados Unidos es un ej emplo. 
Producido a partir ele tecnologías ele punta (orga nismos 
genéti camente modi ficados, entre otras), el ma íz tiene 

un rendimie nto cu atro veces superio r po r hec tárea a l 
ele México. El maíz rec ibe g raneles subsidios (27 dóla res 
por cada to nelad a ele ma íz exportada, es dec ir, un tota l 

de 10 000 millones de dólares, equivalen te al presupues
to de México para el campo), lo que ensanch a la b recha 
entre el costo ele producción y e l prec io en una época ele 
debilidad en los mercados internac ionales. Con los tra

tados ele libre comercio y la importación ele maíz libre ele 
aranceles ele Estados Unidos para el mercado mex icano, 

los pequelios productores locales han sido elimin ados y 
los prec ios aumenta ron por el encarecimie nto de la ofer

ta, ya que una producció n cada vez más grande ele maíz 
se desti na a la generac ión ele e ta nol, lo que ag rava a su vez 
la depende ncia alimenta ri a ele México y los bienes ele pri
mera necesidad ele los secto res más modes tos. 'H 

33. Bruno Parmentie r señala que "en Asia o en África un campesino 
produce en promedio dos toneladas de cereales por hectárea, cultiva 
0.8 hectáreas y produce un total de 1.6 tone ladas al año. En Francia, 
ese mismo campesino produce 8 t/ha en 100 hectá reas, es decir, 800 
toneladas al año" (op. cit., p. 20). o sea, una brecha de product ividad 
de 500, cua ndo en 1900 era de 1 a 1 O, es decir, 50 veces más en un 
siglo. La brecha de productividad es todavía más importante si, dejando 
a un lado los promedios, se tienen en cuenta las brechas tipo, más 
importantes en general en los paises en desarrollo que en los más 
avanzados. Esto señala la dificultad de los pequeños agricultores para 
resistir las presiones de la compe titividad de la mundialización. 

34. B. Parmentier. op. cit., p. 186 y siguientes 



A fi n de cuentas, la compete ncia se d a en los cos tos 

(técnicas modern as frente a más a ntiguas) y en los sub
sid ios (muy a ltos en Estados Unidos y en Europa , muy 
baj os e n los países en desa rroll o y e n las econ omías se
mi ndustri a li zaclas). 

El a lza el e las co tizac iones de las mate rias primas de 

o rigen ag rícola, a l susc ita r un desfase entre los cos tos y 
el ing reso, atenúa ele modo rela ti vo la presión ele re nta
bilidad para las peque ii. as explotaciones: las re ntas en 

aumento permiten que las explotaciones menos compe
titivas lo sean menos. Pero esta a lza ta mbién es el or igen 

de u na se ri e ele efec tos en cascad a. En pa rti cul ar, en Ar
ge ntin a, el a lza el e los prec ios de las materias prim as ele 

orige n ag r íco la, destin adas ya sea a l consumo hum a no 
o al a nim al, ha te nido va rios efec tos : 1) el prec io ele la 
ti er ra se cuad r uplicó en un decenio e n Argentina; 2) la 
co ncentrac ión ele las tie rras, ya elevada, aume ntó; ~5 3) 

en busca de mayor rentabilidad , el pequeño propieta rio 

puede abandonar la explo tación el e su ti erra , ve nderla o 
re nta rl a ;% 4) las ex plotac iones ag rícolas cuyas téc nicas 
de producc ió n no son muy compl ej as, pueden bene fi 
cia rse con es ta alza de los prec ios, repercutie ndo en los 
prec ios a l co nsumo des tin ado a l me rcado inte rno sus 
costos unitarios elevados, co mo es el caso el e la ca rne 

e n Arge nt ina; 5) por último, el e nto rn o del alza el e las 
co ti zac iones de las materi as prim as puede estimu la r a 
los productores ag rícolas a subir los prec ios ele sus pro

ductos vendidos en e l me rcado inte rno, a me naza ndo, 
en caso ele no poder hace rlo, con des tina rlos al más fa
vo rable mercado ex terno. 

El gobierno argentino busca limi ta r este contag io me
di a nte medidas administra t ivas - como la que tiende a 
limi tar las exportaciones el e ca rne, dec retada en ma rzo 

el e 2006- , que concitan la hos tilidad ele los ag ri cu lto

res y e n pa rte explican la par ti cipac ión ele pequetios y 
media nos productores en las manifestaciones contra la 

política de las 'l'etenciones móviles, cuando incluso va ri os 
ele ellos-los que no producen soya- no estaban inclui
dos en es ta medida . 

De igmll ma nera, hay un a se ri e de efec tos indirec
tos de rivados del a lza el e las co ti zac iones el e las ma te
ri as prim as: 

1) Sustituir la producción el e un producto dest in a-

35. La superficie promedio aumentó en la pampa, pasando de 250 a 538 
hectáreas. lo que provocó una sensible disminución de la población 
campesina en los últimos 1 O años. 

36. Más de 50% de las t ierras cultivadas en Argentina está rentado. Véase 
R. Navarro. " En la mira están los pools de siembra", Página 12,27 
de junio de 2008. 

do a l mercado interno po r la el e un producto pa ra ex

po r ta r, como la soya , es rentabl e cuando se prevé qu e 
sea difícil aumenta r el prec io ele los productos a lime n
ticios en el me rcado intern o el e ma nera suficiente. De

bido a que las explotac iones ag rícolas busca n obtene r 
rentas compa rables con las que tendrían a l el es ti na r sus 
producciones a la ex purlac iú tt (a ri esgo el e ca mbi ar el e 
espec ia li zac ión), tiende a habe r un co ntag io ele los pre
cios ex ternos e n los inte rnos. Es to es lo que expli ca a su 
vez en g ra n pa rte el alza ele esos prec i os~' en el mercado 

in te rno y la reducción el e las tie rras des tinadas a l sumi
nistro del mercado inte rn o. 

2) Los ca na les ele di stribución ele los bie nes , el e la pro
ducción a la venta fin al, destin ada ya sea a la exportación 
o bien al mercado interno, son diferentes según los pro 

ductos, y a veces complicados. La influencia el e los ag r i
cultores y ga naderos e n la cl e te rm i nac ión el e los prec ios 
en el mercado interno depende sobre todo el e su ta mati o 

y ele su capacid ad organizati va . Entre más débil sea és ta , 
los costos unita rios en ge nera l son más elevados y la ren

tabilidad baj a. Se compre nde que en esas condiciones 
los intermedi a rios ele la d istr ibución pueden te ne r un 

papel importa nte en la cle te rm i nac ión ele los prec ios en 
el mercado in te rno, y ser los principales responsables del 
alza el e los prec ios ele los productos a lime nticios (tri go, 

carne, leche, por ej e mpl o) e n el mercado intern o. 

37. No lo expli ca completamente. En Brasi l, por ejem plo, los estudios 
realizados por el Banco Central muestran que el alza de los precios se 
puede atribuir al de las materias primas en general. a la repercusión del 
aumento de los precios del grueso de estos bienes en los precios de 
venta al público con mayor rapidez que antes y a una aceleración del 
crecimiento de los precios no relacionados con las materias primas, 
como los de los servicios. Véase Bradesco, "Deteriora¡;ao dos núcleos 
de infla¡;ao deverá mudar foco de preocupa¡;ao do BC ". Destaque 
Oiário, 27 de junio de 2008. 
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3) La complej idad de estas redes de inte rmedi ari os, 
a la que cabe ai'iad ir el pode r de las ce ntra les de venta 

de los supe rme rcados, y sobre todo su capac idad de im
poner baj os prec ios de compra, constitu ye un obstáculo 
pa ra la mode rni zac ión ele las peque ii as ex plotac iones 
ag rícolas a l reducir sus ingresos netos a pesa r del alza 

ele las co ti zac iones ele las mate ri as primas. 

LA RENTA, ¿UNA OPORTUNIDAD? 

LA SEGURIDAD ALIMENTARIA AMENAZADA 

N u m e rosos pa íses han suspendido sus exportaciones 
de a rroz con el obj eto de limita r el a lza de los pre

cios e n los mercados internos, lo que podría propicia r 

la búsqueda d e las ex portac io nes el e es te produc to a 
prec ios cad a vez más a ltos. Es el caso de Vietn am (5.6% 
ele la producción mundial entre 1999 y 2003), segundo 

exportador mundi al (4.3 millones de toneladas en 2007), 

de trás de Ta il a ndi a (9. 7 mill ones de tone ladas) pe ro 
dela n te de la Indi a y de Paki stá n ; por su pa rte , China 
es el prilll er producto r mundia l. ''" Otros ha n aume nta
do los gastos des tin ados a los subsidios o han firm ado 
acuerdos para limi tar los precios con los g rupos indus
tri a les (México). Otros más ha n intentado aumenta r 

sus recaudac iones fi sca les con el obje tivo de fin a ncia r 
los gas tos de apoyo a l consumo. Las po líti cas de lucha 

co ntra la in seg urid ad a limenta ria son muy diferen tes 
un as de otras. A co ntinuación se se!'1 a la la origin a lidad 
y también los problemas pla nteados por la política del 

gobierno a rgen tino, contras tá ndola con la del gobierno 
bras ilei'io. 

La política ag rícola en Bras il se inscribe en el ma rco 
genera l de la política de lucha contra la inflación . ~9 És ta 

utili za tres instrumentos: un tipo de ca mbi o apreciado, 

un a tasa de interés rea l muy elevad a y un excedente pri-

38. Datos de la FAO. Por el contra ri o, en Brasil las exportaciones de arroz 
se han dup licado de marzo a julio de 2008 y las importaciones se 
redujeron a 40%, debido al alza de los precios internacionales. La 
oferta interna se coloca desde entonces más allá del consumo, lo 
que conduce a un alza de los precios en el mercado interno y a una 
disminución de las reservas. Véase Bradesco, Destaque Diário, 9 
de junio de 2008. 

39. Para el gobierno brasi leño, el regreso de la inflación sería una pesadilla 
que alejaría a Brasil del paraíso cercano. En un discurso del 16 de junio 
de 2007, el presidente Lula declaró : "Debemos comprometernos 
para que la inflación no atente contra el sueño de estabi lidad que el 
país conoce actualmente . Vivir este momento es casi esta r ce rca 
del paraíso ! ... ]l uchar contra la in flac ión debe ser un compromiso de 
toda la sociedad y no sólo del gobierno" (véase O Globo del 17 de 
junio de 2008). 
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m a rio ele su presupues to. La po lítica de un tipo de ca m

bio aprec iado de la moneda nac iona l es tá ori en tad a a la 
sa ti sfacc ión de los intereses inmedi atos de los ex porta
do res de materi as prim as, ya que los prec ios de es tas úl
tim as se ex presa n en una di visa líder (el dó la r o la libra 

es terlin a), y la conve rsión de los ingresos obte nidos en 
moned a nac ional se ve afec tad a por es ta aprec iac ión. 40 

El obj eti vo de es te ma nej o del tipo de ca mbio es fre na r 
el a lza de los prec ios en genera l, más aun cu ando la par

te de las importac iones (de productos dis tintos de las 
materi as prim as) es importante en relac ión con el PIB , 

y, a la inve rsa, difi culta las exportac iones de productos 

indust ri a les o ag rícolas procesados, ya que los enca re
ce n . Entonces podría no se r necesario g rava r las expor

tac iones de productos, ya que la aprec iac ión cumple de 
hecho con es ta fun ción sin que las caj as recaud adoras 
de l Es tado se be neficie n (sa lvo de ma nera indirec ta 

po r el impues to sobre los ingresos) . La política de las 
tasas de interés elevad as podría con stituirse en un obs
tác ulo si se apli ca ra a es te sec tor. La política crediti cia 

es muy gene rosa pa ra las grandes explo taciones cuya 
producción se destin a sobre todo a la exportac ión . Se 
aplica n numerosos subsidios con el o bje tivo de reducir 

el cos to del pe tróleo y di sminuir de esta manera los cos
tos.4 1 Los peque Ji. os producto res rec ibe n una ga rantía 
de mantenimiento de los precios que les permite d a r 
sa lida a su producc ión , incluso cu and o los costos no 

son competitivos. Por úl timo, el subsidio denomin ado 
monedero familiar, destin ado a los sec to res más pobres, 
h a sido incrementado , pero e n me nor medida que el 

índice de infl ac ión. 

La política económica que aplica el gobierno argen
tino es difere nte. Argentina decidió es tablecer un im

puesto (retenciones) indizado a la co ti zac ión de a lgunas 

materi as prim as de productos agrícolas (soya y girasol) . 
El índice de re tención es progresivo: aumenta cuando 
el prec io internac ional se eleva . El principio de las Teten
ciones móviles ti ene la fin alidad ele neutra lizar el efec to 

40. Si el exportador t iene el derecho de conservar todo o parte del producto 
de su venta al extranjero, como es el caso de Brasil, las man ipulacio
nes monetarias no tienen efecto, ni en cuanto al prec io ni en cuanto 
al ingreso, excepto la parte alícuo ta correspondiente a los costos de 
producción, más o menos elevados en moneda nacional, sa lvo si 
decide repatriar sus ingresos . 

41. La encuesta realizada por la revista Examede junio de 2008acerca de las 
121 explotaciones agríco las más importan tes muestra que para 49% 
de éstas el tipo de cambio constituye un obstácu lo para su desarrollo. 
Esta cif ra se eleva a 76% respecto a la insufic iente in fraest ructura, 
75% a los cargos re lacionados con los impuestos, pero baja a 12% por 
las condiciones de crédito o por los aspectos sani tarios . 



del posible contagio de los prec ios internacionales en 
los internos, proporcionando más recursos a l Estado a 
medida que los precios externos aumenta n. Estos recur
sos suplementarios deberían servir para frenar el a lza 
de los precios internos , o cuando menos su aceleración , 
gracias a los subsidios otorgados, ya sea direc ta (ayuda 
a los pequei1os productores , subsidios a la industria y a 
los transportes para a ligerar el costo de la factura pe
trolera) o como garantía (subsidios para los productos 
a limenticios). 

EFECTOS DE LA POlÍTICA DE RETENCIÓN PROGRESIVA 

Con un prec io mundi a l sin cambios , aumenta más la 
tasa de retenc ión y los exportadores de esos productos 
reciben cada vez menos ingresos en moneda local. En 
tal sentido, esto podría ase mejarse a los efectos de un a 
apreciac ión de la moneda local, la cual está ausente en 
la estrategia cambiaria del gobierno argentino. Desde 
el punto de vista macroeconómico, la progresión no im
plica necesar iamente que las ganancias obtenidas por 
la exportación , cuando los prec ios mundiales aumen
tan , sean reducidas de manera absoluta, como lo han 
demostrado diversas simulaciones; lo hacen de mane
ra relativa. 42 Desde una perspectiva macroeconómica, 
la situación puede ser diferente según el tamat1o de las 
explotaciones y los costos de producción , pero en últi
ma in sta ncia todo depende del nivel que a lcancen las 
cotizaciones mundiales , de la progres ión del impuesto 
y de las compensaciones pagadas por concepto del en
ca recimiento de la factura petrole ra pa ra los agricu lto
res. La presidencia de la comisión de ag ricultura pudo 
demostrar de esta manera que para un precio de la soya 
de 579 dólares por tonelada, como el vigente enju lio de 
2008, y por un impuesto correspondiente a 48 .1 8%, una 
explotac ión de 200 hectá reas de soya ganaba 38% más 
que lo que rec ibía en octubre de 2007 en el momento 
de la siembra. Si se at1aden los subsidios correspondien
tes al costo de la energía calculado según la distancia 
a l puerto, la ganancia tota l aumenta 99%. Se llevaron a 
cabo cá lculos para otras regiones y el incremento de las 
ganancias es más o menos similar o incluso superior, aun 
si el agr icu ltor no es due tio de las máquinas y las debe 
rentar:'~ Además, cuando incluso las ganancias pueden 
ser afectadas por la progres ión de es te impuesto, no lo 
son más que de manera relat iva, aun para los peque tios 

42 . Véase. por ejemplo, J. Schvarzer, op. cit. 
43. R. Navarro. "El oro verde de los campos brilla como nunca", Página 

12, 6 de junio de 2007. 

productores de soya, cuyos costos son más elevados que 
para los grandes. 

Esta medida única-ya que se determ ina según el ni
vel que alcanzan los precios en los mercados internac io
nales y se aplica de manera indistinta a las pequetias y a 
las grandes explotaciones- no ti ene los mismos efectos 
en términos de amplitud de la ganancia según el tama
tio de las explotaciones. Reduce de modo distinto las ga
nancias potencia les según el tamatio de la explotación, 
el rendimiento por hec tárea, los costos de los insumos 
utilizados y la distancia al puerto; no las disminuye de 
manera absoluta. La medida, junto con el deterioro de 
las relac iones entre los gobiernos argentinos sucesivos 
y las organ izaciones de los agricu ltores/' explica en gran 
medida la alianza entre los ag ricultores, sin importar el 
tamat1o de su explotac ión, la heterogeneidad de sus si
tuaciones respectivas o que produzcan soya o no , frente 
a l gobierno, contra una medida que sólo concierne a las 
explotac iones de soya y girasol. 

En ge neral , el alza de las co tizaciones de las mate
rias prim as de origen agrícola aum en ta en parti cu
lar l o~ ingresos de las explotaciones más rentables , ya que 
los cos tos de éstas son menores . Los costos son distintos 
dependiendo de la fe rtilidad natural de la tierra, pero 
además según la cantidad de fertilizantes y plaguicidas 
utilizados y el uso de organismos genéticamente modifi
cados, y fin almente según el grado de mecanización y el 
costo de la mano de obra. Estos costos son más elevados 
en las explotac iones más pequetias que en las grandes, 
por lo que la progresión de las tasas de re tenciones no 
impide que las ganancias obtenidas por la explotación 
de la soya y del girasol aumenten a medida que los pre
cios mundiales se incrementen . 

Sin embargo, el conjunto de los gravámenes pagados 
por las explotaciones agrícolas, suma de las retenciones 
y de los impuestos sobre los ingresos, por un lado aumen
ta y por el o tro se hace regresivo y grava más a las peque
ti as explotaciones que a las grandes, como lo demostró 
Ricardo Lagos. Este autor desa rrolló un pequet1o mo
delo combinando las tasas progresivas de retención y el 

impuesto sobre los beneficios según el tamat1o de la ex
plotación, con la finalidad de medir la amplitud del im
puesto total en relación con el ingreso. Con ello muestra 

44. La política de las retenciones se puso en práctica en 2002 y en marzo 
de 20081as tasas se fijaron de manera progresiva . Se han tomado otras 
medidas, como la que pretendía limitar las exportaciones de carne de 
res en marzo de 2006. con la fina lidad de abastecer el mercado interno, 
pero los ganaderos y sus intermediarios muestran una tendencia a 
optar por los mercados externos debido al alza de las cotizaciones . 
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que los pequei'ios ag ri cultores, aquellos cuyos costos son 
los más elevados, son a los que se grava más. Así, por un 
precio ele 570 dó lares/ tonelada, el impues to total es ele 

85 .5% para las pequeiias explotaciones y ele 78.46% para 
las graneles. Incluso después ele la modificación ele tasas 
el 29 el e mayo ele 2008 , que d isminuyó la progresión , la 
disminución fin al continúa: las pequei'i as explotac iones 

pagan más impuestos que las gra nclesY 
Justa mente, en esta clive rsiclacl ele situac iones res ide 

la difi cultad ele fijar una tasa ele retenc ión única sin que 

redunde en difi cultades para las explotac iones ag ríco
las menos desa rrollad as. Por un lado , el principio ele las 
retenciones móviles ap licadas sin tener en cuenta la di

men sión ele las explotaciones concentra intereses que 

puede n se r opuestos entre los pequei'i os y los graneles 
agricultores. Por otro lado, devolver parte ele ese impues
to a los pequei'ios agricu ltores ele ac ue rdo con su situa
ción económica puede conducir al establec imiento ele 
proced imientos adm inistrativos muy complejos y ele du
dosa eficac ia , sobre todo si se llevan a cabo con decisio

nes el e tipo clientelar. Si se a na li za n en deta lle los rasgos 
del inevitable conflic to dist r ibutivo - ya que desca nsa 

en transferenc ias ele ing resos tasados ele aquellos que 

45. Rica rdo Lagos. ··La aritmét ica de las retenc iones móviles ", bitácora 
electrónica, 2008. 
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se benefician más por el a lza ele las cot izac iones fre nte 

a los que lucha n contra ell as- , un impuesto progresivo 

sobre las ga nanc ias más que sobre las cotizac iones ev i
taría la unión entre los pequei'ios y los g randes agr icul

tores. Como sea, el rechazo de l Senado en julio ele 2008 
de ava lar el decreto para inst ituir las retenciones móvi les 
genera un a nueva situ ac ión que obliga a de finir ex ante 

las políticas diferenciadas por sec tor, el tamaño de las 
explotac iones , la cot izac ión el e las materias primas y la 

neces idad ele crear un a seguridad ali mentaria. 

REF LEXIONES FINALES 

La efi cac ia ele la política redisu·i~u t i va, com~ se apli
ca en América Lat in a, es relat1va. En un mforme 

rec iente ele la Organ ización para la Cooperac ión y el 
Desarrollo Económ icos (OCDE) , se muest ra que los 
coefic ientes ele Gini antes ele las transferencias socia les 

y los impuestos, y después de és tos , son cerca nos uno 
del ot ro, en co ntras te con lo que ocurre e n los países 
europeos: la di fere nci a ent re los coeficientes el e Gin i 

(a ntes el e las tra nsfe rencias y los impuestos y después 
ele ellos) es de dos puntos e n América La tin a co ntra 
15 puntos en Europa.' 6 En Argentina fue ele 1. 5 puntos 
en 2005 . Es decir, las desigualdades con tinúan siendo 

altas, mientras que en los pa íses europeos han caído de 

8 a 10 puntos. 
Los elatos recientes va lora n el conjunto ele los subsi

dios en Argentina ele 3 a 3.5 por cie nto del PIE , o sea al
rededor ele 30 000 millones a 35 000 millones ele pesos 
pa ra 20 08 ." La porción más importante ele estos subsi

dios, es decir, 19 000 millones, se destina a aligera r la 
factura petrolera tanto de las empresas públicas como 
ele las privadas, así como el e los hogares; ele 7 000 mi llo

nes a 10 000 mi llones ele pesos se des tinan a los trans
portes (avión , trenes, metro). Los subsid ios aplicados a 

los productos a limenticios básicos deberían aumentar a 
4 000 millones ele pesos y las compe nsaciones otorgadas 

a los agricultores, y fina nciadas por una caja especia l, se 
calcula n en 2 500 millones ele pesos. Como se observa, 

la mayor parte de los subsid ios se destina a la energía y a 
los transportes, y una pa rte muy pequeña a los productos 
alimenticios y a las compensaciones . Entre la intención 

46. Los datos son de 2005. Véase Latin American Economic Outlook, 
OCDE, París, 2007, pp. 31 y 53. 

4 7. Véase R.M . Ru iz, "Los subsidios casi igualan al superávit", La Nación, 
20 de julio de 2008. 



declarada y los hechos hay un ab ismo, fuente de nume

rosos dese ncuentros: la ace lerac ión del a lza de los pre
cios ele los productos a lim enticios es tá cas i al lími te el e 
la polí tica establecida . Afecta ele modo d i recto el poder 
ele compra el e los más clesproteg iclos , nutre un confl icto 

distributivo e ntre asa la ri ados y empresarios y constitu
ye un desafío para el gobierno. 

Después de l fracaso del proyecto de ley, cu ando e l 
Senado se rehusó a votar el principi o el e las retenciones 

móviles, el gobierno parece or ientarse hac ia una ley que 
favorezca el aumento de la producción agrícola y sobre 
todo su dive rsificació n , g raci as a un financ iam iento 

que provi ene ele las re ntas ex traordin a rias, con la fina
lidad el e limi tar el alza de los precios . Pero si el reparto 

de los subsid ios no ca mbi a, hay razon es pa ra duda r ele 
su eficacia. 

Por ú ltimo y considerando la observación sobre los 
límites ele la primarizac ión: ¿es buena en sí misma la alta 
tasa ele crec imiento como la que goza Argentin a en la 

actu alid ad? A jJJ'iori, la respuesta es pos itiva : genera em
pleos y los ing resos distribuidos van a la alza, sobre todo 
porque la industria , y también la construcción y los se rvi

cios , h a n mostrado cie rta expa nsión. Por ta nto , cuando 
se profu ndi za en este aspec to se observa que lo impor
tante a mediano y la rgo plazos es la capac idad de trans

formar la est ru.clu.ra de lo que se produce, ya que ele ésta 
depende la ca lidad de la inse rción en la economía mun
d ial. Si, po r ejemplo , esta nueva incorporac ión se ll eva 

a cabo a partir ele una espec ializac ión en productos ele 
med iana y alta tecnología, cuya elasticidad ele los prec ios 
y sobre todo de los ingresos en relac ión con la demanda 

es elevada, entonces puede considerarse como pos itiva. 
A la inversa, un a mod ificació n del tejido industri al cen

trado en productos poco dinámicos , como el tex ti l, con
ducirá al final a un a regres ión , con un cos to potencial en 
términos ele crec imiento y ele vulnerabilid ad. De igu a l 

modo, un a espec iali zac ión e n productos básicos , cuyos 
costos mundiales es tán en la actu alidad al a lza, puede 
aumentar la vulnerabi lid ad cuando los precios cambien 

su tende ncia . Lo importante , pues, es u ti !izar la oport.u
niclacl que representa un a lza el e las cot izac iones de las 

materi as primas para utili za r un a parte para ayudar a 
crear industr ias colocadas en nichos de alto potencia l 
el e desarro llo. Se puede pa rtir del tejido industria l ac

tu al, rel at ivamente consiste nte , pa ra capitalizar estas 
oportunic\acl es, lo cua l se manifesta rá en la expa nsión 

ele las exportac iones industriales; ele otra manera , pe r
manece rá n débi les fren te a las tra nsformaciones ele las 
especiali zac iones e n las exportaciones mundi ales. Eso 

sucede también, y sobre todo , gracias al esfuerzo renova
do en educación , sa lud e infraestructu ra. Sólo hay una 

riqueza duradera cuando ésta desca nsa en el trabajo, y 
en la actu alidad en el trabajo ca lificado . 

En los ali.os noventa, las finanzas mos traron una ten

dencia a dominar en detrimento ele la industri a, y a acen
tuar la vulnerabilidad ex terna. En el primer decenio del 

siglo, el alza ele las cotizac iones ele las materias primas ele 
orige n ag rícola puede llevar a una reprimarización ele la 
economía y a disminuir la vu lnerabi lidad externa mien
tras las co tizaciones el e las materias primas continúen au
mentando, para, por el contrario , acrecen ta rse en caso 

ele que disminuyan los precios. A la inversa, la orientación 
industria l ele Argentina, así como las ga n ancias obteni
das por la fisca li zación del alza ele las cotizaciones ele las 

mate rias primas, deberían permitir que se co nsolida ra 
la pa rticipac ión el e Argentina en la economía mundial , 

se gene ra ran empleos y en consecue ncia ing resos. En 
conclusión, se debe aposta r por nuevas estructuras, y a l 
hace rlo disminuir su vulnerabi liclacl externa . @ 
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La presión al alza en los precios de los cereales comenzó 
en 1992, aunque nad ie parece haber puesto atención 

al proceso que se gestaba . 
En ese ai'io , el Departamento de Energía y la Agen

cia pa ra la Protección del Medio Ambiente de Estados 
Unidos presentaron a l Congreso la Ley de Aire Limpio, 
y, luego de un largo proceso judicial iniciado por las 
empresas petroleras en 1998, la Suprema Corte falló en 
contra de los demand antes y la ley entró en vigor. 1 En 
esta ley se establece que todas las gasolinas formula
das para usarse en ese paíxxs deben contener 30% de 
etanol y éter eti loterbutí lico y 70% de hidrocarbu ro. 
La disposición acerca del contenido de etanol ha sido la 
prin cipa l fuerza que ha es tado secando el mercado in
ternac ional de granos, ya que en Estados Un idos este 
alcohol carburante se produce con maíz. 

La fuer te demanda del grano ha elevado su precio 
y con ello ha incrementado su oferta, por medio de la 

1. G. Sánchez. F Martínez y L. López. Oportunidades de desarrollo del 
maíz mexicano, Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricu ltura. 
Boletín Informativo, núm. 30. Morelia. México. 1998. Citado por Mario 
Roberto Fuentes López. Jacob van Etten. José Luis Vivero Poi y Álvaro 
Ortega Aparicio. Maíz para Guatemala : propuesta para la reactivación 
de la cadena agroalimentaria de maíz blanco v amarillo, Organización de 
las Naciones Un idas para la Agricu ltura y la Al imentación, Guatemala, 
2005 . 



ampliación de la superficie de cultivo y la disminución 
de los inventarios. Esta expansión ha sido a costa de la 
reducción del área ocupada por otros granos , lo cual in

crementa sus precios, ya que su oferta se reduce o per
manece constante. Al interactuar con una demanda que 
por lo menos crece al ritmo de la población mundial, 

el equilibrio de mercado se alcanza a mayores precios 
y se genera con ello un problema creciente para todos 
los países que, como Guatemala , consideraron que sus 

reservas alimentarias se encontraban en los silos del 
medio oeste de Estados Unidos y canalizaron todos sus 
recursos a otros rubros productivos. 

De acuerdo con datos de la página electrónica del Ins
tituto de Política para la Tierra (Earth Policy Institute), 
para diciembre de 2006 en Estados Unidos operaban 112 

destilerías de alcohol carburante, las cuales absorbieron 
53 .29 millones de toneladas métricas (ton) de maíz, con 

las que produjeron 5 455 millones de galones de etanol. 2 

Por otra parte, en esa misma fecha había 68 plantas en 

construcción con una capacidad para manejar 51.05 
millones de toneladas de maíz y producir 5 628 millo
nes de galones de etanol. Además había nuevas plantas 

en expansión para poder trabajar con 8.01 millones de 

2. <http://www.earth-policy.org> . 

La producción de maíz tomó 

una senda descendente desde 

1992 y se mantuvo hasta finales 

de ese decenio 

toneladas adicionales de maíz e incrementar la produc

ción ele etanol en 883 millones ele galones. 
Por otra parte , el Departamento ele Agricultura ele 

Estados Unidos ha previsto que la superficie de maíz 
pasará ele 34.80 millones ele hectáreas en 2007 a 36.42 
millones ele hectáreas en 2010 y se mantendrá en este 

nivel hasta 2016. El sorgo perderá 200 000 de hectáreas 
en ese periodo y la soya, 480 000. Otras de las principa
les gramíneas, como cebada, avena , trigo y arroz, man
tendrán constante su área ele cultivo. ~ 

Una aproximación del efecto del crecimiento explo

sivo ele la industria del etanol en los precios ele los gra
nos en Estados Unidos se puede ver en la evolución de 
los precios internos ele maíz y soya. Con base en datos de 

1997, los editores del IowaAgriculturalReviewpresentan 

una serie en la que se muestra que ele 2005 a 2007los ín
dices ele precios nominales ele estos granos se elevaron 
cerca ele 75 por ciento. 4 

En los puertos ele Estados Unidos, el principal mercado 
ele importaciones ele Guatemala, en el Golfo ele México, 

3. Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA Agricultura/ 
Projections to20 16, lnteragency Agricultura! Projections Committee, 
Long-term Projections Re port. núm. OCE-2007-1, Washington, febrero 
de 2007. 

4. "Exchange Rates and Agricultura! Commodity Prices". /owa Agricultura/ 
Review, vol. 13, núm. 4, otoño de 2007. 
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los prec ios evolucionaron el e es ta manera: el e 2005 a 
2006, los precios libre a bordo (LAB) aumentaron 29 %, 

al pasar ele 0.812 quetza les/ kg a 1.049; los prec ios a lma
yo rista en el mercado La Termin al ele la ciudad ele Gua

tema la se elevaron 0.60%, a l pasar ele l. 970 quetzales/ kg 
a l. 982; ele 2006 a 2007, los in crementos fueron ele 57% 

para los precios LAB y ele 30% para los precios a l mayo
rista (véase la gráfica 1). 

Los precios ele la tortilla , por su parte , evolucionaron 
siguiendo el patrón que se presenta en la gráfica 2. Este 

patrón difiere ele las sendas ele evolución que siguieron 
los precios LAB y al mayorista del ma íz blanco, pues en 
todo el periodo observado los prec ios han crecido el e 

manera sostenida, lo cua l sugiere que el aumento el e los 
prec ios ele las tortillas no se debe sólo al incremento el e 

los precios del grano, sino también al ele los otros costos 
ele producción , como los combustibles, que han contri
buido a su crecimiento antes que los granos comenza

ran a encarecerse. 
La coyuntura actual ele precios al alza ele los cereales 

tiene gran relevancia , ya que, por un lado, acarrea efec
tos negativos para el consumo ele alimentos y, por el otro, 
es una oportunidad para el logro ele la autosuficiencia 
alimentaria. En este trabajo se analizan los precios in

ternacionales del maíz blanco y su efecto en los precios 
internos ele este grano y en el ele la tortilla. Se busca res
ponder cómo evolucionan los prec ios internacionales y 
nacionales del maíz blanco y el prec io interno ele la torti

lla, cuándo cambiaron a los ritmos actuales ele crecimien
to y ele qué magnitudes son las tra nsmisiones ele precios 

G R Á F 1 CA 1 

GUATEMALA: PRECIOS LAB EN PUERTOS DE ESTADOS UNIDOS 

EN EL GOLFO DE MÉXICO Y AL MAYORISTA EN EL MERCADO 

LA TERMINAL, 2001 -2007 
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Fuentes: National Grains Council (http://www.grains.org) y Unidad de 
Politicas e Información Estratégica del Ministerio de Agricultura. Ganaderia y 
Alimentación de Guatemala (UP!E/MAGA). 
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en la cadena mercado intern ac io na l el e maíz- mercado 

nac ional el e maíz a l mayo ri sta-mercado al consumidor 
ele maíz a l minorista-tortilla. 

El obj etivo es ide ntifi ca r cuá ndo crec ieron a lasta

sas actua les los prec ios intern ac ionales y nacionales del 

maíz blanco y nac ionales el e la tortil la, y de te rmin a r las 
magnitudes ele transmisión ele prec ios desde el mercado 
internacional de maíz en grano hasta llegar a las torti

ll as e n el mercado interno. 

