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LAS DEIDADES DEL MAIZ. 

Al paso-de las centurias, el hombre mesoamericano fue 
deJando de ser nómada para tomar asiento en Primitivos nó
cleos de Población, siempre en la medida de su desarrollo 
agrícola, basado en el cultivo prtnciPal del marz. 

Aón cultivando en condiciones primitivas, sin instr!! 
mentas especializados, es el marz producto de alto rendi-
~!entoJ ~ue en e!~un~: 
cosechas por año. 

P""l"H'~t """"1""'1'°'"."' 
•"~"v •• ;....., ~len pudo dar dos o tres 

Pero aón as!, las plagas y las fuerzas de la natura
leza, haciendo estragos en las cosechas, obligan a las 
tribus a volver al nomadismo, con el consiguiente abandQ 
no de sus habitaciones y el traslado de sus pertenencias. 
La vida volvía a ser muy penosa, y con la destrucción de 
las cosechas cesaba el desenvolvtmtento cultural. 

De aquf se compr.ende la lacerante preocupación de 
los pueblos mesoamericanos por el problema del hambre, 
que hizo Inventar a los sacerdotes los ritos de la fertl 
ltdad del campo 

2 



1 .1 OBJETIVO DE LA TESIS. 

La inquietud de esta tesis nació por el déficit de 
alimentos que existen actualmente en el mundo, y por trª 
trar de ayudar de alguna manera a resolver el problema en 
México. 

El objetivo del estudio fué el diseño de un modelo 
dinámico que asegure el comportamiento de la producción 
del mafz y un aoast:ec1miento eíicíente t.le úernanciés, evi
tando asf las importaciones de semillas y aumentando las 
exportaciones. Contando con un análisis de los ültlmos 
22 años del comportamiento estadfstlco del mafz. 

Se definieron los escenarios para la producción, d~ 
manda y consumo de marz. Pensando encontrar y anunciar 
los problemas tfplcos de este producto básico, y dando 
algunas alternativas a seguir para obtener una producción 
suficiente. Resolviendo asr nuestra pobre nutrición. 

Este trabajo en general pretende establecer un mod~ 
lo dinámico de simulación para el análisis del impacto de 
las polfticas de precios en la producción, y cumple con 
los siguientes obJetivos: 

- MeJorar la comprensión de la forma en que las variables 
más relevantes lnteractdan a través del tiempo, 

- Gura üttl de opinión y decisión, sirviendo asr al esta
blecimiento de polftlcas racionales. 

Como herramienta, es la utilización de Dinámica de 
Sistemas y Análisis. como apoyo fundamental en el estudio 
de la productividad agrícola, en las condiciones mexicanas. 
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Este obJetlvo es potencialmente relevante debtdo a que per
ml te generar un tratamiento sistematizado con el fin de In
cidir cuantltatlvament~ y cualitativamente, en las partes 
favorables que Incrementen la oroductlvldad. 

Se busca derivar algunas medidas y acciones que sean 
aorovechables en el cultivo del marz. 

En todo caso, esta tesis se ha concebido a partir de 
los conceptos de Forrester, Que buscan a través del método 
mencionado adootar y generalizar los procesos productivos 
de mayor eficiencia e Ir aumentando ésta, con el fin de 
sostener niveles crecientes de productividad. Desde luego 
basandose en los conceptos de tres ramas básicas: La Ingg 
nterra, La Administración y La Economía. 



1.2 INTRODUCCION. 

Es lmoortante mencionar Que una de las formas de estu
diar la Dinámica de los Sistemas Sociales es mediante mode
los de simulación d!námtca, los cuales SP. basan en ecuacio
nes di ferencJales en el ttemoo para exol !car los mecanismos 
actuantes en un sistema social, y poder asr representar CmQ 
delar> el comoortamtento del sistema a través del tiempo y 
una vez calibrado, el modelo Permitirá evaluar diferentes 
escenarios de POiítica oara observar los efectos orobables 
en el sistema de asumir alguno de estos escenarios. 

t.x1ste oe51.it:: lldCt: ve1t1lt: a1.1u::. u11 it::ilyuait:: úlí1cÍ111iC.ú d.;; 
simulación llamado Oynamo. oue ha evolucionado desde su ver 
ston original. Dynamo l. oasando a Ovnamo 11 hasta Dynamo 
111. que aoarecló en 1972. 

Una de las caracterfstlcas más lmoortantes de este 
lenguaje es que permite formar las ecuaciones diferencia
les Por segmentos aislados de razonamtentos, resultando un 
contexto en donde al manejar las ecuaciones en forma desa
gregada oor Incrementos finitos. oermtte conocer las ecua
ciones de estado. pues éstas se maneJan l~olfcttamente al 
ouerar con el comµilador Dynamo. Que traduce y evalua mod~ 
los. 

Sin embargo es necesario someter a Jos sistemas soclª 
les a un proceso metodológico de análisis oara detectar las 
críticas o Prioritarios y bajo estas técnicas de simulación 
estudiarlos para obtener asr el máximo provecho de la aol!
caclón de Ja t~orJ3 de la dinámica de sistemas. Es !n~tll 

desde el punto de vista profesional ahondar en tnvestlgaclQ 
nes que conduzcan a la solución de problemas no ortorltarlos 
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e Incompatibles oolftlcamente. Los esfuerzos deberán estar 
encamlnaáos a proponer soluciones Que sean Implementables 
Y de alta prioridad, de otra forma no se aprovecharán los 
esfuerzos desarrollados. 

Dentro de los objetivos del estudio de la dinámica de 
los sistemas sociales se especifica alcanzar un estado de 
control del sistema cue lo estabilice, mediante un conJunto 
de variables de polfttca. 

El Guión metodológico Que permite integrar Ja Informa
ción para su srntests, se resum~ d cuntln0aclCn: 

GUION METODOLOGlCO. 

1.- Como resultado de la Interacción con el medio ambiente, 
podemos yenerar una lista de problemos reales probables 
detectados en nuestra calidad de Investigadores de la 
dinámica de sistemas sociales. 

2.- Para poder elegir un problema para su estudio y solución 
es determinante establecer Jos recursos disponibles, y 
las cuestiones oolítlcas aue aunados al contexto nacio
nal nos determinan las prioridades, originando una lista 
selectiva de problemas. 

3.- Una vez elegido el problema, es necesario establecer se
cuencialmente el diagnóstico, las variaciones más rele
vantes del sistema Que deben intervenir en el análisis 
<modelo>, un modelo anecdótico, el planteamiento de ecuª 
clones diferenciales, su programación en un lenguaje de 
simulación, la solución de dichas ecuaciones, el aJuste 
del modelo, el análisis de sensibilidad y las polftlcas 
de prueba, la calibración o verificación del diagnóstico 
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y las propostctones o hiPótests de solución. 

4.- Contando con las prooostctones de solución más viables, 
debemos convenir nuevamente las restricciones de prtorl 
dad para poder procede a diseñar la lmPlementactón y 
control. 

Al realizar nuestra Investlgactón, es posible slmPlifl 
carlas en cuanto a las tnvestlgactones subyacentes parttcu
lares correspondientes, a la determinación de ciertos meca
nismos soclalP.s 1111~ se !!!an1f1c::;tan iiit:diémte ias prueoas de 
h!Pótests. 

Se ha comprobado que st se logra obtener la estructura 
del sistema que se va a modelar, se establecen ciertas ca
racterfsttcas intrfnsecas, que no se dan st se maneJan los 
componentes del sistema en forma tndlvldual, sin embargo es 
posible detectar mediante análisis de senslbllldad la In
fluencia que tendrán las hipótesis en los resultados fina
les del modelo de slmulactón y por lo tanto es posible ge
nerar una gura preliminar de Investigación para astgnar o 
no recursos dependiendo de !os resultados de los análisis 
de senstbl ltdad. 
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1 .3 MODELOS DINAMICOS. 

EL CONCEPTO DE MODELOS. 

La palabra "Modelo" se usa como sustantivo, un adJeti
vo Y un verbo, en cada caso tiene distinto stgnlflcado. Co
mo sustantivo, modelo es una representactón en el sentido 
del cual un arouttecto construye un modelo a escala o la mª 
queta de un edificio. Al usarlo como adJet!vo, modelo, Im
plica un grado de perfección o ldeal1zac1ón; el alumno mod~ 
la. cuando se usa como verbo, modelar stgnff!~= construir, 
eso11emat1z2r, rev&ldf, 1no1car como es una cosa. 

Todos los modelos representan estadosJ obJetos y eventos. 
Se idealizan en el sentido de que son menos complicados que 
la realidad y por tanto más fáciles de usar en tnvestlgactón. 
su slmpltcldad radica en el hecho de oue sólo los aspectos. 
relevantes de la realidad que representan, como el caso de 
un mapa de carretera que es un modelo de la superflcle te
rrestre y ah! no se contemplan los habitantes, las casas, 
los cultivo, etc., pués no son relevantes respecto al uso 
del mapa. 

Los modelos se usan para acumular y relacionar nuestro 
conocimiento de dtferentes aspectos de la realldad, Y más 
que esto, sirven como instrumentos para explicar el pasado 
y el presente y para predecir el futuro. 