PRODU CCIÓN Y CON SU M O DE MAÍZ 

Guatemala cayó en la trampa de aceptar que no tenía 

ventajas comparativas para producir cereales desde 
mediados del decenio ele los ochenta, por lo que dejó los 
cultivos ele maíz y otros cereales en un relativo abandono; 

asimismo comenzó a hacer uso ele los préstamos blandos 
e n especie ofrecidos por el gobierno ele Estados Unidos 
mediante el Programa Ley Pública 480 (PL 480), mismo 

que, como lo indica Garst, no es de ayuda alimentaria sino 
un a medida de política económica del gobierno estado
unidense para comercia li zar excedentes agrícolas. '• 

Aunque esta iniciativa se ha usado para importar maíz 
amarillo , arroz, sebo y aceite vegeta l, lo más relevante 
es la importación de trigo. Este programa se creó para 

operar por medio del gobierno nacional , que recibe los 
productos y los vende a los prec ios internaciona les vi 
gentes , evitando a los usuar ios los costos de transacción 

5. Rachel Garst, ¿Trigo para qué? El Programa PL480 Título 1 en Guate
mala, seri e Debate, núm. 13, Facu ltad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, Guatemala, 1992. 
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GUATEMALA: PRECIOS PROMEDIO NACIONALES 
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en que incurrirían operando ele manera individual como 

importadores. Por otro lado, genera recursos al gobier
no al vender los productos e n el mercado interno. El 
PL 480 ha sobrevivido hasta la actualidad y en los pro

gramas para monetización introduce maíz , torta ele soya 
y aceite ele esta oleaginosa." 

Como toda medida que introduce granos baratos , este 

programa desincentiva la producción interna, incluso 
de productos que son sustitutos en el consumo. Garst 
cita que, en Honduras , la importación de trigo por me

dio del PL 480 redujo 50% la tasa de crecimiento ele la 
producción de maíz blanco. 

Otras medidas utili zadas de acuerdo con los agroin

clustriales han sido los contingentes ele importación, los 
cuales son cuotas de importación con tarifas preferencia
les. En el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, 

la República Dominicana y Estados Unidos, se estable
cen los volúmenes ele los contingentes y las importacio

nes que están libres de gravamen. En la actualidad, en 
el paquete de medidas anunciadas por el presidente , se 
liberarán las importaciones ele maíz amarillo y arroz de 

segunda, y se operará sin contingentes. 
Se debe indicar cuáles han sido las implicaciones de 

estas medidas de política comercial. El efecto obvio fue 

la baja ele los prec ios y un desincentivo para la produc
ción nacional ele maíz, arroz y trigo (y otros granos bá

sicos). Estos efectos se hicieron más graves en la medida 

6. Mario Zappacosta. Guatemala. Market Profile for Emergency Food 
Security Assessment, Programa de las Naciones Unidas para la Ali
mentación, Roma, 2005. 

en que el gobierno nacional seguía la terapia ele los pro
grama ele ajuste estructural y compactaba al Estado. De 
hecho, adoptaba una política de abandono de los gra
nos básicos, con el supuesto ele la ausencia de ventajas 
comparativas para producirlos. Esta política toma for

ma desde final es del decen io de los ochenta y a lo largo 
ele los ai1os noventa , con la desarticulación del servicio 
ele extensión agrícola , la compactación continua ele la 

investigación agrícola y la privatización de la banca de 
fomento agropecuario. 

En la gráfica 3 puede observarse el efecto ele las medi

das de política seguidas en contra del maíz. La produc
ción ele maíz tomó una senda descendente desde 1992 y se 
mantuvo hasta finales ele ese decenio , cuando comenzó a 

crecer ele nuevo en respuesta a un programa ele distribu
ción ele fertilizantes y semillas mejoradas subsidiados, el 

cual se ha mantenido hasta el presente. Este programa 
también ha favorecido la producción ele frijol. 

Como resultado ele la política ele abandono ele la pro

ducción ele granos básicos seguida desde finales de los 
aúos ochenta, y en la coyuntura actual ele precios al alza, 

sólo la producción ele maíz tiene capacidad ele reacción 
al estímulo ele los precios. La producción de arroz y tri
go no tienen capacidad para responder en el corto pla

zo, debido a que sus áreas el e cultivo se sustituyeron por 
cultivos ele mayor valor. En el altiplano, las antiguas su
perficies ele trigo se ocuparon con hortalizas para ex

portación y las ele arroz, en el oriente, con tomate , chile 
y ma íz elotero. En la zona del río Polochic, la cat1a ele 
azúcar comenzó a sustituir al arroz. 
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GUATEMALA: PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE MAÍZ, 1975-2007 
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Fuente: Banco de Guatemala, Estadísc1cas de producción, importación, 
exportación y prec1os med1os de los prmcipales productos agrícolas, 1991 , 
2006 y 2007. 

FORMACIÓN DE LOS PRECIOS 

EN LOS M ERCADOS DE MAÍZ 

L~s mercados de gra1~os ope1:an en un mundo n~oclá
SICO donde los preciOs se fipn en el mercado mter

nacional. No obstante la simplicidad del mecanismo de 
formación de los precios, éste adquiere algunas peculia
ridades por el proceso con el que los agentes económi

cos que participan en el mercado vinculan el mercado 
interno con el internacional. 

El mercado de maíz en Guatemala se divide en dos 

partes, que parecen operar por separado pero que se 
encuentran interconectadas. Las decisiones tomadas en 
un mercado afectan al otro. Un sector del mercado es de 

maíz para consumo humano, en el cual predomina el maíz 
blanco, y el otro es de maíz para alimentos de animales, 

donde predomina el amarillo. 
Al mercado de maíz para alimento humano lo abas

tecen numerosos productores y participan en él muchos 

consumidores, pero hay un pequeii.o grupo de deman
dantes industriales que producen harina nixtamalizada 

y frituras (snacks). Este grupo le introduce rasgos de una 
estructura oligopsónica, que si bien tiene el poder para 
establecer el precio de mercado, no lo hace de manera 

directa, sino que ha utilizado ese poder para conseguir 
el permiso del gobierno para importar maíz, con lo cual 

la información del mercado internacional se filtra en 
el nacional y hace que todos los agentes se comporten 

como tomadores de precios .7 

7. Diana Saavedra, Abe lardo Viana y Julio Munguia, Mapeode las cadenas 
agroalimentarias de maíz blanco v frijol en Centroamérica, Red SICTA 
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El mercado de maíz para alimentos de animales ope
ra de manera similar. En este caso, los industriales de los 

alimentos concentrados utilizan su poder para importar 
el maíz amarillo número dos, con el que logran un efecto 

similar al de los harineros y productores de frituras en 
el mercado de grano para consumo humano. 

El mecanismo seguido por los industriales es el de 
contingentes de importación, los cuales son cuotas de 

importación calculadas para satisfacer sus requerimien
tos anuales. Originalmente, los contingentes son instru
mentos de política agrícola para introducir incentivos en 

los precios al productor interno; sin embargo, en Gua
temala se utilizan para satisfacer los requerimientos de 

maíz de bajo costo por parte de los industriales.8 

En la gráfica 4 se ilustra cómo el uso de contingentes de 

importación ele grano para alimentos de animales afec
ta los precios internos. Si no hubiese importaciones, en 
el mercado se produciría q* y se vendería a P*, éste es el 

equilibrio de una economía cerrada. Por otro lado, si hu
biese libre comercio, el precio que regiría sería el precio 
internacional PI y los productores nacionales ofrecerían 
q

1
, los consumidores demandarían q3 y se importaría la 

diferencia entre q3 y q, 
Hay otra manera de establecer el precio y es la que 

se sigue para fijar el precio del maíz amarillo en el mer
cado nacional. Originalmente, la demanda nacional 
ele maíz es la curva D

1
, que es la suma de las demandas 

de los consumidores y de los industriales. Cuando los 
productores de concentrados para animales importan 
el contingente Cal precio internacional PI, la demanda 

nacional se reduce en la magnitud del contingente, por 
lo que se desplaza a la izquierda a D

2
• En la nueva situa

ción, el equilibrio del mercado interno es la cantidad 

q
2 
y el precio Pd. En este equilibrio, la diferencia entre 

q* y q9 es igual al monto del contingente. Como puede 

observarse en la gráfica 4, el uso del contingente per
mite establecer un precio por debajo del que regiría 
en condiciones de una economía cerrada y por arriba 

del que se establecería en libre comercio. Otros efec
tos del contingente en este mercado son un consumo 
igual al que se alcanzaría en condiciones de economía 
cerrada y una producción interna menor que la que se 

hubiese logrado en esas condiciones. 
En la gráfica 5 se ilustra la formación del precio del 

maíz importado para producir alimentos para consumo 

Proyecto de Innovación Agrícola, Instituto de Cooperación para la 
Agricultura, Managua, 2007. 

8. Roderich Plate, Política de mercados agrarios, Academia, León, Es

paña, 1969. 
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ECONOM ÍA CERRADA, LI BRE COMERCIO Y USO DE UN 

CONTINGENTE DE IMPORTACIÓN QUE SE SUSTRAE 

DE LA DEMANDA INTERNA 

S 

humano. En este caso, si la economía estuviese cerrada 

al comercio internacional , su equilibrio sería q* y P*. Si 
hubiese libre comercio, igual que en el ej emplo del maíz 
amari llo para alimentos ele an imales , el precio que regi

ría sería el internacional PI , los productores ofrecerían 
q

1 
y los consumidores demandarían q

3
, por lo que se ne

cesitaría importar la diferencia entre q
3 

y q
1
. 

Una tercera situación para fijar el precio se presenta 
cuando los industriales introducen grano para producir 
alimentos para personas. En este caso, el grano impor

tado se adiciona a la oferta interna , pues el volumen ele 
és ta depende del volumen de la demanda de productos 

G R Á F 1 CA 5 

ECONOM [A CERRADA, LIBRE COMERCIO Y USO DE UN 

CONTINGENTE DE IMPORTACIÓN QUE SE SUMA A LA OFERTA 

INTERNA 

finales de maíz para consumo humano. La oferta ele gra
no es la oferta primaria de la oferta derivada de produc

tos fin ales. Por lo que en este caso, luego ele importar el 
contingente C , la oferta se desplaza a la de recha ele S

1 
a 

S2 y se establece el equilibrio, el cua l es q2 y P ct ' 

En este caso , del mismo modo que en la situación en 

la que el contingente se sustrae el e la demanda interna, 
el precio de mercado es mayor que el que regiría en li

bre comercio, pero menor que el que se establecería en 
una economía cerrada. Por otra parte, la producción 
interna es la misma que se ofrecería con una economía 

cerrada , pero pagada a un prec io menor. 
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METODOLOGÍA 

MODELOS DE TENDENCIA 

Y CAMBIO ESTRUCTURAL 

Para iden tifica r las tendencias seguidas por los precios 
LAB e n puertos de Estados Unidos e n e l Golfo el e 

México, al mayor ista en Guatemala y el ele la to rtilla e n 

es te país , en el pe riodo ele enero ele 2001 a abril ele 200 8, 
se utilizaron va riantes del siguiente modelo básico: 

[1] 

donde: 

Pes el precio mensua l (quetzales por kilogramo) ; 
Tencl es la tendencia mensual (enero ele 2001 = 1, febre

ro de 2002 = 2, ... , abril ele 2008 = 88); 

Des una var iable binaria que identifica los periodos ele 
evolución ele los prec ios ( D = 1, meses en los que se pre
senta el cambio en la senda de evolución; D =O, otros 
meses de la serie); 

a,~- son los paráme tros por calcular; 
J 

U es el término aleatorio de error, y 
t es el t-ésimo mes en la serie (l , 2, ... 88) . 

La ecuación 1 es un modelo para determinar si los 
precios de la serie analizada cambia n la senda ele evolu

ción. La senda general del modelo la define el regresar 
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ele la va ri able tendencia W
1
); la variab le binari a D se uti

liza para determinar si el ca mbio ele senda fue resultado 
de una variación en el intercepto, y la interacc ión (D x 
Ten el) se usa para establecer si e l cam bio ele senda se de
bió a una mod ifi cación en la pendiente de la ecuac ión. Si 

hay variaciones en los parámetros de la ecuac ión se dice 
que hubo cambios estructurales. La prueba del ca mbio 

es tructural se expli ca el e la manera sig uie nte: 
Si D =O, el modelo es: 

[2] 

e l cual es el patrón de evolución para el periodo form a

do por los meses en los que no hubo ca mbios en la senda 
de evolución. 

Ahora, si D = 1, el modelo es: 

Pi= a+ ~ 1Te ndi + ~2 (1)+ ~3 [(1) x Te nd;l 

Pi = (a+ ~2 ) + (~ 1 + ~ ,1 ) x Ten di [3] 

el cual es el patrón ele evolución para el periodo en que 

se presenta el cambio en la senda. 
Puede observarse que la diferencia entre las ecuacio

nes 3 y 2 son ~2 en el intercepto y ~3 en el coeficiente ele 
regresión, por lo que la hipó tesis ele cambio estructural 



en el patrón de evolución se prueba determinando que 

~2 y ~3 es o son sign ifi cativamente diferentes de cero. Si 
~2 >' O, en el periodo de cambio en la senda, se modificó 
el intercepto del modelo, y si ~:1 ., O, en este lapso , varió 
la pendie nte ele la senda de los el atos. Exposiciones el e 

este método se encuentran en casi todos los textos el e 
econometría; este trabajo se basa en Gujarati 9 

Por último, para <Uustar los modelos se utilizaron da
tos clesestacionalizados. Para ello se sustraj o ele las series 

de prec ios su efecto es tacional, lo cual se logró al restar 
de los datos la proporción que indican los correspondien
tes índices es tacional es. Los datos desestacionalizados 

permiten identificar con más claridad las tendencias el e 
las ser ies históricas. 10 

MODELO ECONOM ÉTR ICO PARA EL ANÁLIS IS 

DE LA TRANSM ISIÓN DE PRECIOS 

Para ana lizar la transmisión de prec ios se utilizó el 

sigui ente modelo: 

PMAY, = ~0 1 + ~ 11 PFOB, + U 1, 

PCONS, = ~02 + a 21 PMAY, + U2, 

PTORT, = ~03 + a 32PCONS, + ~32PCRUDO, + U3, 

donde: 

[4] 

[5] 
[6] 

PFOB es el precio LAB del maíz blanco en puertos de Es

tados Un idos en el Golfo ele México; 
PMAY es el precio del maíz blanco al mayorista en el mer
cado La Terminal de la ciudad de Guatema la; 

PCONS es el precio del grano a l consumidor en La Ter
minal; 

PTORT es el precio promedio nacional ele la tortilla ; 
PCRUDO es el precio del petróleo crudo WTI en Cushing, 
Oklahoma, Estados Unidos, una variable proximal para 

medir el efecto del petróleo; 
U es el té rmino aleator io ele er ror, y 
t = 1, 2, .. . ,88, t-ésimo mes en la serie . 

En este modelo se parte del supuesto de que , para los 
importadores ele grano, la informac ión ele los prec ios 

llega del mercado internacional mediante el tipo ele cam
bio . Luego, una vez convert idos a quetzales , los precios 
de importac ión guardan una relación directa con los 

precios al mayorista , éstos con los prec ios al consumidor 
y estos ú ltimos con el precio ele la torti lla . El prec io del 

9. Damodar Gujarati , Econometría básica, McGraw-Hill, México, 1982. 
1 O. Ronald J. Wonnacott y Thomas H. Wonnacott. Econometría, Agu ilar. 

Madrid, 1982 . 

crudo entra a l modelo como una variable proximal del 
precio de los combustibles utilizados en el proceso el e 

producción ele la tortilla . 
Es un modelo recursivo; una vez ca lcu lad a la primera 

ecuación, se hace una predicción del precio al mayoris
ta y con ésta se <Uusta la ec uación del prec io al consumi

dor; luego, con la predicción de este precio se ajusta la 
ecu ación del precio de la tortilla . Por la recursividad ele 

las ecuaciones del modelo, la técnica ele ajuste empleada 
fue la el e mínimos cuadrados ordin ar ios y, para probar 

las hip ótesis en los estimadores ele los parámetros , se 
consideró que los términos aleatorios de error se distri
buyen normalmente, con media cero y varianza d, y son 

independientes. Se tuvo en cuenta , además, la ausencia 
ele autocorre lación y de multicolinealidad. 

Por último, para <Uustar los modelos econométricos 
se utili zaron elatos deses tacionalizados. Ello hizo nece
sario el cálculo ele los índices estacionales del prec io del 

petróleo. Al trabajar sin los efectos estacionales en los 
precios, se reducen las fuerzas que sesgan las respues
tas ele las va riables a cambios en sus variab les explica
tivas y que van a parar al término ele error, reduci endo 
los coeficie ntes de determinación y la sign ificanc ia ele 

las pruebas de F ele Fisher. 

LOS DATOS 

La información utili zada proviene ele la Unidad el e Po
lítica e Información Estratégica del Ministerio de Agri
cultura, Ganadería y Alimentación (UPIE/ MAGA) ; de la 

Sección ele Precios del Instituto Nac iona l de Estadística 
(IN E); de la página electrónica del Consejo Nac ion al ele 
Granos de Estados Un idos (National Grains Council); 

del Banco de Guatemala , tanto de su página electrónica 
como ele su biblioteca , y de la pág ina electrónica de la 
Oficina de Inform ac ión sobre Energía de Estados Un i

dos (U.S. Energy Inform at ion Administration). 

RESULTADOS 

PATRONES DE EVOLUCI ÓN 

Y CAMBIOS ESTRUCTURALES 

En las grá fi cas 6 y 7 se presentan las series y tenden
cias de los precios de maíz blanco a l mayorista en el 

mercado La Terminal ele la ciudad de Guatema la y LAB 

en puertos de Estados Unidos en el Golfo ele México, así 
como la evolución de los precios de la tortilla. En tanto 

no se indique lo contrario, los precios están expresados 
en que tza les por ki logramo. 
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GUATEMALA: TENDENCIAS DE LOS PRECIOS 

DESESTACIONALIZADOS DE MAÍZ BLANCO AL MAYORISTA 

EN LA TERMINAL Y LAB EN PUERTOS DE ESTADOS UNIDOS, 

ENERO DE 2001 A MARZO-ABRIL DE 2008 

Ouetzales por kilogramo 

3.0 • Precio mayorista en La Termina l 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

-Tendencia 

Ü~m=mm~~=m~~~~mm=m~~=m~ 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

a. Precio de maíz blanco al mayorista en el mercado La Terminal, Guatemala 

Ouetzales por kilogramo 

3.0 1 Precio LAB de maíz blanco en puertos del Golfo de México 

2_5 - Tendencia 

2.0 

1.5 

1.0 

o .~ t .... , ""1"' """'1 """""1""" "" 1"" ' ""'1 """""1" " ""'1"" 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

b. Precio LAB en maíz blanco en puertos de Estados Unidos en el Golfo 
de México 
Fuente : elaboración propia con datos de UPIE/MAGA y National Grains 
Council. 

En los cuadros 1 y 2, se presentan las ecuaciones de 
tendencia, sus indicadores de confianza y sus pruebas de 
significancia . Puede observarse que las tres ecuaciones 
utilizadas poseen coeficientes de determinación (R2

) 

cercanos a la unidad que reflejan una alta capacidad 
predictiva, pruebas de F de Fisher (Fe) que muestran 
que las ecuaciones son significativamente explicativas 
de los cambios en los precios estudiados y pruebas de 
t de Student que corroboran los patrones de evolución 
expuestos en las gráficas 6 y 7. 

En la gráfica 6se ilustran los casos de maíz blanco en el 
mercado mayorista de La Termina] y en puertos del Golfo 
de México, y en el cuadro 1 se presentan las ecuaciones 
de regresión utilizadas para determinar los cambios en 
los patrones de tendencia. Para explicar la evolución de 
un precio se necesita el panel que le corresponde en la 
gráfica 6 y su respectiva ecuación en el cuadro l. Para el 
precio mayorista en La Terminal se observan seis patro
nes de tendencia. El primero es descendente y va de ene
ro de 2001 a agosto de 2002; en este segmento, los precios 
descendieron a un ritmo mensual de 0.02 quetzales (re-
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gresor de la tendencia). El segundo patrón de evolución 
es crec iente y va de septiembre de 2003 a diciembre de 
2004; en este segmento , los prec ios crecieron a un a razón 
mensual de 0.0213 4 ueLzales (suma de los regresares de la 
tendencia y de la interacc ión B1 x Tend). El terce r patrón 
es decrec iente y se locali za entre enero de 2005 y febre
ro de 2006; la ausencia de significancia del regresar de 
B2 x Tend indica que los precios disminuyeron al ritmo del 
primer segmento de la serie (0.02 quetzales por mes). 

El cuarto patrón de los precios del maíz blanco alm a
yorista es creciente y va de marzo de 2006 a septiembre 
de 2007; este segmento constituye el periodo de páni
co creado por la presión de los prec ios internac ionales 
al alza y que explotó en Guatemala en el primer semes
tre de 2007. Sin embargo, como puede observarse en la 
gráfica 6, los precios ya habían definido una tendencia 
al alza desde marzo de 2006, pero por el efecto de la es
tacionalidad de los precios se percibió de man era tar
día. En es te segmento, los precios crecieron a una razón 
mensual de 0.0561 quetzales (suma del regresar de la 
tendencia y B3 x Tend) . 

El quinto patrón es decreciente y va de octubre de 2007 
a diciembre de 2007; en es tos meses , los precios descen
dieron a un ritmo mensual de 0.2241 quetzales (suma de 
los regreso res de la tendencia y B4 x Tend). Por último, 
el sexto patrón de evolución es creciente y, aunque no re
sultó significa tivo (regresar de B5 x Tend) , su magnitud 
se asemeja a la de los prec ios LAB del maíz blanco en los 
puertos de Estados Unidos en el Golfo de México. 

Los precios LAB del maíz blanco en puertos de Estados 
Unidos en el Golfo de México muestran seis patrones de 
tendencia dentro del periodo observado. El primero va 
de enero de 2001 a abri 1 de 2002 y, en el mismo, los precios 
permanecen estancados (ausencia de significancia del re
gresar de la tendencia) . El segundo patrón es creciente y va 
de mayo de 2002 a febrero de 2003; el ritmo de crecimiento 
de los precios es de 0.0535 quetzales mensuales (suma de 
los regresares de la tendencia y F1 x Tend) . El tercer patrón 
es descendente y se prolonga por casi tres años, de marzo 
de 2003 a enero de 2006; en este segmento de la serie, los 
precios disminuyeron por mes 0.0125 quetzales (suma de 
los regreso res de la tendencia y F2 x Tend) . 

El cuarto patrón de evolución es creciente y se ubica en
tre febrero de 2006 y julio de 2007, y representa el periodo 
de crecimiento de los precios internac ionales calificado 
como explosivo por el pánico que generó en Guatemala 
dos semestres posteriores a su inicio. De acuerdo con los 
cálculos hechos con el modelo para precios al mayoris
ta del cuadro 1, en los primeros nueve meses de 2007los 



C U A D R O 1 

GUATEMALA: ECUACIONES DE TENDENCIA PARA PRECIOS DE MAIZ BLANCO AL MAYORISTA EN LA TERM INAL 

Y LAB EN PUERTOS DE ESTADOS UNIDOS, ENERO DE 2001 -ABRIL DE 2008 

Precio al mayorista en La Terminal Precio LAB en puertos de l Golfo de México, Estados Unidos 

Variable Regresar t de Student 
Significancia 

Variable Regresar t de Student 
Significancia 

(probabilidad) (probabilidad) 

Intercepto 1.88096 43 .379 < 0.001 Intercepto 0.84786 32.436 < 0.000 

Tendencia -0.02002 - 5.532 < 0.001 Tendencia 0.00133 0.492 0.624 

81 - 0.82509 -9.302 < 0.001 F1 -0. 89428 - 7.338 < 0.001 

81 xTend 0.04133 9.778 < 0.001 F1 x Tend 0.052 16 8.526 < 0.001 

82 1.01463 2.923 0.005 F2 0.65855 14.365 < 0.001 

B2 x Tend 0.00290 0.405 0.687 F2 x Tend -0.01381 -4.882 < 0.001 

83 - 3.60896 - 12.635 < 0.001 F3 -4.03201 - 24.858 < 0.001 

83 x Tend 0.07608 14.279 < 0.001 F3 x Tend 0.06248 17.719 < 0.001 

84 19.12302 3.490 0.001 F4 11.68031 4.09 1 < 0.001 

84 x Tend - 0.20405 -3. 087 0.003 F4 x Tend -0 .13567 -3.838 < 0.001 

85 - 2.92241 -0.809 0.421 F5 - 3.59383 -3.526 0.001 

85 x Tend 0.05899 1.408 0.163 F5 x Tend 0.04981 4.077 < 0.001 

R' 0.931 R' 0.977 

Fe 93.525 < 0.001 Fe 288 .301 < 0.001 

Tendenc ia = 1, 2, 3, .... , 88 (enero de 200 1 = 1, febrero de 2001 = 2, ... ,abril de 2008 = 88); 
B1 . Variable binaria (B1 = 1. meses de septiembre de 2002 a diciembre de 2004; 81 =O. otros meses); 
B2. Variable binaria IB2 = 1. meses de enero de 2005 a febrero de 2006; B2 = O, otros meses); 
B3. Variable binaria IB3 = 1. meses de marzo de 2006 a septiembre de 2007; 83 = O, otros meses); 
B4 . Variable binaria IB4 = 1, meses de octubre de 2007 a diciembre de 2007; B4 = O. otros meses); 
B5. Variable binaria IB5 = 1, meses de enero de 2008 a abril de 2008; B5 = O, otros meses); 
F1 . Va riable binaria (F1 = 1. meses de mayo de 2002 a febrero de 2003; F1 =O. otros meses); 
F2 . Variable binaria IF2 = 1, meses de marzo de 2003 a enero de 2006; F2 = O, otros meses); 
F3. Variable binaria (F3 = 1. meses de febre ro de 2006 a julio de 2007; F3 = O, otros meses); 
F4 . Variable bina ria IF4 = 1. meses de agosto de 2007 a noviembre de 2007; F4 = O. otros meses); 
F5 . Variable binaria (F5 = 1, meses de diciembre de 2007 a abril de 2008; F5 = O, otros meses). 

precios en Guatemala aumentaron a un ritmo de 0.0561 
quetzales mensuales. Los precios LAB , por su parte, cre
cieron en esta etapa a una razón de 0.0638 quetza les/ mes 
(suma de los regreso res de la tendencia y F3 x Tend). 

En la quinta etapa, los precios internacionales des
cendieron de agosto a octubre de 2007, a un ritmo de 
0.1343 que tzales mensuales. En la sexta fase hubo un 
nuevo ascenso, de noviembre de 2007 a abril de 2008; 
hasta donde lo indican los datos, en ese cuatrimestre los 
precios crecieron a razón de 0.0511 quetzales mensuales 
(suma de los regresares de la tendencia y F5 x Tend), la 
cual se asemeja al ritmo que crecen los prec ios al mayo
rista en La Terminal, como ya se indicó. No se dispone 
de más datos, pero este patrón podría extenderse hasta 
septiembre, como lo hizo el año pasado, y puede llegar 
en este caso a 2.01 quetzales el kilogramo de maíz blan
co en puertos del Golfo de México y a 2.58 quetzales en 
el mercado mayorista en La Terminal. 

En la gráfica 7 se presenta la evolución de los precios 
de la tortilla y su tendencia , y en el cuadro 2, la ecu a
ción de regresión usada para el análisis de la tendencia. 
Puede apreciarse que, durante el periodo observado, 
los precios de este alimento muestran cinco etapas de 
evolución. 

Para explicar la evolución de los precios de la tortilla 
se necesita la gráfica 7 y el cuadro 2. La primera etapa 
de evolución de los precios de la tortilla va de enero de 
2001 a junio de 2003 y se tipifica porque los precios cre
cen a razón de 0.0226 quetzales por mes (regresar de 
la tendencia) . La segunda va de julio de 2003 a julio de 
2005 y los precios crecen a un ritmo de 0.1044 quetza
les al mes (suma de los regresares de la tendencia y D1 x 
Tend). La tercera etapa abarca de agosto de 2005 a junio 
de 2006y los precios registran una razón de crecimien
to mensual de 0.0872 quetzales (suma de los regresares 
de la tendencia y D2 x Tend) . La cuarta va de julio de 
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GUATEMALA: TENDENCIA DEL PRECIO DE LA TORTILLA, 

ENERO DE 2001-ABRIL DE 2008 

Ouetzales por kilogramo 

9 
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4 

• Precio promedio nacional 
de la tort illa 

-Tendencia 

3 
2 1===~~~-
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O~mrrrnmnrrmrrrrmnrrmrrrrmnrrmrrrrmrrmmrrmnnmmnmn~ 
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Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadistica. 

2006 a diciembre de 2006; la ausencia de significanc ia 

del regresor de D3 x Tend indica que los prec ios crecen 
al ritmo mensual de la primera etapa (0 .0226 quetzales). 
Por último, en la quinta fase , que va de enero de 2007 

a abri l de 2008 , los precios crecen a un ritmo ele 0.1 0 
quetzales mensuales (suma ele los regresares de Tencl y 
D4 x Tend). Si este ritmo se mantuviese por el resto del 
a ii.o, pa ra diciembre de 2008, el kilogramo de tortill a 

cos tará 9.40 quetzales. 

TRANSMISIÓN DE PRECIOS 

Coeficientes de la forma estructural 

En el cuadro 3 se presenta el modelo econométrico ajus
tado a la transmisión ele precios del maíz blanco. La pri

mera ecuación del modelo es la del precio del maíz blanco 
al mayorista en La Terminal, la cual posee una mediana 

capacidad preclictiva . Según su R2
, explica 46.4% de la 

variación del precio al mayorista . Como es una ecuación 

con una sola variable explicativa, la prueba ele F muestra 
que la relación ele este precio con el precio LAB es signi
ficativamente diferente ele cero. Por su parte, la prueba 
de t, que es a una sola cola, permite proba r que el regre
sar es significativamente mayor que cero. El coeficiente 

de regresión indica que, por cada que tza l en que se in
cremente el precio LAB, el precio al mayo rista aumenta 

74.38 centavos ele quetza l. 
La segunda ecuación es la del precio del maíz blanco al 

consumidor en La Terminal. Esta ecuación presenta un 
caso simi lar al ele la anterior. Su capacidad preclictiva es 
mediana (R2 ele 51.3%) y su prueba de F evidencia que el 
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efec to del prec io al mayor ista en el prec io al consum idor 

es significativame nte diferente de ce ro y su prueba de 1 

ele Stuclent permite apoyar la hipótesis ele que este coefi
cie nte es mayor que ce ro. Este regresor indica que, por 
cada quetza l en que se incremente el prec io al mayorista , 
el prec io al consumidor aumenta en 1.09 quetzales. 

La tercera ecuac ión es la del precio promedio nacio
nal de las tortill as, la cual posee una a lta capacidad pre

dict iva (R2 el e 92.4%); su prueba ele F indica que, como 
ecuación globa l, es sign ificat iva mente explicativa ele la 

va ri ac ión del prec io de la tort illa. Las pruebas de t ele 
Stuclent son significativas para todos los coefi cientes ele 

la ec uac ión. Los regresares indican que, por cada quet
zal en que se increme nte el prec io ele ma íz al minorista , 
el de la tortill a au menta en 57.06 centavos ele que tza l, y 

por cada quetza l en que se incremente el precio del pe
u-óleo crudo, el ele la tortill a aumenta en 1.15 centavos 

de quetzal. 
Au nque el efec to de las va riables se lee de modo di

rec to en las ecu ac iones , se pe rcibe el e mane ra más clara 

e U A O R O 2 

GUATEMALA: ECUACIÓN DE TENDENCIA DEL PRECIO 

DE LA TORTILLA, ENERO DE 2001 A MARZO-ABRIL DE 2008 

Significancia 
Variable Regresar t de Student {probabilidad) 

Intercepc ión 1.36136 33.525 < 0.001 

Tend 0.02263 9.892 < 0.001 

01 -2 .56343 - 18.674 < 0.001 

01 x Tend 0.08180 21.650 < 0.001 

02 - 1.11863 - 1.768 0.081 

02 x Tend 0.06456 6.097 < 0.001 

03 2.97808 1.652 0.103 

03 x Tend - 0.00070 - 0.027 0.979 

04 -2 .31330 -4 .861 < 0.001 

04 x Tend 0.07734 12.257 < 0.001 

R' 0.998 

Fe 3 679.547 < 0.001 

Tendencia mensual = 1. 2, ... ,88 11 =enero de 2001 ,2 =febrero de 2001, 
88 = abril de 2008); 
0 1. Variable binaria 101 = 1, ju lio de 2003 a ¡ul io de 2005; 01 = O, otros 
meses); 
02. Variable bmaria 102 = 1. agosto de 2005 a junio de 2006; 02 = O, otros 
meses); 
03 . Va riable binaria 103 = 1, ju lio de 2006 a diciembre de 2006; D3 = O. otros 
meses); 
04. Vaflabie binaria 104 = 1, enero de 2007 a abril de 2008; 04 =O, otros 
meses). 
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GUATEMALA: MODELO ECONOMÉTRICO PARA El ANÁLISIS DE LA TRANSMISIÓN DE PRECIOS EN El MERCADO DE MAÍZ BLANCO, 

ENERO DE 2001 -ABRIL DE 2008 

Precio al mayorista en la Terminal, Guatemala (quetza les/kg) 

Variables 

Intercepción 

Precio LAB del maíz blanco en puertos de Estados Unidos 
en el Golfo de México (quetzales/kg) 

R' 

Fe 

Regresar t de Student 

1.12837 

0.74385 

0.464 

73.380 

11.483 

8.624 

Significancia (probabilidad) 

< 0.001 

< 0.001 

< 0.001 

Precio al consumidor en la Terminal, Guatemala (quetzales/kg) 

Variables 

Intercepción 

Precio al mayorista en La Terminal (quetzales/kg) 

R' 

Fe 

Regresar t de Student 

0.22474 

1.08981 

0.5 1300 

90.45700 

1.002 

9.511 

Significancia (probabilidad) 

0.319 

< 0.001 

< 0.001 

Precio promedio nacional de tortillas (quetza les/kg) 

Variables 

Intercepción 

Precio al consumidor en La Terminal (quetzales/kg) 

Precio del petróleo crudo WTI (quetzales/barril) 

R' 

Fe 

desde la perspectiva de las elasticidades. En el cuadro 
4 se presentan las elasticidades de la forma est ructural 
del modelo econométrico . 

Las elasticidades de la forma estructura l indican que 
por cada incremento de 1% en el precio LAB, el prec io 

al mayor ista se incrementará 0.42%. Por cada 1% que se 
aumente el prec io al mayor ista, el prec io al consumidor 

se incre mentará 0.90% y por cada 1% que se eleve este 
último, el precio de la tortilla se incrementará 0. 34%. Por 

Regresar t de Student 

- 1.57393 

0.57064 

0.01146 

0.92400 

514.087 

-2.358 

1.783 

24.663 

Significancia (probabilidad) 

0.021 

0.039 

< 0.000 

< 0.001 

último, por cada 1% que aumente el precio del crudo, el 
precio de la torti ll a se incrementará 1.06 por ciento. 

Coeficientes de la forma reducida 

En el cu adro 5 se presenta la form a reducida del modelo 

econométri co, en la cu al las variab les endógenas quedan 
explicadas por las predeterminadas. 

Es necesario indicar que el efecto de las variables pre
de ter minadas e n las endógenas del modelo se percibe 
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GUATEMALA: ELASTICIDADES DE LA FORMA ESTRUCTURAL DEL MODELO ECONOMÉTRICO PARA El ANÁLISIS 

DE LA TRANS MISIÓN DE PRECIOS EN El MERCADO DE MAÍZ BLANCO, ENERO DE 2001-ABRIL DE 2008 

Vari ab les endógenas 

Precio del maíz bla co al mayorista en La Termmal 

Precio del maíz blanco al consumidor en La Terminal 

Precio promedio nacional de la tortilla 

Precio LAB 
del maíz blanco 

0.4 1997 

Precio al mayorista Precio al consumidor 

0.90415 

0.34283 

Precio 
del petróleo crudo 

1.06044 
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CUADRO 5 

GUATEMALA: ECUACIONES DE LA FORMA REDUCIDA 

DEL MODELO ECONOMÉTRICO PARA EL ANÁLISIS 

DE LA TRANSMISIÓN DE PRECIOS EN EL MERCADO DE MAÍZ 

BLANCO, ENERO DE 2001-ABRIL DE 2008 

PMAY = 1.1 2837 + 0 .74 385 FOBMB 

PCONS = 1.4 544 4 + 0 .8 1065 FOBMB 

PTORT =- 0 . 74398 + 0 .46259 FOBMB + 0.0 11 46 PC RUDO 

PFOBMB: precio LAB del maíz blanco en puertos de Estados Unidos en 
el Golfo de México; PCRUDO: precio del petróleo crudo WTI en Cushing, 
Ok lahoma. Estados Unidos; PMAY: precio del maíz blanco al mayorista 
en el mercado La Term inal. Guatemala; PCDNS: precio del maíz blanco al 
consumidor en el mercado La Term inal . Gua temala; PTORT: precio promedio 
nacional de la tortill a. Todos los precios están expresados en quetzales por 
kilogramo, exceptuando el del petróleo. que está en quetza les por barr il. 

de modo más cla ro mediante las elas ticid ades. Éstas se 

presentan en el cuadro 6. 
Las elasticidades de la forma reducida para el periodo 

de enero de 2001 a abril de 2008 indican que, por cad a 
1% que aumente el precio LAB, los precios a l mayorista, 
al consumidor y los ele la tortilla se incrementarán 0.42 , 
0.38y 0.1 3 por ciento , respec tivame nte, y por cada 1% en 
que se incremente el prec io del petró leo crudo, el prec io 

de la tortilla aumentará 1.06%. Como puede observa rse, 
el prec io de la tortilla es elástico a ca mbios en el prec io 
del crudo. Si ocurriese un incremento simultáneo de 1% 

en el precio LAB y en el prec io del crudo, el prec io de la 
tortill a se elevaría en 1.19 por ciento. 

DISCUSION DE LOS HALLAZGOS 

Los resultados del análisis de los patrones de evolución 
de los precios del maíz blanco evide ncia n que, indi s

tintamente de las send as que los precios han seguido, a 

fin ales del periodo estudi ado (de enero de 2001 a abril 
de 2008) muestran cambios estructurales en el mismo 

sentido, los cua les defin en tendencias con mayores rit
mos ele crecimien to . Para los prec ios al mayorista, este 

ca mbio es una respuesta para ajustarse a las condiciones 
del mercado internacional con prec ios al alza. 

Los precios de los granos se fij an por medi o del mer
cado in ternacional. De es ta manera, los productores na
cion a les se comportan como tomadores de prec ios. Las 

diferencias entre los prec ios nacionales y los internac io
nales dependen del grado de apertura de las economías y 
de los mecanismos de regulación del comercio que usen 

los gobiernos nacionales . Sin embargo, las diferencias no 
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CUADRO 6 

GUATEMALA: ELASTICIDADES DE LA FORMA REDUCIDA 

DEL MODELO ECONOMÉTRICO PARA EL ANÁLISIS 

DE LA TRANSMISIÓN DE PRECIOS EN EL MERCADO DE MAÍZ 

BLANCO, ENERO DE 2001 -ABRIL DE 2008 

Variable endógena 

Prec io del maiz blanco 
al mayoris ta en La Term ina l 

Precio del maíz blanco 
al consumidor en La Terminal 

Precio promedio nacional 
de la tortilla 

Elasticidad respecto a: 

precio LAB en puertos 
de Estados Unidos precio de 

en el Golfo de México pe tróleo crudo 

0.4 1997 

0 .3797 1 1.06044 

0 .13018 

pueden ser g randes ni mantenerse por mucho tiempo, 
pues los mercados son vasos comunicantes y los prec ios 
depe nden de las cotizac iones en otros mercados . Si las 
diferencias son significativas, se mueve producto de un 
me rcado a o tro hasta que éstas dejen de constituir un 
estímulo para rea lizar el movimiento. 

El precio d e la tortill a , en ge ne ral, ha mantenido 
una tendencia que se definió desde mediados de 2003, 
en la cu a l los precios es tá n crec iendo 10 ce ntavos por 

mes. Este hec ho permite indicar que el crecimiento 
d e los pre cios de la to rtilla n o só lo es resultado d el 



aumento de los precios d el grano, ya que este último 
se presentó a partir de principios de 2006, casi tres 
años después de que se definió la tendencia del pre
cio de la tortilla. 

Los resultados del análisis de transmisión de precios 
indican que los precios del maíz blanco a diferentes ni
ve les de mercado responden de manera positiva pero 
inelástica a los cambios en el nivel que les antecede en 
la cadena de comercialización . Para el movimiento de 
grano del mercado internacional al mercado mayorista , 
la inelasticidad de la transmisión de precios se presenta 
como resu ltado de la apertura parcial del mercado, que 
surge a l operar con contingentes de importac ión para 
la industria de alimentos derivados de maíz blanco (ha
rin a nixtamalizada y frituras). Por otro lado, la presen
cia de va lores positivos de transmisión de precios indica 
que la información del mercado internacional fluye al 
mercado nacional y da la pauta para considerar que en 
esta etapa de precios al alza, si no hay los incentivos ade
cuados en el medio nacional, el grano puede moverse 
hacia otros mercados vec inos. 

Por otra parte, la inelasticidad de transmisión entre 
los precios del maíz , como lo ilustra la elasticidad del pre
cio de la to rtilla respecto al prec io del petróleo crudo, 
se debe a que el incremento de los prec ios internos no lo 
explica sólo el crecimiento de los precios de los granos 
en el mercado internacional; los aumentos de los precios 
de los combustibles también están contr ibuyendo con 
este proceso y, en el caso de la torti lla, este componen-

te del costo está transfiriendo una parte importante del 
incremento del prec io de este alimento. 

Algo que escapó al presente estudio fue la medición 
explícita del efec to de las devaluaciones del dólar esta
dounidense, lo cua l no se presentó por no haberse en
contrado una buena variab le proximal para medir el 
e fec to; sin embargo, en esta cr isis está ocu rr iendo un 
fenómeno que parece estar regido por algo similar a la 
ley de Greshan , pues, al debilitarse el dólar, los precios 
de las mercancías se miden en la moneda más dura del 
mercado: el euro, con lo cual la devaluación del dólar 
se traduce en una fuerza más que empuj a hac ia arriba 
los precios de los granos y del petróleo. 

REFLEXIONES PARA EN FRENTAR LA CRIS IS 

DE LOS PRECIOS DE LOS GRANOS 

La crisis actual de los precios de los cereales al alza, para 
Guatemala y otros países en desarrollo, se está presen

tando en un entorno particular, en el que no se dispone de 
los elementos mínimos para sacar provecho de los precios 
de los granos. Ninguno tiene lasfacilidadesparaaprovechar 
los precios al alza para alcanzar de nuevo la autosuficiencia 
alimentar ia, que se fue perdiendo en la medida en que 
los gobiernos aceptaron la idea de que no tenían ventaj as 
comparativas para producir esos alimentos y se volcaron 
a un mercado internacional con precios bajos, pero muy 
d istorsionados por el uso excesivo de subsidios. 
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Los países en desarrollo ya no tienen programas fuer
tes de generación de germoplasma (variedades e hí
bridos) y tecnología, no disponen de un sistema para 
la transferencia de tecnología pues todos cerraron sus 
programas de extensión agropecuaria y no hay banca 
de fomento. Algo con lo que aumentan en demasía los 
países industrializados de donde salieron los consejos 
y las recomendaciones para eliminar todo apoyo a los 
granos básicos. 

Debe tenerse claro que la época de los granos baratos 
se acabó, así como la del petróleo barato. La recesión ele 
Estados Unidos está obligando a su gobierno a jugar con el 
tipo ele cambio para reactivar su economía, aunque no lo 
reconoce de manera oficial, pero como es quizás el único 
instrumento de política que puede usar sin incurrir en 
costos internos, lo utilizará aunque genere una tormenta 
ele pe1juicios para todas las economías pequeli.as y gran
des que viven de exportar hacia su mercado. 

Debe tenerse claro también que la Organización ele 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el cartel más 
eficiente de todos los tiempos, no dejará de actuar como 
tal , y los precios ele los hidrocarburos seguirán subien
do. Por ello deben canalizarse recursos y talentos huma
nos hacia los campos de investigac ión y transferencia de 
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tecnología agropecuaria, organización de productores, 
crédito de fomento, mejoramiento de la calidad del gra
no, sistemas de irrigación y otras medidas; pero no sólo 
desde la perspectiva de la productividad y la e ficiencia 
agroecológica, sino dentro de los nuevos paradigmas de 
agro-salud, como un primer componente ele una inicia
tiva de desa rrollo ele amplia cobertura. 

Para las familias marginadas por el sistema económi
co concentrador de las oportunidades para producir ri
queza que hay en Guatemala y otros países , es necesario 
crear programas que a la vez que atiendan sus necesida
des permitan preparar capital humano. No sólo se debe 
buscar resa rcir a los damnificados del sistema; a cambio 
de las transferencias, las familias deben atender líneas 
de acción en educación, salud y nutrición de sus hijos y 
sus comunidades. 

Otro camino no excluyente que nadie quie re explo
rar, pero que puede ofrecer los mayores beneficios so
ciales para todos, es la integ ración de América Latina , 
pero no por medio de acuerdos de comercio en los que 
sólo gana el que más preparado esté para el intercam
bio. Este curso ele acción, aunque es el más promisorio, 
es el menos viable por las ideas tan ele parcela que los la
tinoamericanos tienen acerca de la patria. @ 



México: maíz para tortillas 

y maíz para etanol 

Desde h ace ya va rios meses, pero sobre todo en la úl

tima sema na y d ura n te abr il, mayo y junio de 2008, 
los prec ios intern ac ionales de va rios g ranos y otras ma

terias primas registra ron un desmedido aumento, lo 
que podría incrementa r las posibilidades de desabasto 
ele alimentos en Méx ico. 1 Orga nismos como la O rgani

zac ión el e las Nac iones Unidas pa ra la Ag ricultura y la 
Alimen tac ión (FAO), el Fondo Moneta rio Internacional 
(FM I) y el Ba nco Mundia l ha n ad\'erticlo ace rca de las 

co nsec uencias que esta situac ión podría generar, 2 pues 
no parece vislumbrarse su fin inmediato . Incluso, se llegó 
a publica r un mapa que marca las reg iones del planeta 

donde g rupos socia les sa lie ron a las ca lles , preocupa
dos po r los efec tos de esta tende ncia en su econom ía 
domésti ca . 3 

Méx ico no fu e la excepción, yen enero de 2007 hubo 
mani festac iones en este sentido. No fue sino hasta fin ales 

1. "Alto riesgo de desabasto de alimentos", El Financiero, México, 29 
de abril de 2008. 

2. "Suben 45 % los precios de los alimentos; el país depende cada vez más 
de las importaciones", El Financiero, México, 22 de abri l de 2008. 

3. <http://wwwlemonde. fr/web/infog/0.4 7-0@2-3220,54-1 035456@51-
1 031 034,0.html>. 

* Facultad de Economía de la UNAM <xagu il ar55@hotmail.com>, 
co n la co labora ción de Miquiztli Mújí ca y José Luis Lu z, de la 
misma facultad . 
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de mayo de 2008 cua ndo el gobierno anunció un pla n 

a limentar io que, di cho sea de paso, no ti ene la in te n
ción de reconstruir las cadenas product ivas-comerc ia
les hoy des truid as . 4 

Aunque desde medi ados del seg u ndo semes t re el e 
2006 la Sec retaría de Ag ricultura, Ga nade ría, Desarro
llo Rura l, Pesca y Ali mentac ión (Saga r pa) ya in fo rm aba 

ele di sminuciones e n la producción nac iona l de ma íz, 
el crec imiento de los prec ios de este g ra no a prin cipios 
ele 2007 fu e, para muchos, además el e so rprende nte, 

desproporcionado. En efec to, si bien se había n previsto 

proble mas para a lca nza r las metas de producción del 
ciclo pr im ave ra-ve ra no 2006 en a lg unos es tados ma i
ceros como J ali sco, no se anticipó que los increme ntos 

e n prec ios por tonelada a lcan za ra n los a ltos nive les ele 
enero ele 2007 en todo el país . 

Por otra parte , por lo menos hasta ell 2 ele enero de 

2007, los prec ios del ma íz a marillo, usado para fa br ica r 
etanol, no habían su frido alzas considerables en los mer
cados ele físicos de Chicago. Sin emba rgo, en Veracruz 

el prec io del maíz blanco había aumentado de 2 700 pe
sos por tonelada, a principios el e 2007, a un promedio 
de 3 500 pesos, en la segunda quincena ele enero. Este 

prec io se mantenía en esos niveles en junio de 2008. Asi
mismo, el precio ele la tonelada de ha rina ele maíz Mase
ca pa ra zonas tropica les, que se u sa para la elaborac ión 

de to rtill as, subió de 4 200 pesos en 2006 a 5 60 6.50 pe
sos en 2007, incluidos fl ete y costo ele carga y desca rga. 5 

En mayo el e 2008, Maseca informó a sus clientes que los 
conservadores adicionados a la harina de climas tropi

ca les representaría n u n sobreprec io; estos compuestos 
se agregar ían "a pe ti ción ele ellos". 

Un a no ta period ística refiere que las ventas en Méxi
co de l Grupo Mase ca (harina ele ma íz) aumentaron 57% 
en el p rimer trimestre de 2008, en comparación con el 

prime ro ele 2007, en tanto que sus utilidades lo hicieron 
en 26%, en plen a cri sis ele precios .6 

Lo más inte resante de todo es to es, quizá, que des

ele los primeros días ele 2007 el gobernador del Ba nco 
de México declaró que el incremen to de prec ios se de

bía a las accion es de especuladores que hacían subi r los 
prec ios de manera ar tificial, reteniendo es te grano en 
bodegas de Michoacán y J alisco.; Esto pone en en trecli-

4. La Jornada. México, 26 de mayo de 2008. 
5. Consu lta di recta a propietarios de tortillerías en Veracruz y Boca del 

Río, Veracruz. 
6. La Jornada, México, 24 de abril de 2008. 
7. Véase La Jornada, México. 12 de enero de 2007. 
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cho el supues to li b re mercado. Además, después ele la 

seg un da quincena de e nero el e 2007, los prec ios inter
nac iona les (fí sicos y futuros) del ma íz mos tra ron un a 
marcada tende ncia a pe rma necer a ltos y, según los pro
nós ti cos, se ma ntend ría n allí en los a ti os po r venir. 8 Esta 

te nde ncia de los prec ios es tá ligada a l incremento ele la 
demanda mundia l el e maíz , pues más de la mitad de és te 

se emplea para elabo rar e tano l en Estados U nidos. Acl e
más, desde 1973, las existencias de l g ra no e n es te pa ís 

nunca había n reg istrado nive les ta n baj os como los de 
med iados de 200 7.Y 

Por o tra parte, desde meses atrás, la pren sa se había 

dado a la ta rea de di fundi r cá lculos aritméticos que ha
blaba n ele las bondades o los in convenie ncias ele p ro 

ducir vege tales pa ra la fabricación de biocombustibles. 
Estos vegeta les son: el maíz , la ca i'ia ele azúcar y algunas 
oleaginosas, entre o tros. Salvo ciertas excepciones, es

tos cá lculos se refi eren a los costos de producción de los 
biocombustibles, en comparac ión con los de rivados del 

petróleo, materia pr ima que tendería a disminuir y a ex
tinguirse en el pl aneta, según esas fuentes . 

De igua l m ane ra, algunas ele estas compa rac iones 

incluía n , ele modo por demás simplista y poco funda
men tado, el a tos refer idos a las can tidades de dióxido 
ele carbono (C0

2
) que se produciría en cada caso, se

i1 a lá nclose que e l u so de bio com bustibles gen e raría 

menos contamina ntes. No obstan te, en es tos cá lculos 
nunca se conside raba n las im plicaciones qu e, respec to 
al a mbiente, podrían producir las mate ri as prim as ve

ge ta les e n el ca mpo . Aquéllas se deriva rían del uso de 
fertili zantes, combustibles y o tros ag roquímicos obte
nidos de l pe tróleo, que también contamina n , y que se 
utili za ría n en los cul t ivos. Frente a es ta problemática, 

que cada vez adquiere más difusión , muchos sectores 

empresa ri ales h an expresado su preocup ac ión por las 
consec uencias que ya comienza n a sentirse, sobre todo 
en mater ia de prec ios de mercado ele los g ranos, e n ge

nera l, y de l ma íz, e n pa rti cular. 
Lo mismo ocurre con los consumidores fin a les ele a l

gunos alimentos, como la tortill a de ma íz , la ca rne ele 
pollo, el huevo el e ga llin a, la ca rne ele res y de ce rdo, la 
leche ele vaca, ent re otros. 

En pa rticular, preocupa el precio de la tort illa que 
seg ura mente tenderá a incrementa rse más, ya que e n 

8. Sagarpa, Situación actual v perspectivas del maíz en México 1996-
2012, SIAP, México, 2007, p. 40. 

9. M. Kojima et al, "Considering Trade Policies for Liqu id Biofu els", 
ESMAP, Washington, 2007. 
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ESTADOS UNIDOS : MERCADO DE FÍSICOS , 2008 (DÓLARES POR TONELADA) ' 

Maíz 16 de enero 15 de febrero 25 de abri l 29 de abril 8-9 de mayo 25-26 de junio Lugar de entrega 

Amarillo 208.26 218.89 238.18 248.02 256 .29 301.17 Golfo de Luisiana 

Amarillo número 2 193.30 199.20 216.92 226.37 234.24 280.70 Kansas City 

Blanco número 2 193.30 195.66 224.40 229.91 233 .45 275.97 Kansas City 

Amarillo número 2 Ex 211.41 218.89 237.88 247 .23 254.42 301.17 Golfo de México 

1 Las fechas corresponden a las de la publicación de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca). 
Al costo hay que agregarle 35 dólares/tonelada en promedio, por concepto de transporte a México. 
Fuente: elaboración propia con información de Aserca, México, con datos de Reuters. 

su costo de producción la har ina de maíz represen ta al
rededor de 42%; cuando se fabrica a base ele nixtamal, 

es te porcentaj e asc iende a sólo 35% , en promedio. 
Sin embargo, algunos inve rsionistas ex tra nj eros y 

mex ica nos, así como los gobiernos el e varios es tados en 

México, parecen ya muy convencidos ele la bondad de 
proyec tos pa ra la construcción de plantas industri ales 
producto ras ele biocombustibles a base ele maíz y otros 
cu ltivos . Po r menciona r sólo algunos casos , El Universal 
info rmaba: "En un plazo de dos ú i.os se insta lará n 16 

fábricas de e tanol e n todo el país, pero en los primeros 
se is meses, del 2008, se contará con tres pla ntas: dos en 
Veracru z y una en Guerre ro". 10 

Ante este panorama, sorprende que en México no se 
cuente aún con los motores flex para los vehículos que, 
en teoría, usar ían eta nol; al parecer tampoco se es tá n 

construyendo insta lac iones donde se mezcla rí a este al
cohol con la gasolina. Pero , ante todo, cabe señalar que 
no se tiene no ticia ele normas o medidas para establecer 

y ce rtifi ca r las pro porciones ele esa mezcla en México, 
ni medios ele tran spor te o duetos especiales que condu

cirían este biocombustible pa ra hacerlo llegar h asta el 
con sumidor fin al. 

Por todo lo anterior, cabe suponer que la totalidad ele 

los inversionistas interesados en establece r esas plantas 
tienen la intención ele des tinar el combustible a l merca
do ele Es tados Unidos. 

Los subsidios que el gobierno estadounidense ha pro
gramado para la producción , así como la libre entrada 
del e tanol mexica no ele maíz a Estados Unidos, además 

de los subsidios a quienes mezclen es te biocombustible 

con la gasolina en aquel país, podría n explica r el gran 

1 O. El Universal, México, 6 de noviembre de 2006. 
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MÉXICO : PRECIO DE LA TORTILLAS, 1994-2007 (PESOS POR 

KILOGRAMO) 
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Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México para 1994 y 1997; 
y Profeco para 2000-2007. 

interés que esta idea ha suscitado en México. 11 Al parecer, 

la Sagarpa ta mbién ha previsto subsid ios con el mismo 
propósito para empresas productoras en México. 12 

En efe cto, Cargill , Aventine Renewable Energy, Na

vaj o Re fi n ing Co. y las j aponesas Mitsubishi y Mitsui es
tán en pláti cas con Desti lmex, en Sinaloa, para captar 
la producción de eta no l de la planta de Navolato, que 
comen zaría a fu nc ionar en mayo de 2008.13 

11 Este subsid io (e l fede ral más el esta tal, cuando es el caso) puede 

ll ega r a O. 52 dó lares por litro de etano l. Véase M. Ko jima et al., op . 
cit., p. 59. 

12. La Jornada, México, 27 de jun io de 2008. 
13. Véase <www cnnexpansion .com /negocios/destilmex- inaugura

el -etanol-en-mexico/desde-sina loa -etanol-hecho-en-mexico/prin t _ 

folder>. 
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EL MARCO DEL PETRÓLEO 

Y LOS BIOCO MBU STIB LES 

Para ente nder los problema s rec ientes en el mercado 
de ma íz en México y su relación con e l etano l, es 

necesario refer irse a l petróleo pero, sobre todo , a los 
intereses de Estados Unidos en esta materia prima. 

En primer luga r, conviene exa minar un es tudio que 
rea lizó Lee Raymond , expresidente del grupo pet rolero 

Exxon-Mobil y que concluyó en 2007, luego de coordinar 
los trabajos de más de 350 pa rticipantes y de entrevis

tar a más de mil personas implicadas en el mercado de 
los energéticos. 11 En es te estudio se reconoce que en los 

próximos 25 aúos el carbón, el petróleo y el gas natural 
continuarán siendo las principales fuentes de energía , 
en Estados Unidos y el resto del planeta . Sin embargo, 

hay riesgos que irían acumulándose, si se continuaran 
usando las fuentes convencionales de esos recursos. 

Por tanto, para mitigar estos riesgos, se deben buscar 

alternativas en el ca rbón , la ene rgía nuclea r, la biomasa 
y otros recursos renovables, así como fuentes no conven
cional~s de gas y de petróleo. F.l estudio también apunta 

que no habrá seguridad energética para Estados Unidos, 
sin seguridad energé tica mundial. 1

'' 

Como resultado de esa investigación, Raymond hace 

varias recomendaciones al secretario de Energía de Es
tados Unidos. Una de ellas ti ene que ver con la idea de 
moderar el consumo y diversificar las fuentes de energía 

que se usa n en ese país . Asimismo, recomienda integrar 
la política energética con el comercio, la economía, el me
dio ambiente y la política exterior. Para hacerlo sugiere 
reforzar la inversión y el comercio mundial de e nergía, 

ampliando el diálogo con las naciones productoras y con
sumidoras. De igual manera, plantea la creación de un 

marco legal y regulatorio , así como considerar opciones 
para reducir las emisiones de dióxido ele carbono. 

Lo anterior refleja la preocupación de Estados Un idos 
por garantizarse un futuro con abasto seguro de ener
gía; tiene que ver, por una parte, con las implicaciones 

que para el mercado mundial tiene el rápido crecimien
to de la demanda china 16 y ele los países llamados "emer

gentes". Sin embargo, cabe suponer que la razón central 
de su preocupación está en el hecho de que buena pa rte 

14. Lee Raymond, Facing the Hard Truths about Energy, National Petro
leum Council, Washing ton, 2007. 

15. /bid., carta del National Petroleum Council dirigida al Secretario de 
Energía de Estados Unidos, S. Bodman, 18 de junio de 2007. 

16. /bid, "Executive Summary", p. 7. El número de autos entre 2000 y 
2006 creció más del doble. 
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el e las reservas ele petróleo y gas del pl a neta está n hoy en 
manos ele empresas esta ta les y és te es , ta 1 vez , u no ele los 

ri esgos evocados: 1) Saucli A RAMCO , Arabia Saucli ta ; 2) 

I NOC, Irak; 3) KO C, Kuwait ; 4) N IO C, Irá n ; 5) PD VSA , 

Venezue la; 6) ADNOC , Estados Unidos; 7) Libya , Libia ; 
8) NN PC , Nigeria; 9) Qatar Petroleum , Qatar; JO) Perro

China , China ; 11) Lukoil , Rusia (además el e Cazprom 
por el gas) , y 12) Pemex , México. 

En efec to , como se comprueba en la gráfica 2, casi SO % 
ele las rese rvas probadas en el mundo está en manos ele 

sólo siete de estas empresas es tata les. Esto signifi ca que 
el mercado de es te recurso ya no es tá en control ele las 
grandes transnacionales que a lgun a vez se conoc ieron 

como "Las Siete Herma nas" y que hoy son cinco: Exxon
Mobil (Estados Unidos) , Chevron-Texaco (Estados Uni
dos), British Petroleum (el Reino Unido), Roya l Dutch 
Shell (el Reino Unido) y Total (Francia). 17 

Por otra parte, también es muy claro que el petróle o 

no se es tá acabando. Mientras que e n 1980 las reser
vas probadas e n el mundo apenas llegaban a 642 826 
barriles, IR en 2006 éstas ascendían a 1 195 318 millones 
de barril es. 

Lo mismo ocurre con la producción mundial diaria ele 
petróleo que , expresada en barriles, aumentó de 74 158 
millones en 1997, a 84 531 millones en los primeros 11 
meses de 2007. 1' , 

17. La Jornada, México, 16 de enero de 2008 . 
1 8. Véanse Direct Communications to the Secretaria t. Oil and Gas Journal, 

National Sources, World Oil, Middle East EconomicSurvev. Petro/eum 
lntelligence Weekly, Arab OilandGas, World Petroleum Trends, British 
Petroleum y Statistical Review of World Energy. 

19. /bid 
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RESERVAS MUNDIALES PROBADAS DE PETRÓLEO CRUDO, 2006 

(PORCENTAJES ) 

Países que forma ban Venezuela 
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Emiratos 
Árabes Un1dos 
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Resto 
del mundo 

Irán 

Fuen te· elabora c1 ón propia con datos de la carta del National Petroleum 
Council dirigida al Secretario de Energía de Estados Un1dos. S. Bodman. 18 
de junio de 2007 



Respecto a la disminución de las reservas probadas 
de México, es difícil creer que de un ai1o a otro (de 1997 

a 1998 y de 2001 a 2002) desaparezca tanto petróleo , 
como se pretende h acer creer. 

Para terminar, otro elemento importante que se debe 
tener en considerac ión es el subsidio a la producción de 

etanol en Estados Unidos . Por todo lo expuesto, no pa
rece que los altos precios del petróleo sean el motivo del 

interés por promover la producción ele eta nol. Tampoco 
cabe espera r que los elevados precios del maíz , vigentes 
en la actualidad , vayan a limitar el crecimiento en el me

diano y largo plazos de esa producción , si bien , podrían 
darse algunos casos coyunturales. 

Asegurarse una fuente complementaria ele energía es 
para Estados Unidos , como ya lo sugería Lee Raymoncl , 
una cuestión ele vicia o muerte ele su sistema hegemóni

co. En consecuencia, ese país continuará fomentando 
la producción ele etanol, a cualquier precio , incluso si 

las cotizac iones del petróleo bajaran mucho , o bien , si 
los del maíz, como materia prima del etanol, subiesen 
aun más. 

En suma, estas cuatro premisas podrían se r muy útiles 
para analizar los elementos que determinan el futuro del 

maíz , como materia prima para la fabricación de etanol 
en Estados Unidos , sobre tocio por las repercusiones en 
México, donde se deja de lado la producción de algunos 
alimentos básicos . 

MÉXICO: MAÍZ PARA TORTILLAS, FORRAJES, 

AGROINDUSTR IA Y ETANOL 

Durante los últimos decenios, la oferta mexicana ele maíz 
ha tenido que soportar las exigencias ele una demanda 

que por varios ai1os le ha pedido que crezca. A pesar ele un 
incremento de la producción en los últimos aii.os , ésta no 
alcanza a cubrir todas las necesidades de las diversas ramas 

económicas que utilizan el grano como materia prima. 
Según cálculos, en la actualidad se requieren alrededor 
de 32 millones o 33 millones de toneladas al aii.o. 

Si bien es cierto que el consumo per cápita ele torti
ll as tiende a la b<Ua, la elaboración de a limentos concen

trados para an imales que se utilizan en la producción 
ele carne de res, leche de vaca, carne ele pollo y huevo ele 
ga llina, así como carne de cerdo, h ace insuficientes los 

volúmenes cosechados en México de este cerea l. El maíz , 
fuen te ele energía (carbohidratos) para las raciones ali
menticias ele los animales en confinamiento , debe im
portarse cas i en su tota lidad. 

Por su parte, la industria del almidón ele maíz, de alta 
fructosa , así como ele otros derivados ele aq uél, también 

sufre del mismo mal y debe recurrir a las importaciones 
para complementar su denuncia: maíz amar illo del ex
terior. La producción nac ional de éste apenas cubre a l
rededor ele la mitad ele lo que se consume a l ati.o. 

La segurid ad energét ica de Estados Un idos y sus ne
cesidades en materia ele combustibles alternativos intro

ducen a México e n una dinámica <Uena a la oferta y la 
demanda de maíz en el país. La demanda de maíz para 

etanol vi e ne de l exte rior y distorsiona por completo 
el mercado interno de maíz , afectando, ante todo , los 

precios ele la masa y la tortilla , además ele otros alimen
tos. Aunado a lo anterior, la ausenc ia ele una política 

económica que oriente y refuerce las actividades que 
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PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PETRÓLEO, 1996-2007 

!MILLONES DE BARRILES DIARIOS) 
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Fuen te: elaboración propia con datos de la carta del Na tional Petro leum 
Counci! dir;gida al Secreta rio de Energía de Estados Unidos. S. Bodman. 18 
de jun io de 2007. 
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MÉXICO: PRODUCCIÓN DE MAÍZ, 1980-2007 
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Fuen te: elaborac ión propia con datos de l SIAP de la Sagarpa. 

2005 

MEXICO MAÍZ PARA TORTI LLAS Y MAÍZ PARA ETANOL 871 



G R Á F 1 CA 5 

MÉ XICO : DEMANDA ESTIMADA DE MAÍZ POR SECTOR 

(TONELADAS POR AÑO) 

Industrias de almidón de alta fructosa. 
frituras y botanas 12 millones) 

Maíz concentrado para granjas 
de pollo, cerdo, leche 

y carne de res 
(12-13 millones) 

Fuente: cálculos propios . 

Nixtamal. tortillerias e industria 
de harina (18 millones) 

debe n formar parte ele una cadena de comercialización 

también contribuye, por omisión, a este deterioro . Un 

ej emplo se presentó en enero de 2007, cuando algunos 
comerciantes retuvieron grandes volúmenes de maíz en 
bodegas de Jalisco y Michoacán, demostrando que en 
México no hay un auténtico libre mercado. 

Ya no se debe considerar que la competitividad en 
el sector agropecuario radica en las explotaciones del 
campo, los cultivos o las unidades de producción ganade-
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ras o pesqueras. Dive rsas reg iones del mundo muestran 
hoy que la compe titividad conciern e a toda la cadena 
producción -e o m ere i a 1 i zac i ón- tra nsfo r mac i ó n -cons u
mo final. 

MÉ XICO : EL ETANOL Y EL MAÍZ 

Ante es te panora ma, la pregunta obligada es : ¿de 
dónde van a sa lir las toneladas ele maíz para proveer 

de materia prima a las granjas dedicad as a la producción 

el e carne de pollo, huevo, ca rn e de cerdo , leche el e vaca 
y carne ele res que, di cho sea ele paso, podrían continuar 
demandando cantidades cad a vez mayores del cereal , 

por arriba de los 12 millones o 13 millones de toneladas 
anuales en el país? Pero quizá lo más preocupante por sus 
claros efec tos distorsion adores en el mercado interno 

de maíz es de dónde sa ldría el gra no que aprovisionaría 
las plantas ele etanol que ya están comenzando a funcio

n ar y, sobre todo, las que se concluirá n muy pronto. De 
hecho, no hay informe oficial que dé cuenta ele la evo
lución en México de las invers iones en este rubro. En el 
cuadro 2 se ofrecen algunos elementos que, a manera de 
ilustrac ión, aparecieron en diversas fuentes inform ati

vas , periódicos, revistas y sitios d e internet. 



Con es tos antecedentes, muchos se preguntan qué 
tanta probabilidad hay de que el mercado de maíz volvie

ra a colapsa rse en México, e n los meses próximos. Esta 
posibilidad es amplia , por las siguientes razones: 

1) Ni el gobierno federal ni los estatales está n progra
mando inversión pública o promoviendo inversión pri

vada para reconstituir las cadenas comerciales de maíz , 
hoy desarticuladas. Es decir, no hay acc iones concretas 

para edificar, por ejemplo, centros reg ionales de acopio 
o almacenes; tampoco para modernizar el sistema de 

transporte de granos o para elaborar normas sobre ca
tegorías y estándares de éstos, que hicieran posible un 

flujo más efic iente y barato, entre otras medidas. 
2) Si la oferta nacional es insuficie nte para cubrir la 

demanda actual, los requerimientos adiciona les de maíz 
de las plantas productoras de etanol podrían contribuir 
a agravar la insuficiencia. 