Describir un .$1stema stgntflca que se construye alg~n 
tipo de representación o modelo de él. Y los medios que 
utt liza el constructor de modelos van de los ffstcos a los 
simb611cos. 
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El obJ~to del modelo es predecir la manera como se com
portará el sistema. Una alternativa que se utiliza a veces 
es construir una cantidad de prototipos y probarlos, lo que 
puede ser muy costo~o y dilatado. 

Para _obtener un modelo de un sistema, se divide en dos 
partes: Primero determinar la estructura del modelo. Segundo 
proporctonar los datos. La determinación de la estructura, 
flJa la frontera del sistema e ldentl flca las entidades, atr,l 
butos Y actividades del sistema. Los datos suministran los 
valores de los ;:itr!buto!:! que ;;Ged€n lt:11er, y oetlnen las re
Iactones Involucradas en las actlvtdades. 

Existen tres tipos básicos de modelos: 

ICONICOS: Son representaciones de la realidad a escala; un 
avión a escala, una maqueta de un edificio, etc. 

ANALOGICOS: Utlllzan propiedades diferentes de la realidad, 
o sea que se usa una propiedad para representar a otra; por 
eJemplo en un mapa representar los usos del suelo usamos CQ 

lores; la regla de cálculo es un modelo analógico en el' cual 
las cantidades se representan por distancias proporcionales 
a sus logarrtmos; las gráficas donde se representan proptedª 
des tales como costos, tiempo, población, porcentaje, también 
son modelos analógicos. 

SIMBOLICOS: Representan las propiedades de la realidad simb~ 
llcamente, una rel,actón mostrada en una gráfica, también se 
puede representar en una ecuación: la ecuación es un modelo 
simbólico. 

Los modelos donde los sfmbolos empleados representan 
cantidades, se llaman modelos matemáticos. Dentro de los mQ 

9 



delos matemáticos tenemos los modelos de simulación dlnami
ca Que se clasifican en modelos de tiempo continuo y modelos 
de eventos discretos o discontinuos, los modelos de eventos 
discretos cambian de estado cuando ocurre algón evento deter 
minado. Este cambio ocurre generalmente en Intervalos de tiefil 
po Irregulares. El modelo asr construido describe actividades 
o entidades y eventos, y su Interrelación, disparándose as!, 
diferentes acciones que simulan la realidad Que cambia seg~n 
mecanismos lógicos preestablecidos. 

PROBLEMAS Y MODELOS. 

Din6iiolca cía :>istaíiiós es ur.a iiietociologrc. para antender 
cierta clase de problemas compleJos. Comenzó hace unos trein 
ta años como Dinámica Industrial, enfocandose a problemas rª 
laclonados con _el establecimiento de empresas, y una de las 
características es que incluye las implicaciones que tiene. 
el crecimiento exponencial en un mundo de recursos naturales 
finitos y agotables. 

El enfoque de un estudio de Dinámica de Sistemas no es 
un sistema, sino el problema que afecta al sistema, y los 
Problemas que son atacados desde esta perspectiva tienen al 
menos dos caracter!sticas en camón: Son dinámicos <cambian 
en el tiempo) y además Incluye la noción de realimentación, 
lo Que en lngenlerfa se conoce como sistemas de control de 
malla cerrada. 

Los sistemas dinámicos son también representados por 
modelos formales, esto permite repartir la experimentación 
con el sistema, probando suposiciones o alternando las po-
1 ftlcas administrativas, y todo esto tiene por obJeto enten 
der el problema de meJor modo que pueda ser resuelto o mini 
mlzado. 
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PROPOSITO DE UN MODELO DINAMICO. 

La meta del modelo es meJorar la comprensión de las 
relaciones entre la realimentación <estructura de) y el com 
portam!ento dináfilico de un sistema, de manera oue las polf
ttcas para.méJorar el comportam1ento problemático pueden ser 
desarrolladas. 
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l .4 FORMACION DEL MAIZ. 

El cultivo de marz tiene Importancia especial, dado Que 
este cereal constituye la base de la alimentación de los lª 
ttnoamerlcanos. Su origen no se ha podido establecer con pr~ 
cisión. Sin embargo, se puede afirmar Que el ma!z ya se cul
tivaba en América Latina en la época precorteslana. 

El marz ocupa el tercer lugar en la producción mundial, 
después del trigo y el arroz. Se cultiva en una superficie 
tctaI ele i OG hii l lones oe nectáreas. su rendimiento es de 215 
millones de toneladas, lo Que representa un promedio de 
dos toneladas por hectárea. 

El mafz es un cereal Que se adapta ampliamente a diver
sas condiciones ecológicas y geográficas. Por eso se le cul
tiva en cas! todo el mundo. 

Las razones Que.hacen del ma!z un cultivo popular son 
las siguientes: 

Su alto rendimiento por ndmero de horas trabajadas. 
su contenido de nutrientes en forma concentrada. 
su fácil transporte. 
La panca, o envoltura de hojas, protege los granos 
contra daños causados por pájaros Y lluvias. 
Es fácil de cosechar. 
No hay muchas pérdidas de granos durante el manejo. 
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Permite un f~cil y adecuado maneJo. 
Existen cultivos con diferentes perfodos de maduración. 
Se usa tanto en la alimentación humana y animal, como 
en la transformación industrial. 

El marz es buena fuente de almidón, pero su contenido 
de protefna es más baJo que el de otros cereales. Entre las 
clases de mafz, el amarillo es el rn~s nutritivo, por su al
to contenido de llslna, que es un almidón esencial. 

Ei lllé!ÍZ tiene télmiJié11 imµort.ancia en ia ai ímentación 
animal, tanto por su forraJe corno por sus granos enteros, 
molidos o quebrados, que son sumamente nutritivos. 

El mafz desempeña un papel Importante en la industria, 
ya que se procesa en gran número de productos y subproductos, 
corno aceite, colodión, celuloide, explosivos, plásticos, Ja 
bón, gilcertna, emulsiones, productos medicinales y produc
tos farmacéuticos. 

Por todo lo anterior, es necesario que el cultivo del 
marz se maneJe en forma adecuada, para lograr una mayor PrQ 
ducclón por hectárea. 

El mafz pertenece a la familia de las gramíneas. su 
nombre cientifico es Zez mays. Debido a que el rnafz se ha 
cultivado en casr todas partes del mundo, es posible encon
trar plantas de este cereal con algunas caracterrstlcas di
ferentes. 
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1 .4.1 MORFOLOGIA. 

El cultivo del maíz es de régimen anual. Su ciclo veg~ 
tativo oscila entre 80 y 200 días, desde !a stembra hasta 
la cosecha. La estructura del marz es la siguiente: 

(1) Planta. Existen variedades enanas de 40 a 60 cm., de al 
tura, hasta las gigantes de 200 a 300 cm. El marz comlln 
no produce macollos. 

(2) Tal lo. Es leñoso y cilindrtco. El mlmero de los nudos Vª rra de 8 a 25, con un promed 1 o de 16. 

(3) HoJa. La vaina de la hoJa forma un cilindro alrededor 
del entrenudo, pero con los extremos desunidos. Su color 
usual es verde pero se pueden encontrar holas rayadas de 
blanco y verde o verde y pllrpura. El nllmero de hoJas por 
planta varía entre 8 y 25. 

<4> Sistema radicular. 

(5) Rafz seminal o principal. Esta representada por un gru
po de una a cuatro rafees, que pronto deJan de funcio
nar. Se originan en el embrión Suministra nutrientes 
a las semillas en las primeras dos semanas. 

<6> Rafees adventicias. El sistema radicular es casí total
mente de tlPO adventicio. Puede alcanzar hasta dos me
tros de profundidad. 

C7> Rafees de sostén o soporte. Este tipo de rafees se ori
ginan en los nudos, cerca de la superficie del suelo. 
Favorecen una mayor estabilidad y disminuyen problemas 
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de ~carne. Las rarees de sostén realizan la fotosfntests. 

CB> Rafees aéreas. Son rarees que no alcanzan el suelo. 

El mafz es monoico, es decir, tiene flores mascull 
nas y femeninas e!l la misma planta. Las flores son estamtna
das o plstt ladas. Las flores estamtnadas o mascui :nas están. 
representadas por la espiga, Las ptstlladas o femeninas son 
las mazorcas. 
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1.4.2 VARIEDADES. 

Si se tuviera que hablar de todas las variedades de 
marz crtollo, meJorado; o híbrido, resultaría una lista lar_ 
ga e Infructuosa, ya que los nombres cambian de pafs a pafs, 
e inclusive de región a reglón 

Los centros de Investigación de semillas, perfodicamen 
te publican listas de variedades de mafz,_ a las que se puede 
acudir para consulta. 

¡,¡ ltcil.Jici1 ue este aspecto, lo prlnclpal es saber que, 
para determinar la variedad que se va a cultivar en cada r~ 
glón, se deben tomar en cuenta datos como: altura sobre el 
n!vel del mar; condiciones de clima e intensidad y frecuen-
cta de las heladas; precipttactón pluvial y dtspontbilldad 
de los sistemas de riego. 
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1 .4.3 REQUISITOS CLIMATOLOGICOS. 