3) No hay medidas concretas para inducir un amplio 
crecimiento, ni en las superfic ies sembradas, ni en la 

producc ión de maíz , en Méx ico. Según datos del SIAP 

el e la Sagarpa, las prim eras pasa rían de 8.5 millones de 

hec tá reas en 2010 a 8.7 millones en 2012 , en tanto que 
la producción que se cale u la obtener só lo se elevaría de 
23.8 millones a 24.4 millon es el e toneladas , en ese mis

mo lapso. 20 

4) El precio del etanol ha descendido recientemente 
en Estados Unidos. No obstante, las más elevadas cotiza

ciones del maíz han ocasionado que algunos proyec tos 
para construir nuevas plantas de e ta nol se hayan dete

nido. Con tocio, en 2008 se requerirán a lrededor ele lOO 
millones ele toneladas ele maíz pa ra la elaboración el e 

e ta nol , es decir, 20 millones más que el aúo pasado. 
5) Las superficies que Estados Un idos prevé sembrar 

ele maíz en el aúo 2008-2009 son menores que las ele 2007-

2008 y, e n consecuencia , se ca lcula que la producción 
del gra no también será inferior. En efec to , la cifra para 

20 . Sagarpa, op. cit. p. 34 . 

C U A O R O 2 

MÉXICO: PLANTAS PRODUCTORAS DE ETANOL 

Empresa Origen 

Destilmex México 

Destilmex México 

Econergy Clea n Tech Países Bajos-
Fund y Mexstarch México 

Fundación Emisión, México 
Conagua, ent re 
otros 

Biofie!ds México 

Tomsa Destil España 

Integral Bionergy Estados Unidos 

Integral Bionergy Estados Unidos 

Integral Bionergy Estados Un idos 

Pemex (proyecto México 
piloto) 

N.O. N.O. 

a. Apoyo federa l de 50 mi llones de dólares. 
N.O. No disponible. 

Loca lización 

Nave ato , Si na lca 

Topolobampo, Sinaloa 

Los Moch is, Sinaloa 

Nuevo León, y Ciudad 
Obregón, Sonora 

Puerto Libertad, Sonora 

Quintana Roo 

Don Martín, Nuevo 
León 

Valle del Yaqui, Sonora 

Nayarit 

Guadalajara, Jalisco 

lixkokob, Yuca tán 

Fuente: elaboración propia con datos de diversas fuentes. 

Inversión 
(mil lones 

de dólares) Materia prima Capac idad de producción 

60' 270 000 ton/año de maíz 127.7 m illones de li t ros de etanol 
anuales 

80 Maíz En construcción 

450 Maíz blanco En construcción. Se prevé 
que prod uzca 10.5 millones 
de galones al año 

238 Remolacha y sorgo dulce 1.3 mi llones de litros diarios 

850 Algas verdeazuladas; producción 945 m illones de litros para 2012 
a partir de 201 O 

137 Caña de azúcar; se necesitan 182 500 litros diarios 
habilitar 24 000 hectáreas 

73 Remolacha y sorgo dulce 300 000 li tros diarios 

165 Maíz, remolacha; 40 000 1 millón de lit ros diarios 
hectáreas para siembra 

80 Caña y sorgo dulce; 18 000 500 000 litros diarios 
hectáreas para siembra 

150-350 (2010) 

60 M aíz (20081 
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En México hay petróleo suficiente 

y su problemática nada tiene que 

ver con la que enfrenta Estados 

Unidos en materia energética 

2008-2009 asciende a 87.3 millones de acres, en tanto 

que la previa, en 2007-2008, fue de 93.6 millones. 21 

6) En Estados Unidos, las ex iste ncias de maíz son 
hoy más baj as que el ai'io pasado, lo que podría inducir 

otro aumento de precios que , sumado a algunas prác
ticas especulativas, podría llevar el precio del grano a 

niveles más altos. 
7) La producción de China en 2007-2008, la segunda 

en el mundo después de la ele Estados Unidos, fue tam
bién relativamente más baja que el año pasado, apenas 

143 millones de toneladas, por debajo ele los 145 millones 
previos y de los 148 millones que se calcula que requer i

ría para cubrir sus necesidades en 2008. 22 

8) Las empresas que controlan alrededor ele 70% del 
comercio global de maíz , como Cargill (interesada en 
el etanol mexicano) , Archer Daniels Midland (ADM) y 

Carlyle Group, también se han beneficiado ele los subsi
dios del gobierno es tadounidense y no les convendría, 

quizá, dejar de percibirlos. 
9) El programa alimentario, anunciado en mayo de 

2008, responde a intereses que nada tienen que ver con 
la soberanía a limentaria ni con el libre mercado. Este 

program a sólo fortalecerá a empresas que seguirán in
flu yendo en las decisiones del poder ejecutivo. 

21. Véase "Granos forrajeros. cálculos de siembra en Estados Unidos", 
FC Stone, octubre de 2007, p. 31 
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¿PRODUCIR ETANOL 

PARA CONTAMINAR MENOS? 

La idea de elaborar eta nol para contribuir a reducir las 

emisiones contam inantes que produce n los combus
tibles convenciona les ele origen fósil parece, a primera 

vista, muy loabl e. Sin embargo, no debe olvidarse e l 
marco en que esta idea cobra su impulso e n los últimos 

alios , a saber, los resultados del estudio de Lee Raymond 
y las recomendaciones al gobierno de Estados Unidos 

en relac ión con la necesidad el e diversificar sus fuentes 
ele energía. Ante todo, cabe destacar las preocupacio

nes de ese país por el hecho ele que más de 80% de las 
reservas probadas de petróleo en el planeta está hoy en 
manos de compaliías es tata les y no de graneles empresas 

transnacionales. 
De igual manera, conviene considerar las conclusio

nes a las que varios científicos muy reconocidos en el pla
no inte rnacional llegaron en cuanto a la producción de 
maíz en el campo. Al respecto , el ati.o pasado el equipo 

ele Paul Crutzen (premio Nobel de química en 1995) pu
blicó que la elaboración de un litro de biocombustible 
podría contribuir más al deterioro de la capa de ozono 
que la combustión de un litro de combustible conven

cional fósil derivado del petróleoY Según Crutzen, la 
producción intensiva de maíz en el campo requiere del 

uso de fertilizantes que producen el gas N
2
0, compues

to que, en cantidades iguales , contribuye 296 veces más 

al efecto invernadero que el propio C0
2

•
24 

Asimismo, la producción intensiva de maíz en el cam

po requer iría un promedio de 140 litros de dísel para 
la maquinaria agríco la utilizad a en el cultivo , lo que 
adiciona elementos con taminantes al ambiente. 25 En 

consecuencia, hablar del etanol de manera aislada, sin 
considerar las etapas y los procesos de producción de las 

materias primas y los insumos para elaborarlo, podría 
contribuir a esconder las verdaderas razones económi

cas, geopolíticas y geoestratégicas que explicarían su 
vertiginoso y distorsionante efecto en los mercados de 
granos. Tales razones son, también, los elementos que ex
plican por qué esta tendencia en los mercados de granos 

22 . /bid, p 21 
23 . Paul J Crutzen, et al. "N,O release from agro-biofuel production nega

tes global warming reduction by replacing fossil fue ls", Atmospheric 
Chemistrv and Phvsics Discussions, Max Planck-lnstitut für Chemie, 
vo1.7,pp . 11191-1129~2007. 

24 . Véase Le Monde, 25 de septiembre de 2007. 
25 . Según conversac ión con Alonso Campos. presidente de la Asociación 

de Productores de Maíz del Estado de Si na loa. México, 2008. 



está mu y lej os el e hab e r llegado a su fin y que los prec ios 

a ltos de l pe tróleo sean su razón ele ser. 

Po r úl t imo, no es fact ible que esta tendencia se pued a 

contra rres ta r con acc iones de polí tica que só lo promue

va n e l crecimiento d e los rendimie ntos po r hec tá rea ele 

maíz ("procluctivicl acl " según a lg unos) . Si estas acc io nes 

no co nside ran tod a la cad ena proclucc ió n-comercia li za

ción-tra nsfo rm ac ión-consumo fin a l, en e l marco ele una 

ve rdade ra política ag ropec uari a, en la q ue e l propós ito 

centra l sea la reco nstrucc ió n de l mercad o inte rno, j a

más se tendrá un pa ís inde pendiente. 

CONCLUSION ES 

An te el pano ra ma expues to en es te art ículo, se pued e 

concluir lo sigui ente: a] La ause ncia ele acc io nes el e 

polí t ica econó mica que fo rta lezca n la cade na ele ma íz 

proclucc ión-comerciali zac ión-consumo fin a l ha fac ilita

do mucho las prác ti cas especul at ivas ele las que ha sido 

objeto el maíz. El prog rama a limen ta rio ele mayo ele 2008 

va en e l mi smo se ntido , tod a vez que se ce n tra en la im

portac ió n y en d ádivas asistencia li stas a la población . 

b] Los elevados prec ios d el ma íz en los mercados in

tern ac iona les se de ri va n ele la de manda ele és te pa ra pro

ducir e ta no l. No obsta nte , en México este crecimiento ele 

precios empezó antes que en el mercado ele físicos ele Ch i

cago, g rac ias a los especul adores en Michoacán y J a li sco, 

se ii a lacl os por el gobernad o r de l Ba nco ele México. 

e] Los prec ios d e los g ra nos, e n ge ne ra l, y d el maíz, 

en pa rti cul a r, muy probableme nte seg uirá n sie ndo a l-

tos durante varios a!'ios. 

el] Lo a nterio r está ligado, ante todo, con la preocupa

ción del go bie rno es tadounidense por e ncontra r fuen

tes a lte rn ativas de ene rg ía , d ad a la concentrac ió n d e las 

rese rvas probad as d e l pl a ne ta en m a nos ele e mpresas 

esta ta les. Los elevados prec ios ele los o tros g ra nos ti en

den a co ntam inarse d e es ta situac ión, como resu ltad o 

ele prác ti cas que sólo busca n ga nanc ias especu la ti vas, 

aunque tambié n ele la gra n d em anda ele China y o tras 

nac io nes ll am ad as "e me rgentes". 

e] Ante es te pa no ra ma, es inquie tante , pri me ro, q ue 

el gobi e rno ac tu a l no se co ndu zca con un a visió n pre

ve n tiva, es dec ir, an tes d e que el fe nó me no se presen te; 

segundo, que no ma nifi es te auton o mía el e su pa rte res

pec to a age ntes econó micos que actú an e n contra de l li

bre comercio . El programa a limen ta rio ele mayo ele 2008 

es muestra ele lo ante ri o r, tod a vez que va enca min ado a 

favorece rlos y no se advie r te un propósito ele construir 

un pa ís fuerte e independiente en mate ria agropec ua

ri a y alimentar ia . 

f] Combatir la pobreza qu e es to cont r ibuye a desa

r roll a r cos ta rá cada vez m ás ca ro a los mex ica nos que 

paga n impues tos. Reco nstruir las cadenas pro duct ivas 

com ercia les podría se r re la tivame nte m ás ba r ato. Sin 

embargo, e llo supone un Es tado fue rte, indepe nd iente, 

que no acepte impos ic io nes. 

g] Por último, en México hay pe tróleo suficiente y su 

problemáti ca nad a ti ene que ve r con la que e n frenta Es

tad os Un idos e n ma te ri a e ne rgé tica. La prioridad debe 

se r e l mercado inte rno y la producc ión-comercia li zación 

ele a lime ntos e n ca ntidad es sufi cien tes. @ 

MEXICO: MAiZ PARA TORTILLAS Y MAiZ PARA ETANOL 875 



La política agrícola en México, 

En es te a rtículo se revisan las repercu sion es de la 

política agrícola del gobierno federal en el sector 
ag ropecuario durante el periodo 200 0-2006. Se trata 

de evaluar los resultados para entender su desempeúo 
durante ese periodo. Los resultados se verán en las esta
dísticas del sector en cuanto a su aportación al producto 
interno bruto (PIB) , la balanza comercial agropecuaria, 

así como los recursos destinados a promover el sector 
mediante diferentes progra mas y acc iones. 

La llegada ele Vicente Fox a la presidencia de México 

no generó graneles expectativas en la sociedad mexica
na , 1 aunque un a parte tenía la espe ranza ele un cambio 
en la política económica pues, como resultado de la a l

ternancia política, se esperaba que el gobierno mostrara 
un "buen desempeúo" con el fin el e que el partido que 

lo apoyó (e l PAN) permaneciera en el poder. 2 La gente 
del campo dedicada a la producción de bienes tradicio
nales esperaba un ca mbio en las condiciones para su 

desarrollo o una mejor participación en el mercado, lo 

que no ocurrió . 

. Vicente Fox llegó a la presidencia no porque se le considerara el can
didato idóneo, sino porque, al no haber mejor candidato, al menos se 
terminaría con el monopolio del PRI en el poder ejecutivo federal. Por 
ello no era de espe rarse grandes resultados. 

2. Sin embargo, ni siquiera eso se cumplió : la prueba más contundente 
fue que su sucesor tuvo un triunfo muy apretado. 

* Profesor- invest igador de la Unidad Académica de Eco nomía de 
la Univers idad Autónoma de Zacatecas <lchavez@u az.edu .m x>. 
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Hoy se advierte mayor presión ex terna e n la produc
ción agropecuaria por el avance de las grandes empresas 
transnacionales que controla n la distribución de insu

mas y la comercialización de los productos del campo, 
como resultado de la profundización del modelo neolibe
ral y la mundialización , manifiestos en la mayor desregu
lación por par te del gobierno y su retiro de la economía, 

así como por los acuerdos comerciales firmados por Méxi
co. Ello afecta tanto a 25 millones de personas que con
tinúan viviendo en el medio rural como a 200 millones 

de hectáreas de ti erras; a fin ele cuentas, a una población 
total de más ele 100 millones ele habitantes. 

EL ENTORNO ECON ÓMICO 

Después de que México adoptó el modelo neoliberal 
en 1982 se inició un proceso de apertura el e la eco

nomía mexicana, el cual se ha agudizado con el tiempo. 3 

En el decenio pasado se celebraron numerosos acuerdos 
comercia les, entre los qu e des tacan los firmados con 
Estados Unidos y Canadá (TLCAN) y con la Asoc iac ión 
Europea de Libre Comercio (AELC). 

El acuerdo de mayor repercusión ha sido el TLCAN, 

tanto por las implicaciones para los diferentes sectores 

3. Se adoptó este modelo como imposición del FMI para tener acceso a 
apoyos con recursos económicos que le ayuda ran a superar la crisis . 
Después comenzó un proceso de apertura para hacer efectiva la 
liberalización económica. 



de la economía como por la ac titud de Es tados Unidos 
h ac ia Méx ico, pues cie rtos sec to res aún no se liberan , 
debido a una decisión unila tera l de aq uel país. 4 

Con el proceso de mundia lizac ión de la economía, 
favorecido por la tercera revolución indu stria l y el de
sa n·ollo del tra nsporte, se ha generado una reconfigu

rac ión terr ito ri al y sec tor ial mundial, de ta l modo que 
los países y las regiones t ienen papeles muy pa rticulares 

por desempeii. a r. De acuerdo con Reig, mientras el pro
ceso de terciar izac ión , industri alizac ión y urbanizac ión 
avan za como una tendencia irreversible, el sec tor ag ro

pecu a rio muestra una pa r tic ipac ión cada vez menor en 
la es tructura económica de las diferen tes sociedades. 5 

En países como Estados Unidos se destina entre 12 y 15 

por cien to del gasto familia r a la alimentac ión , apenas 
3% de su poblac ión económicamente activa (PEA) par
ticipa en agricultura y este sec tor sólo aporta 2% del PIB. 

En los países menos desarrollados (ubicados en África y 
Asia), la mayo ría de la poblac ión vive de la agricultura, 

que genera entre 30 y 50 por ciento del PIB de su país, y 
su gasto fa miliar es dedicado por completo a la alimen
tac ión . Méx ico es tá en una situac ión in te rmedia: el sec

tor agropecuario representa 5.1% de su PIB , pero de éste 
depende alrededor de 25% de la poblac ión total. 

4. El caso más conocido es el del t ransporte, que no obstan te haber 
estado prevista su plena liberal ización para 1997. todavía no se hace 
efectiva. 

5. Nicolas Reig, "América Latina y la mundialización agroalimentaria ". 
en Maria del Ca rmen del Val le (coord ), El desarrollo agrícola v rural 
del tercer mundo en el contexto de la mundialización. Plaza y Va ldés. 
México. 2004, pp. 23-54. 

En el marco de la res tructurac ión mundia l, el sec tor 

agropec uar io pierde importa ncia fre nte al comerc ial y 
el industri al, as í como en la cadena ag roalimentar ia, y 

se st~ eta a una cada vez mayor regulac ión por par te del 
Estado. 1; 

Los prec ios de los bienes ag rícolas aumentan con ma
yor len titud que los de los bienes industriales.' Esto se 

debe, entre otras causas, a : a]las unidades ele producción 
ele bienes ag rícolas son más pequeñas que las que fa bri

can bienes manufac turados, lo que limita su par ticipa
ción en la definición ele los prec ios en el mercado; b] el 
grado ele organizac ión ele los trabaj adores, en ge nera l, 

es mayo r en el sec to r manu fac turero que en el prima
rio , lo que favorece un deterioro el e las condiciones ele 
estos últimos; e] un número limitado ele empresas con

trola el comercio y de fin e la producc ión de los bienes 
ag rícolas, y se genera además gra n dependencia ele las 
unidades de producción ag rícola media n te el comercio 

de insumas para la ag ri cultura (se millas, fertili zantes, 
herbicidas, e tcé te ra); el] e l papel es tra tégico ele la ag ri
cultura en los países desa rroll ados, que inclu so es mo
tivo el e política ele Estado, mientras que en los menos 
avan zados los escasos recursos se destina n a promover 

la industrializac ión , y se a tie nde sólo de modo ma rg in al 
al sec tor ag ropecua rio. 

6. 1bid. 
7. De acuerdo con lo que plantea Raú l Prebisch, cuando se refiere a la 

industria lización de América Latina, el proceso debiera ser el cont rario. 
Los precios deberían bajar más en los bienes industriales, dado que 
el ri tmo de inco rporació n tec nológica en éstos es más dinámico 
que en el sector productor de bienes primarios. 

877 



POLÍTICA ECONÓMICA, PLANEACIÓN 

Y DESEMPEÑO DE LA ECONOMÍA 

De ac uerdo co n el Pla n Nac iona l el e Desa rro llo 2000-

2006, el compromi so de l gob ierno pa ra ese per iodo 
e ra lograr e l crec imie nto de la eco nomía y la creación 
de empleos; abat ir de man era im porta n te la pobreza; 

ge nera r igualdad ele oportunid ades pa ra las reg iones, 

empresas y hoga res; fi na nciar proyec tos que ll eva ra n a l 
desa rrollo; reducir la tasa de interés y expa ndir el crécl i
to; reactiva r la ba nca de desarrollo , y, e n general, crea r 

condiciones e instrumentos pa ra que la par ticipación en 
la economía no fue ra privil eg io de unos cua ntos . 

Sin e mbargo, los hechos fu eron po r ve redas difere n

tes ele las expec ta ti vas del gobi ern o,~ pues ta les obj etivos 
en buena medida resul ta ron contradictorios de origen e 

imposibles de alca nza r, dado que la política económica y 
el dese mpeüo del gobierno se apega ron plena mente a lo 
qu e "sug iere" el Consenso de Washing ton. Se deben en

marca r en los imperativos del modelo neolibera l y tener 
en cuenta las fu e rtes presiones que ej ercen o rganismos 
supra nac ionales como el Ba nco Mundia l, el Fondo Mo
netario Inte rn ac iona l (FMI), la Organ izac ión Mundia l 

del Comercio (OMC) y las gra neles compat1ías t ra nsna
cionales, que es tán adquiriendo cada vez mayor pode r 

económico y peso e n las dec isiones ele los gobiernos ele 
los estaclos-nac ión .9 

Así, los resultados del gobierno no pod ía n ser todo lo 
bue no que se escuchaba en los di scursos del pres ide n

te y sus funciona rios en los medios mas ivos ele comuni
cac ión . Por un lado, el entorno que impone el modelo 

económico vigente limita el cl esempeúo de los gobier
nos nac ion ales; 10 por el o tro, el poco apego a los pl anes 
y el ac tu ar (en buena medid a) en función de lo que se va 

prese n ta ndo limi ta los resul tados y las expec tativas el e 
los grupos económicamente más vulnerables, cu a ndo 

8 . Lo cual no es de extrañar: la historia del desarrollo del país muestra 
que los planes son documentos a los que, después de aprobados 
por el Congreso, poco se progresa, pues la práctica administrativa 
atiende más a cuest iones coyuntura les que a una visión de largo 
plazo. Además, es común que los gobiernos manejen tres discursos : 
uno el del plan (documento), otro el del encuentro con la sociedad en 
reuniones masivas y un tercero, el de la práctica, reflejado en la política 
económica y las acciones emprendidas en el quehacer cotidiano, con 
frecuentes contradicciones entre los diferentes discursos. 

9. Manuel Castells, La era de la información: economía, sociedad y cultura, 
vol. 1: La sociedad red, Siglo XXI, México, 1999. No obstante, el propio 
Banco Mundial le recomendaba a Vicente Fox no apegarse de manera 
tan estricta a las sugerencias del Consenso de Wash ington, dado que 
la política económica debía mostrar un rostro más humano. 

10./bid. 
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el modelo fa ,·orece de mane ra cla ra a los agentes eco nó

mi cos co n mayo r capac id ad económi ca y co n mayo res 
pos ibilid ades ele in fl uir en las dec isiones del gobie rn o 
ce n tra l y ele los gobi ern os reg ionales y loca les . 

Dado que Vicen te Fox no ll egó a la preside ncia por 
habe r sido conside rado el ca nd idato idea l, sino po rque 
el par tido en el poder merecía se r cast igado, su a rri bo a 

la pres idencia no generó g ra ndes expectat ivas, no obs
ta n te sus promesas en cuanto a crec imiento, generac ión 

de e mpleos y abatimie nto de la pobreza . 
Respecto a l crec imie nto de la eco nomía, ta nto Bol

tvini k11 como Va len zuela 12 co incide n en que se puede 

habla r de un sexenio de esta nca miento, 1 ~ cua ndo el PIB 

aume ntó 3.1% en los prime ros cinco a t1 os del nuevo si

glo . El PIB por habitante crec ió 2.4% de 2000 a 2005, 
apenas 0.5% al aúo . 

En cu anto a l e mpleo, de acu e rd o co n e l In st itu to 

Nac ional el e Estadística y Geografí a ( INEG I), de 2000 
a 20 06 se perdie ron num erosas plazas, pues la tasa de 

desocupac ión pasó de 2.76% en 20 01 a 3.41% en 2003 y 
a 3.6% e n 200 6. Según la O rganizac ión Internac ional 
del Trabaj o (OI T), uno el e cada cuatro t rab~ado res se 
encuentra e n la economía in fo rma l. 

En e l asunto de la pobreza, la Encuesta Nac iona l de 
Ingresos y Gastos de los H oga res (EN IGH ) 200 5 pl a n

teaba que el ing reso el e los hogares más pobres de l país 
había mejorado en 19.5% e n el transc urso de este rég i
men; po r su parte, el Banco Mundia l afi rma que de 2000 

a 2004 la pobreza ex trema se recltu o ele 24.2 a 17.6 por 
ciento, debido a l crec imiento ele las remesas intern ac io
nales y el aumento ele las transferencias gubernamentales 

di r ig idas a los pobres extremos medi a nte el progra ma 
Oportunidades. Sin embargo, Boltvinik sostiene que eso 
no es posible, po rque ta n só lo e n 2005 se incorpora ron 

1.63 millones ele personas a la condición el e indigencia 
en el medio ru ra l; además, afirm a, los resultados ele la 
EN IGH contrad icen los hall azgos del Consejo Nac ional 

de Eva luac ión ele la Política ele Desarrollo Soc ial (o rga
nismo gubern a me ntal). 14 

11. Julio Boltvinik, " Economía moral", La Jornada, 18 de agosto de 
2006. 

12. José Valenzuela, México 2006: ¿una crisis mayor?, CEDA, México, 
2006, p. 8. 

13. Incluso hoy se habla de un estancamiento estabilizador, generado por 
la preocupación de mantener bajas tasas de inflación. Pero éstas no 
necesariamente crean condiciones para la inversi ón. 

14. Julio Bolvinik (op. cit.) re f iere que se ha alterado la ENIGH en las variables 
consideradas para medir la pobreza e incluso que eiiNEGI mantuvo 
ocultos los resultados de ese trabajo, solicitado y financiado en su 
totalidad por la Secretaría de Desarrollo Social . 



La afirmación ele Boltvinik es apoyada por la decla

rac ión ele Silva , 15 quien , en relación con la di stribución 

ele la riqueza durante el gobierno ele Fox , dice que só lo 

se be nefició a 10% ele la población, e l que controla la 

riqueza e n México, mientras que para 90% ele los habi

tantes la situ ación económ ica empeoró por la política 

económica y sus resultados. 

LA PO LÍTICA AGR ÍCOLA EN EL SEXEN IO 2000-2006 

Es claro que el clesempel'1o ele la econom ía y el del sector 

agropecuar io en 2000-2006 no se debe atribuir sólo 

a lo que hizo o dejó ele hacer el gobierno durante ese pe

riodo. En buena medida , algunos ele los resu ltados tienen 

que ver con decisiones previas , como los acuerdos i nter

nacionales, que han implicado enfrentar la competencia 

externa y obligado agrandes esfuerzos ele los productores 

del campo, que en la mayoría ele los casos no han podido 

mantener los niveles de rentabilidad , dado el alto grado ele 

exige ncia que entra i1a la participación en el mercado 

mundial. No sólo se tienen que enfrentar los altos nive

les ele eficiencia en los países más desarrollados por su 

grado ele tecnificación, sino la competencia deslea l por 

los cuantiosos apoyos que los gobiernos el e los países 

desarrollados entregan a sus productores, resultado ele 

la apropiación ele una parte ele la renta ele las actividades 

desarrolladas en los países más atrasados. 16 

Sin embargo, el gob ierno ele Vicente Fox, además ele 

no haber contado con una estrategia clara para e l cam

po -sólo apoyos a islados que difícilmente logran los 

obj etivos propuestos-, también promovió una política 

ele desmantelamiento ele esos pocos apoyos dirigidos , 

sobre todo, a l sector más clesprotegiclo. 17 

La dinámica del campo mexicano responde a ese con

junto ele fuerzas convergentes , frente a una cada vez más 

limitada participación del gobierno, que se da mediante 

programas ele apoyo financiero , capacitación, asisten

cia técnica, inves tigación y desarrollo tecnológico . Son 

un hecho los acuerdos comercia les con otros países y los 

compromisos adquiridos mediante la adhesión del país 

15. Citado por Antonio Castellanos, "Absoluto, el fracaso económico del go
bierno de Fox: investigador deiiPN", La Jornada, 26 de junio de 2006. 

16. Raúl Prebisch, "La industrialización de Améri ca Latina", en A Gurrieri , 
La obra de Prebisch en la CEPAL , Fondo de Cultura Económica, Méxi
co, 1982. 

17. Leobardo Chávez, "Efectos de la globalización sobre la población 
y la agricultura de Zacatecas", en Rodolfo García y Juan Manuel 
Padilla (coords .), La población de Zacatecas hacia el siglo XXI, Uni
versidad Autónoma de Zacatecas, Zacatecas, 2000, pp. 165-175. 

El saldo agropecuario pasó 

de un déficit de 4 7 millones de 

dólares en 2000 a 467 millones 

en 2006, mientras que el saldo 

agroalimentario pasó de un déficit 

de 1 114 millones de dólares 

a 2 13 3 millones 

a organismos como la OMC , así como la aceptación ele 

condicion am ientos del Banco Mundial y del FMI para 

obtener apoyos credit icios , e incluso ele países como 

Estados Uniclos. 1s Así también para la agricultura , a l 

igual que para los otros sectores , las decisiones ele los 

funcionarios del gobie rno se toman, por lo genera l, en 

función ele las posibilidades ele beneficio político , an

tes que como parte ele una estrategia para la solución ele 

una problemática .19 

Desde un inicio , el gobierno sostu vo que no se daría 

marcha atrás en la apertura20 y, más bien , como parte 

ele la estrategia ele c recimiento económico, se buscaría 

avanzar en su profundización, planteando incluso, en 

relación con e l TLCAN, que se iba a llegar a un TLCAN 

plus. En ese intento, el presidente ele México llegó a ge

nerar con fli ctos co n países sudamericanos , promoto

res del Acuerdo ele Libre Comercio ele las Américas sin 

18. Esta afirmación la corrobora Boltvinik (op. cit.). quien dice que hoy lo 
que Frances Stewart ha llamado el consenso del mercado es mucho 
más poderoso que el Consenso de Washington, porque está con
formado por las creencias y actitudes de los agentes económicos. 
Para el caso de México pone como ejemplo que el Congreso de la 
Unión haya determinado un impuesto a los refrescos que utilizan 
fructosa, pero que un panel de la Organización Mundial del Comercio 
haya ordenado su elim inación . 

19. Bruno Ferrar i, "La población y el futuro de México", El Financiero, 
25 de agosto de 2006 . 

20 . Más bien se buscaría lograr los máximos beneficios de la apertura, que 
se considera como un modelo de desarrollo para el país (Plan Nacional 
de Desarrollo, 2000-2006, p. 54) 
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la presencia de Estados Unidos , sobre todo porque este 

país no es confi able e n cua nto a l cumplimi ento de los 
compromisos que contrae . 

Respec to a la ampliación del crédito y la promoción 
el e la banca el e desar roll o estipulados en el Plan Nac io
na l ele Desa rrollo , éstos fueron en sentido contrario. En 

genera l, se reclLUO el crédito bancario, a l pasar el e 33.7% 
del PIB en1 997 a 18.9% en 2005; mientras que el créd ito 

ele la banca ele desa rrollo pasó ele 7.21 % en 2000 a 5.4% 
en 2005, como proporc ión del PIB . 

El sector agropec ua rio ha sido el menos favorecido 
por el crédito el e la banca el e desarrollo, pues és te ape
nas representó, en promed io, 0.30% del PIB nac iona l, 

mientras que el sector ele se rvicios rec ibió en promedio 
6.6%. Pero no sólo la banca ele desarrollo limitó su part i
cipac ión, ta mbién la comercia l. De acuerdo con Z(uiiga , 

el crédito destinado a la agricul tura por la banca comer
cia l se desplomó 45.5% en Jos últimos seis aúos, hasta 

descender a un saldo m ínimo históri co que representa 
apenas 1% del fin a nciami ento to tal canalizado por los 
bancos a las actividades productivas, según informes del 
Banco ele México. 21 

Durante el sexenio se creó la Financiera Rural para 
sustituir a Banrural (finiquitado en 2003), pero el sen

tido y e l destino de l créd ito h a n sido distintos. En el 
caso el e los Fideicomisos In stituidos en Relación con la 

21 . Juan Antonio Zúñiga. ''E l crédito a la agricultura cayó 45.5% en 6 
años", La Jornada, 20 de febrero de 2007. 

Agricu ltura (F IR A) en el Banco de México, también ha n 

disminuido su parti cipac ió n en el campo, e incluso han 
tenido que parti cipar e n otros sectores ele la economía 

para subsistir. 
El crédito que ha n otorgado la banca privada y la ele 

desa rrollo ha sido insuficiente; además se ha dirigido 

sobre todo a empresas con solicl aclas y g randes; las pe
queúas y micro han quedado fuera ele casi cualquier mo
delo de fin anciamiento. 

De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas de la Cámara el e Diputados del Congreso ele la 
Uni ón, el mayo r dinamismo que ha registrado el sector 

servicios en la economía obedece a que entre 1997 y sep
ti embre de 2005 recibió en promedio 86.6% del crédito 

que otorga la banca de desarrollo , seguido por el sector 
industrial con 10.3% de la ca rtera y el sector agrícola, 
silvícola y pesca con apenas 3.1% del crédito total , lo que 

explica el mayor estanca miento de este sector. 22 

En el cuadro 1 se puede ver cómo el crédito agrícola 
decreció hasta casi desaparecer, tanto como porcenta

j e del PIB tota l, como del PIB de cada rama de actividad 
económica. 

El gobierno de Fox ta mbién intentó desmantelar los 

centros de investigación. A finales de 2003, el ejecutivo 
federa l propuso privatizar los más importantes centros 
ele investigación y desarrollo en materia agropecuaria en 

22 . Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, El crédito del sector 
bancario en México, 1997-2005, CEFP/06/2006, Cáma ra de Diputados 
del Congreso de la Unión, México, 2006, p. 3. 

C U A D R O 1 

MÉXICO: CRÉDITO DE LA BANCA DE DESARROLLO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA,' 1997·2005 

Como proporción del PIB nacio nal Como proporción del PIB por actividad económica 

Total Agrícola lndusrrial Servicios' To tal Agrícola Indus trial Servicios' 

1997 10.66 0.70 0.91 9.05 30.18 13.60 3.67 12.91 

1998 10.89 0.60 1.29 9. 00 30.39 12.40 5.16 12.83 

1999 8.84 0.29 1.01 7.53 21 .50 6.79 4.05 10.66 

2000 7.2 1 0.28 0.93 5.99 19.61 7.44 3.83 8.34 

2001 6.49 0.26 0.75 5.49 17.59 6.87 3.16 7.56 

2002 6.88 0.25 0.84 5.79 18.41 6.88 3.64 7.89 

2003 6.68 0.01 0.67 6.01 11.42 0.34 3.00 8.09 

2004 5.76 0.01 0.47 5.28 9.51 0.28 2.09 7.14 

2005 5.40 0.01 0.35 5.04 8.65 0.29 1.57 6.79 

1. Incluye el cré d1to interbancario . 
2. Inc luye las actividades f:nancieras de l secto r público, sector f inanciero y sector externo. 

Fuente· Centre de Estu dios de las Finanzas Públicas, El crédito del sector bancario en México, 1997-2005, CEFP/06/2006, Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, México, 2006. 
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México: el INIFAP y el Coleg io ele Postgracluaclos. como 
una "dec isión del gobierno ele gasta r lo menos posible 
en un sector que se ha marginado del desarrollo econó
mico".23 Los apoyos a la comercia li zación ag rícola tam

bién baja ron. 