El marz exige un clima relativamente cálido, v agua en carr 
ttdades adecuadas. La mayorra de las variedades del marz se cu1 
tlvan en reglones de temporal, de clima caliente, y de clima 
subtroplcal húmedo, pero no se adaptan a reglones semlárldas. 
El granizo Y las heladas afectan considerablemente el cultivo. 

Para una buena Producción de mafz, la temperatura debe os
e! lar entre 20°c y 3o0 c. La ópt!~a depende del estado de desa-
rrollo. Dichas temperaturas son: 

Mfntma Optima Máxima 
Germinación 10°c 20 a 2sºc 40°c 
Crecimiento vegetativo 1s0 c 20 a 3oºc 4o0 c 
Floración 20°c 21 a 3oºc 3oºc 

[).Jrante la época de la formación de granos, las temperat~ 
ras altas tienden a inducir una maduración más temprana. 

El mafz germina sim problema en la oscuridad. Para su cr~ 
cimiento requiere pleno sol. En cuanto a floración, el marz es 
una planta de dfas cortos. 

La condición ideal de humedad de suelo, para el desarrollo 
del mafz, es el estado de capacidad del campo. La cantidad de 
agua durante la temporada de crecimiento no debe ser menor de 
300 mm. 
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La cantidad óptima de lluvia es de sso mm., la máxima, 
de 1,000 mm. Las variedades precoces necesitan menos agua 
que las tardfas. 

1 .4.4 REQUISITOS DEL SUELO. 

El marz necesita suelos profundos y fértiles para dar 
una buena cosecha. 

El suelo de textura franca es preferible para el marz. 
Esto permlt~ un buen de~orrollc del :!:tcm~ raC1cula~~ con 
una mayor eficiencia de absorción de la humedad y de los 
nutrientes del suelo. Además, se evitan problemas de acame 
o cafdas de las Plantas. 

Los suelos con estructura granular proveen un buen drg 
naJe y retienen el agua. Además, son preferibles los suelos· 
con un alto contenido de materia orgánica. 

Se obtiene una meJor producción cuando la calidad y 
acidez del suelo están balanceadas. El pH óptimo se encuerr 
tra entre 6 y 7. 

Los tipos de terrenos que a continuación se anotan, red 
nen las características adecuadas para el cultivo del mafz: 

suelos de tipo franco y profundo . 
. Suelos de aluvión, cerca de la orilla de los rros. 

Suelos vírgenes, cubiertos por una vegetación natural 
exhuberante. 
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PROBLEMATICA DEL MAIZ. 

Es del dominio común, oara los que estudian la oroble
mattca de la productividad agrfcola, que estamos vlvlendo 
situaciones de desaceleración en el crecimiento de la pro
ducción agrfcola, principalmente en las dos ültlmas décadas. 

Es motivo de preocupación del gobierno federal y esta
tal, el alcanzar, en el corto Plazo, situaciones de oroductl 
vidad que conduzcan a i~ ~ütosuf!:!cnc!a ellmantarla en el 
menor tiempo posible. Tal oreocupacl6n ha sido recogida en 
el Plan Global de Desarrollo CPGD> y refleJada en el ya 
inexistente Sistema Alimentarlo Mexicano <SAM), y, más re
cientemente ha sido propuesta una solución fundamental en 
la nueva Ley de Fomento Agropecuario CLFA). 

Se ha especulado ampliamente respecto a los factores 
Que, habiendo motivado una desaceleración en la producción · 
de alimentos básicos, deberán ser sometidos a conslderac1Q 
nes tales, que permitan Junto con los esfuerzos adicionales 
Que se consideren oportunos y necesarios, la recuperación 
de las tendencias y, en consecuencia el cumplimiento de las 
metas agrícolas. 

Entre los factores que, con diversa medida y variedad, 
han stdo mencionados como principales en el desltzamlento 
producttvo y retroceso en la productividad (y que formando 
parte del sistema agrfcola, deberán considerarse para la r~ 
cuperacidn del sector>, se encuentran los del tipo socio
econdmico. 
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Entre los Primeros factores podemos contar: Con las 
precarias condiciones de trabajo y de aplicación de leyes 
laborales; carencia en la atención de los niveles mfnimos 
de bienestar; condiciones de marginación y supervtvencta 
en el habitat rural, discriminación del sector y baJa In
corporación al desarrollo y a sus beneficios; escasa o ng 
la organización social y atraso cultural; desnutrición 
crónica, insalubridad y elevada mortandad; aceleración en 
la emigración campo a ciudad; disminución en el poder ad
quisl tlvo de la población rural agrfcola. 

Entre los segundos factores podemos contar con: Tran~ 

ferencla de excedentes del sector a otros; preponderancia 
y permanencia de técnicas rudimentarias de producción agrf
cola; continuidad en !a producción en base al autoconsumo y 
no en base a la exportación de las unidades Píoductlvas tan 
to a otras reglones como al exterior: Ineficiencia; dlflcul 
tad para aplicar métodos, procesos, uso de Insumos y del 
equipo más avanzado tecnológicamente; baja racionalidad en 
la flJactón de precios de garantfa para los productos del 
campo; elevación creciente en los costos de producción, de2_ 
capitalización y desincentivación de las Inversiones, desa
provechamiento de las poslblilldades de obtener economfas 
de escala, falta de crédito suficiente y oportuno, lneficterr 
cla de los canales de comercialización, deterioro de la ca
lidad de los suelos y del ámbito ecológico general. 

A estos tipos de factores adversos podemos sumar los 
del tipo natural, que si bien algunas veces alivian, otras 
veces contribuyen a radicalizar la situación de abatimiento 
productivo; entre los factores naturales está la aleatoretdad 
de las lluvias <cultivos de temporal), topograffa accldentª 
da, plagas y enfermedades, variedades vegetales no resisten 
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tes o inadecuadas, cambios rápidos de temperatura, suelo de 
,baja calidad, etc. 

Cualquier tipo de esfuerzo que sea Implementado con el 
objeto de lograr una mayor productividad agrfcola, debe, n~ 

cesartamente encuadrarse en un contexto Interactivo que con 
temple las repercusiones Importantes, de la Interdependencia 
de los factores ecológicos naturales; tanto en el espacio 
como en el tiempo, 

Sin embargo, la transformación industrial del grano tam 
blén es relevante y, en términos generales, se puede clasl
f!o=ir en tres granrJes rut:iros: El primero. comouesto oor to!: 
tillas, masa y harina, que son los productos que absorben la 
mayor proporción del mafz Industrializado y son prior1tar1os 
para la alimentación nacional; el segundo está formado por 
diversos derivados <almidones, féculas, levaduras, glucosa, 
dextrina, etc., sumando 16 en total> que principalmente se 
utilizan como Insumos en las Industrias qufmlca, farmacég . 
tlca, papelera, cervecera y alimenticia, aunque también al 
gunos se expenden directamente al p~bllco consumidor y, por 
~ltlmo, diversos productos altmentlclos stn ning~n valor ng 
trttivo, como lo son la hojuelas Ccorn flackes> y las fritg 
ras de marz. 

Sin lugar a dudas, el mafz es el cultivo más Importante 
de México, pues aunado a la base de la alimentación en la po 
blactón tiene un papel relevante en el sector agrfcola naciQ 
nal y en la economra en su conjunto. 

Lo anterior se refleja al observar datos relativos a su 
ponderación en el valor de la producción agrfcola C29%) Y de 
la superficie total cosechada C45.05%) en 1978, a~n cuando 
presenta una tendencia descendente. 

23 



Además, se estima que en 1976 más dei 34% de la poola
clón rural económicamente activa se dedicó a la producción 
de marz, la que a su vez, en relación a la población total 
económicamente activa, representó más del 12%. 

Ahora bien, esta lmoortancla adquiere una mayor magni
tud al considerar oue la estructura productiva de otros all 
mentas básicos no permite obtener volómenes capaces de sus
tituir al marz en el consumo de la poblaclón, por lo que en 
situaciones de déficit de la producción con respecto al corr 
sumo, el Estado tiene que cubrir los faltantes con lmoorta
clor.é&. 

Asimismo, es necesario considerar que el cultivo reprg 
senta una Importante manifestación cultural de la población, 
establecida con la clvl itzaclón misma de las comunidades lrr 
dfgenas trasmitida hasta nuestros dfas, por lo oue constltg 
ye el sustento de una organización económica específica: 
la campesina. 

La Importancia del cultivo del marz es atribuible en 
buena medida a las características físicas de la Planta, 
pues su gran rusticidad y versatilidad le han permitido 
adaptarse a una amolla gama de medtos ecológicos. Por esta 
razón se cultiva en todo México, ya que lo mismo se encuerr 
traen el norte, sur y centro. Esto significa oue su pro
ducción se realiza tanto en tierras calientes como en frfas 
y templadas, en las oue también existen fuertes variaciones 
en el tlPo y calidad de los suelos Y sustanciales diferen
cias en Ja orecloltaclón pluvial, tanto en cantidad como en 
distribución durante el año. Por ello, el cultivo presenta 
una gran dispersión geográfica que ocasiona altas necesldª 
des de transporte para llevar a las áreas de Producción de 

24 



marz los insumos necesarios en el cultivo y trasladar los 
excedentes comercializables del grano a los centros de con 
sumo. 