Los prec ios el e los bie nes agrícolas mostraron una 
ca ída, mientras que los ele los insumos para la agricu l

tura crecieron ele ma nera importa nte . En 1998, el kilo 
ele tortill a se vendía a 2.80 pesos y en 2006 a 8 pesos; es 

decir, que la baja en el precio del maíz no ha beneficia
do al consum idor. 24 

En lo que respecta al sector pecuario, el prec io de 
la leche se h a incre mentado de manera significativa, 

mientras que las ganancias de los producto res han caí
do drásticamente. En 1998, el prec io era ele 5.20 pesos 

y a los productores les correspondía entre 60 y 70 por 
cie nto; en 2006 se vendía en nueve pesos y aquéllos sólo 
rec ibía n 40%, lo que signifi ca qu e los industriales se 

llevan la mayor ganancia. Han desaparec ido los peque
i1os productores , pues, además de los baj os prec ios de 
la leche , los costos internacionales de los g ranos forr a
j eros en los últimos meses no les permiten sufragar los 
cos tos de producción, que supera n los cuatro pesos por 
li tro de leche. 25 

Durante el sexenio, los recursos públicos destinados 
al campo fueron a para r sobre todo a manos de los pro-

23. Blanca Rubio. Explotados v excluidos, Plaza y Valdés, México, 2001, 
p 109. 

24. Lou rdes Edith Rudiño. "En jaque, la industria maicera nacional", El 
Financiero, 30 de marzo de 2006. 

25. Héctor A. Chávez, "Apertura comercia l pone en riesgo a pequeños 
productores de leche", El Financiero, 7 de mayo de 2007. 

ductores exportadores y no de los productores que rea l
mente los requerían , pues los requisitos para recibirlos 
se ha n multiplicado y buena parte de los recu rsos se re
parte de manera d isc rec iona l, de tal modo que casi 50% 

de los recursos que ma neja la Secretaría de Agricultura 
se asigna a sólo 10% de los productores .26 

Al parece r, el gobierno de Vicente Fox ve ía el cam

po , al igual que sus an tecesores, como un a ca rga para el 
país , lo que se demuestra en la eliminac ión de progra

mas hacia el campo y su pretensión de privatizar o tros, 
así como sus constantes intentos por disminuir el presu

puesto al Progra ma Especial Concurrente -creado e n 
2002 , a partir de la aprobación de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable- , lo que no se hizo rea lidad gracias 

al contrapeso que ej erc ió el Congreso de la Unión. 27 En 
2003 , la propuesta de Presupuesto de Egresos reducía las 

partidas destinadas a l ca mpo 7% en términos rea les. 
En relación con la ba lanza comercial, durante el sexe

nio se incrementaron las importaciones en mayor propor
ción que las exportaciones, tal como se puede advertir en 
el cuadro 2, que muestra que el déficit es cada vez mayor. 
El saldo agropecuario pasó de un déficit de 47 mi llones de 
dóla res en 2000 a 467 millones en 2006, mientras que el 
saldo agroa limentario pasó de un déficit de 1 114 millones 

de dólares a 2 133 millones . El saldo total (agropecuario 

26 . Ade lita San Vicente e lván Polanco, " El presupuesto para el campo: la 
conformación del Programa Especia l Concurrente", en Mesa Directiva 
del Grupo Parlamenta ri o del PRO (comp.), La nueva legislación en ma
teria presupuestaria, GPPRD de la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, México. 2006, pp. 333-344. 

27 . 1bid. 

C U A D R O 2 

MÉXICO: BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA Y AGROALIMENTARIA, 2000- 2006' (MILLONES DE DÓLARES) 

Saldo Exportaciones Importaciones 
Año Total Agropecuario Agroalimentario Total Agropecuarias Agroalimentarias Total Agropecuarias Agroalimentarias 

2000 - 1 161 -47 -1 114 8 269 4 766 3 504 9 430 4 812 4 618 

2001 -2 664 -847 - 1 81 7 8 125 4 446 3 679 10 789 5 293 5 496 

2002 -2 935 -1 143 - 1 792 8 259 4 215 4 045 11 194 5 358 5 837 

2003 -2 981 - 752 -2 229 9 226 5 036 4 190 12 206 5 787 6 419 

2004 - 3 115 -671 -2 444 10 388 5 684 4 704 13 503 6 355 7 148 

2005 - 3 028 -497 - 2 531 17 186 5 444 11 742 20 214 5 941 14 273 

2006 - 2 600 - 467 -2 133 20 299 6 377 13 922 22 899 6 844 16 055 

a. La suma de los parciales puede no co incidi r con los totales debido al redondeo de las cifras. 

Fuente : Banco de México . 
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y ag roa l im enta ri o) pasó, e n el mi smo peri odo, de 1 161 
millo nes a 2 600 millo nes ele dó la res. 

Méx ico des tinó más ele 59 500 millo nes ele dó la res a 
la i Illpun ac ión el e a limentos en los ú !ti m os se is ú 10s . De 
ac uerdo con el I NEG I, esa ca ntidad representa 40.5% del 

va lo r el e la producc ión ag ropec ua ri a, sil víco la y pesque

ra nac ional, obte nid a en el mi smo lapso, e implica que 
de 2000 a 200 6 1a im portac ió n el e a lime n tos superó en 
40 % la rea li zada en el per iodo a nteri or y equiva le a 54% 

el e las di visas obtenid as po r la ex portac ió n de petró leo 
crudo en los últimos cinco Úios. El pago po r la impor

tac ió n ele es tos y o tros alime ntos representa 72 % del in
g reso ele las remesas ele tra b<U aclo res mex icanos desde 
el ex te rior a sus fa mili a res e ntre 2001 y 2005. 

La producc ió n agropecua ri a , silvíco la y pesquera del 
pa ís representa e n la ac tua lidad 3.4% del producto in

te rno br uto , cuando , ya en desce nso, en 1995 apo r taba 
5.2% a l va lor to ta l de la producció n nac io nal. 

Además, con la p ro moció n ele la producción manu

fact urera como motor ele desa rrollo se ha generado u na 
mayor presión so bre la ba la nza come rcia l. Las exporta
ciones manufac tu re ras se sustenta n e n la importac ió n 

el e insumos, lo que ha reducido los recursos disponibles 
para la producció n de bie nes ag rícolas , como el ma íz y 
e l frij o l, con el co nsig uien te in cre men to ele las importa
ciones el e este tipo ele bien es.~" 

Asim ismo, en casi todos los a iios ele vigencia del T LCAN 

se ha n excedido las importac io nes ele maíz y frijol libres 

ele pago ele a ra ncel (cupos acord ados por los gobiernos); 
sin emba rgo, no hay regist ro de que los vo lúmenes exce
dentes hayan cubierto los ara nceles correspondientes, 

28 . Josefina Robles y Edma r Sa linas, " Balance de la economía m exicana 

(1993-2003)", El Cotidiano, vol. 19, núm . 125, mayo-junio de 2004, 

pp. 78-86 . 

po r lo que con la completa eliminac ión ele los gravá me
nes a la importac ión el e estos bie nes no se espera n g ran
eles efec tos (adiciona les a los ac tua les) . 

LOS RESULTADOS 

E 1 clese mpe i'i o del sec to r agropec uario mues tra los 
efec tos el e la ape rtura y la po lítica económica que 

responde a co ndicio na mi e ntos ex te rn os, así como a l 

entorno que plantea el mercado mundia l. H ay un ca mbio 
importa nte e n el patró n el e cultivos en el pa ís. Se reclt\jo 
la supe rfi cie culti vad a el e frij ol y el e ma íz: la prime ra 

baj ó ele 1. 50 millo nes el e hec tá reas a 1.26 millones y la 
segunda ele 7.13 millo nes a 6.61 millones ele hec tá reas. 

Ade más, a hora se busca producir ma íz para fo rraj e y 

C U A D R O 3 

MÉXICO: SUPERFICIE COSECHADA DE CULTIVOS SELECCIONADOS, 2000-2005 (HECTÁRE AS) 

Año Alfalfa Algodón Cártamo Henequén Maíz ' Caña de azúcar Frijol ' 

2000 324 665 77 232 84 705 52 848 7 131 618 282 1 503 

2001 338 976 88 535 112 945 42 949 7 81 1 623 739 1 698 

2002 355 570 39 598 52 758 20 314 7 119 632 215 2 054 

2003 358 157 60 634 146 597 12 406 7 521 644 398 1 904 

2004 353 867 109 075 212 001 9 707 7 696 651 911 1 678 

2005 360 163 128 200 87 000 9 050 6 606 669 781 1 261 

l . Miles de hectáreas. 
Fuente: Sistema de Información Agropecuaria y Pesquera, Sagarpa. 
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no para consumo huma no, se incre me ntó la superfi cie 
cosec had a d e alfalfa y la de he nequ én se contr<Uo de 
ma nera importa nte (véase el cuadro 3) . 

Se adviene , por oLro lado, un incremento, aunque no 
espec tac ular, en cultivos cuya producción tiene como eles

tino los países desarrollados; no obsta nte, aumenta el dé
fi cit en el comercio internac io nal el e este tipo ele bienes, 
debido al menor volumen de exportaciones o al mayor va

lo r ele las importac iones en ese mismo sec tor. La produc
ción interna de frij ol ha sido insufi ciente para sa tisfacer la 
demanda nac ional, no obsta nte que represen ta la segun

da act ividad ag ríco la más importa nte después del maíz 

y da ocupac ión a 570 000 trab<U adores ag rícolas. 
Además, la producció n ag ríco la nac ional se reco nfi 

gura. Los productores de bienes des tinados a la exporta
ció n se apropia n de las tie rras con mej o res condiciones 

y di sponibilidad el e ag ua pa ra ri ego, mientras que los 
producto res de bienes bás icos sig uen de pendi endo por 
completo de las condiciones naturales . La producción de 

ma íz ha ma ntenido su vo lum en g rac ias a los apoyos del 
gobierno y a las restri cc iones de ag ua en regiones con 
gran dema nda del recurso. Zo nas como Si na loa ha n re

ducido la producción ele arroz y se han convertido e n 
fu ertes productoras de ma íz, el e ta l modo que los más 

altos niveles ele productividad permiten ma ntener e l vo
l tunen ele producció n, a pesa r el e lo que se dej a de ge ne
rar e n ti erras ele b<U a produc tiv id ad .~'' 

29. José Manuel Hernández, "Reestructuración productiva a la inversa. 
El caso de la producción de granos básicos en México", El Cotidiano, 
vol. 19, núm. 23, enero-febrero de 2004, pp. 30-43. 

En la ac tividad pec ua ri a, el di na mismo se concentra 
en la producció n el e ca rn e ele aves y leche, aunque en los 

a 1ios rec ientes esta últim a ha te ndido a es tancarse. 
En cuanto a la es tructura oc upac io na l por sec to res, 

la ag ri cultura pasó ele participa r con 17. 5% en 2000 a 
16.6% e n 2003, mientras que los se rvi cios pasa ron ele 

54. 2 a 57.7 po r ciento en el mismo pe riodo . 
La profundi zació n de l modelo neolibera l y e l ava n

ce el e la munclia li zac ió n h a n ll evado a un de terioro , e n 

ge nera l, ele las condicio nes del sec to r ag rop ecu a rio y 
el e la poblac ión rura l, que e mig ra a las ciud ades o a l 
ex tra nj e ro. En 2006 , Méx ico se co nvirti ó e n el cam

peón el e la emigración , dej a ndo a trás a países com o la 
Indi a, las Filipinas , Marruecos y Turquía , con U millo 
nes el e e migrantes en Estados Un idos, e n compa rac ió n 

co n los 28 millones el e pe rsonas el e o rigen mex ica no 
e n aqu el país. Alreded o r d e 800 muni cipios , el e los 
aprox imad ame nte 2 500 , mues tra n tasas negativas de 

crec imi e nto. "0 

Xóchitl Gálvez, preside nta el e la Comisión Nac ional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas , reconoc ió 
que, no obstante los esfu erzos del gobierno federal , las 
condiciones en las que viven los habita ntes de las comuni

dades indígenas no han mej o rado el e manera notable . 
La sociedad rural ha rese ntido los cambios y, a pe

sa r el e todos los esfuerzos del gobierno por mantenerl a 

tra nquila, se han presentado fue rtes reclamos. En 2003, 

30. Israel Rodríguez, "México, campeón de la migración; 11 millones de 
expulsados a EU ", La Jornada, 13 de febrero de 2007. 
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después el e un a serie de manifestaciones y un periodo 
de intensas discusion es que co nfrontaron opiniones 
muy divergentes, se llegó a la firma del Acuerdo Nacio
nal para el Campo enLre las principales organizaciones 
campesi nas nacionales y el poder ej ecutivo federal. No 
obs tante, hoy se puede decir que de ese pacto poco se ha 
cumplido por parte del gobierno fe deral. '~ 1 

De acuerdo con Bar tra, el movimiento campesino res
pondía a los efectos del embate del neoliberalismo y la 
munclialización , que se manifestaban en que:32 

1) conforme al TLCAN, ell de enero de 2003 se supri
mirían los aranceles a todos los productos agropecua
rios, salvo maíz, frijol y leche en polvo; 

2) la nueva Ley Agraria de Estados Unidos incremen
taba en aproximadamente 80% los subsidios a sus agri
cultores y 

3) en la propuesta del Presupuesto de Egresos para 
2003 se reducían las pa rtidas destinadas al campo en 
7% en términos reales. 

En el Acuerdo Nacional para el Campo se admite la 
cr isis rural y la necesidad de una nueva política, pero 
de manera más concreta se reconoce la necesidad de 
excluir el maíz blanco y el frijol del TLCAN; mientras 
es to se negocia con los socios, controlar unilateralmen
te las importaciones, se establece la urgencia de un a 
ley multianual para la planeac ión agropecuaria, en la 
línea de la soberanía alimentaria, así como reformas 
profundas en la institucionalidad y normatividad de 
las instancias y programas ag ropecuarios del Estado; 
en lo inmediato asignan cerca de 3 000 millones adi
cionales al campo y se constituye una comisión de se
guimiento de lo acordado que debería operar por los 
siguientes cinco meses .'~'~ 

Sin embargo, las movilizaciones continuaron, debido 
a que el gobierno no cumplió con el Acuerdo. 

CONCLUSIÓN Y PERSPECTIVAS 

E 1 sector agropecuario vive las consecuencias de la 
adopción del modelo neolib eral y del avance de 

la mundialización, por lo que no se puede decir que lo que 
ocurrió en el sexenio pasado se debe sólo a las decisiones 

31 . Armando Bartra. "' Las guerras del Ogro" , descargado el27 de junio 
de 2007 de la página de interne! <http://bibliotecavirtual.clacso.org . 
ar/libros/chiapas/chiapas 16/CH 16bartra pdf> . 

32 . /bid., pp. 100-101. 
33 . /bid , pp. 101-102. 
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tomadas por el gobierno de Fox; sin embargo, es claro que 
se profundizaron las ya difíciles condiciones que vivía el 
sector, pues no hubo un esfuerzo por limitar los efectos 
del modelo económico vigente y es notoria la intención 
de desmantelar algunos apoyos del gobierno. 

El Estado ha sufrido una considerable pé rdida de 
capacidad para tomar decisiones propias en materi a de 
política económica interna; por ej emplo, en el caso de 
la sacarosa, el Congreso mexicano decidió imponer un 
arancel, pero éste no se pudo hace r efectivo debido a las 
reglas de la OMC, de la que México es miembro. 

La política económica instrumentada por el gobierno 
foxista respondió a las condiciones impuestas por el FMI 

en 1982 y a los compromisos contraídos por México 
mediante los acuerdos de cooperación y comerciales, 
firmados con diferentes países (México es el país más 
mundializado, por el número de acuerdos internaciona
les), así como la sumisión que el país ha mostrado hacia 
la nación del norte. En ese marco, es clara la cesión de 
terreno del Estado a la iniciativa privada, con los conse
cuentes efectos en un sector que lleva decenios sin que 
el gobierno lo atienda de manera adecuada. 

La política agropecuaria en el periodo 2000-2006 fue 
limitada, con claros intentos de privatizar las activida
des de apoyo y reducir los recursos destinados al sector, 
lo que lo llevó a perder competitividad y al crecimiento 
de la emigración del campo a la ciudad y al extranjero, 
con el consiguiente despoblamiento de las áreas rurales. 
Los efectos económicos y sociales están a la vista y gene
ran hoy grandes costos para la sociedad, tanto en vidas 
humanas como en recursos económicos. 

Ante este panorama las perspectivas para el sector 
agropecuario no son nada alentadoras. La plena adhe
sión al Consenso de Washington no deja espacio para 
la libre determinación de aspec tos fundamentales para 
promover una estrategia de desarrollo nacional. Asimis
mo, unas cuantas empresas de alcance mundial contro
lan el comercio de los insumas agrícolas y los productos 
del campo. 

Ante esto, la expectativa del sector agropecuario es 
una mayor profundización de sus problemas, sobre todo 
de los productores que cultivan pequeñas parcelas, en 
condiciones de temporal y con tecnología tradicional , 
que logran menor eficiencia, dependen más de las 
co ndiciones climáticas , tienen menos posibilidades 
de obtener apoyos del gobierno y son presa fácil de los 
intermediarios. No obstante, Vicente Fox, al término 
de su mandato, dijo que" a los mexicanos nos esperan 
otros seis años maravillosos". @1 



El comercio entre México y China: 

una colosal triangulación CARLOS MORALES 

T RO NCO SO* 

M ucho se ha dicho acerca de la creciente importancia 
comercial de algunas economías calificadas como 

"emergentes", entre las que se encuentran, además de 

México, países como Brasil, Rusia, la India, China y Su
dáfrica, entre otros. Sin menospreciar la relevancia de 

ninguno de estos países en los intercambios mundiales, 
el caso de la relación comercial México-China es parti
cularmente interesante y trascendente para México, ya 

que su vertig inoso crecimiento demuestra la pujanza 
de los exportadores chinos en el principal mercado la

tinoamericano. 
Es evidente que esta relación bilateral inquieta cada 

vez más a México, sobre todo por los cuantiosos montos 

de las importaciones mexicanas de productos chinos y 
sus raudos aumentos, que contrastan con la desesperan
te pequeñez y el escaso crecimiento de las exportaciones 

mexicanas a ese país. 
Por otro lado, a pesar del singular interés que muchas 

instituciones mexicanas, de los sectores gubernamental, 

* Profesor y coo rdinador de la maestría en Administración (Negocios 
Internacionales) de la Facultad de Administración y Contaduría 
de la Universidad Nacional Autónoma de México <Cmtroncoso@ 
prodigy.net.mx>. 

empresarial y académico, parecen atribu irle a esa gran 
nación, 1 poco hace México para atender ese importan
tísimo mercado, tal vez porque no se tiene una estrate

gia definida para la relación económica con ese país. 
De seguir así, la mayoría de los empresarios de México 
no estará en posibilidad de identificar y aprovechar las 

numerosas oportunidades de negocios con esa nación 
or ien ta l; por el contrario, só lo resentirá la creciente 
presencia de productos chinos en el mercado mexica
no2 como una tremenda amenaza a la supervivencia de 

sus negocios aquí . 
A pesar de un acelerado crecimiento de las corrien

tes de importación y exportación en ambos sent idos, 

Por ejemplo, Proméxico (antes parte del Bancomext) tiene varias oficinas 
de representación en ese país y publica con frecuencia artículos relacio
nados con China en su revista Negocios Internacionales, y Bancomext, 
en esta publicación, Comercio Exterior. Por otro lado, dentro del Senado 
de la República se encuentra la Comisión de Relaciones Exteriores 
Asia-Pacífico. Entre las organizaciones empresariales, en el Consejo 
Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, 
A.C. (Comce). opera un Comité Bilateral México-China de Hombres de 
Negocios. En el ámbito académico, la Universidad Nacional Autónoma 
de México tiene el Centro de Estudios China-México. 

2. Tanto los importados directa y legalmente como los comprados por 
medio de terceros países (Estados Unidos). así como los introducidos 
de manera ilegal en México. 
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las g ra neles as im etr ías en e l comercio bila te ra l sig uen 

inc remen tá ndose . Mie nt ras que d u ra nte el lapso 2000-

2007 las importac io nes mex ica nas ele p rod uctos chinos 

crec ie ron 39.6% en pro medio an ua l, las exportac iones 

mexica nas hac ia ese pa ís lo hi cieron sólo en 29.5%. Acle

más, ta l como puede obse rva rse e n el cuad ro 1, e l com

porta m iento d e l co me rcio bilate r a l e n a úos rec ien tes 

a r roj a cifras muy negat ivas pa ra Méx ico que, en 2007, 

sig nifi caron un d é fi c it ce rca no a los 28 000 millones el e 

d óla res, según cifras o fi cia les mexica nas. :l 

Ese inmenso d é fi cit se ha convertido ya en e l pr inci

pa l el e Méx ico con cu a lquier a ele sus soc ios co merc ia

les, incluyendo a l mayor ele éstos - Es tad os Unidos- , 

con e l que Méx ico registra u n abultado sa ld o positivo. 

También , como resu ltado d e esa situac ión , Chin a ya es 

e l segundo soc io comercia l ele Méx ico, considera ndo a 

los pa íses e n fo rma individua l y aun ag rupá ndo los en 

bloques geogr á fi cos, sa lvo po r los casos de la Uni ón Eu

ropea y e l res to ele Asia (sin considera r a j apón y Chin a), 

ta l como puede obse rva rse en el cuadro 2. 

En es tas circ unstancias, la bibliografí a y los comenta

rios ace rca de la relac ión d e Ch ina con Méx ico, en gene

ra l, y la rela tiva a sus aspectos económ icos y comercia les, 

en pa rti cu la r, se ha increme ntado ele m a ner a notab le 

en los a 1i. os rec ien tes. 

Algunos comentar istas simple y lla na mente ve n esta 

relac ión como u n a fata lid ad pa ra Méx ico de rivad a ele 

los excesos ele los procesos ele apertu ra comerc ia l. Otros, 

ele modo m ás ecuánime, la consider an como u na situ a

ción ambiva len te ele la que México tod av ía no ha sacad o 

muchas ventaj as. En este sentido, Ang uia no Roch se Ji. a

la con razó n que: 

Si al comenza r el siglo ac tual China apa rece como el 

competidor más form idable de Méx ico en materi a de 

comercio internacional, tam bién es cierto que esta na

ción ofrece a nuestro país oportunidades muy claras de 

asoc iación y muy amplias de coop e ració n .~ 

En este mismo sen tido, Vill a lobos opina : 

La percepción de desventaja de México frente a China, 

legítima en va rios sentidos , ha contribuido a pri vilegiar 

una age nda comercial funda menta lmente defensiva que 

ti ende a ignorar el desa rrollo de una agenda bi lateral 

3 . Por supuesto que el comercio ilegal no se considera en estas ci f ras. 

4. Enrique Dussel Peters y Yolanda Trápaga Delfín (coords.). China y 
México .· implicaciones de una nueva relación, La Jornada Ediciones

Fundac ión Friedrich Ebert-Universidad Nacional Autónoma de México

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México, 

2007, p . 50. 
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CUADRO 1 

MÉXICO: BALANZA COMERCIA L CON CHINA, 2000-2007 

!MILLONES DE DÓLARES} 

Exportaciones Importaciones Comercio Balanza 

2000 310 2 880 3 190 -2 570 

2001 385 4 027 4 412 -3 642 

2002 654 6 274 6 928 - 5 620 

2003 974 9 401 10 375 -8 427 

2004 986 14 374 15 360 - 13 388 

2005 1 136 17 696 18 832 - 16 560 

2006 1 688 24 438 26 126 - 22 750 

2007 1 895 29 778 31 673 - 27 883 

Fuente: elaboración propta con datos de l Sistema de Información Arancelaria 
Vía Internet IS IAVI I de la Secretaría de Economía y el Banco de México. 

CUADRO 2 

MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR, 2007 !MILLONES DE DÓLARES} 

Exportación Importación Saldo 

Canadá 6 491 7 963 - 1 472 
Estados Unidos 223 133 140 436 82 697 
América del Sur 10 909 12 463 - 1 554 

Centroamérica 4 304 1 655 2 649 
Unión Europea 14 554 33 844 - 19 290 
de los 25 
Asociac ión Europea 514 2 665 - 2 151 

de Libre Comercio 

Japón 1 913 16 344 - 14 431 

China 1 895 29 778 - 27 883 
Resto de Asia 3 805 33 364 - 29 559 

Resto del mundo 4 357 4 463 - 106 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México. 

que identifique y promueva oportun idades en ese mer

cado. De hecho, la agend a está dominada por medid as 

para combatir prác ticas deslea les de comercio, uso de 

subsidios y contra bando de mercancías chinas. ' 

Dusse l Pete rs, uno d e los más distinguidos es tudiosos 

ele la relac ión China-México y d irec to r de l Ce ntro d e Es

tlidios Chin a-México de la UNAM, afirm a : 

5 . Ánge l Villa lobos, " La relación comercial de México y China", en Enrique 

Dussel Peters (comp.}, Oportunidades en la relación económica y 
comercial entre China y México, Secretaria de Relac iones Exteriores 

de México, Comis ión de Relaciones Exteriores Asia-Pac ifico del Se

nado de la República y la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe, México, 2007 <http://www.cepa l.org/cgi-bin/ge tprod. 

asp ?xm l=/mexico/not ic ias/noticias/7/30 1 07/P301 07 xml&base=/ 

mexico/tp l/top-bottom.xs l>, p . 117 . 



Las re lac iones entre Ch ina y México at rav iesa n una e ta

pa qu e demanda dec isiones estratég icas de la rgo pl azo . 

Su d inámica come rcial y eco nó mi ca excede la atención 

políti ca, diplomática e imtituciu11al qu e has ta hoy se le 

ha prestado. Más a ll á d e d ebates sob re la "amena za chi

na"y has ta de brotes xe nófobos en Méx ico, es imperat ivo 

que los sectores públi co, privado)' académ ico busquen 

inst ituciona li zar la re lac ió n co n China pa ra superar 

la inco ng ruencia. China no só lo es e l segundo soc io 

comerc ia l de Méx ico y su co mpetidor en los mercados 

do més tico y estadoun ide nse, sino un a enorme puerta 

soc ioeco nómica hac ia e l Pacífico y e l siglo XX I. 6 

También hay un a corr iente ele opinión que trata ele 

menosprec iar los notabl es ade lantos ele China y su e n

cumbram iento como una formidab le potencia mundial , 

y pronostica tributaciones socia les y económicas que fre

nará n el rápido progreso ele ese país. En este ámbito, es 

interesante citar a Labiano y Loray, quienes afirma n : 

El gob ierno mexicano no ha ini ciado siquiera un a eva

lu ac ión sobre los sectores de la act ividad product iva na

ciona l que pudiera n compet ir en e l mercado mundi a l 

con la economía chin a. Es más, su e nfoq ue atr ibuye el 

crec imien to eh i no a jugadas d eslea les, ex plotación so

brehumana de la clase obrera y a su sistema autoritario. 

No todo , sin embargo, proviene ele lo que puede consi

dera rse competenci a desleal para invacli r los mercados , 

pues ex isten elementos releva ntes de estrategia políti

ca, orga nización eco nóm ica, pla nes ele desarrol lo y or

denamiento instituc ional frente a los qu e México tie ne 

un grave rezago.' 

En cua lquier caso, lo cierto es que los productos chi 

nos llegan a México en cantid ades y va lores crec ientes, 

mientras que los registros el e exportaciones mexicanas 

hacia China han sido y siguen siendo muy pequei1os. La 

relación en 2007, según cifras ofic ia les mexicanas , es ele 

casi 16 veces a una; es decir, por cada dólar que México 

vende a China, ese país le ve nde a México 15.7, sin con

siderar el comercio ilegal, respec to a l que no se tienen 

cá lculos, el cua l se d a en productos el e consumo, sobre 

todo en el comercio ambu la nte el e las principales c iu

dades mexicanas. 

6. Enrique Dussel Peters, "La relación económica y comercial entre China 
y México: Propuestas para su profundización en el corto, mediano y 
largo plazos", en Oportunidades en la relación ... , op. cit., p. 217 . 

7. Virginia Labianoy Romina Loray, China: desafíos voportunidades para 
México, documento de trabajo, núm 26, Programa Asia-Pacífico del 
Centro Argentino de Estudios Internacionales, 3 de junio de 2007. 

Sin embargo, el e acuerdo con estadíst icas ofic ia les chi 

nas, las ex portaciones hac ia Méx ico son mucho menores 

que las ele los registros mex ica nos correspondientes ele 

importación ele productos eh i no. Es cleci r, hay un a gra n 

di sc repancia e ntre ambas fu entes. 

Las discrepancias e ntre las estadísticas ele exporta

ció n ele un país que vende bienes a otro y las es tadíst icas 

recíprocas ele importación ele este ú ltim o son [renten

tes y se explican con fac i lici a el siempre y cuando se m a n

tengan en niveles relativamente bajos. Las razones que 

norm a lme nte expli ca n es tas discrepa ncias se e ncuen

tran en cualquiera ele los sigu ientes hechos: 

a] Cas i siempre, las exportaciones se registran e n va

lo res "libre a bordo" (FOB , por sus sig las en inglés) , mien

tr as que las importac iones se con tabi li za n en va lores 

"costo, seguro y flete " (C I F, por su s sig las e n inglés) . 

b] Debido a l tiempo que transcu rre du rante el trans

porte inte rnacional ele mercancías, las fechas ele registros 

ele sa lida (ex portaciones) cas i nunca son coincidentes 

con las fechas ele llegada (importaciones), lo cual puede 

producir difere ncias notables, sobre todo afi nes y pri n

c ipios de cada aiio. 

e] Las exportaciones cas i sie mpre se registran como 

hechas en e l país d e destino indi cado en los pedimentos 

ele ex portación , sin poder determinarse si, más ade lan

te , los bienes se r án reve ndidos a uno o var ios terce ros 

países y si, después ele e llo , puede seguirse un a cadena 

ele reventa inte rnacional. 

el] En sentido contra rio , las importaciones se reg is

tran segú n el país de o rigen de l producto, sin considerar 

el país de procedencia, en caso el e que no sea e l mi smo 

en ambos casos. 

e] Los e r ro res hum anos e n la el a si ficac ió n ele los bie

nes o en e l registro ele los va lores y vo lúme nes el e los flu

jos de l comercio 

f] El comerc io ilega l. 

De todos los factores m e ncionados, los únicos que 

pued en a lcanzar va lores muy a ltos son la llamada trian

gulación (reve nta in te rn ac iona l, según se explica en los 

in cisos e y d) , qu e no constituye en sí un acto ilícito sin o 

una simple rea lidad come rcia l, y el comercio ilega l (con

trabando) , que además ele se r un acto ilíc ito es, por de

fin ició n , difícil ele med ir. 

En el caso del come rcio e ntre China y México, a l u ti

li za r la Base el e Datos d e Esladísticas de Comerc io d e 

Bienes (Commocl ity Tracle Stat ist ics Data base, Com

tracle por sus siglas en inglés), ele la División de Estadís

ti cas ele las Nac iones Unid as, recopil ad a a partir ele las 

estadísticas o fi cia les que cad a gobierno proporciona a 
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las Naciones Unidas, 8 se advierte que las divergencias 
estadísticas entre los va lores de exportación china y los 

correspondientes de importación mexicana de origen 
chino son muy cuantiosas. En los a Ji os transcurridos del 

actual decenio el va lor ele las discrepancias anua les re
presenta a lrededor ele dos terceras partes del comercio 

el e importación registrado por México y, si se comparan 
los valores informados por a mbas naciones, los de Méxi

co representan magnitudes cercanas a 300% respecto a 
los de China, tal como se muestra en el cuadro 3. 

En el primer caso, se trata del co t"Uunto de teorías que 

intentan explicar la conveniencia de intercambiar bienes 
para obtener beneficios económicos recíprocos y propi
ciar el crecimiento económico. Desde los economistas 
clásicos (Ada m Smith , David Ricardo y John Stuart Mili) , 

pasando por los principa les teóricos del comercio inter
nacional (E ii Heckscher, Bertil Ohlin y Wassily Leontief) , 
hasta los defensores contemporáneos de la apertura co

mercial (Michael E. Porter, Foro Económico Mundial, 
Organización Mundia l del Comercio), todos coinciden 

en los be ne ficios más o menos 

C U A O R O 3 
directos, más o menos imp or

tantes, que genera el comercio 
mundial. En paralelo, los meca-MÉXICO: DISCREPANCIAS ESTAD[STICAS DEL COMERCIO CON CHINA, 2000-2007 

(MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) nismos de mundialización han 

propiciado un crecimiento más 

Importaciones Discrepancia Discrepancia 
mexicanas provenientes Exportaciones respecto a las respecto a las 

acelerado del comercio que el de 

la producción , según estadísticas 
que publica cada at'io la Organi
zación Mundial del Comercio en 

de China (estadísticas chinas a México 
mexicanas) (estadísticas chinas) Discrepancia 

Año (A) (8) !C = A - 8) 

2000 2 880 1 335 1 545 

2001 4 027 1 790 2 237 

2002 6 274 2 864 3 410 

2003 9 400 3 267 6 133 

2004 14 373 4 973 9 400 

2005 17 696 5 537 12 159 

2006 24 438 8 824 15 614 

2007 29 791 11 706 18 085 

Fuente: elaboración propia con datos de la Comtrade de las Nac1ones Unidas. 

OBJ ETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

E 1 objetivo del presente trabajo es analizar las discre
pancias estadísticas entre los flujos de exportación 

china a México y los correspondientes valores de impor
tación mexicana de productos de origen chino, para 
intentar determinar de qué magnitud es el fenómeno 

ele "triangulación" en ese comercio bilateral y cuáles son 
los países que desempet'ian el papel de intermediarios 
en esos fltuos comerciales. 

MAR CO REFERENCIAL 

El marco teórico dentro del que se ubica la presente in
vestigación es el del comercio internacional en general 

y en particular el relativo a los fenómenos de desvío -o 
triangulación- de los flujos comerciales . 

8. Disponible en <http ://comtrade .un.org >. 
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estadísticas 
mexicanas 

(C/A) 

54 

56 

54 

65 

65 

69 

64 

61 

estadísticas 
chinas 

(C/ 8 ) 

116 

125 

119 

188 

189 

220 

177 

154 

sus informes sobre el comercio 

munclial. 9 Por último, los proce
sos de integración económica re

gional, mediante tratados de libre 
comercio o similares, han propi
ciado el aumento de los intercam

bios dentro de los bloques. 
Sin embargo, ninguno de esos 

ilustres economistas ni las orga
nizaciones mundiales citadas se 

refieren específicamente a los fe
nómenos del comercio internacional triangulado. Tal 

vez lo anterior se deba a que, de hecho, se podría afir
mar que el comercio no es otra cosa que el intermediar 
entre oferentes y demandantes de un bien determina

do. Dependiendo del número de intermediarios que 
participen en las transacc iones comerciales , se puede 

decir que los flujos tienen lugar de una manera más o 
menos directa. 

Jacob Viner, sin embargo, se refirió en particular a los 
desvíos del comercio derivados de uniones aduaneras 
o compromisos formales de los gobiernos para fomen

tar el comercio intrarregional y trató de precisar de qué 
manera se obtienen mayores beneficios económicos. Sus 

propuestas implican cierta ambiva lencia ya que, por un 
lado , es evidente que una unión aduanera o un acuer
do de comercio prefere ncial fomenta el libre comercio, 

9. Disponibles en <http ://www.wto .org >. 



pero, por el otro, propicia mayor protección. En efecto, 

una unión aduanera tiende a aumentar la competencia 
y el libre comercio entre los países mie mbro, pero, a l 
mismo tiempo, fomenta el proteccionismo frente a la 
compe tencia del res to delmundo. 10 

Viner delimitó así los conceptos de creación y desvío 

de comercio; e n el primer caso, se su stituye pa rcia l o 

tota lmente la producción nacional por importaciones 
procedentes de los países miembro ele la unión aduane
ra que resulten ser los productores más eficien te s; en el 

segundo, se dej a ele comprar a otros países productores 
todavía más eficientes, que no forman parte de la unión 

aduane ra, para concentrar sus adquisi ciones en el con
junto ele los pa íses que pertenecen a ella. Por último, 

este autor concluyó que el desvío de corner-cio es peijucli
cial para el bienestar mundial , mientras que la creación 

de comercio es b enefic iosa ya que mejora la as ignación 
internac ional ele recursos, en virtud del llamado efecto 

de jJmducción de Viner, al desplazar la localización ele la 

producción , ele un productor nacional el e alto cos to a 
uno ele b<Uo costo del exterior. 

Desafortunadamente, los conceptos ele Viner no pue

de aplicarse del todo al caso estucliaclo , ya que entre 
China y México no hay unión adua nera ni un t ratado 
ele libre comercio. 11 Sin emba rgo, es ev idente que hay 

importantes corrientes ele comercio ele China a México 
que podría n calificarse como "clesviaclas", no en el sen
tido estricto ele Viner, que las considera consecuenc ia 

ele acciones guberna mentales cleliberaclas , pero sí en la 
medida en que no ocurren ele modo directo sino a través 
ele terceros países intermediarios. En es te sentido, los 

gobiernos ele ambas naciones están conscientes ele las 
discrepancias estadísticas en sus relaciones económicas , 

al punto ele haber incluido este punto entre los te mas ele 
su agencia binacional en el ma rco del denominado Gru
po ele Alto Nivel (GAN) es tablecido en tre los dos países, 1 ~ 

e integrado por cinco subgrupos ele trabajo: 

1 O. Jacob Viner, The Customs Union lssue. Trading 8/ocs .· Alternative 
Approaches to Analyzing Preferentia/ Trade Agreements, MIT Press, 
Cambridge y Londres, 1950. 

11 . Es importante hacer notar, sin embargo, que en mayo de 2008 la 
Secretaría de Economía de México anunció la conclusión de negocia
ciones con China para la futura firma de un acuerdo para la promoción 
y protección recíproca de inversiones. 

12. Establec ido en 2004, el GANes un mecanismo presidido por las auto
ridades responsables del comercio e inversión para lograr un mejor 
entendi mi ento y una mayor cooperación en la relac ión bilateral, y 
permite una consulta permanente para el tratamiento de los asu n
tos comerc iales de interés de ambos países. La tercera reunión del 
GAN se ll evó al cabo los días 30 y 31 de octubre de 2006 en Pekín, 
China; encabezaron la reunión, por la parte china, la vicemini stra de 

1) De esta tus de economía ele mercado . 

2) De promoción del comercio y la invers ión. 
3) De cooperación estad ística comerc ia l. 

4) De cooperac ión en materia min era. 
5) De políticas indust ria les . 
Para efectos de la presente invest igac ión , conviene 

cita r de manera textua l lo que se afirma en relación con 

el subgrupo ele cooperación estadística comercial: 

En virtud de la notab le di ve rge ncia qu e ex iste e ntre las 

estadísti cas de comercio em itidas por las auto rid ades 

de a mbos países, ambos países continuaron con el in

te rca mbi o de informació n es tadística a nivel producto. 

Este ej erc icio contribuirá a una mayor y mejor detec

ció n de o portunidades d e mercado para las expo r ta

ciones mex ica nas. 1
" 

La aportación más reciente a este tópico la hace Dussel 
Peters , quien afirma: 

Sin lu gar a dud as , ex isten se ri as difi cultad es e n la con

tabilidad del come rcio exterior. Destacan , por un lado, 

las importaciones tria nguladas de te rce ros países-par

ticularmente de Estados Unidos- que so n registrad as 

como importacio nes te mporales y qu e sobreva lú a n las 

importaciones mex ica nas registrad as el e este país. De 

ig ua l forma , ex iste n importac iones mex ica nas abie r

ta mente il ega les - y no reg istr adas- qu e re porta n 

las ex portac iones chin as a México. Por último, ex isten 

"simplemente" importantes diferencias en la ca pítulos , 

Comercio, M a Xiuhong, del Ministerio de Comercio de China (Mofcom). 
y, por México, Ánge l Villa lobos. subsecreta ri o de Negociaciones 
Comercia les Internaciona les de la Secretaría de Economía <w w w. 
economía .gob . mx> . 

13. Tercera reunión de alto nivel del GAN. 

COMERCIO ENTRE MÉXICO Y CHINA 889 



subcapítul os v subparticl as reg ist rados entre ambos 

países. 1'1 

Los as pec tos es tad íst icos an te rio res son de la mayo r 

trascendencia para di versos temas y sec to res : el po te n

cia l ele la d e ma nda chin a, la penetrac ió n de las impor

taciones chin as en ~vléx i co, y la re leva ncia de l comerc io 

bil a te ra l. 

En consecuencia, estudiar e! tema ele las divergencias de 

las estadísti cas del comerc io bilatera l ~vléx ico -China para 

mejor conoc imiento del problema y encontra r su posible 

solución es de g ra n importa ncia para ambos pa íses . 

MÉTODOS 

Se procedió a un a ná lisi s de las estad ísticas d el comercio 

ex te rior México-China dura nte el pe riodo 20 00-2007, 

según fuentes oficiales mex ica nas y chin as . En a mbos 

casos , se utiliza ro n las cifras que publica la ya mencio

nada base ele el a tos Comtracle ele la Divisió n ele Estadís

ti cas de las Nac iones Unidas .1
" 

As imismo, se a nal iza ron las cifras de los flujos de reex

portac ió n es tadounide nse y de Hong Kong hac ia Méxi

co para e l mismo periodo , utiliza ndo la fu ente ya c itada 

(Co m trade) . Conviene precisa r la definición usada por 

la Comtracle pa ra reexportaciones: 

Las reexportaciones son exportac iones de art ículos ex

tranjeros en el mismo es tado en el que fueron prev ia

mente importadas; deben incluirse en las exportac iones 

del país. Se recom ienda que también sean contabilizadas 

separadamente para propósitos analíticos, que pueden 

requerir e luso de fuentes suplementaria s de inform a

ción para poder dete rminar el origen de esas reexpor

tac iones; es dec ir, determin ar si los bienes en cuest ión 

son rea lmente reex portaciones y no exportaciones ele 

bienes que haya n adquirido el origen nacional como 

resultado de sus procesamientos. 11
; 

De es ta man era , se identificaron los capítulos del Sis

tema Armonizado en los que se ubicaron las principales 

discrepancias estadísticas en el lapso 2000-2007. Así, se 

cle te rmi nó el monto ele los flt~os del comercio bilateral ele 

ac ue rdo con elatos de a mbas nac iones y se prec isó la mag

nitud el e la discrepancia estadística: 18 086millones de 

dó lares en 2007. 

14. Enrique Dussel Peters. " El caso de las estadísticas comerciales entre 
Ch ina y México: para empezar a sobrellevar el desconocimiento bilate
ral", Economía Informa, núm. 335, julio-agosto de 2005, pp. 50-61. 

15. La cobertura y las limitaciones de esta base de datos se describen 
con detalle en el documento" Read Me First", disponible en la página 
electrónica del Comtrade. 

16. <http://comtrade .un.org>, traducción libre del autor. 
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Después se identifi caron aque llos capítulos de l Siste

ma Armon izado en los que se manifi estan los principa les 

fenómenos de triang ulac ión con cifras correspo ndientes 

a 2007; e n tota l se se lecc iona ron 13 capírulos que, en su 

conjunto, representa ron 88% del to ta l ele importac iones 

mexica nas durante ese a úo . Luego se eligió , como ejem

plo metodológico por ser e l ele mayo r va lo r, el caso d e l 

capítulo 85 (Máquin as, apa ratos y m a te ri a l eléc trico y 

sus partes; aparatos el e grabación o reproducción d e so

nido , aparatos de grabación o reproducción de imágenes 

y sonido en te lev isión , y las partes y accesorios ele estos 

aparatos) , para proceder a un aná lisis más d e ta llado d e l 

mismo. En pa ra le lo , se cuantificaron las corrientes de 

reexportac ión ta nto d esde Estados Un idos como desde 

Hong Kong hacia México ele cada uno ele los 13 capítu

los identifi cados como los de mayo r cuantía. 

Por último , sumando las cifras correspondientes a 

es tas dos corrientes de reexportación, se calculó cuál 

podría ser e l porcentaje de posible justificación de las 

discre pancias, en virtud ele los flt~os ele triangulación 

rea li zada por Estados Unidos y Hong Kong. En los casos 

en los que el porcentaje resultante es superior a lOO %, 

se supuso que, para esos capítulos, e l comercio triangu

lado no sólo se da en cuanto a las mercancías de origen 

chino , sino que comprende bienes de otros orígenes 

(véase el cuadro 4). 17 

Para proceder a un análisis más detallado ele los prin

cipales flt~os de importación mexica na , ta nto en e l ni

vel ele partida (cuatro dígitos) como en el ele subpartida 

(seis dígitos del Siste ma Armonizado) , que constituyó 

el grado más específico ele observación alcanzable e n 

este trabajo, 18 se decidió tomar como ejemplo, por ser 

la de mayo r valor de discrepancia , la partida 8529 , de

nominada "Pa rtes ide ntificables como d es tinadas, ex

clusiva o principa lmente, a los aparatos de las partidas 

8525 a 8528". 19 

En e l cuadro 5, se enlistan , en orden d e sce nde n

te por su valor, todas las partidas del capítulo 85 que 

17. Es muy evidente en el caso del capitulo 87 (Vehículos automóviles, trac
tores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesori os). 

18. Debido a que las bases de datos de la Comtrade están organizadas sólo 
hasta el nivel de seis dígitos del Sistema Armon izado. 

19. 8525 (Apa ratos emisores de radiotelefonía, de radiote leg raf ía, de 
radiod ifusión o de televisión, incluso con apa rato receptor o de graba
ción o de reproducc ión de sonido, incorporado; cámaras de televisión; 
videocáma ras , incluidas las de imagen fija; cámaras digitales); 8526 
(Aparatos de radar, de radionavegación o de radiotelemando); 8527 
(Aparatos receptores de radiotelefonía, radiote legrafía o rad iodifusión, 
incluso combinados en la misma envol tu ra con grabador o reproductor 
de sonido o con reloj); 8528 (Aparatos receptores de te levis ión, incluso 
con aparato receptor de radiodifusión o de grabación o reproducción de 
sonido o imagen incorporado ; videomonitores y videoproyectores). 



C U A D R O 4 

MÉXICO: PRINCIPALES CAPfTULOS DE IMPORTACIONES PROVENIENTES DE CHINA V SUS DISCREPANCIAS ESTADfSTICAS, 2007 

!MILLONES DE DÓLARES V PORCENTAJES) 

Reexportaciones 
provenientes de 

Reexportación Reexportación Estados Unidos y Hong 

Importaciones Exportaciones de Estados de Hong Kong Kong respecto a la 

mexicanas chinas 

Capitulo !Al IBI 

Total del comercio bilateral 29 791.9 11 706.1 

29. Productos químicos orgánicos 314.4 230.4 

39. Materias plásticas y manufacturas de estas 740.1 229.1 
materias. Desechos, recortes y desperdicios; 
semiproductos; manufacturas 

40. Caucho y manufacturas de caucho 286.7 163.3 

42. Manufacturas de cuero; artículos de 273.9 164.2 
guarnicionería y talabartería; artículos de 
viaje, bolsos de mano y continentes similares; 
manufacturas de tripa 

70. Vidrio y manufacturas de vidrio 103.2 53.5 

73. Manufacturas de fundición, de hierro 476.1 189.4 
o de acero 

84. Reactores nucleares, calderas, máquinas, 6 374.9 2 516.7 
aparatos y artefactos mecánicos; partes 
de estas máquinas o aparatos 

85. Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus 12 682 .0 3 221.4 
partes; aparatos de grabación o reproducción de 
sonido, aparatos de grabación o reproducción de 
imágenes y son ido en televisión; y las partes y 
accesorios de estos aparatos 

87. Vehículos automóviles. tractores. ciclos y 655.0 427.4 
demás vehículos terrestres; sus partes 
y accesorios 

90. Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía 1 530.0 720.8 
o cinematografía, de medida, control o de 
precisión; instrumentos y aparatos médico-
quirúrgicos; partes y accesorios de estos 
instrumentos o aparatos 

94. Muebles; mobiliario médico-quirúrgico; 491.9 230.8 
artículos de cama y similares; aparatos de 
alumbrado no expresados ni comprendidos en 
otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras 
luminosos y artículos similares; construcciones 
prefabricadas 

95. Juguetes, juegos y artículos para recreo 2 099.1 277.2 
o para deportes; sus partes y accesorios 

96. Manufacturas diversas 161.1 74.7 

Otros capítulos 3 603.5 3 207.6 

Fuente : elaboración propia con datos de la Comtrade. 

alcanzaron va lores el e importac ión mex icana sup e
riores a los lOO millon es ele dólares e n 2007. De es ta 

man e ra se ide ntifi ca ron 18 particl as 2
" que represe n-

20. De un total de 47 que integran el capítulo . 

Discrepancia Unidos a México a México discrepancia 

IC = A - Bl ID) IEI liD+ El/C) 

18 085.8 17 160.1 1491.0 103.1 

84.0 20.6 0.5 25.1 

511.0 381.9 29.7 80.5 

123.4 94.3 0.2 76.5 

109.7 28.2 31.9 54.7 

49.7 20.5 1.1 43.4 

286.7 300.8 7.9 107.6 

3 858.2 4 091.5 225.3 111 .8 

9 460.6 8 188.9 948.6 96.5 

227 .6 942.7 2.6 415.3 

809.2 640.9 23.1 82.0 

261.1 177.9 4.3 69.7 

1 821 .9 558 .1 75.8 34.7 

86.4 22.6 10.1 37.8 

395.9 1 691.2 129.9 459.9 

ta ron 72 % del va lor tota l del capítu lo. En cad a caso, se 

determina ron los fluj os el e ex portac ión china para ca l
cular los montos ele la discrepancia estadística. Asimis
mo , se obtuvieron , como en el caso ele los capítulos, las 

cifras correspondientes a los fluj os ele reex portac iones 
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MÉXICO: PRINCIPALES PARTIDAS DEL CAPITULO 85 DE IMPORTACIONES PROVENIENTES DE CHINA Y SUS DISCREPANCIAS ESTAD(STICAS, 2007 

Partida 

Toral del capítulo 85 

8529. Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 
8525 a 8528 

8525. Aparatos emisores de radiote lefonía, radiotelegrafía, radiodifusión o televisión, incluso con aparato 
receptor o de grabación o reproducción de sonido incorporado; cámaras de televisión; videocámaras, incluidas 
las de imagen fija; cámaras digitales 

8504. Transformadore s eléctricos, converti dores eléctri cos estát icos (por ejemplo: rectif icadores) y bobinas 
de reactancia (autoinducciónl 

8534 . Circu itos impresos 

8518. Micrófonos y sus soportes; altavoces (altoparlantes). inc luso montados en sus cajas; auriculares, 
incluidos los de casco, estén o no combinados con micrófono, y juegos o conjuntos const itu idos por un 
micrófono y uno o varios altavoces (altoparlantes); amplificadores eléctricos de audiofrecuencia; equipos 
eléctncos para ampli fi cación de son ido 

8536. Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos (por 
ejemplo: interruptores, conmutadores, relés, cortacircuitos, supresores de sobretensión transitoria, clavijas 
y tomas de corriente -enchufes- , portalámparas, cajas de empalme), para una tensión inferior o igual a 1 000 voltios 

8542. Circuitos integrados y microest ructuras electrón icas 

8521 . Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (videos), incluso con receptor de seña les 
de imagen y sonido incorporado 

8517 . Apara tos eléctricos de telefonía o te legrafía con hilos. incluidos los teléfonos de usuario de auricular 
inalámbrico combinado con micrófono y los aparatos de telecomun icac ión por corriente portadora 
o te lecomunicación digital; videófonos ' 

8544. Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén 
laqueados. anodizados o provistos de piezas de conexión ; cables de fibras ópticas constituidos por fibras 
enfundadas individualmente, incluso con conducto 

8541 . Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; dispositivos semiconductores 
fo tosensib les, incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles; 
diodos emisores de luz; cristales piezoeléctricos montados 

8501 . Motores y generadores, eléctricos, excepto los grupos electrógenos 

8507. Acumu ladores eléct ricos , incluidos sus separadores, aunque sean cuadrados o rectangu lares 

8516. Calentadores eléctricos de agua de calentamiento instantáneo o acumulación y calentadores eléctricos 
de inmersión; aparatos eléctricos para calefacción de espacios o suelos; aparatos electrotérmicos para el cuidado 
del cabel lo (por ejemplo: secadores, rizadores, calienta-tenacillas) o para secar las manos; planchas eléctricas; 
los demás aparatos electrotérmicos de uso doméstico; resistencias calentadoras, excepto las de la partida 8545 

8528. Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de rad iodifusión o de grabación 
o reproducción de son ido o imagen incorporado; video-monitores y video-proyecto res' 

8527. Aparatos receptores de radiotelefonía, radiotelegrafía o radiodifusión, incluso combinados en la misma 
envoltura (gabinete, carcasa) con grabador o reproductor de son ido o con reloj 

8539. Lámparas y tubos eléctricos de incandescencia o de descarga, incluidos los fa ros o unidades "sellados " 
y las lámparas y tubos de rayos ultravioletas o infrarrojos; lámparas de arco 

8548. Desperd icios y desechos de pilas, baterías de pilas o acumuladores, eléctricos; pilas, baterías de pilas 
y acumuladores, eléctricos, inservibles; partes eléctricas de máquinas o aparatos, no expresadas 
ni comprendidas en otra parte de este capítulo 

Los demás 

Importación Exportación 
mexicana china 

(A) (8) 

12 682.0 3 227.4 

2 170.4 485.4 

1 314.2 91 .2 

971.2 250.9 

689.8 65.7 

535.9 120.1 

499.1 34.7 

458.6 26.5 

415.8 135.8 

336.7 962.0 

302.1 62.1 

239.3 7.5 

227.8 54.5 

216.9 11 4. 5 

215.1 139.3 

184.8 216.0 

156.4 78.0 

11 7.7 69.9 

109.6 0.9 

3 520.6 306.4 

1 En vi rtud de que la discrepancia es inversa (es decir, que México está importando en apariencia va lores menores que los que China declara enviar de manera 
directa a México}. podría suponerse que se trata de comercio ilícito, si las entradas a México están siendo deliberadamente ocultadas; o simplemente podría 
pensarse en flujos de comercio que no están siendo registrados de manera adecuada al ingresar en México . En cualquier caso, este tema requeriría un examen 
más acucioso. Mientras ta to, los cá lculos de cobertura de la discrepancia no tienen sent ido. 
Fuen te: elaboración propia con datos de la Com rade . 
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(MILLO NES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Reexportación de Estados Unidos Reexportación de Hong 
Discrepancia a México Kong a México 

(C = A - BJ (0) (El 

9 460.6 8 188.9 948.6 

1 685.0 427 .0 11 3.6 

1 223.0 396.6 30.2 

720.3 301 .9 100.0 

624.1 206.1 82.3 

415.8 71.3 33.6 

464 .4 

432 .1 

280.0 

- 625.3 

240.0 

231.8 

173.3 

102.4 

75.8 

- 31.2 

78.4 

47.8 

108.7 

3 214.2 

559.0 

2 086 .7 

67.7 

349.8 

472.5 

138.4 

50.1 

27.2 

48.4 

25.6 

28 .6 

21.9 

170.4 

13.7 

13.0 

10.7 

14.1 

7.0 

21.5 

21 .8 

0.4 

0.1 

Reexportaciones totales 
respecto a discrepancia 

([0 + EJ/CI 

96.5 

32 .0 

34.8 

55.7 

46.2 

25.2 

125.0 

522.3 

29.0 

151.1 

208.4 

87.9 

55.7 

64.2 

89.5 

54.3 

26.4 

desde Es tados Unidos y Hong 

Kong y, por último, se prec isó 
el porcentaj e de posible expli
cación de las discrepancias con 

la sum a de a mbas reex por ta
ciones ide ntificad as . 

Finalmente, la partida 8529 
só lo ti ene dos subpartidas: la 

852910 (Antenas y refl ec tores 
de ante n a de cu a lquier tipo; 

par tes apropiad as para su uti
li zac ión con dichos a rtículos) 
y la 85299 0 (Los demás) . Para 

efec tos d e a ná lisis más d e ta
llado en la presente inves tiga
ción , se selecc ionó esta últi ma 

por su mayor importancia rela
tiva. Los resultados obte nidos 

al utili zar los mismos procedi
mientos descritos se presentan 

en el cuad ro 6. 

HALLAZGOS Y RESULTADOS 

Co m o res ult a do d e las 
compa rac ion es de las es

tadísticas de comercio corres

po ndientes a 2007, se puede 
a firm a r qu e la di scre p a n cia 
entre las estadísticas oficiales 
chinas de exportación h ac ia 

Méx ico y las estadísticas de la 
fuente o fi cial de las importa
ciones mexicanas de produc

tos chin os pu ed e e n contra r 
su explicac ión , a l m e n os de 

modo parc ia l, en la prese n
cia de fluj os importantes de 
com e rcio d e reex portac ión 

tanto desde Hong Kong como 
desde Estados Unidos h ac ia 

México. 
Res ult a cl a ro qu e H o n g 

Kong es la principal pla tafor

ma de exportación china hac ia 
el mundo, aunque en es tricto 
sentido sea de reexpor tación , 

ya que a este territorio se le con-
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C U A O R O 6 

COMERCIO BILATERAL MÉXICO-CHINA: SUBPARTIDAS DE LA PARTIDA 8529 Y SUS DISCREPANCIAS ESTADfSTICAS, 2007 

(MILLONES DE DÓLARES) 

Importación Exportación 
mexicana china 

Subpartida (A) (8) 

8529 1 O. Antenas y reflectores de antena 58 .5 15.7 
de cualquier tipo; partes apropiadas para 
su utilizac ión con dichos artículos . 

852990. Las demás 2 170.4 469.6 

Fuente: elaboración propia con datos de la Comtrade. 

siclera u na economía independiente en las principales 
organizaciones internac ionales (Banco Mundial, Fondo 

Monetario Internac ional, O rganización para la Coope
rac ión y el Desarrollo Económicos) e incluso dent ro ele 
la o rgan izac ión políti ca chin a se le denomina "región 
adm inistrativa especial". Por todo ello , no debe sorpren

der el fluj o ele reexpor tación ele productos chinos hac ia 

México, prec isamente desde Hong Kong. 
Sin embargo, en el caso ele las reex portac iones desde 

Estados Unidos h acia Méx ico, se sospecha que la justifi
cación pod r ía radica r en cierta conveniencia o fac ilidad 

comercial para los importadores mexicanos causada por 
la inveterada y estrecha relac ión entre los empresarios ele 
a mbos países. O bien , podría obedecer a prec ios a trac

tivos debido a los descuentos por vo lumen que podrían 
esta r obteniendo los importadores estadouniden ses ele 
sus proveedores chinos. Desafortu nadamente, no hay 

pruebas para valida r algunas ele las hipó tesis, tema para 
estudiarse con mayor detenimiento en el futuro. 

En cualquier caso, la situación actua l podría también 
significar oportunid ades ele negocios tanto pa ra los ex
portadores chinos como para los importadores mexicanos 

que desearen establecer, en el medi ano plazo, relaciones 
d irectas ele comercio que ta l vez pud ieran traducirse en 

mayores y mejo res negoc ios para ambas par tes. 
Por lo pronto, lo que puede afirmarse es que, ante más 

ele 18 000 millones ele dóla res ele comercio tri angulado, 
es muy probable que se es tén dejando de ga nar márge

nes comercia les interesa n tes que podría n can alizarse 
hac ia los importadores mexica nos o a los consum idores, 
en vez de queda rse en los bolsillos ele las empresas inter

med ia ri as en Es tados Unidos . 
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Reexportación Reexportación 
de Estados Unidos de Hong Kong Reexportaciones totales 

Discrepancia a México a México respecto a discrepancia 
(C = A- B) (D) (E) ([D + E)JC) 

42.8 16.1 2.0 42.2 

1700.8 410 .9 111.6 30.7 

En términ os del tipo ele los productos importados 

por Méx ico stu etos en la actua lidad a fltu os tri angula
dos de comercio, los capítulos 84, 85 y 95 (máquinas y 
apa ratos mecánicos, eléc tri cos y elec trónicos y jug uetes 
y a r t ículos depor tivos) encabeza n la li sta, alca nzando 
va lores de tri angulac ión de 15 141 millones ele dó la res, 
en cifras redondas, durante 2007; o sea, 84% del tota l 
ide nti ficado en ese aúo. También destacan , aunque e n 

menor medida, los productos qu ímicos orgánicos (ca
pítulo 29), p lást icos y sus manufac turas (capítulo 39), 
caucho y sus manufac tu ras (capí tulo 40), ma nu fac tu

ras de cuero (capítulo 42), vidr io y ar tículos ele vid rio 
(capítulo 70), manu facturas ele fundición ele hier ro o 
ace ro (capítulo 73), au tomóviles y sus partes (capítulo 

87), instrumen tos y apa ra tos ele óp ti ca, fo tografí a o ci
nematografí a, aparatos méd icos (capítulo 90) , muebles 
y mobilia rio médico qui r ú rg ico (capítulo 94) y ma nu

facturas dive rsas (capítulo 96) . 

RECOMENDAC IONES 

A pa rtir del método de análisis utili zado en el presente 
trabaj o, se recomienda iden tifica r con mayo r prec i

sión , en investigac iones simi la res, dónde se ubican los 
princ ipa les fenómenos ele tri angulac ión , tanto respec to 

a productos específicos (fracc iones a rancela ri as mexica
nas ele ocho dígitos en la ta ri fa ele la Ley ele los Impuestos 

Generales ele Importación y Ex por tación, TIGIE) como 
por empresa, para alen tar a los importadores mexicanos 

y a los expor tadores chinos a prescindir, en su propio 
be nefic io, el e la intermed iac ión es tadoun idense. @ 



Enero 
de 2009 

Chiapas 

O El mercado mundial agroalimentario 
y las oportunidades de exportación 
para el mango fresco 

Objetivo: Di fundir las oportun idades que 
ofrecen los principales mercados del 
mundo América del Norte, Japón y Unión 
Europea, así como los requerimientos 
para su acceso a dichos mercados. 

Temas: 
• Los mercados y las posibilidades 

de exportación 
• Regulaciones y condiciones de acceso 

al mercado 
• Estrategias, proyectos y apoyos 

de Proméxico 
• Diferenciación mediante procesos 

de ce rtifi cac ión y reducción de riesgos 
fitosanitarios 

• Estrategias de mercadotecnia 
in ternacional 

Informes: Adolfo López Castro 
<alopezc@economia .gob.mx> 
Teléfono 962 625 3189 ext. 84301 

Jalisco 

2 Guía básica del exportador 

Objetivo: Tener acceso a la información 
actualizada y la asesoría ind ispensable 
para conocer los principales aspectos 
que se necesitan para realizar negocios 
de exportación. 

Temas: 
• Diferencias entre la mercadotecnia 

de exportación, mercadotecnia 
internacional, mercadotecnia reg ional 
y mercadotecnia global 

• Requisitos para la elaboración del plan 
internacional de mercadotecnia 

• Localizacion de mercados 
internacionales 

• Investigación internacional de mercados 
• Investigación comerc ial en el mercado 

de destino 
• Mezcla de mercadotecnia internacional 

Informes: Si lvia Elena Corral Valenzuela 
<scorral@economia.gob.mx> 
Teléfono: 87 1 757 4150 ext. 81701 

México 

~ Desarrollo de nuevos productos 

Objetivo: Desa rrollar técnicamente nuevos 
productos o adecuar los productos 
existentes a las ca racterísti cas y 
requerimien tos específicos de diversos 
mercados, siguiendo las metodologías 

disponibles que incrementan las 
posibilidades de éxito comercial . 

Temas: 
• Estrategias para desarrollo de productos 
• La creatividad en el desarrollo de 

productos 
• El proceso de desarrollo de productos 
• Organización pa ra el desarrollo de 

productos 
• Registros de marcas, patentes y 

derechos de autor 
• Apoyos para desarrollar nuevos 

productos 
Informes: M a. del Pilar González González 

<pgonzalez@economia .gob.mx> 
Teléfonos: 722 219 5580 ex t. 84 707; 
722 217 4807 

1 Envase y embalaje para productos 
de exportación 

Objetivo: Conocer los materiales que 
actualmente se utilizan en el envase y 
embalaje, su importancia, su manejo en 
tránsito, la normatividad internacional 
que los regula y los elemen tos generales 
para un criterio óptimo de protección y 
presentación de los productos. 

Temas: 
• Características principales del envase 

y el embalaje 
• Equ ipo de manejo 
• Materiales utilizados 
• Normatividad 
• Manejo de embalaje 
• Diseño 

Informes: M a. del Pilar González González 
<pgonzalez@economia.gob.mx> 
Teléfonos: 722 219 5580 ext . 84707; 
7222 17 4807 

Nayarit 

15 Ley de bioterrorismo, normas HACCP 
y requerimientos FDA para productos 
alimenticios 

Objetivo: Cumplir con los requerimientos 
sani tarios del sector alimentos para su 
exportación. 

Temas: 
• Ley de bioterrorismo 
• El sistema de analisis de peligro y puntos 

críticos de control como base de las 

regulaciones sanitarias en la exportación 
de alimentos 

• Fundamentos y mecanismos para 
cumplir con las normas sobre riesgos 
microbiológicos contra el bioterrorismo 
en los alimentos 

• Importancia y objetivos de las buenas 
prácticas agrícolas para los trabajadores 
y productos del campo 

• Importancia y cumplimiento del 
etiquetado nutrimenta l 

Informes: Martha Elena Rodríguez Ortega 
<mrodrigu@economia .gob.mx> 
Teléfono: 311 133 1731 ext. 84406 

Puebla 

2 El ciclo exportador 

Objetivo: Dar al empresario las herramientas 
necesarias para llevar a cabo un proceso 
exportador y conocer los servicios 
de apoyo existentes para asegurar 
operaciones comercia les. 

Temas : 
• Decídase a exportar 
• Prepárese para iniciarse 

en la exportación 
• Oué productos y qué mercados 
• Cómo exportar 
• En contacto con el mercado externo 
• Listo para exportar 

Informes: Josefina Carrillo Malina 
<jcarrillo@economia.gob.mx> 
Teléfono 222 237 9376 ext. 83602 

Sinaloa 

Z Plan de negocios internacionales 

Objetivo: Seguir la metodología del plan 
de negocios de exportación por mercado 
y poner en marcha acciones par a 
adecuar la empresa a las actividades 
de exportación. 

Temas: 
• Diagnóstico 
• Análisis de la empresa 
• Aná lisis del producto 
• Análisis y selección del mercado meta 
• Análisis y evaluación financiera 
• Resumen ejecutivo 

Informes: José Anton io !barra López 
<jibarra@economia.gob.mx> 
Teléfono 667 713 9140 ext. 81204 



Yucatán 

~S Cómo hacer negocios 
con Centroamérica y el Caribe 

Objetivo: Aprovechar los mercados de 
Centroamérica y el Caribe como mercados 
naturales para la exportación de bienes 
y servicios, coinversiones e inversión 
directa. 

Temas: 
• Características del mercado 

centroamericano y su potencial 
• Características del mercado del Caribe 

y su potencial 
• Tratados de libre comercio con 

Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica 

• La Comunidad del Caribe ICaricom) 
• Cuba, República Domin icana y Puerto 

Rico 
• Regu laciones arancelarias y no 

arancelarias 
• Oportunidades comerciales, de 

coinversión e inversión directa 
• Canales de distribución 
• Logística internacional 
• Registro de marcas y patentes 
• Recomendaciones 
• Cultura de negociación 
Informes: Jesús Gerardo Barrera Balderas 
<jgbarrera@economia .gob.mx> 
Teléfono: 867 714 0196 ex t. 83802 

Febrero 
de 2009 

Baja California 

26 Cómo establecer una empresa 
comercializadora de exportación 

Objetivo: Dar al empresario los elementos 
indispensables para la creación de una 
empresa comercializadora. 

Temas: 
• Razones sociales y alta en SHCP 
• Obligaciones fiscales 
• Trámite notarial y acta constitutiva 
• Cadena de va lor 
• Estructura organizacional 
• Empresas de comercio exterior 
• Oportunidades para comercializar 
• Evaluación financiera del proyecto 
• Proceso de comercia lización 

Informes: Leticia Vázquez López 
<lvazquez@economia.gob.mx> 
Teléfonos 664 634 6467 ext. 84503; 
664 634 0202 

Coa huila 

~ 1 Guía básica del exportador 

Objetivo: Tener acceso a la información 
actualizada y la asesoría indispensable 
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para conocer los principales aspectos que 
se necesitan para realizar negocios de 
exportación. 

Temas: 
• Diferencias entre la mercadotecnia 

de exportación, mercadotecnia 
in ternacional , mercadotecnia regional 
y mercadotecnia global 

• Requisitos para la elaboración del plan 
internacional de mercadotecnia 

• Localización de mercados internacionales 
• Investigación internacional de mercados 
• Investigación comercial en el mercado 

de destino 
• Mezcla de mercadotecnia internacional 

Informes: Martha Oiga Morales Cerna 
<mmorales@economia.gob.mx> 
Teléfono: 878 782 2642 ext. 83401 

Chihuahua 

~ Elementos fundamentales 
de inocuidad y requisitos generales 
para la exportación de productos 
cárnicos nacionales 

Objetivo:Cumplir con los requisitos 
sanitarios nacionales e internacionales 
para la exportación de productos cárnicos 
mexicanos a Estados Unidos, Corea y 
Japón. 