Por otra parte, el m1nlfund1smo existente en el cultivo 
del marz es relevante y generalizado, pues las unidades de 
producción tienen en promedio dos hectáreas de superficie. 
Este hecho, atribuible en Primera Instancia al Jndlscrlmlnª 
do reparto agrario, está limitando severamente el desarrollo 
del culttvo, ya que Imposibilita a los productores el acceso 
a economfas de escala en la producción y asr obtener Jngre
sos que permitan formar un acervo de capital Y tecnología que 
::;e traduzcéJn eu mayores rend1m1entos en el cultivo e tngre
sos equltatlvos para los productores. 
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Por otra parte, la producción de marz se lleva a cabo 
Principalmente en áreas temporaleras pues, de acuerdo a los 
datos, en el perfodo 1959-1976 las áreas regadas sólo apor
taron en promedio el 6% de la superficie cosechada y el 11% 
de la producción. Este hecho es el efecto de las desventa
Jas financieras del cultivo con respecto a otros que ahora 
se rP.allzan en estas áreas y se destinan prtnclpalmente a 
la exportaclón, y a su vez es la causa de una marcada esta
clonal !dad d~ 13 rr0ducc!1n. ye 1ue a! ree!tzerse predomi
nantemente en el ciclo primavera-verano queda determinado 
que en los meses de octubre y noviembre se obtengan el grug 
so de las cosechas. Ello Implica un empleo temporal en la 
mano de obra de los productores, lo que aunado a los baJos 
Ingresos que del cultivo se obtienen. determina que una gran 
proporción de éstos se dediquen a otras actividades económl 
cas o que emigren total o parcialmente a los centros urbanos 
y áreas agrrcolas de gran demanda de mano de obra. 

Asimismo, este hecho determina que se tengan elevados 
los requerimientos de almacenes para el grano, así como la 
necesidad de la permanencia de un precio de garantfa para 
poder lograr con ello que los precios de venta al productor 
no se desplomen como una consecuencia del exceso de oferta 
en tan corto tiempo. 

Por otra parte, la producción maicera presenta una gran 
irregularidad debido, fundamentalmente. a que es realizada 
básicamente en áreas de temporal en las que existe una gran 
dependencia de las condiciones climáticas <Precipitación 
pluvial principalmente>. que se traducen en buenos Y malos 
años agrfcolas. 
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Lo anterior, aunado a la baJa rentab111dad del culti
vo. dan como resultado Que los productores con recursos 
económicos prefieran otras alternativas de Inversión agrf
cola <como cultivar sorgo) o pecuarias <sembrar forraJes o 
realtzar libre pastoreo), ya que en éstas, además de que 
son más red1tuables que el marz, tienen menor riesgo en el 
proceso productivo. 

El perfodo comprendido de 1956 a 1966 se caracteriza 
por una tendencia ascendente en la producción, puesto Que 
de producirse 4.7 millones de toneladas en 1957 se pasa a 
8.9 millones en 1966. 

El crectmtento logrado en este perfodo se dló a una 
tasa promedio anual del 7% y estuvo sustentado tanto en el 
crecimiento del área de cultivo C4% en promedio anual> co
mo en Incrementos en los rendimientos (4% en promedio 
anual). El precio de garantfa se Incrementó nominalmente 
en tre:; ocasiones y l'ogró un aumento real en dicho precio 
del 14.6%. 

El perfodo 1966 a 1978 se caracteriza por una tenden
cia al estancamiento en la producción, a pesar de que al 
finalizar se logró una producción de 11 millones de tonel!! 
das. lo que constituyó un récord en la producción maicera 
nacional. 

Los prtnc1Pales estados productores de 1970 a 1978 
fueron: Jal tsco, Veracruz·, Méx leo, Tamaul tpas, Ch tapas, M.!. 
choacán, GuanaJuato, Puebla y Oaxaca, los que en conJunto 
aportaron el 73.28% de la producción nacional. 
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La producción promedio de el estado de Jaltsco fue de 
2.05 mlllones de toneladas al año, que fueron obtentdas en 
vtrtud de la gran superftcle dedtcada al cultivo Ccasf un 
mlllón de has., en promedto anual> y que en ella se obtie
nen los rendtmtentos medios más altos del pafs <superiores 
a dos toneladas por hectárea, en Promedio anual>. 

El segundo estado productor es Veracruz, pues durante 
el mismo perfodo contribuyó con ~ 1 9 .11:i:: del totül de la 
producción nacional. También presentó un comportamiento 
trregular en su producción, ya que de producir 900,000 to
neladas en 1970 para el año siguiente produJo más de 
1.200,000 tons., cifra que mantuvo en 1972 pero que se de~ 
plomó en 1973 al producir sólo 500,000 tons. A partir de 
ese año y hasta 1978 estabiliza su tendencia en forma as
cendente y legra una producción similar a la de 1970. La 
superficie promedio sembrada en la entidad durante el pe
rfodo fue de 620,000 hectáreas, los rendimientos promedio 
obtenidos fueron de 1.4 toneladas por hectárea y la produc 
Ción media anual fue de 855.000 toneladas. 

A Veracruz le sigue en tmportáncta el Estado de México. 
Este, durante el perfodo de análisis Presentó una tendencia 
bastante Irregular, pues en los primeros tres años (1970 a 
1972) ascendió de 705,000 a 885,000. Luego, en los siguien
tes dos (1973 y 1974) descendió bruscamente hasta llegar a 
300,000 tons., debido en gran parte a que en este ~!timo 
año se presentaron heladas que abatieron los rendimientos 
del cultivo. Sin embargo, a partir de ese año la producción 
se Incrementó sustancialmente, al grado de que en 1978 se 
logró una producción récord superior a 1,000,000 de tonela
das, las que significaron el 10% del total producido en el 
pars. 
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El rendimiento promedio registrado en la entidad duran 
te los 9 años analtzados fue de 1 .4 tons., por ha., la su
perficie sembrada en promedio durante los mismos fueron de 
585,000 hectáreas y la producción promedio obtenida fue de 
818,000 toneladas al año. 
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2.1 EL MEJOR AÑO AGRICOLA. 

En 1981 la meta de la admintstractón era alcanzar la au
tosufictencta del mafz y frlJol, es asr que con los buenos r~ 
sultados en las cosechas los medios oftclales determinaron a 
1981 como el año del marz. 

La crisis por la que ha atravezado la agricultura desde 
1965, resulta un papel que este sector venfa desempeñando. 
Por un lado proveer de divisas al sector tndustrlal para la 
adQUisición de 01enes de capital, necesarios en el desarrollo, 
y por otro lado sumlntstrar bienes baratos a la clase trabaJª 
dora, de manera llustrattva se tiene que de 1960-1965, la PrQ 
ducctón agropecuaria creció a un ritmo de 4.7%; el crecimien
to de 1965-1970 fue de solo 2.7% y se reduJo de 1970-1975 al 
1 .8%· 

En general los apoyos otorgados durante este año 1981 se 
oueden sintetizar en los siguientes DUntos: Aumento en la su
perficie sembrada; una mayor área destinada al cultivo de 
mafz y frIJol; elevactón de los precios de garantra en térmi
nos reales; se Incrementó la producción y consumo de Insumos 
agrfcolas, a través de los programas de mecanización, el go
bierno facilitó en var!as entidades la preparación de tierras 
y en algunos casos no hubo costo adlcional para el productor; 
se otorgaron subsidios a los Insumos Y el seguro agrfcola pa
ra producir mafz y frtJol. 

Básicamente, se dió mayor atenctón al ftnanciamiento de 
cultivos básicos y oleaginosas, a los que se les destinó el 
88% del total de los créditos de avro de 1977-1981 Banrural 
canalizó créditos refaccionartos para la adquisición de 5600 
tractores en 1981. 
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El Banco 1'llnd1al tambtén otorgó créditos en apoyo al 
"SAM" a principios del año 1981, concedió $6, 440 mll lones de 
pesos, con un interés del 9.2% anual. Este préstamo fue admi
nistrado por la Secretarla de Agricultura y Recursos H1dráJ11-
cos CSARH> dándole apoyo a las zonas de temporal. 

Cabe destacar la aprobación de los estfnulos fiscales pa
ra imPUlsar al sector agropecuario, al establecer los certifi
cados de promoción fiscal CCEPROFIS) en favor de los campesi
nos que prodUcen alimentos, y al derogar los lmPtJestos de pro
dUcc1ón y comercialización de granos básicos. 

En el año agrícola de 1981 se obtuvieron resultados alen
tadores, la superficie cosechada fue de 18,576,000 hectáreas 
este avance se sostuvo mediante la Incorporación de nuevas 
áreas de cultivo; rehabllltactón de distritos de riego y la 
conservación de suelos en las tierras de temporal. 

En este año la frontera agrfcola de temporal se amplió en 
2,047,000 hectáreas en el bienio de 1980-1981, se Incorporaron 
a la producción 1,373,000 hectáreas de tierras ociosas. 

La producción del ma!z fue de 14,765,760 toneladas supe
rior en 19% a la de 1980, los estados Qtle aportaron la mayor 
prodUcclón son: Jalisco, Edo. de México, F\Jebla Y Chiapas. La 
superficie cosechada para este producto fue de 8,150,173 has., 
los substdtos a la producción del marz y el aumento real en el 
precio de garantra estllll.llaron su siembra. 