Temas: 
• Comercio internacional: antecedentes, 

barreras no arancelarias y libre comerc io. 
• Norma lización nacional 
• Implantación de un sistema de inocuidad 
• Sistemas de gestión de inocuidad 
• Requisitos sanitarios para exportar a 

Estados Unidos 
• Requisitos sanitarios para exportar a 

Corea y Japón 
Informes: Ros sana González Borja 

<rgborja@economia.gob.mx> 
Teléfonos 614 459 0000 al 07 ex t. 81402 

Estado de México 

~ 1 Cómo exportar alimentos frescos 
y procesados 

Objetivo: Conocer las oportunidades de 
exportación de alimentos frescos y 
procesados, así como los aspectos más 
importantes para incursionar en los 
principales mercados internacionales 
de estos productos . 

Temas: 
• El mercado mundial de alimentos 
• Principales mercados de exportación 
• Documentos para exportación 
• Certi fi caciones y normas 
• Envase y emba laje de exportación 
• Canales de distribución 
• Regulaciones arancelarias 

y no arancelarias 
• Determinación de precio competitivo 

de exportación 
• Logística de distribución física internacional 

Informes: María del Pilar González González 

<pgonzalez@economia.gob.mx> 
Teléfonos: 722 219 5580 ext. 84707; 
722 217 4807 

Cómo exportar alimentos frescos 
y procesados 

Objetivo: Conocer las oportunidades de 
exportación de alimentos frescos y 
procesados, así como los aspectos más 
importantes para incursionar en los 
principales mercados internacionales 
de estos productos. 

Temas: 
• El mercado mundial de alimentos 
• Principales mercados de exportación 
• Documentos para exportación 
• Certificaciones y normas 
• Envase y embalaje de exportación 
• Canales de distribución 
• Regulaciones arancelarias 

y no arancelarias 
• Determinación de precio competitivo 

de exportación 
• Logística de distribución física 

internacional 
Informes: María del Pilar González González 

<pgonzalez@economia.gob.mx> 
Teléfonos: 722 219 5580 ext. 84707; 
722 217 4807 

Jalisco 

Contratos internacionales 
y solución de controversias 

Objetivo: Dar al empresa rio los elementos 
que integran un contrato de negocios 
internacionales y su elaboración. Conocer 
los mecanismos de controversia en caso 
de incumplimiento. 

Temas: 
• Definición de contrato 
• Importancia del contrato de negocios 

internacionales !contrato de compraventa) 
• Obligaciones de la empresa mexicana 
• Contratos de agentes comisionistas, 

representación y distribución 
• Contrato de exclusividad 
• Contratos por pago de regalías por 

explotación de derechos de autor, marcas 
y patentes 

• Contratos de servicios 
• Arbitraje comercial internacional 
• Elaboración de la cláusula arbitral 
• Contratos de alianzas estratégicas y 

coinversión 
Informes: Silvia Elena Corral Va lenzuela 

<scorral@economia .gob.mx> 
Teléfonos :8717574150ext.81701; 
87 17574 154 

9 Elementos fundamentales 
de inocuidad y requisitos generales 
para la exportación de productos 
cárnicos nacionales 

Objetivo: Cumplir con los requisitos 
sanitarios nacionales e internacionales 



para la exportación de productos cárnicos 
mexicanos a Estados Unidos. Corea 
y Japón. 

Temas: 
• Comercio internacional : antecedentes. 

barreras no arancelarias y libre comercio. 
• Normalización nacional 
• Implantación de un sistema de inocuidad 
• Sistemas de gestión de inocuidad 
• Requisitos sanitarios para exportar a 

Estados Unidos 
• Requisitos sanitarios para exportar a 

Corea y Japón 
Informes: Josefina Robles Uribe 

<jroblesu@economia.gob.mx> 
Teléfonos: 333 613 4115 ex t. 81805; 
333 613 5834 

Michoacán 

19 Contratos internacionales 
y solución de controversias 

Objetivo: Dar al empresario los elementos 
que integran un contrato de negocios 
internacionales y su elaboración . Conocer 
los mecanismos de controversia en caso 
de incumplimiento. 

Temas: 
• Definición de contrato 
• Importancia del contrato de negocios 

internacionales (contrato de 
compraventa) 

• Obligaciones de la empresa mexicana 
• Contratos de agentes comisionistas, 

representación y distribución 
• Contrato de exclusividad 
• Contratos por pago de regalias por 

explotación de derechos de autor, 
marcas y patentes 

• Contratos de servicios 
• Arbitraje comercial internacional 
• Elaboración de la cláusula arbitral 
• Contratos de alianzas estratégicas y 

coinversión 
Informes: Alejandro Chiquito Ruiz 

<achiquito@economia.gob.mx> 
Teléfonos : 443 323 3466 ext. 82906; 
443 323 3463 

Puebla 

12 Cotizaciones internacionales 
Objetivo: Proporcionar las herramientas 

necesarias para la formación del precio 
competitivo de exportación. Revisar los 
derechos y las obligaciones del comprador 
y vendedor conforme a los términos 
internacionales del comercio (incoterms) 
y sus implicaciones al realizar sus 
operaciones de comercio exterior. 

Temas: 
• El precio como un elemento de la 

estrategia comercial de exportación 
• Costos fijos y costos variables 
• Costeo absorbente y costeo marginal 
• Punto de equilibrio 
• lncoterms 2000 y RAFTD 

• Costeo 
• Fijación de precio 
• Integración y presentación 

de la cotización 
Informes: Josefina Carrillo Malina 

<jcarrillo@economia.gob.mx> 
Teléfonos: 222 237 9376 ext. 83602; 
222 240 3907 

San Luis Potosí 

20 Mercadotecnia internacional 

Objetivo: Proporcionar los elementos 
necesarios para que cada empresa pueda 
elaborar su propio plan internacional de 
mercadotecnia. 

Temas: 
• Diferencias entre la mercadotecnia 

de exportación, mercadotecnia 
internacional. mercadotecnia regional 
y mercadotecnia global 

• Requisitos para la elaboración del plan 
internacional de mercadotecnia 

• Localización de mercados internacionales 
• Investigación internacional de mercados 
• Investigación comercial en el mercado 

de destino 
• Mezcla de mercadotecnia internacional 
• Plan internacional de mercadotecnia 

Informes: Mauro Alberto Ruiz Kampfner 
<mrkampfner@economia.gob.mx> 
Teléfonos: 444 811 7664 ext. 8401 O; 
444 811 3566 

Sonora 

12 Elementos fundamentales 
de inocuidad y requisitos generales 
para la exportación de productos 
cárnicos nacionales 

Objetivo: Cumplir con los requisitos 
sanitarios nacionales e internacionales 
para la exportación de productos cárnicos 
mexicanos a Estados Unidos, Corea 
y Japón . 

Temas: 
• Comercio internacional: antecedentes, 

barreras no arancelarias y libre comercio. 
• Normalización nacional 

• Implantación de un sistema de inocuidad 
• Sistemas de gestión de inocuidad 
• Requisitos sanitarios para exportar 

a Estados Unidos 
• Requisitos sanitarios para exportar 

a Corea y Japón 
Informes: Magda Leticia Núñez Vargas 

<mlnunez@economia.gob.mx> 
Teléfonos: 662 218 3176 ext. 81907; 
662 260 5934 

13 El mercado mundial de productos 
pesqueros y acuicolas. Regulaciones 
internacionales y oportunidades 
para México 

Objetivo: Difundir las oportunidades que 
ofrecen los principales mercados del 
mundo: América del Norte, Japón 

y la Unión Europea así como los 
requerimientos para su acceso a estos 
mercados. 

Temas: 
• Los mercados y las posibilidades 

de exportación 
• Regulaciones y condiciones de acceso 

al mercado 
• Estrategias, proyectos y apoyos de 

Proméxico 
• Diferenciación mediante procesos 

de certificación y reducción de riesgos 
fitosanitarios 

• Estrategias de mercadotecnia 
internacional 

Informes: Magda Leticia Núñez Vargas 
<mlnunez@economia.gob.mx> 
Teléfonos: 662 218 3176 ext. 81907; 
662 260 5934 

Yucatán 

9 Cotizaciones internacionales 

Obje tivo: Proporcionar las herramientas 
necesarias para la formación del precio 
competitivo de exportación. Revisar los 
derechos y las obligaciones del comprador 
y vendedor conforme a los términos 
internacionales del comercio (incoterms) 
y sus implicaciones al realizar sus 
operaciones de comercio exterior. 

Temas: 
• El precio como un elemento de la 

estrategia comercial de exportación 
• Costos fijos y costos variables 
• Costeo absorbente y costeo marginal 
• Punto de equilibrio 
• lncoterms 2000 y RAFTD 
• Costeo 
• Fijación de precio 
• Integración y presentación 

de la cotización 
Informes: Jesús Gerardo Barrera Balderas 

<jgbarrera@economia.gob.mx> 
Teléfono: 867 714 0196 ext. 83802 
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Eventos internacionales 

Specialty Coffee 

Atlanta, Georgia, Estados Unidos 
Del 16 al19 de abril de 2009 
Spectalty Coffee es la úmca exhibición internacional en Estados Unidos 
especializada en la promoción del café. Se enfoca en el tipo specialty 
o gourmet; algunas de las especialidades que expone cuentan con 
certificaciones internacionales. como la del café bajo sombra. 
<www.scaa.org> 
Informes: Patricia Jiménez <patricia.jimenez@promexico.gob.mx> 
Teléfono: 5447 7000 

Auto Shanghai 

Shanghai, China 
Del 20 al 28 de abril de 2009 
Auto Shanghai es una de las exhibiciones más importantes de la industria 
automovi lística mundial y con mayor influencia en el plano internacional, 
y la cual reúne por igual a profesiona les y usuarios. Se realiza cada dos 
años, desde su inicio. en 1985; para esta edición, su tema será " El arte 
de la innovación". Es un evento aprobado por la UF/ !Global Association of 
the Exhibition lndustry). 
<http:/ / autoshanghai.auto-fairs.com> 
Informes: Juan Romero <juan.romero@promexico.gob.mx> 
Teléfono: 5447 7000 

SAE World Congress and Expo 

Detroit, Michigan, Estados Unidos 
Del 22 al 23 de abril de 2009 
El SAE es considerado el encuentro más importante del sector 
automovilístico en el ámbito mundial para servicios de equipo original. 
partes y componentes. el cual se celebra desde 1912. Con la participación 
de más de 1 200 proveedores y compañías manufactureras Id e los cuales 
más de 300 provienen de fuera de América del Norte) y un programa 
de aproximadamente 1 300 presentaciones especializadas. el SAE es de 
asistencia obligatoria para ejecutivos del mundo del automovilismo. 
<www.sae.org> 
Informes: Juan Romero <juan.romero@promexico.gob.mx> 
Teléfono: 5447 7000 

Distil, London lnternational Wine & Spirits 

Londres, Reino Unido 
Del 12 al 14 de mayo de 2009 
Distil ha logrado ser reconocido como el encuentro especializado más 
importante de toda Europa para presentar destilados y bebidas espirituosas. 
Se celebra cada año en Londres; esta vez tendrá lugar su 28" edición. 
Distil es visitado sobre todo por dueños y personal de bares. ejecutivos de 
supermercados. agentes. importadores. personal involucrado en la industria 
de restaurantes y hoteles, y compradores minoristas de tiendas duty-free. 
<www.distil-london.com> 
Informes: Patricia Jiménez <patricia.jimenez@promexico.gob.mx> 
Teléfono: 5447 7000 

Seoul Food & Hotel 

Seúl, Corea 
Del 13 al 16 de mayo de 2009 
El Seoul Food & Hotel está catalogado como el evento más importante 
para profesionales y consumidores del sector de alimentos y bebidas 
en el noreste de Asia. Se efectuó por primera vez en 1983. y desde ese 
momento se consolidó como el mayor y más exitoso de Corea en su 
tipo. No tiene rivales en términos de historia. tamaño y calidad de sus 
participantes. expositores y visitantes. Es la única feria de alimentos 
certificada por la UF/. 
<www.seoulfood.or.kr> 
Informes: Patricia Jiménez <patricia.jimenez@promexico.gob.mx> 
Teléfono: 5447 7000 
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Bio Expo 2009 

Atlanta, Georgia, Estados Unidos 
Del 18 al 21 de mayo de 2009 
La feria internacional Bio es la mayor de biotecnología en el mundo. 
En promedio participan en ella 1 700 empresas. organizaciones e 
instituciones que representan cada aspecto de la industria de la 
biotecnología . Cuenta con más de 60 pabellones de 36 países. 
<www.bio2009.org> 
Informes: Javier Juseppe <javier.juseppe@promexico.gob.mx> 
Teléfono: 544 7 7000 

All Candy 

Chicago, lllinois, Estados Unidos 
Del 19 al 21 de mayo de 2009 
La feria de dulces y confitería All Candy Expo es la más importante 
de este sector en América del Norte. En ésta. compradores. 
importadores. distribuidores. minoristas nacionales e internacionales 
buscan novedades. innovaciones y los mejores negocios del sector. 
<www.allcandyexpo.com> 
Informes: Patricia Jiménez <patricia.jimenez@promexico.gob.mx> 
Teléfono: 5447 7000 

Sial China 

Shanghai, China 
Del 19 al 22 de mayo de 2009 
Sial China está catalogada como una de las ferias más importantes 
de alimentos y bebidas de ese país. Se in ició en 1999 y ha logrado 
consolidarse como una de las más exitosas y profesionales. Es 
reconocida como la plataforma comercial de los profesionales de la 
industria. 
<www.sialchina.com> 
Informes: Patricia Jiménez <patricia.jimenez@promexico.gob.mx> 
Teléfono: 5447 7000 

Sima {Salón Inmobiliario de Madrid 1 Second Homes) 

Madrid, España 
Del 26 al 30 de mayo de 2009 
El Salón Inmobiliario de Madrid se ha consolidado como la mayor feria 
inmobiliaria del mundo por la variedad de su oferta. Se lleva a cabo 
desde 1998, con ediciones anuales. y es el encuentro inmobiliario de 
enlace entre América y Europa. Su programa internacional reúne a 
profesionales del sector. entre los que destacan promotores. agentes 
inmobiliarios. representantes de consorcios. grupos financieros. 
constructoras e inversores de los cinco cont inentes. 
<www.simaexpo.com> 
Informes: Carlos Fuentes <carlos.fuen tes@promexico.gob.mx> 
Teléfono: 5447 7000 

Salón Internacional de la Log1stica 

Barcelona, España 
Del 2 al 5 de junio de 2009 
El Salón Internacional de la Logística y la Manutención se ha 
convertido en el segundo certamen ferial de la industria de la 
logística y el transporte más importante de Europa y el primero en 
España. Tras 1 O ediciones anuales. el salón ha tenido crecimientos 
importantes y un desarrollo espectacular. A él sólo acuden directivos. 
técnicos, responsables comerciales. profesionales en general. de las 
principales empresas del sector logístico. 
<www.silbcn .com/sil> 
Informes: Carlos Fuentes <carlos.fuentes@promexico.gob.mx> 
Teléfono: 5447 7000 



4J MÉXICO: INGRESOS DE LA CUENTA CORRIENTE, 

~ ENERO-JUNIO, 2005-2008 (miles de millones de dólares) 
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• Exportaciones no petroleras 
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• Exportaciones petroleras 

• Tu ristas 
• Otros 

Fuente: Banco de México. Estadísticas <www.banxJco.org.mx>. noviembre de 2008 . 

Lti\J MÉXICO: EXPORTACIONE S POR PRINCIPALES PAÍSES, 

.»" ENERO-AGOSTO, 2006-2008 (mill ones de dólares y porcentajes) 

2008 

2006 2007 Monro Participación 
Estados Unidos 140 715 144 601 162 650 80.0 

Ca nada 3 257 4 101 4 522 2.2 

España 2 155 2 455 3 604 1.8 

Aleman1a 1 978 2 454 3 552 1.7 
Antillas 2 064 1 755 2 607 1.3 
Brasil 744 1 269 2 227 1.1 

Colombia t 337 1 823 1 965 1.0 

Países Bajos 776 1 209 1 840 0.9 

Venezuela 1 152 1 397 1 488 0.7 

China 1 027 1 189 1 429 0.7 

Fuente : Banco de México. Estadísticas <www.banxico .org.mx>. noviembre de 2008 . 

J?..tl MÉXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS, 

~ ENERO-AGOSTO, 2007-2008 (miles de millones 

de dólares y porcentajes) 

2008 

2007 Monto Participación 
Aceites crudos de petróleo o de material 26.41 34 .73 t 5.2 

bituminoso 

Aparatos receptores de televisión 14.76 14 .59 6.4 

Automóviles de turismo y para transporte 13.29 t4.44 6.3 
de personas 

Aparatos eléctricos de telefon ía o telegrafía 4.89 11 .25 4.9 

Partes y acceso nos para automóviles 9 .20 8.20 3.6 
especiales 

Conductores aislados para electricidad 6.26 5.56 2.4 

Máquinas para el procesamiento de datos 7.06 4 .93 2.2 

Vehículos para transporte de mercancías 6.85 4.83 2.1 

Aceites de petróleo o de m1neral 2.98 4.43 1.9 
bitummoso excepto aceites crudos 

Aparatos de medicina o vetennaria 2.61 2.59 1.1 

Fuente : Banco de México, Estadísticas <www.banxico.org .rnx>. noviembre de 2008. 

?J , MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR, ENERO-SEPTIEMBRE, 

~ 2007-2008 (m illon es de dólares) 

Variación 

2007 2008 Absoluta Relativa 

Balanza comercial total - 7 t56 -8 380 - 1 224 17. 1 

Exportación total 198 194 228 555 30 361 15.3 

Petroleras 30 238 43 571 13 333 44.1 

No petroleras 167 956 184 984 17 028 10.1 

Agropecuanas 5 390 6 401 1 010 18.7 

Extractivas 1 250 1 458 208 16.7 

Manufactureras 161 316 177 126 15 810 9.8 

Importación total 205 350 236 935 31 585 15.4 

Bienes de consumo 30 570 36 450 5 880 19.2 

Bienes intermediOS 150 539 171 740 21 201 14 .1 

Bienes de capita l 24 242 28 745 4 504 18.6 

Fuente: Banco de México, Estadísticas <www.banxico.org.mx>, noviembre de 2008 . 

;¡;¡ MÉXICO: IMPORTACIONES POR PR INCIPALES PAÍSES, 

~ ENERO-AGOSTO, 2006 -2008 (millones de dólares y porcentajes) 

2008 

2006 2007 Monro Participación 
Estados Un1dos 85 885 90 953 104 469 50.0 

China 14 980 18 578 22 811 10.9 

Japón 9 620 10 412 10 773 5.2 

Corea 6 551 7 554 9 001 4.3 

Alemania 6 206 6 852 8 502 4. 1 

Ca nada 4 682 5 056 6 239 3.0 

Ta1wan 3 248 3 861 4 418 2.1 

ltal1a 2 633 3 835 3 477 1.7 

Malasia 2 827 3 106 3 072 1.5 

España 2 469 2 551 2 806 1.3 

Fuente : Banco de México, Estadísticas <www.banxico.org.mx>. noviembre de 2008. 

~~ MÉXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS, 

~ ENERO-SEPTIEMBRE, 2007 -2008 (miles de millones 

de dól ares y porcentajes) 

2008 

2007 Monto Participación 
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso 9.74 14.28 6.0 

excepto aceites crudos 

Partes y accesorios de vehículos de usos 9.62 8.91 3.8 
especiales 

Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 3 .52 7.42 3.1 

Partes para aparatos emisores y receptores 5.68 6.10 2.6 
de radiotelefonía, televisores 

Circuitos integrados y microestructuras 6 .73 5.84 2.5 
electrónicas 

Automóviles de tur1smo y demás vehículos 6.58 5.44 2.3 
para el transporte de personas 

Gas de petróleo. hidrocarburos gaseosos 2.99 4.69 2.0 

Dispositivos de cristal líquido y demás aparatos 4 .28 3.54 1.5 
e instrumentos de ópt1ca 

Máquinas para el procesamiento de datos 4.41 3.35 1.4 

Fuente : Banco de México. Estadísticas <www.banxico.org .mx>, noviembre de 2008. 
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MÉXICO: PR INCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DE BIENES DE CAPITAL, 

ENERO-AGOSTO, 2007 -2008 (millon es d e d ó lares y porcentajes) 

2008 
2007 Monto Participación 

Bienes de capital 2t 533 25 3t6 tOO. O 

Equipo de cómputo 2 084 1 804 7.1 
Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 626 1 716 6.8 
Automóviles para transporte de mercancías 1 390 1 528 6.0 
Topadoras frontales. angulares, niveladoras, trailas 746 1 184 4.7 
Otros aparatos mecánicos con función propia 1 095 916 36 
Cajas y moldes de fundición 642 717 2.8 
Máquinas y aparatos para imprimir 255 627 2.5 
Máquinas y aparatos para trabajar caucho o plástico 558 476 1.9 
Bombas de aire o de vacío 353 453 1.8 
Aparatos emisores radio o televisión 830 411 1.6 

Fuente: Banco de México. Estadísticas <www.banxlco .org .mx>. nov1embre de 2008. 

MÉXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE ESTADOS 

UNIDOS, ENERO-JULIO, 2007-2008 (millones de dólares y porcentajes) 

2008 

2007 Monto Participación 

Capítulo Total 7832t 90 407 100.0 

85 Máquinas. aparatos y material eléctrico 10 915 12 035 13.3 
84 Máquinas, aparatos mecánicos. calderas y sus partes 11 097 12 020 13.3 
27 Combustibles y aceites minerales 5 663 10 466 11 .6 

87 Automóviles, tractores, ciclos y sus partes 8 386 8 084 8.9 
39 Plástico y sus manufacturas 7 112 7 516 8.3 
29 Productos químicos orgánicos 2 571 3 094 3.4 
72 Fundición de hierro o acero 1 864 2 532 2.8 
10 Cereales 1 465 2 445 2.7 
73 Manufacturas de fundición de hierro o acero 2 333 2 408 2.7 

90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía y cine 2 047 2 274 2.5 

Fuente: Secretaría de Economía, México, noviembre de 2008. 

ESTADOS UNIDOS: BALANZA COMERCIAL, ENERO-AGOSTO, 2006-2008 

(miles de millones de dólares) 
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Fuente: Departamento de Comercio, Estados Unidos. noviembre de 2008. 

J ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES POR PRINCIPALES PAÍSES, 

ENERO-AGOSTO, 2006-2008 (miles de mi llones de dólares y porcentajes) 

2008 
2006 2007 Monto Participación 

Total 1385 t 434 1 448 100.0 
Canadá 229 233 235 16.3 
China 207 234 217 15.4 
México 148 155 149 10.2 
Japón 109 108 97 6.6 
Alemania 66 70 68 4.6 
Reino Unido 40 42 41 2.8 
Arabia Saudita 25 25 40 2.7 
Venezuela 29 27 38 2.6 
Corea 34 36 33 2.3 
Francia 28 31 30 2.0 

Fuente: Departamento de Comercio, Estados Unidos. noviembre de 2008. 
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)3J , PRECIO PROMEDIO MENSUAL 

~DE EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO. ENERO 

DE 2006-SEPTIEMBRE DE 2008 (dólares por barr il) 
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Fuente: Petróleos Mexicanos, Estadísticas operativas <www. 
pemex.gob.mx>, y US Energy Administration, Petroleum 
Navigator <www.eia .doe .gov>, noviembre de 2008 . 

~~ LÁZARO CÁRDENAS: EXPORTACIÓN 

~POR TIPO DE CARGA, ENERO-SEPTIEMBRE, 

2005-2008 (miles de toneladas) 
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Automóviles, equipo pesado, vari llas y otros. 
Fuente: Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Dirección 
de Puertos <www.sct.gob.mx>, noviembre de 2008. 

MÉXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

POR PAÍSES, ENERO DE 1999-JUNIO DE 2008 

(miles de millones d e dólares y porcentajes) 

Monto Participación 
Estados Unidos 11 1.2 55 .8 
España 30.8 15.5 
Paises Bajos 21.2 10.6 
Canadá 5.9 3.0 
Reino Unido 4.7 2.4 
Islas Vírgenes 4.0 2.0 
Alemania 3.6 1.8 
Suiza 2.8 1.4 
Francia 1.7 0.9 
Japón 1.6 0.8 
Otros 11.5 5.8 

Fuente: Secretaria de Economía. Dirección General de Inversión 
Extranjera <www.se.gob.mx>, octubre de 2008. 

MÉXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 

ENERO-JUNIO, 2008 !porcentajes) 

Cuentas con la matriz 
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Fuente: Banco de México. Estadisticas. Balanza de pagos 
<www.banxico.org .mx>. noviembre de 2008 . 



MÉXICO: TIPO DE CAMBIO PESO-DÓLAR ' V PESO -E URO, 

ENERO DE 2006-0CTUBRE DE 2008 
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Tipo de cambio Fix del Banco de México. 
Fuente : Banco de México, Principales Indicadores <www.banxico .org .mx>, 
noviembre de 2008 . 
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MÉXICO, ARGENTINA V BRASIL: RIESGO PAÍS, ENERO 

DE 2006-0CTUBRE DE 2008 (EMBI globa l en puntos base) 
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Fuente: Bloomberg, noviembre de 2008. 

MÉXICO: RESERVAS INTERNACIONALES, 

ENERO DE 2006-0CTUBRE DE 2008' 

(m iles de millones de dólares) 
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a. Último dato del mes. 
Fuente : Banco de México. Estadísticas <www.banxico.org.mx>. noviembre de 2008. 
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MÉXICO: INVERSIÓN DIRECTA EN EL EXTERIOR, 

ENERO-JUNIO, 2004-2008 (mi les de m illones de dóla res) 

2004 2005 2006 2007 2008 

Fuente: Banco de México, Estadísticas, Balanza de pagos <www.banxico.org.mx>, 
noviembre de 2008. 

A MÉXICO: INGRESOS POR VISITANTES, ENERO-AGOSTO, 

~ 2004-2008 (millones de dólares) 

12 000 

10 000 

8 000 

6 000 

4 000 

2 000 

o 
2004 2005 2006 

• En crucero 

Fronterizos 

• No fronterizos 

2007 2008 

Fuente: Banco de México, Estadísticas <www.banxico.org.mx>, noviembre de 2008. 

A MÉXICO: OCUPACIÓN HOTELERA EN CENTROS TUR ÍSTICOS 

A% SELECCIONADOS,' ENERO-JULIO, 2005-2008 (porcenta jes) 
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Centros de playa integralmente planeados 151. tradiciona les de playa 171. 
ciudades grandes (3), ciudades del interior (181 
Fuente: Secretaría de Turismo, Data Tur <www.sectur.gob .mx>. noviembre de 2008 . 

Jf.... MÉXICO: GASTO MEDIO DE VI AJEROS INTERNACIONALES,' 

~ ENERO-AGOSTO, 2004-2008 (dólares ) 
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Turistas • Excursionistas 

Ingresos entre número de viajeros . 
Fuente: Secretaria de Turismo, Data Tur <www.sectur.gob.mx>, septiembre de 2008 . 

A MÉXICO: ARRIBO DE CR UCEROS POR PUERTO, 

~ ENERO-SEPTIEMBRE, 2004-2008 
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Fuente : Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Coordinación de Puertos 
y Marina Mercante <www.sct.gob.mx>, noviembre de 2008 . 
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Apuntes de coyuntura 

• . , 
Priv IZaCIOn y C mpetencia 
de las tel o • un1cac1ones • 

en Mé ico y Centroamérica* 

* Resumen elaborado por Ana Grisel Ma ldona
do Carrasco del estudi o de Eugen io Rivera, 
Modelos de privatización y desarrollo de 
la competencia en las telecomunicaciones 
en Centroamérica y México, CEPAL, México, 
2007; ve rsión en línea: <http ://www.ecl ac. 
e 1/p u b 1 i caci o n es/x m 1/6/277 26/L 7 24. pdf>. 
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Los cambios actuales en las telecomu

nicaciones en Centroamérica y México 

eran impensables hace algunos años, como 

es el caso de la amplia cobertura de la tele

fonía fija y móvil. La transformación se dio 

sobre todo por el desarrollo ace lerado de las 

nuevas tecnolog ías; sin embargo, pa ra Eu

genio Rivera tanto la privat ización como la 

liberalización apuntalaron esos cambios . 

El objetivo central del trabajo es el análisis 

de la relación de los modelos de privatiza

ción y libera lización, o en su caso de pre

servación pública, con la ampl iación de la 

cobertu ra y la mejora de los precios de los 

servic ios de telecomunicaciones. El análi

sis se basa en el marco jurídico, elemento 

medular que determina la capac idad institu

cional para regular y promover la competen

cia, así como la adm inistración del espect ro 

radioeléctrico . El trabajo que se resume se 

deriva del proyecto sobre competencia y 

regulación de la sede subregional de la Co

misión Económica para América Latina y el 

Caribe (CE PAL) en México, con el apoyo del 

Centro Internaciona l de Investigaciones 

para el Desarrollo de Canadá (IDRC). 



Costa Rica es el único de los sie te países 

estudiados . que mantiene las te lecomuni

caciones como una empresa pública. Su 

cobertura ocupa el segundo lugar en Amé

rica Latina, después de Uruguay. Las priva

tizac iones se dieron en el siguiente orden : 

México, 1990; Panamá, 1997; El Sa lva-

dor y Guatemala, 1998; Nicaragua. 2001 . y 

Honduras, 2003. En todos los casos se pro

mu lgó una nueva legislación sobre te leco

municaciones antes de la privatización, con 

excepción de México. En el cuadro 1 pue

den verse las trayectorias de la pr ivatizac ión 

y liberalización, así como el desempeño de 

las empresas privatizadas de 1990 a 2004. 

En México, Nicaragua y Panamá. el proce

so de privatización tuvo un periodo de ex

clusividad; sin embargo, en los tres hubo 

significativas diferencias de política públ ica 

en telecomunicaciones. El caso mexicano 

es un ejemplo paradigmático de nacionalis

mo en el proceso de privatización y apertu

ra de las te lecomunicaciones. 

La privat ización de las telecomunicaciones 

fo rmó pa rte de un proceso más amplio de 

reforma que se iría consol idando a parti r 

del ingreso de México al Acuerdo General 

sobre Aranceles y Comercio (GATT, por sus 

sig las en inglés) en 1986. La sociedad es

peraba que con este tipo de decisiones se 

reactivara la economía y se diera el creci

miento a largo plazo. Se tenía esta percep

ción, en parte por el deficiente desempeño 

de la empresa pública de telefonía, lo que 

constituyó un argumento fundamenta l en 

apoyo de la privatización. 

La apuesta en favor del Tratado de Libre Co

mercio de América del Norte (TLCAN) llevó al 

gobierno mexicano a utilizar la privatización 

de Te lmex para demostrar el rompimiento 

con la tradición nacional ista revoluc ionaria, 

así como su disposición para promover un 

nuevo modo de producción. Sin embargo, la 

política gubernamenta l estaba determinada 

también por el temor a que la empresa de 

te lecomunicaciones sufri era un rápido pro

ceso de desnaciona lización o fuera víctima 

de la competencia de los grandes operado

res extranjeros. en pa rt icular los estado

un idenses. Así, la empresa forta leció sus 

finanzas hasta donde fue posible, con el fin 

de hacerla atractiva a los inversionistas na

cionales. 

Se tomó además la decisión de pr ivatizar 

la empresa como un monopolio in tegrado, 

con un periodo de seis años de exclusivi

dad. y se establecieron las condiciones 

pa ra que la participación dominante de los 

inversionistas fuera mex icana . Se favore

ció la creación de condiciones. como lamo-

dernización, la digitalización de sus redes 

y el fortalecimiento financiero, que, junto 

con el periodo de exclusividad. colocaron 

a la empresa en una posición privilegiada 

para enfrentar la apertura generalizada a 

partir de 1997. Además de los beneficios 

tributarios. la polít ica tarifaría fijada en el 

título de concesión fue muy favorable a 

la empresa. lo que le aseguró altas tasas 

de rentabilidad . El lo significó que en 1999 

México presentara los precios de servicios 

de telecomunicaciones más altos de los 

pa íses miembro de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE). Esta política permiti ría a la empre

sa iniciar su expansión internacional en 

1998 para constituirse , junto con Telefóni 

ca de España. en una de las dos compa

ñías dominantes en la región. En el caso de 

México el periodo de exclusividad y las de

más políticas aplicadas en favor de Telmex 

se explican por el objetivo de contribuir a 

formar una empresa nacional capaz de dis

putarse el mercado frente a la s extranje

ras , sobre todo las de Estados Unidos. En 

Panamá y Nicaragua el tema resu lta más 

difícil de comprende r. 

En Panamá, el Congreso aprobó en 1992 

la ley de privatizaciones, que en un inicio 

no incluía energía eléctrica, recursos hi

dráulicos ni telecomunicaciones. En 1994 

C U A D R O 1 

CENTROAMÉR ICA Y MÉXICO: TRAYECTORIAS DE PR IVATIZACIÓN Y LI BERALIZACIÓN, Y DESEMPEÑOS DE LA INDUSTRIA 

DE TELECOMUNICACIONES, 1990-2004 

Participación de la Precio de tres 
Año de Cobertura 2004 empresa principal minutos de telefonía 

privatización Modalidad de la apertura lporcentajesl lporcentajesl local ldólaresl 

México 1990 Exclusividad 17.22 95.00 0.16 

Panamá 1996 Exclusivi dad 11 .85 100.00 0.12 

Nicaragua 2001 Exclusividad 3.83 100.00 0.10 

El Salvador 1998 Sin exclusividad 13.42 88.70 0.07 

Guatemala 1998 Sin exclusividad 8.94 83.60 0.08 

Costa Rica Monopolio público 31.62 100.00 0.03 

Honduras 2003 Monopolio público 5.31 86.00 0.07 

Crecimiento 
cobertura 

2.42 

-3.28 

0.91 (t res años) 

7.01 

4.20 

12.29 (1998-2004) 

1.32 (1998-2004) 

Fuente : Eugenio Rivera. Modelos de privatización v desarrollo de la competencia en las telecomunicaciones en Centroamerica v Mex1co, CEPAL, Mexrco, 2007 . 
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comenzó la privatización del Instituto Na

cional de Telecomunicaciones (lntel), y 

la mejor oferta para su compra fue la de 

Cable & Wireless; en el ofrecimiento se 

incluía una licencia para el servicio móvil . 