Ante todo este panorama, subsiste el problema de almacen~ 
miento actualmente, el déficit en la capacidad de almacenam1en 
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to es superior a los 9 millones de toneladas. Entre el sector 
público y el privado se totaliza una capacidad en bodega de 
19 millones de toneladas aproximadamente. 

En general, la red CONASUPO se enfrentó a serlos proble~ 
mas por la falta de caoactdad de almacenamlento, Inclusive t'!! 
'va oue reducir sus compras en detrimento de orodt.Jctores. 
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2.2 CONSIDERACIONES SOBRE LA PRODUCCION NACIONAL DE MAIZ. 

SI se constdera el período 1965-1982, se pueden observar 
dos etaoas claramente definidas en cuanto a la producción de 
marz, la primera comorende el período 1965-1973, durante la 
cual la oferta global excede a Ja demanda Interna y por lo 
tanto permite la exportación de excedentes. 

La segunda etapa comprende el oerrorto 197b-1982 curnnte 
la cual no sólo no hay exedentes para la exportaclón, sino 
que se comienza a Importar volúmenes crecientes de mafz. 

Dado que m~s del 80% de la producción de maf z en el pafs, 
se genera en el sector temooralero, se PUede argumentar que 
el incentivo para oro(luclr exedentes para el mercado ha sido 
cada vez menor debido a la relación desfavorable entre el or~ 
clo de garantfa y el costo de oroducclón, el cual ha reglstrª 
do Incrementos sustanciales vra Inflación a partir de 1974. 

En relación con las comoras de CONASUPO y m~s oreclsame~ 
te lo que ~stas han reoresentado de Ja producción nacional, 
se ouede observar que de 1967-1975 las compras de CONASUPO 
presentan una tendencia a disminuir ya oue estas se reducen 
de casr 2 millones de toneladas en 1967 oue representaron el 
22.2% de la producción total en ese año, a 345 mil toneladas 
en 1975, lo oue representó el 4.1% de la oroducclón total en 
dicho año. A oartlr de 1976 se Invierte esta tendencia al In
crementarse las compras de CONASUPO de 968 rnJI toneladas. oue re
presentarón el 12.1% de la oroducclón total en ese año a 3.3 
millones de toneladas en 1982, que significaron un Incremento 
de 26.8% de Ja oroducclón nacional. 
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En el comportamiento general del consumo de marz se ag 
vierte un crecimiento anual medio de 2.7% (1965-1979) que, 
por ser algo inferior al aumento de la población, determina 
que el consumo per c~pita haya descendido lenta e Irregular. 
mente. 

El desbalance producción-consumo se advierte por cuanto 
que en el oerfuúu iSGG-73 a4üélla ha crcc!dc :dlo 0.9%, 10 
cual ha resultado en un monto medio anual de importaciones 
de 1,438,000 toneladas de mafz entre 1973 y 1979. 

El desglose del consumo total comprende el consumo fi
nal Cmafz expedido por mercado de menudeo y autoconsumo> y 
el intermedio, correspondiendo al primero el mayor porcentª 
Je <62.7% en el ciclo de consumo 1978-1979). 

Dentro del autoconsumo se observa mayor derivación del 
grano al consumo animal, aun cuando la mayor ponderación la 
tiene el humano <alrededor del 60%); lo definitivamente Im
portante es el mayor ritmo de crecimiento de este consumo 
directo que muestra para los años 1971-76 una tasa de 8.3% 
contra la de 3% en los 5 años anteriores. 

El mercado de menudeo muestra descensos a partir de 
1970, lo cual es congruente con el proceso de sustitución 
de tortillas elaboradas domésticamente por las Industriali
zadas, pero todavra tiene una participación de 28% en el con 
sumo total para 19~6. 

En el consumo intermedio se observa una baJa tasa de 
crecimiento C0.8%) en el mismo perfodo, lo que puede origi
narse en las actividades de mayor dinamismo, como la fabri-
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cactón de harina Y derivados, consumen las menores cantida
des del grano (21% y 13% respectivamente para 1979, el res
to va a molinos de nlxtamal> dentro de la industria. 

AsL. el consumo final se advierte creciendo con mayor 
dinamismo que el consumo intermedio debido al comportamien
to del autocensumo. Las tasas de crectmlento anual 1965-1979 
son de 4% para este último, 1 .1% para mercado de menudeo y 

· i . 6~ para consumo l ntermed 1 o. 

Entre los productos elaborados para el consumo humano 
destacan por su importancia las tortillas, ya que sea de f~ 
bricactón Industrial o doméstica, pues en la alimentación-. 
popular se constituyen como principal compónente, estlmándQ 
se Que su consumo alcanza los 120 kgs,, anuales por habitan: 
te lo que significa que en promedio cada mexicano Ingiere 
333 gramos diarios que son equivalentes a 10 tortillas. 
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El marz en México no es un cultivo más. Este grano y 
el producto principal con él elaborado -las tortillas- tlg 
nen una alta oonderaclón en la alimentación del conJunto de 
la Población del pafs. 

El sistema agrolndustrlal maíz corresponde a una vt
stón Integral de los distintos procesos y acttvtdades que 
en forma eslabonada asocian la obtención del producto pri
mario con los distintos oror,~sos n~ trñn~for~~~!ón del ~rª 

no Y la forma en que ambos, granos y productos, llegan al 
consumo f 1na1 . 

El obJetlvo no es otro oue coadyuvar a que el fluJo 
productivo cumpla la finalidad central de servir de susten 
to a la alimentación básica del conjunto de la población, 
tal como lo reoulere su tradición cultural. 

El Estado. Plenamente consciente de la Importancia de 
este grano, asume el papel oue de su cumplimiento le corre~ 
oonde y regula el conjunto de actividades a fin de auxiliar 
los Intereses de productores y consumidores. 

La Primera fase muestra la producción del grano con al 
ta participación eJldal en la superficie cosechada y en la 
producción obtenida. Sl bien los datos de producción son 
del ciclo 1978/1979 CGablnete Agropecuario> y los de parti
cipación de los productores de la Encuesta Primavera-verano 
1975 CDGEA>. pueden Integrarse puesto que aquellos no pre
sentan variación sustancial. 

La alta derivación del grano para autoconsumo (40% de 
la producción> señala el predominio de una agrtcultura no 
comercial en este cultivo. 
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En la segunda fase. entra el fluJo Producclón-menos
autoconsumo para su comerctaltzación en el mercado en ma
nos de dos tipos de agentes: los del mercado ltbre y CONA 
SUPO. La Importancia del Primero la constituye la gran 
participación que tiene en la captación del grano de los 
producto,res directos. También resal ta su compleJ ldad oor 
la diversldad de agentes e intermediarios que lo integran. 

CWIASIJPIJ a S•J v~1 J 0gre ! rrt:egrar un vo ! umen r:Je di snQ 
nibllid~d similar al del mercado libre (48% del organismo 
oficia". contra 52% de aquel> con compras nacionales Ca los 
produr,tores y al mercado libre> e 1mportactones, que mane.:. 
Ja cr,n exclusividad. Resalta su baJa cobertura respecto de 
comrras a los agricultores y el déficit productivo que de
be ser cubierto con importaciones. 

La disponibilidad total toma dos caminos: el consumo 
Intermedio y el final. El primero, que se lleva los más 
altos porcentaJes de ·ambos agentes, deJa para el consumi
dor final de grano el remanente que pasa al mercado de m~ 
nudeo. 

La tercera fase muestra las acttvldades principales 
que integran la industria maicera, presentando los produf 
tos elaborados y los agentes que las realizan. Destaca la 
Importancia de la fabricación de tortillas y las indust~las 
que la proveen de masa nlxtamalizada y/o harina, las que 
se llevan los más altos porcentaJes de grano provistos, 
predominantemente, por CONASUPO .. La Información presenta, 
con el gran número de establecimientos donde se realizan 
la fabricación de tortillas y la molienda de nlxtama1, 
una idea de la atomización imperante en estas tndustrias 
y la Importancia del empleo generado. 
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Las ~!timas dos fases representan el cómo y a quiénes 
llega el conJunto de productos elaborados en las dtsttntas 
industrias. donde vuelve a apreciarse la ponderación de 
las torttllas que pasan al consumo humano sln ntng~n tlpo 
de intermedtaclón. El resto de los productos (almidones, 
féculas y similares), por ser Insumos de otras tndustrtas, 
volverán a ser absorbtdos por el consumo Intermedio. -El 
consumo final del grano se derivará tanto al humano como 
al animal, teniendo este último un carácter secundarlo. 
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El subsidio unitario en términos nominales, se reduce de 
118.00 pesos en 1965 a 37.98 en 1973. A partir de 1974 dicho 
subsidio se incrementa de 97.79 a 474.15 en 1979. 

En conclusión el agrtcultor está dlsPUesto a aumentar 
sus ventas a la CONASUPO siempre y cuando se incremente el 
precio nominal de garantra C$8,850.00 en 1982 y $19,200.00 en 
1983> y QUe el nivel de producctón sea suflclP.nte ::inra cuur ir 
sus proptas nP~~s1dn~cs á~ consumo. Por otra parte sin embar
go parece Irrefutable el hecho de que la producción total no 
ha sido suficiente para cubrlr las necesidades de la demanda 
nacional, debido a lo cual se han tenido que hacer JmportactQ 
nes considerables de mafz desde 1974. · 

En resumen el agricultor se verá incentivado a dlsmirutr 
su producción y tenderá hacia el auto-consumo, si el precio 
de garantfa no contrarresta los efectos de la tnflactón aue· 
se traducen báslcament~ en mayores costos; sin embargo para 
realmente asegurar una mayor producción, la polfttca de pre
cios de garant!a altos, deberá ser acompañada de créditos· 
oportunos y acceslbles, seguros y una polfttca de rtesgos COfil 
partidos~ que aunados a buenas condiciones cllmatológtcas y a 
un Incremento de las tierras de riego~ permitan elevar sustan 
ctalmente los niveles de producción para satisfacer la deman
da Interna y reducir Importaciones. 

39 



e A p-r Tu Lo 1 I 1 

40 



ANALISIS DE LA EVALUACION HISTORICA DEL MAIZ .. 

La taza promedio de crecimiento anual de la producción de 
mar2, la cual creció un 6.7% en la década de los 40's, y un 
3.4% en los 70's, para alcanzar solamente 2.8 promedio anual 
en los ultimas dtez años <1972-1982>. Como era de esoerarse 
la superficie cosechada presenta un comportamiento similar. 

Este comportamiento ha sido causado principalmente por 
el deterioro de los precios de garant!a en términos reales. 
los cuales han decrecido en -0.1% promedio anual de 1953; 
año en oue se pusieron en vigor a 1982. 

Este efecto es aun más notable durante el período compren 
dldo entre 1964 - 1974, en que la producción decreció en -0.7% 
promedio anual, pasando de 8,451l miles de toneladas en 1964 a 
7,848 miles de toneladas en 1971l a causa de que el precio de 
garantla de marz se mantuvo fl lo en S949.00 por tonelada 
durante el oerfodo 1963 - 1972, y lo cual en términos reales 
(pesos de 1960), representa una disminución de S910.00 por tQ 
nelada en 1963, a s696.00 en 1972. Adlc1onal~ente Jos aumentos 
autorizados al precio de garantía a s1,200.oo oor tonelada en 
1973 y a s L500.00 por tonelada en 1974, en términos reales 
no representaron aumentos sobre el precio real de 1963. 

Aun cuan~o en el !argo Plazo, como se ha observado. la 
producción de marz presenta un comportamiento en congruencia 
con el deterioro de los precios de garantra reales, anual
mente, ésta, muestra variaciones que oor un lado se acentúan 
considerablemente a partir de 1964 por las razones antes 
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menctonadas Y que por otro lado no corresponden a las varia
ciones presentadas por el precio de garantía real. 

Esto se debe principalmente a que la producción nacio
nal de marz es altamente dependiente de las condiciones cll 
máticas dado que en oromedlo más del 80% de la producción 
originó una serte de problemas en la estimación de la fun
ción que se describe más adelante. 

Por otro lado, es conveniente destacar que si se cons1 
dera a 1980 y 1981 como años atfolcos debido a los grandes 
estfmulos proporcionados por el SAM, la superficie cosechada 

·de malz h~ decrecido en -3.9~ promedio anual durante el perfo 
do 1971 - 1979, pasando de 7.7 millones de hectáreas a 5.6 
millones de hectáreas. Esto se debe principalmente a la drá2 
tlca disminución experimentada por la superficie de riego a 
partir de 1976, año en que alcanzó su más alto nivel (1.3 
millones de hectáreas en 1981). 

Dentro del contexto general descrito anteriormente se 
enmarca la operación de CONASUPD que lnlcló sus actividades 
a partir de 1965 con el orooósito primordial de regular el 
mercado de éste y otros cultivos. La participación de las 
compras nacionales de CONASUPO con respecto a la producción 
nacional de mafz, registró grandes variaciones durante el 
perfodo 1955 - 1982, cayendo de 22% en 1967 a 4% en 1975, 
para ascender a casr 27% en 1982. 

La captación de maíz por parte de CONASUPO depende en 
gran medida, como se explicará posteriormente, del precio 
de garantía del mafz, en términos reales Y del nivel de 
existencias nacionales-de marz. Sin embargo, dado que no 
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existen estadfstlcas conf lables de las existencias naciona
les de marz, oue se utilizó para estimar la función de com
pras; la producción nacional del año anterior. 

Otra variable Importante de la operación de CONASUPO 
son las ventas nacionales de mafz, cuya participación en el 
Consumo Nacional Aparente ha ido en continuo aumento pasan
do de aproximadamente el 9% en 1965 hasta casr el 40% en 
iqs2. Sin embargo esto se ha logrado através de un aumento 
considerable en las 1mportac101~b G~ ~ü[z e ~~rtlr d~ 1973, 
Y de una cancelación de las exportaciones de 1974 a la fe
cha. 

Con respecto al comercio exterior de ma!z, es convenle~ 
te señalar oor un lado oue casi la totalidad de las importª 
clones y exportaciones las realiza CONASUPO siendo mrntmas 
las cantidades Involucradas en las transacciones de otras 
empresas o particulares. y por otro, oue la discrepancia 
oue existe entre los datos de las diferentes fuentes se de
hen a diferencias en \a contabilización de los embaroues. 
Tomando en constder8ción esto se oolú por utilizar la tnfo[ 
maclón de CONASUPO ya que se encontró que las importaciones 
netas <tmoortaclones menos exportaciones), dependen de las 
compras y ventas de CONASUPO realizadas durante el año y de 
las existencias al final del año anterior. 

Por su oarte las existencias de marz representan otro 
elemento tmportante en la operación de CONASUPO la cual 
tiene como poJ!tlca mantener las existencias promedio no m~ 
nares de 5% ni mayores al 15% del Consumo Aparente a fin de 
garantizar y regular el abasto a precios especfflcos. 

En cuanto a la ool!tlca de precios de CONASUPO, ésta se 
ha caracterizado por oue los precios de venta han sido con-
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sistentemente inferiores a los precios de compra transfirierr 
do asr un subsidio directo por tonelada al industrializador 
del marz que, a~n cuando ha tenido fuertes variaciones duran 
te el período en estudio, presenta una tendencia creciente 
pasando de S118.00 por tonelada en 1965 a $1,820.00 por tong 
lada en 1982. Por su parte el monto total de este subsidio 
Presenta Incrementos considerablemente mayores durante el 
período mencionado pasando de 83.5 millones de pesos en 1965 
a más de 9 mil millones en 1982, dado que las cantidades de 
mAf7 <Jll"' r:rimerc!a! !z::m h::m crec!co ~:-~ct!c::::::er:tc. 

Es conveniente resaltar el hecho de que el subsidio al 
industrializador de mafz es el canalizado directamente por 
CONASUPO, calculado a partir de la diferencia entre el pre
cia de venta y el precio de compra del marz y que por lo tan 
to no incluye la parte que le correspondería al mafz de los 
costos operativos, adm1nlstr3tivos y financieros de CONASUPO. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la demanda in
terna de mafz es satisfecha en proporción cada vez mayor por 
lmDortaclones aue ademas de la salida de divisas implican 
práctlamente un subsidio a la producción de marz en otros 
paises. Si se analiza la información sobre importaciones de 
marz desde 1956 a la fecha, con excepción del período 1968 
- 1973, para el cual no se dispone de información, se obser 
va que el precio medio del marz Importado calculado tomando 
en cuenta la sobrevaiuaclón del peso, ha sido en casr todos 
los años superior al precio de garantía. Solamente en 1958, 
1977 y 1981 años en que el peso se encontraba en mayor o m~ 
nor grado subvaluado, se dló el efecto contrario. 

Esto ha provocado una transferencia de recursos al extg 
rior que ha oscilado entre casf 2 millones de pesos ·en 1959 
hasta 2,430 millones de pesos en 1980. Aparte de las lmPllcª 
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clones obvias de esta transferencia de recursos al exterior, 
conviene destacar que tal vez sea la más importante y menos 
obvia de todas y que es la de promover la evacuación de 
empleos en otros paises a costa de empleos en nuestro 
pafs. 

La compleJidad de la problematica descrita, hace necesario 
un enfoque sistémico que tome en cuenta todas las facetas 
del problema a fin de poder analizar todos los efectos e 
1mp11czclonc::; de lo::: d!fcícntc:; oltcrnot1vas de polftlca de 
precios y subsidios para el marz, además fundamentar la 
selección de la opción más adecuada. 

La identificación de esa estructura productiva y su ar·
ticulación con la mecánica de comercialización, pretende ex
plicar el problema central del sistema: El déficit de la 
producción frente al consumo. 

La comercialización del grano tiene en CONASUPO, un 
agente prtmord1~1 que debe obtenerlo en el mercado interna
cional en las cantidades que el déficit productivo lo haga 
necesario. 

La finalidad siempre será cubrir las necesidades del 
grano que marca una demanda dinámica y que se materializa 
en la provisión de marz, por parte de CONASUPO. 