Otra licencia más en telefonía móvil se 

había otorgado a Bell South y Multihol

ding. La cuestión es por qué el gobierno 

panameño autorizó la exclusividad en la te

lefonía fija y limitó a dos operadores el seg

mento móvil . Entre otras justificaciones. el 

gobierno maximizaría sus ingresos, como 

propietario de 49% de la s acciones . Ade

más estaría en una situación que le permi

tiría negociar los precios del servicio para 

las instituciones públicas . 

Las privatizaciones sin periodo de exclusi

Vidad, como las de El Sa lvador y Guatema

la , tuvieron razones distintas. En el primer 

caso fueron dos: el desarrollo de un nuevo 

modelo económico y el malestar causado 

por la ope ración del servicio de las teleco

municaciones. Más tarde, se creó una co

misión para modernizar el sector público, 

cuyo objetivo era privatizar o descentralizar 

los servicios, entre ellos las telecomunica

ciones. En 1997 se restructuró la empresa, 

tras la creación de la nueva ley y el organis

mo regulador, estableciéndose dos com

pañías, una a ca rgo de la telefonía fija y otra 

de la móvil, que se privatizaron en 1998. 

En Guatemala, las privatizaciones se inicia

ron de manera temprana. En 1993 se ven

dieron activos estatales de baja utilización, 

con el objetivo de financiar programas so

ciales . El gobierno vendió Te lecomunica

ciones de Guatemala (Telgua, creada para 

sustitui r a la anterior Guatel) como un mo

nopolio integrado de manera vertical y hori

zontal. Se pensó que si se segmentaba no 

sería atractiva su venta, pero se buscó paliar 

el efecto negativo del monopolio con una 

nueva ley. Así, se concretó la venta de 95% 

de las acciones a la empresa Luca, S.A. 

Tiempo después. Telgua estableció una aso

ciac ión con Telmex como operador interna

cional, adquiriendo 45% de estas acciones . 

A diferencia de los países anteriores, en 

Honduras, con la promulgación de la ley 

marco de telecomunicaciones, en 1995 
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se separaron las funciones de Hondutel y 

se posibilitó su asociación con inversionis

tas privados para su operación. Sin dejar de 

ser pública, se pasó al llamado proceso de 

capitalización, para modernizar la empresa 

con los activos de Hondutel. Tras varia s difi

cultades. entre ellas el huracán Mitch y una 

convocatoria declarada desierta en 2000, 

se creó el programa Telefonía para Todos 

(TpTI. con el fin de mejorar el servicio, am

pliar la cobertura y sentar así las bases para 

la apertura . Este programa introduce dos in

novaciones importantes: la figura de comer

cializador suboperador y la derogación de la 

exclusividad de Hondutel; de esta manera, 

el suboperador prestaría los servicios y utili

zaría la misma infraestructura . 

Marco institucional: la regulación 

y la competencia 

En la región. con la excepción de Cos

ta Rica, las empresas públicas de te

lecomunicaciones nunca dieron un buen 

servicio, por lo que la privatización apa-

rece como una opción para superar sus 

deficiencias. La perentoria necesidad de 

un organismo regulador obedeció a la s ca

racterísticas de un monopolio natural de 

la empresa principal. Las pruebas que ha

bía en el ámbito internacional al respecto 

eran contundentes: no bastaba una buena 

ley de telecomunicaciones, el organismo 

debería conta r con los recursos necesa

rios para aplicar de manera efectiva el mar

co regulador, y asegurar así la coherencia 

entre la operación privada y los intereses 

públicos. 

En la región, las dependencias reguladoras 

se instituyeron después de manera simul

tánea a las privatizaciones, lo que provo

có su debilidad, sobre todo en los países 

pequeños, al enfrentar a grandes transna

ciona les. En la teoría se resa lta la com

petencia como el único mecanismo para 

asegurar un eficiente desempeño. No obs

tante, ni la privatización ni la apertura en la 

región han sido favorables para su desarro

llo. Si excluimos a la empresa principal que 

se privatizó, las otras no son suficientes en 



tamaño o en número para operar de mane

ra compet itiva. 

Según algunos estudios, el éxito de un 

proceso pr ivatizador se engarza a una pre

paración adecuada: debe precederle la pro

mulgación de una ley que defina las reglas 

del juego y establezca una dependencia 

reguladora co n facultades y recursos sufi

cientes para aplica r la normatividad ; a la par 

es necesar ia la creación de una dependen

cia encargada de velar por la competencia. 

El Sa lvador, Panamá, Nicaragua, Guatema

la y Honduras tuvieron leyes y organismos 

reguladore s anteriores a la privatización; 

sin emba rgo, hasta 2005, casi todos los 

países carecían de una institución de com

petencia, con la que contaban sólo Pana

má, México y Costa Rica . Los organismos 

de competencia en los primeros cuatro 

países tuvieron dificultades particulares. 

Tal fue el caso de la Superintendencia Ge

neral de Electricidad y Telecomunicac io

nes (S iget) de El Sa lvador, que se creó en 

1996 co n la facultad de prohibir prácticas 

ant icompet itivas. Por ley, la Siget tiene 

una junta directiva, pero presenta una con

tradicción, ya que en el la han partic ipado 

cuatro superintendentes elegidos por las 

asociaciones gremiales y no por el presi

dente, que es como lo marca la ley, con el 

fin de que sean representados los intere

ses públicos. Para 2004 se creó la Ley de 

Competencia y la entidad enca rgada de 

aplicarla; el reto ahora consis tía en la coor

dinación entre este nuevo organi smo y la 

Siget, para no duplicar funciones. 

La regulación en Guatemala le correspon

de a la Superintendenc ia de Telecomuni

cac iones (SIT), que depende del Ministerio 

de Comunicaciones, Infraestructura y Vi

vienda. Posteriores reformas han minado 

la autoridad de este organismo, ya de por 

sí precaria por las disminuciones de su pre

supuesto y la carencia de facultades para 

proceder judicia lmente contra infractores 

de la ley. 

En 1995, con la Ley Marco de Tel ecomuni

cac iones de Hondu ras, se creó la Comisión 

Nacional de Telecomun icac iones (Cona

te !) para regular y fiscalizar las operacio

nes de las te lecomunicaciones, así como 

colabora r en la elaboración de políticas y 

vig ilar su ejecución. La Conatel promovía la 

competencia, pero enfrentaba una dificul

tad estructura l: en la ley se es tipulaban las 

infracciones, pero no había sanciones; fue 

hasta 1 O años más tarde cua ndo se aprobó 

la ley de competencia . 

Finalmente, en Nicaragua la ley prevé un 

mecanismo de competenc ia en la pres

tación de servicios. Si n embargo, el Inst i

tuto Nicaragüense de Comunicaciones y 

Correos (Te Icor) se limita a ex igir informa

ción y adoptar medidas correctivas. Frente 

a esta debilidad, la Asamblea Legislativa 

(e n confron ta ción con el presidente) creó 

la Superintendencia de Servicios Públicos 

(S isep) para reunir a todos los entes regula

dores de los servic ios públicos del país. Al 

operar Te Icor a la par de la Sisep se genera

ron ten siones. 

En los ejemplos anteriores, es claro que la 

ausencia de una au toridad de competencia 

es una debi lidad inst ituciona l que dificulta 

el buen desarrollo de la misma. 

En el caso de México, el orden cronológico 

con el que se operó fue muy diferente al re

comendado: privatizó en 1990, organizó la 

Comisión Federal de Competencia (CFC) en 

1994, la Ley Federal de Telecomunicaciones 

se promu lgó en 1995 y en el siguiente año 

se creó la Comisión Federal de Telecomuni

caciones (Cofetel). En términos generales, 

la ley resu lta adecuada; no obstante, si se 

anal iza en detalle se encuentran varias difi

cultades. Un ejemplo de éstas fue la fijación 

de tarifas; la Cofetel declaró que Telmex te

nía poder sustancial en cinco segmentos del 

mercado (te lefonía local, acceso, transporte 

interurbano, larga distancia internacional y 

nacional) y por ley no puede fijar libremente 

las tarifas, por lo que la Secretaría de Comu

nicaciones y Transportes (SCT) puede esta

blecer obligaciones específicas al respecto; 

Telmex sólo adujo -mediante amparo

que se vio laba su titulo de concesión. 

Otra dificul tad es que la ley asigna a la SCT 

las atribuciones reguladoras básicas, lo 

que generó un grave problema de ambi

güedad respecto a la Cofetel, creada por 

decreto, ya que esta última es formalmen

te la entidad reguladora. Debido a su ende

ble base jurídica, las empresas cuestionan 

la legitimidad de toda decisión adversa 

emitida por la Cofetel. Otra dificultad más 

es que la ley incluye el fomento de una 

sana competencia, pero no asigna esta 

función a ninguna institución, ni siquiera a 

la SCT. No es en la ley, sino en el decreto, 

en el que se especifican las atribuciones 

de la Cofetel, lo cua l ha resultado ineficaz 

en cuanto a la regulación. En el caso de 

Panamá, los com isionados del organismo 

regu lador no han podido evitar acciones 

basadas en intereses políticos de corto al

cance o como pago de favores; Nicaragua 

tiene un problema similar. 

Principales lecciones de la transición 

de la exclusividad a la apertura 

Como ya se refirió, Nicaragua, Panamá y 

México optaron por otorga r un periodo 
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de exclusividad (México por seis años, Ni

caragua y Panamá por tres), que incluyó la 

telefonía fija y la larga distancia , así como 

el derecho de operar una lice ncia de tele

fonía móvil. Los estudios acerca del tema 

demuestran que, cuando hay un periodo 

de exclusividad, el costo para la sociedad 

es muy significativo, tanto por la cobertura 

como por el precio de los servicios. 

Antes de la venta de la empresa estatal en 

México, en 1987, se entregaron dos licen

cias por región (n ueve regiones en todo el 

país) para operar los servicios de te lefonía 

móvil; Telmex tenia una licencia en cada 

región. Su filial Telcel comenzó a operar en 

1988; lusacell, en 1990; Pegaso, en 1999, 

y Unefon, en 2000. Con la entrada de Mo

vistar (2002), de Telefónica de España, el 

sector tuvo mayor dinamismo. Sin embar

go, en 2004 la participación de todas las 

empresas, distintas a Telcel , alcan zaba 

apenas 22.8 por ciento. 

En cua nto a la telefonía fija, en 19941a SCT 

emitió una resolución en la que se obliga

ba a Telmex a interconectar sus redes con 

todos los interesados, con la perspectiva 

de la apertura del servicio de larga distan

cia a la competencia. En 1996 se real iza

ron las primeras negociaciones, pero no 

se lograron acuerdos respecto a la s tarifas 

de interconexión . Después de un año, la 

recién establecida Cofetel fijó una tarifa 

muy alta de acuerdo con estándares inter

nacionales. 

Así, en 1997 entraron al mercado de larga 

distancia siete empresas, de las que sobre

salían tres : Telmex (en coinversión con us 

Sprint), Avante! y Alestra . En 1999, la com

petencia alcanzó hasta 30% del servic io de 

larga distancia nacional ; sin embargo, dis

minuyó a 23.2% en 2004. Cabe mencionar 

que la participación del Grupo Carso (Tel

mex-América Móvil) en los tres segmen

tos de la te lefonía (local, larga distancia y 

móvil) en México supera con creces a las 

empresas privatizadas en Argentina, Bra

sil , Chile y Perú. 

La ley asigna a los propios operadores la 

tarea de acordar los cargos. Sin embargo, 
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lo que puede ser un mecanismo razonable 

y eficiente en un entorno de empresas con 

dimensiones relat ivamente equivalentes, 

no lo es cuando confluyen en la negocia

ción compañías asimétricas y con intere

ses contrarios. 

Por ejemplo, Telmex y la Cofetel arguyen 

que las dificultades de las empresas entran

tes fue en primer lugar la poca inversión y el 

desconocimiento del mercado. Si se analiza 

mejor la situación, se advierten dos elemen

tos centra les: el largo periodo de exclusivi

dad que consolidó al único operador y una 

institucionalidad reguladora muy débi l. De 

hecho, las demandas interpuestas ante la 

CFC y la Cofetel se demoraron tanto que 

perdieron toda eficacia . 

En el modelo panameño, la apertura se 

previó en dos fases : la telefonía básica 

(enero de 20031 y más tarde la móvil (ene

ro de 2008) Se esperaba la desagregación 

de redes; esto es, la posibilidad de que las 

compañías entrantes pudieran arrendar 

segmentos a la empresa principal para la 

prestación de sus servic ios. Esto haría más 

viable la entrada y facilitaría la competencia. 

Pese a que había un marco regulador, las 

compañías entrantes enfrentaron numero

sas dificultades técnicas que obstruyeron 

la marcha del proceso. Además, la legisla

ción panameña no incentivó a la empre-

sa principal para permitir la interconexión, 

dado que cualquier fórmula impl icaba una 

amenaza a su posición monopolista. A 

pesar de estas barreras, la competencia 

en larga distancia dio como resultado una 

caída significativa de los precios . Una des

ventaja de la estrategia de privatización en 

Panamá fue que obstaculizó el medio más 

eficaz para introducir la competencia: la 

pronta apertura a la telefonía móvil. 

El tercer país que tuvo un periodo de ex

clusividad fue Nicaragua, cuyo proceso 

de privatización conc luyó en diciembre de 

2001 ; la apertura a la competencia debía 

iniciarse a finales de 2004, pero se pospu

so hasta 2005. El conflicto entre las dos 

entidades regu ladoras (Te Icor y Sisep) tra

jo consigo un grave desorden; a tal grado 

que América M óvil, después de varios 

movimientos de adquisiciones, obtuvo 

dos licencias en te lefonía móvil . Al no ha

ber un organismo de competencia que la 

obligara a deshacerse de una de ellas, se 

generó un serio problema para la com

petencia . 

Tanto El Salvador como Guatemala opta

ron por la apertura inmediata . El primero 

tomó la decisión de vende r los activos 

de telefonía fija por separado de la móvil. 

De este modo, mientras que en 1998 ha

bía un solo operador, en 2004 el mercado 

móvil se distribuyó de manera equitati 

va entre cuatro empresas. En contraste, 

la telefonía fija la mantiene una sola : la 

Compañia de Telecomunicaciones de El 

Sa lvador (CTE) . 

En Guatemala su rgieron varios problemas, 

si bien la ley no establece restricciones a 

la entrada de competidores; son muchos 

los operadores, así como estudiosos y fun 

cionarios de la SIT, que cons ideran que la 

empresa principal (Telecom) generó barre

ras, lo que obstaculizó el acceso e interco

nexión a la s redes públicas de los demás 

competidores. 

En Honduras, la competencia promovida 

por el TpT aún no ha estado a la altura de 

sus expectativas, con problemas técni-

cos de interconexión, falta de definición y 

selección de la tecnología por pa rte de los 

suboperadores. Sin emba rgo, se ha mante

nido en aumento su presencia . 

Organización industrial, desempeño 

de la competencia y tarifas 

Como el resto de América Latina , el mer

cado de las telecomun icac iones se ha 

transformado en una disputa entreTele

fónica de España y Telmex-América Mó

vil, del grupo mexicano Carso. La primera 

comenzó operaciones en Amé ri ca Central 

en el segmento móvil de El Salvador y Gua

temala . Tras un acuerdo con BeiiSouth, en 

2004, para adquirir todas sus operaciones 

en América Latina, aumentó las suyas en 

Guatemala , Nicaragua y Panamá. Desde 



2002, comenzó a operar en México y se 

ubicó como el segundo operador en telefo

nía móvil, después de Telcel. 

Telefonía fij a 

En Panamá, la entrada al segmento de te le

fonía fi ja fue muy dific il , con obstácu los a la 

interconexión -el más común-, que de

moraron el ingreso. En Nicaragua, América 

Móvil se convi rtió, tras un par de adquisi

ciones, en el único accionista de l operador 

nica ragüense Enitel. Aunado a esto. el con

flicto entre los dos entes reguladores (Si

sep y Telcor) ha retrasado la apertura, por 

lo que En ite l co ntinúa como un proveedor 

monopolista en telefon ía fija. 

El término del periodo de exclusividad en 

Honduras. como empresa públ ica, estaba 

previsto para finales de 2005. El programa 

T p T. con la introducción de la figura del sub

operador, permitió adelantar este proce

so. Por ello, en 2003 Hondutel tenia todo 

el mercado de telefonía, en 2004 éste dis

minuyó a 93.69% y en 2005 a 86.17 %. A 

diferencia de los casos anteriores, en éste 

destaca el éx ito de las empresas entrantes. 

En los paises que no establecieron periodo 

de exclusividad, como El Salvador. ing resa

ron en el mercado 1 O compañías. Aunque 

persiste el predominio de la CTE. la inme

diata apertura ha contribuido a una mayor 

participación de las empresas entrantes. 

En los distintos paises, sin importar sus 

diferencias en el proceso privatizador. la 

transición a la competencia fue más com

plicada en el caso de la telefonía f ija. El 

anál isis de estos procesos en la región 

muestra que se pasó de un monopolio 

público a uno privado, aun cuando las in

tenciones fueran las con trarias. Basta ver 

que en cuatro de cinco pa íses que han 

priva t izado la industria te lefón ica p(tblica. 

Telmex-América Móvil aparece como el 

propi etar io de la empresa dominante (véa

se el cuadro 2). En este entorno, es pro

bable que, de privatizarse Hondutel, este 

grupo ganara la lic itación. 

Sobresale el desempeño de la telefonía en 

Costa Rica. ún ico país que ha rechazado 

C U A D R O 2 

CENTROAMÉRICA Y MÉXICO: OPERADORES Y PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

EN TELEFON[A FIJA, 2004 !PORCENTAJES) 

Grupo Telmex - Telefónica 

Am éri ca Móvil de España Tercer operador Cuart o operador 

Costa Rica ICE (100 00) 

El Salvador CTE 188 70) 9.70 

Guatemala Telgua 

Honduras Hondutel Varios suboperadores 
186.00) 114 00) 

México Telmex (95.00) Avante! Alestra 

Nicaragua Enitel 11 00.00) 

Panamá Cable & 

Wireless 

Fuente: Eugenio Rivera. Modelos de privatización v desarrollo de la competencia en las 
telecomunicaciones en Centroamérica v México, CEPAL, México. 2007. 

la pr ivatización. Comparado con México, 

Costa Rica superaba 1.55 veces la penetra

ción en telefonía fija, en 1990; para 2004 se 

amplió a 1.84 veces la brecha. México ha 

tenido una baja penetración de manera his

tórica (6.48 en 1990) y con lentitud alcanzó 

los dos dígitos en 199811 O 36); su tenden

cia, como en América del Sur, es estanca r

se en la te lefonía fija. 

Un caso pa rticu lar es el de El Salvador y 

Panamá. El primer país tenia una densidad 

te lefón ica de apenas 2.42 1ineas por ca da 

100 habitantes en 1990 . En ese mismo año, 

Panamá tenía 9.27. un poco atrás de Cos-

ta Rica. Alcanzó su máximo en 1999 con 

16.43; sin embargo, en 2004 descendió a 

11.85. En cambio, El Salvador fue ascen

diendo de manera constante hasta llegar 

a 13.42, arriba de Panamá . En resumen. el 

desempeño de los otros t res pa ises ha sido 

pobre; en Nicaragua prácticamente no se 

advierten los beneficios de la privatización. 

Telefonía móvi l 

En México, la fuerte presencia de Telmex 

se re fl eja también en la te lefonía móvil, 

como se puede ver en el cuadro 3. Desde 

un pri nc ipio, la te lefon ía móvi l fue consi de

rada un sector competitivo; a diferencia de 

la mayoría de los países, en México se ha 

optado por fortalecer a la empresa domi

nante. En 1997, la participación de Telcel 

se ubicaba en 63 7%, mientras que la de 

lusacell en 23 % y otros competidores en 

13%. 1usacellla adquirió el consorcio de 

Vodafone y Verizon, pero en 2003 dejaron 

de operar en México. Fue con la entrada de 

Telefónica Móvil que se revitalizó la com

petencia en el mercado. 

En Guatemala también es fuerte la pre

sencia del operador de telefonía fija Tel

mex-América Móvil en la móvil, con una 

presencia de casi 53%. En El Salvador se tie

ne una distribución equilibrada del mercado 

de telefonía móvil entre cuatro operadores. 

Desde el punto de vista regional, hay una 

base empresa rial que puede alentar de 

manera significativa la competencia, fren

te a lo que sucede con la telefonía fija. La 

presencia de varios operadores explica un 

desarrol lo más dinámico de este segmen

to; de 1988 a 1999, la densidad telefónica 

crec ió a tasas muy elevadas. luego de que 

se introdujeron modalidades como" el que 

llama paga" y el sistema de prepago. 

Tarifas 

Para el análisis de los precios hay que dis

tinguir de nueva cuenta los servicios fijos 
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C U A D R O 3 

CENTROAMÉRICA Y MÉXICO: OPERADORES Y PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

EN TELEFONIA MÓVIL 2004 (PORCENTAJES) 

Telefónica 
América Móvil de España Milicom Cuarto operador 

Costa R1ca ICE (1 00.00) 

El Salvador CTE 2100 Telemóvil (29.001 Digicel (22 .001 
Telecom 

(28 .00) 

Guatemala 52.80 22.40 Corcel (24.401 

Honduras · 32 .00 Celtel (5 .50) 

México 77.20 15.10 Unefón- lusacell (7 701 

Nicaragua 51 .00 49.00 

Panamá 37.50 Cable & Wireless 

1 lnformac1ón de 2003. 

Fuente : Eugenio Rivera, Modelos de privatización y desarrollo de la competencia en las 
telecomunicaciones en Centroamérica y México, CEPAL, México, 2007. 

de los segmentos de larga distancia y los 

móviles . Los primeros tienen regulaciones 

más o menos estrictas, mientras que en 

los segundos hay multiplicidad de planes 

tarifarios e innovaciones en promoción . 

En el caso de Telmex en México, en el tí

tulo de concesión se determina que la 

Secretaría de Comunicaciones y Transpor

tes autorizará las tarifas que fije la empre

sa, cumpl iendo varios criterios; se centra 

sobre todo en la expansión de redes y la 

progresiva reducción de las ta rifas para el 

usuario . No obstante , si se observa el cua

dro 1, queda en evidencia que las tarifas 

locales mexicanas superan las de todos los 

países del estudio, así como las de los paí

ses que pertenecen a la OCDE. 

En el caso de El Salvador, las tarifas máxi

mas del servicio público de telefonía las 

determina la Siget. En la ley se estable

cen criterios para su ajuste ; por ejemplo, 

pueden aumentar, en el caso de que se 

expanda la cobertura. Por ello, contra la 

tendencia in ternacional, las tarifas se han 

incrementado, lo que desencantó a lapo

blación que esperaba mejores tarifas con la 

privatización . El caso de Panamá es lamen

table, en el sentido de que en la lici tación 

no se trata el tema de las tarifas; por ello, 
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después de México, es el país que presen

ta las tarifas más altas. 

En Costa Rica , la entidad reguladora de

termina las tarifas y supervisa la ca lidad. 

La ley establece que los servicios deben 

cobra rse de acuerdo con su costo, o sea, 

cubrir los costos y la tasa de retorno (oré

dito de desarrol lo). La tarifa básica local, 

de 1997 a 2005, ha sufrido un descenso 

de 27%. La de dos centavos por tres minu

tos en 2003 se ubicó como la más baja. En 

2004 vo lvió a su anterior costo de tres cen

tavos. Una explicación radica en que, al ser 

el ICE una empresa pública, los costos mar

ginales son menores que si fuera un opera

dor privado, pues no incluye la rentab ilidad 

normal de toda actividad económica; con

tribuyen otros factores, como la exención 

del pago del impuesto sobre la renta por su 

carácte r público, además de otros impues

tos municipales, y la sinergia propiciada 

por la operación de las redes de energía 

eléctrica y los subsidios cruzados. 

Respecto a las tarifas de telefonía móvil 

en la región , dadas sus características se 

dificulta su análisis, ya que es un mercado 

completamente abierto a la competencia. 

Si se examinan los segmentos de prepago 

y pospago, se le ofrecen al consumidor va-

rios planes que pueden ser confusos . Así, 

en el mercado de prepago se tienen distin

tas tarifas en las que intervienen elemen

tos por va lorar, como el precio por minuto 

del tiempo aire, la vigencia de las tarjetas, 

los precios de llamadas entre teléfonos 

celulares de la misma com pañ ía, entre 

otros. Es por ello que el análisis de las tari

fas en este segmento es muy complejo y 

variable. 

Conclusiones 

La creciente importancia del duopo lio 

regional (América Móvil de México y 

Telefónica de España). así como la debi

lidad de las instituciones, reflejada en la 

ca ren cia de una entidad eficaz de com

petencia en telecomunicaciones, puede 

frustrar los beneficios generados en este 

mercado: precios competitivos, innova

ción en ventas e incorporación de usua rios 

de escasos recursos económicos. Sin em

bargo, en el proceso de convergencia de 

redes y servicios, es posible que la fuerte 

competencia en te lefonía móvil se extien

da a toda la industria , con los beneficios 

que genera para el consumidor, además 

de un efecto posit ivo en la competitividad 

de los países . En el caso de Costa Rica, 

depende de la ratificación del Tratado de 

Libre Comercio entre República Dominica

na, Centroamérica y Estados Unidos (DR

CAFTA, por sus siglas en inglés), ya que 

tendría que abrir a la competencia los ser

vicios de internet, redes privadas y telefo

nía inalámbrica . 

La protección de la competencia es cada 

vez más importante, en particu la r respec

to a la eliminación de barreras de entrada 

(desregulación, vigi lancia de las interco

nexiones y otros comportamien tos nega

tivos para la competencia) , el contro l de 

las fu siones y las medidas para fortalecer 

la competencia en los precios. Para ello es 

necesario : un organismo fuerte que pre

serve la competencia, una coordinación 

estrecha entre éste y el ente regu lador, el 

perfeccionamiento de la intervención judi

cial y el desarrollo de una ju risdicción in ter

nacional. @ 



Desde el estante 

En su tercera entrega de este año. 

Investigación Económica presenta cin

co artícu los; a cont inuación se describen a 

grandes rasgos . En "Ingresos fiscales pe

troleros y provisión óptima de bienes pú

blicos". Alejandro Castañeda y F. Alejandro 

Villagómez proponen un modelo fiscal para 

un país como México, donde el petróleo 

desempeña un papel fundamental. y las 

implicaciones de contar con un fondo de 

estabilización petrolera. 

En "Decisiones de producción de las em

presas en condiciones de incertidumbre 

de precios". Abigail Rodríguez Nava y Fran

cisco Venegas Martínez explican cómo to

man esas decisiones las empresas cuando 

hay incertidumbre en los precios de los 

insumes o de sus productos terminados. 

Los tres modelos desarrollados se basan. 

respectivamente. en maximizar : 71 la utili

dad esperada; 21 los beneficios previstos. 

y 31 las ganancias con presencia de títulos 

financieros y mercados contingentes . 
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Las fuentes más importantes de la infla

ción y las variaciones de la producción en 

la economía mexicana son la materia del 

análisis de Víctor M . Cuevas Ahumada en 

"lnflation, Output and Economic Policy in 

Mexico". En el estudio se obtienen impor

tantes conclusiones respecto a: los efec

tos de las expansiones monetarias. las 

depreciaciones reales de la moneda 

y el tipo de cambio subvaluado, respecti

vamente; las relaciones de la inflación iner

cial y las expectativas inflacionarias con el 

aumento de precios; los choques salariales 

y sus efectos recesivos, así como la rela

ción que hay entre salarios nominales y la 

tasa de inflación esperada. 

El papel de las políticas económicas ante la 

expectativa de una trampa de liquidez exce

siva y deflación se analiza en "Recovering 

Effectiveness of Monetary Policy under 

Deflationary Environment " . de Helder Ferrei

ra de Mendon<;:a y Gabriel Caldas Montes. 

Si la oferta crediticia es de origen interno. 

¿por qué un país debe mantener sus reser

vas monetarias en divisas? En "Asimetrías 

monetarias internacionales y Banca Cen

tral". de Ángel García Banchs, Luis Mata 

Mollejas y Edward J Nell, se explican las 

diferencias que hay entre las economías 

receptoras de reservas y las emisoras . 

Para ello se analizaron datos de los balan

ces de activos y pasivos de 15 bancos cen

trales de diferentes países . 

Además de los artícu los anteriores, Inves

tigación Económica presenta el documen

to "Las nuevas políticas económicas en 

América Latina: reflexiones y balance". 

de Samuel Lichtensztejn . 
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Estudios Económicos, 
El Colegio de México, 

vol . 23, núm. 2, 

julio-diciembre de 2008. 

En esta entrega, Estudios Económicos 

presenta cinco artículos . En "Cho

ques ele precios ele materias primas, 

desempeño fiscal y crecimiento. Una 

propuesta ele VAR estructural para la eco

nomía argentina", Luis N. Lanteri ana liza 

los incrementos ele los precios interna

cionales ele las materias primas (commo

dities) y sus efectos sobre el crecimiento 

del producto y las variables fiscales en 

Argentina . Pa ra ello, usa una propuesta 

de VA R estructural (SVAR) con restriccio

nes de corto plazo. 
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En " Cambio estructura l comandado por 

apertura come rc ia l. El caso de la econo

mía mexicana ", María Elena Cardero y 

Fidel Aroche analizan los efectos de la 

liberalización comercial en México (des

integración del aparato productivo, pobre 

desempeño del empleo) a partir del méto

do de insumo producto. 

El dato ele crecimiento económico medio 

anual de México entre 2000 y 2004 que se 

obtiene con índices de precios hedónicos 

difiere del publicado por el Instituto Nacio

nal de Estadística y Geografía (INEGI). de 

acuerdo con Carlos Guerrero de Lizardi. 

En su art ícu lo" Sesgo de med ición del PIB 

derivado de los cambios en la calidad de l 

sector TI : México 2000-2004 ", este autor 

explora la credibil idad de l resu ltado con 

una simu lación basada en índ ices de pre

cios del sector de tecnologías de la infor

mación de Estados Unidos. 

A partir de mode los est ructurales de vec

tores autorreg res ivos, Rodolfo Ce rm eño, 

Bernardo D. Roth y F. Alejandro Vi llagó

mez, en " Fiscal Policy and National Saving 

in Mexico, 1980-2006 ", inf ieren los efec

tos de las políticas fiscales que aumentan 

el supe rávit estructura l. Pa ra ello, en lugar 

de medidas tradic iona les se usa ron datos 

ajustados por inflación, fuga de capital, 

pérdida del valor de la deuda y efectos 

cíc licos . 

Por último, en " A Note on the Two-input 

Are Elasticity of Substitution ",de Andrés 

Vázquez. se describe una manera simple de 

calcu lar la elast icidad de arco de sustitución 

para dos facto res y sus implicac iones. @ 
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Argentina : The Rising Prices 

of Agricultura! Commodities, 

an Opportunity? 

Pi erre Salama 

This article analyzes the rising prices of 

agricultura! commodities and their effects 

on Argentinean farmers' specialization, 

land concentration, and real earnings. 

lt al so states that the economic policy 

should not be limited to granting subsidies. 

but shou ld support the emergence of 

industries in niches with high potential for 

development, backed by the extraordinary 

revenues obtained from the prices of 

commodities. 

Th·e Price of Corn in Guatemala 

Mamerto Re ves Hernández 

Using a recursive econometric model, the 

transfer of w hite corn pr ice from the U.S. 

ports in the Gulf of Mexico to the tortilla 

market in Guatemala is studied. The author 

found that this price transfer is positive. 

albeit inelastic, while tortilla prices, on 

the other hand, reflecta direct and elastic 

response to oil price variations . 

Mexico: Corn for Tortillas 

and Corn for Ethanol 

Javier de Jesús AguiJar Gómez 

The United S tates looks fo r alternative 

energy sources to oil in order to 

supplement its demands. The author 

believes that Mexico has subordinated its 

corn crops to said interests by using part of 

the grain's production to produce ethanol. 

thus reducing production for human 

consumption and the product ion of leed 

compounds for livestock. Consequent ly, 

Mexican consumers pay higher load 

prices. 

The Agricultura! Policy in Mexico, 

2000-2006 

Leobardo Chávez Ruiz 

The author ana lyzes the effects ca u sed 

by the former Federal government's 

agricultura! policy, which tended to 

dismantle support for the farming sector 

(credits. technolog ica l research and 

development, and marketing, among 

others). The analysis takes the strong 

external competition into account 

(including unta ir competition). NAFTA 

commitments, imperatives dictated by 

the financial entities and supranational 

trade, as well as the interests of the large 

mu ltinational firms . 

Trade Between Mexico 

and China: a Colossal Triangulation 

Carlos Morales Troncos o 

This article seeks to establish the 

magnitude of the fundamental cause of the 

huge statistica l difference found between 

Mexican exports to Mexico and Chinese 

imports to Mexico: the international resale 

of Chinese products to Mexico through 

third party nations. The author concludes 

that these re-exports are done primarily 

by Hong Kong and the United Sta tes. w ith 

different implications in each case. 
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AMÉRICA LATINA : COEFICIENTE DE GINI , 

PAÍSES SELECCIONADOS,' 2006 
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l . Los datos para Chile y Guatemala pertenecen a los años 2002 y 2005, 
respect ivamente . 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. División de 

Estadistica y Proyecciones Económicas. 

AMÉRICA LATINA : POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA, 

PAÍSES SELECCIONADOS, ' 2005 (PORCENTAJES) 
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l . Los datos para Chile y Guatemala pertenecen a los años 2003 y 2002, 
respectivamente . 

AMÉRICA LATINA: POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE INDIGENCIA, 

PAiSES SELECCIONADOS,' 2005 (PORCENTAJES) 
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1 Los datos para Chile y Guatemala pertenecen a los años 2003 y 2002. 
respectivamente . 
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AMÉRICA LATINA : INGRESO DE LOS PRIMEROS CINCO DECILES , 

PAiSES SELECCIONADOS, 2006 (PORCENTAJES) 
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1. Información de 2005 

AMÉRICA LATINA : INGRESO DEL DÉCIMO DECIL, 

PAÍSES SELECCIONADOS, 2006 (PORCENTAJES) 
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1. Información de 2005 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

<www.eclac.org >, noviembre de 2008. 

AMÉRICA LATINA: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN POR DEBAJO 

DEL NIVEL MiNIMO DE CONSUMO DE ENERGiA ALIMENTARIA,' 

PAiSES SELECCIONADOS, 2002-2004 (PORCENTAJES) 
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1. Clasificación de subnutrición de la FAO. 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

<www.eclac.org>, noviembre de 2008. 

AMÉRICA LATINA: ÍNDICE DE SALARIO MiNIMO REAL, 

PAiSES SELECCIONADOS, 2000-2005 (2000 = 100) 
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. con base en 

información oficial. 
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