Posiblemente la crisis de la producción nacional malc~ 
ra, tuvo su origen en el comportamiento del mercado tnternª 
cional, provocado por la transformación de la prodµc~ión 
agrfcola en EE.UU., que significó un Importante aumento de 
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sus volOmenes Y reducción de costos, consecuencias de una 
polftica de alta tecnificación y uso de insumos en la agri
cultura. En la década de los años 60's, el Gobierno de Los 
Estados Unidos, a~n a costa de subsidiar a los productores 
de marz, sostuvo el precio internacional del grano a nivel 
tan bajo que a los paises productores como México, les era 
incosteable exportarlo, ya que los precios nacionales eran 
superiores a los Internacionales. Por lo tanto venderlo en 
el exterior significaba oerder dinero. 

Lo anterior motivó una política estatal desestlmulante 
para el cultivo, congeló el precio de garantía y proporcio
nó muy pocos apoyos a la producción en asistencia técnica, 
lnvesttgaclón, crédito, etc. Esto, al paso del tiempo, 
produjo un desplome en la producción que hizo crisis a la 
mitad de Ja década de los años 60's, que no se ha logrado 
vencer a pesar de los esfuerzos que en los ültlmos años 
se han realizado a través de Incrementos en el precio de 
garantra, del crédito y programas especiales como lo son 
el de fertilización en áreas de temporal y de mecaniza
ción . 

. Los resultados de una investigación realizada en 1975 
revela que el 70% de las tierras de temporal en que.se cul
tiva el mafz, están enclavadas en áreas de diferencia termQ 
pluviométrica, en las que se presentan heladas tardías, tem 
pranas y/o granizo, asimismo, son de deficiente oreclolta
clón pluvial y sobre todo, hay mala distribución en las llg 
vias durante el ciclo vegetativo de la planta. Lo anterior 
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determ!na que la ut111zac1ón de los insumos modernos restr1n 
Ja considerablemente Y que el paquete tecnológico que es óQ 
timo en un lugar. deJe de serlo en otras localidades 

De los resultados de la encuesta destaca en forma rel~ 
vante, el que el cultivo del marz sólo sea rentable cuando 
se tiene una utilización intensiva de Insumos y servicios. 
De otra manera la relación beneftcto/costo es menos que uno, 
lo que indica que los costos de culttvo son mayores que los 
Ingresos. 

Asimismo, esta situación determina que el cultivo sea 
realizado baJo dos esquemas de producción totalmente dtstl!!. 
tos, como lo son el de la agricultura campesina y la comer
cial. 

El esquema de producción campesina está constituido por 
las tres alternativas tecnológicas más deprimidas en el uso 
de Insumos y servicios, pues en éstas, el principal destino· 
de la producción es el autoconsumo y no los Ingresos monetª 
rlos, como se persigue en los esquemas de producción capttª 
listas. 

De lo anterior se desprende que esta forma de,produc
ción, que es mucho más importante que la comercial en este 
cultivo, está aislada del contexto comercial de la agr1cu1 
tura y por lo tanto los productores son relativamente indi
ferentes a los cambios de precios del producto en el merca
do. Sin embargo, este aislamiento del contexto comercial no 
es total pues está vinculado a través de la venta de los 
excedentes y de la mano de obra. 

Asf, podrá intercambiar los excedentes por otros bie
nes o servicios que no pueden producir internamente. Este 
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intercambio se realiza a través de transacciones monetarias 
como a través del trueque. en ambos casos los precios esta
blecidos en las transacciones son determinados Por los com
pradores del grano sin que los productores puedan influir en 
él, y generalmente éstos se encuentran muy Por abaJo del or~ 
cio de garantfa establecido por el Estado. 

En esto se encuentra básicamente la exollcactón del PrQ 
ceso de sustitución del marz por sorgo Que se ha venido dan 
do en las áreas de cultivo y oue se acentuó en el perfodo 
1966 - 1973, en que deJaron de sembrar más de 600,000 hec
télrE:as dt: mafL µara sembrarse con sorgo. Esto se debe a un 
alza en la relación precio de garantra del sorgo entre el 
precio de garantra del mafz, y a una disminuctón en la relª 
ción rendimiento de marz entre r-endlmlento del sorgo. 

En nuestros dfas este proceso de sustttuctón se sigue 
dando aunque en menor ritmo, lo que se debe a oue el sorgo 
sigue siendo más rentable que el mafz, el cual en 1978 pr~ 
sentó en promedio una relación beneficio/costo inferior a 
uno. 
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CONCEPTUALIZACION DE UN MODELO DE MAIZ CPOPEM> 
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4.1 Diagrama causa - Efecto. 
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IHPACTO DE LA POL!TICA DE PRECIOS EN LA PRODUCCION DEL HAIZ 
DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 
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Como se ouede observar en el diagrama. la producción na
cional se ve afectada por la lluvia. el precio de garantra y 
Por la relación maíz/sorgo puesto Que los agricultores buscan 
cuando menos mantener su nivel de Ingresos real. A su vez !as 
comoras de maíz Que realiza CONASUPO también se ven afectadas 
por el nivel del precio de garantía. 

fl nlvPl oe Inventarlos se Incrementa oor las compras na 
clonales de maíz y por las 1mportac1ones QUe a su vez deoen
den del nivel de Inventarlos. 

Las diferencias entre los perfodos compra y venta de co
NASUPO y de este con respecto al del consumidor determinan la 
magnitud de los subsidios los cuales tienen Impacto en el Pr~ 
sunuesto Federal y esto a su vez en el d~flclt del Gobierno 
Federal lo oue eJercerá presiones Inflacionarias, ~Je afecta
rán a la producción nacional. Esta retroalimentación y propa
gación a través del sistema, son de suma lmPortancla para eva 
luar el desempef10 de las 001 rucas que se prueben para deter
minar el tiempo necesario oara alcanzar los resultados esperª
dos. 
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4.1 .1 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES VARIABLES CAUSALES. 

Las variables .del modelo POPEM se dividen como sigue: 

- Ex6genas 
••••• De po l r t1 ca 
•..•. Predeterminadas 

- Endógenas 
...•• De obJetlvo 
...•. secunoartas 

Las variables de polftlca, representan los Instrumentos 
a d1sp0stclón del gobierno para influir en las variables end6 
genas con el propósito de alcanzar las metas de la POlftica; 
en materia agrfcola de productos básicos, esto permite el di
seño de diferentes estrategias a fin de medir y evaluar sus 
efectos en las variables obJetivo. 

Las variables de polftica son: 

- Precio de garantra nominal del mafz CPGNM> 
- Tipo de cambio oficial <TCO) 
- Exportaciones de mafz CEXPR) 

La evaluación del desernPeño de una polfttca de precios 
de garantfa para el mafz se realiza a partir de los valores 
que toman las variables obJetivo del modelo Que son: 

- Producción nacional calculada de mafz CPNCM> 
- Importaciones de marz calculada· 
- Subsidio total al consumidor 
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- Subsidio total al lndustrlaltzador 
- Subsidio total a la producción de marz 

CSTI > 
CSTPME> 

en el exterior 

Las variables predeterminadas, son aquellas que perte
necen al grupo de las ex6genas, sobre las cuales el tomador 
de C:cc_1s1cncs r.o t!enc ccntrol, o ne requieren de ser manl 
puladas para los fines de la política en cuestión. 

Las variables predeterminadas son: 
- Las lluvias 
- La población 
- El tipo de cambio técnico 
- Precio Internacional del marz 

CLU 
CPOBU 
nen 
CPIM) 

Por llltimo tenemos las variables secundarlas, éstas 
corresponden a las denominadas endógenas que al1n cuando son 
tmportantes para el funcionamiento del modelo, no son rele
vantes para la evaluación de las polfticas. 

Las variables secundarias son: 

- Inventarlo nacional de maíz de CONASUPO CINVNC> 
- Función de compras nacionales de marz de CFCNC) 

CONASUPO 
- Ventas nacionales CONASUPO 
- Precio técnico de marz de Importación 
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4.1.2 LAS PRINCIPALES ECUACIONES CAUSALES. 

A continuación se explicltar~n las prtnctpales ecuacio
nes causales. Asf como las variables que las conforman, entre 
las cuales se encuentran las Principales variables obJetivo, 
tales como: Producción Nacional, importaciones, subsidios, 
Inventarios, compras y ventas nacionales de CONASUPO. 

- Producción Nacional Calculada de Mafz <PNCM>. 

La hls~orla del i:Hlt!vo de! mafz rr:ucstra la sustitución 
que puede o reemplaza el sorgo, por lo que el precio ~elattvo 
del mafz contra el de este grano, tiene un efecto stgntftcatl 
vo en la producción, lo cual se muestra en la siguiente expr~ 
sión: 

PNCMt = Oc"0 + ( <>< l H + ( ,8 >RMSl + { 'i >DLL 

Donde: 

""<:O= Es la producción independiente de mafz anual. 

""<"l = Es la proporción de los cambios de la producción 
debido al tiempo, los cuales ref leJan las varia
ciones tecnológicas. 

J3= Es la proporción del Impacto en la producción de 
un ca~b!o de la razón de precios de garantía mafz 
contra sorgo <suavizada). 

RMSI= Es la razón de prectos de garantfa de mafz entre 
los precios de garantía del sorgo. 

't= Es ·1a proporción de la variación de la producción 
debido a cambios en la lluvia. 
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DLL = Es la diferencial en lluvias de la preclPitactón 
anual, respecto a la medla. 

- Importaciones de Mafz Calculada. 

En la ecuación de Importación de mafz, se está conside-. 
randa que la prtnctpal variable explicativa es la existencia 
de éste bien, y está dada por la siguiente expresión: 

IMPM = (o< 0 >t + <<=>< 1 >EXIS - P0 

Donde: 

o<o= Es la var1ac1ón de las tmportaciones debido a los 
cambios temporales (que resumen las fluctuaciones 
de otras variables diffciles de cuantificar y aue 
evolucionan en el tiempo) y especifica en términos 
generales la tendencia histórica. 

c:.< 1= Es la variación inducida sobre las trnportactones 
debidas a los cambios registrados en las existen
cias. 

EXIS= Demora de la variación del inventario. 

J1 0= Importaciones autónomas <independientes de cual
quier estfmulo>. 

- Subsidio Total al Consumidor. 

Donde: 
SUC= Es el subsidio untlarto al consumidor. 

57 



VNC = son las ventas Nacionales CONASUPO. 

- Subsidio Total al Industrtaltzador. 

STit = SUit * VNCt 

Donde: 

SUI =Es el subsidio Unitario al Industrlallzador. 

VNC = Son las Ventas Nacionales CONASUPO. 
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- Subsidio total a la producción de marz en el exterior. 

Donde: 

SUPME =Es el subsidio unitario a la producción de maíz 
en el exterior. 

IMP Es la Importación de marz. 

La variable de comportamiento que se utiliza en Ja esti
mación de la ecuación de Inventarlos es una variable secunda
rla como todas las oue a continuación se enuncian: 

- Inventarlo nacional de marz de CONASUPO. 

Está descrito oor la ecuación diferencial 

d(INVNC> = CNC + lMP - VNC - EXPM 
dt 

Nótese que las compras nacionales de CONASUPO e importa
ciones Incrementan el nivel del Inventarlo, por el contrario 
las ventas nacionales de CONASUPO y las exportaciones lo 
afectan negativamente. Es conveniente remarcar que se asume 
que esas variables son funciones continuas en el tiempo y 
bien comoortadas. 

Donde: 

CNC son las compras nacionales CONASUPO 
IMP Son las Importaciones de mafz 
VNC =Son las Ventas Nacionales CONASUPO. 
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EXPM =_Son las exportaciones de maíz. 

- Función de compras Nacionales de maíz de CONASUPO. 

FCNCt =o<o + C«1>INVIR + (o(2)PNC - Cfio>PGMIR 

Las compras nacionales de CONASUPO representan la parte 
más importante de su operación y son la respuesta real a la 
política de precios de garantía. 

A diferencia de las operaciones normales de compras; 
CONASUPO 110 decide ia can ti daú cie ma f z a adquirir, ya que 
en el funcionamiento de la política de precios de garantía, 
está el hecho de que CONASUPO adquiera todo el grano que le. 
ofrezca el productor. Por ello es realmente el agricultor el 
que define el monto de las operaciones con CONASUPO. 

Se utiliza los valores rezagaoos de la producción naciQ 
nal y del precio real de garantía de maíz, baJo la suposlcion 
de que la captación de marz por parte de CONASUPO depende en 
cierta medida del nivel de existencias nacionales generadas 
por la producción del año anterior. 

Donde: 

""<o Son las compras seguras que obtiene CONASUPO. 

°'l Es la proporción de cambio de las compras debido 
a las variaciones unitarias en el inventarlo real. 

0<:.2 Es el Impacto del cambio de las compras debido a 
las variaciones unitarias en la producción nacional. 

_;B 0 Es la disminución de compras CONASUPO debido al pr~ 
cio de garantía existente. 
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- ventas Nacionales CONASUPO. 

Las ventas que efectua CONASUPO no son determinadas 
por la compañía, sino por la demanda real del grano; si se 
analiza la tendencia de éstas, se observa Que tienen comportE 
miento estable y creciente. 

De acuerdo con ese esquema, se conc;!c!eró aue lé!S ventas 
oodrf::in ~~~- :.;;;o fu11i:.1ón del crecimiento de la población. 

Donde; 

. o< 0 Son las ventas aut6nomas de CONASUPO. 

fi o Es 1 a var tac 1 ón marg 1na1 de J as ventas de CONASUPO 
debido a la Población. 

POBL = Poolaclón nacional 

- Precio técnico del mafz de 1moortación. 

PTMit = TCT • PIM 

La variable anterior de Identidad, es una variable secun 
darla y el Precio técnico del mafz de Importación se encuen
tra en base a un tipo de cambio técnico, donde éste represen 
ta una aproximación a la Paridad real del peso, dadas oor 
las diferencias de inflaciones entre México y el exterior 
multlollcado por el precio Internacional del maíz 

El oreclo técnico, es el precio Que se debe de pagar por 
cada tonelada Importada, para cubrir nuestra demanda interna. 
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C A P I T U l O V 
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DESCRIPCION DEL MODELO CPOPEM> 

5.1 LIMITANTES DEL MODELO. 

Esta tests es un esfuerzo orelimtnar que sl bten no pre
tende ser exhaustivo, busca derivar argumentos de peso, para 
continuar con esfuerzos de mayor envergadura que coadyuven a 
meJorar las condiciones de producttvtdad de Jos productos b.2 
stcos de origen agrícola. 

En el desarrollo de las ecuaciones y análisis realizado, 
se consideró desde el diseño !nic!al sólo una parte del pro
blema, ya Que untcamente se abordó la esfera del proceso pro
ductivo, demandas y factores determinantes de la producctón 
del marz. Estas condiciones se refieren a comerctaltzactón, 
caracterrsttcas técnicas de tngenierfa, regtmen de tendencia 
y variantes nacionales. 

El haber decidido sólo abordar el proceso productivo 
obedece a varias consideraciones: En Primer lugar, es la es
fera productiva la que reclama el mayor análtsts. En segundo 
término su comercialización, entre otros. 

A continuación detallaremos las ortnctoales funciones del 
modelo y sus Iimitantes; 

La stgutente exprestón es la función de Compras Naciona
les de CONASUPO, 

R FCNC.KL = -2678.95 + 2.29414*INY1R.K + 0.365396* 
PNC.K - 0.375144*PGMIRK 
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La función de compras Nacionales de CONASUPO está espe
ct flcada por el nivel del Inventarlo real, Producción nacio
nal y precio nominal de garantfa. Debe notarse que al variar 
el nivel del Inventar lo reaL las compras nacionales lo hacen 
en la misma dirección, lo cual no es muy consistente. En lo 
que respecta al Impacto del precio de garantfa, la expresión 
muestra una relación Inversa con las compras nacionales, lo 
cual no es congruente. ya que por política, CONASUPO comora 
todo lo que el Productor ofrece a ese precio. 

En 1ri "'rqrirtón <1., Jric: !monrt;:irjrmP<: <11'! m::if7 Qll*'! ~<;<:al

culada Por la siguiente expresión: 

A IMPM.K = 218.47*TIME.K - 2.12689*EXIS.K - 428856 

Notese que una variación unitaria ooslttva en las ext~ 
tenctas, Inducen una cafda de 2.12689 unidades en las lmooc 
tactones. y pudiera darse el caso que las lmPortaclones se 
vuelvan negativas, entonces deberan considerarse como tales. 
Cabe senalar que la variable tiempo, nos proporciona la ten 
dencla histórica de las Importaciones de este bien. 

En la ecuación de las ventas nacionales calculadas 
CONASUPO: 

A VNCC.K = -5010.08 + C0.130642)*CPOBL.K> 

Notese que el modelo se diseñó para un análisis retro~ 
pectlvo, por lo cual, para anos superiores a 1982, las ven 
tas de CONASUPO son siempre constantes, debido a que la 
población es considerada como una variable exógena, constan 
te para los Intervalos fuera de la corrida. 
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La Identidad del consumo nacional aparente calculado 
está dada por la slqu!ente expresión: 

A CNAC.K = PNCM.K + IMP.JK - EXPM.JK - INVNM.K 

blalanza comercial 

Aunque esta relación no es de suma importancia, es 
conveniente estimarla puesto que como Identidad nos resume 
el comportam1ento oe tas vartaoles ctave ael modelo. 

El subsidio unitario otorgado al consumidor por CONASUPO 
Se estimó mediante la ecuación: 

A SUC.K = SOC.K*TGM 

Donde SOC.K es el subsidio unitario otorgado por CONA
SUPO, y es ponderado por la tasa de ganancia. El subsidio un1 
tarlo al consumidor debería considerarse como una relación 
técnica del requerimiento de marz por un Kg de tortilla. Para 
calcular el subsidio total. 

El subsidio unitario a la producción de maíz en el exte
rior se expresa por: 

A SUPME.K = PTMl.K - PGNM.K 

Donde PTMI el el precio técnico del marz de tmoortactón, 
que realmente es el precio Internacional expresado en oesos 
corrientes. 

En esta expresión debe tenerse cuidado, pués se supone 
que no existe subsidio nacional en la producción, sólo se dá 
para el producto Importado, ya que se calcula el diferencial 
de precios respecto al de garantía y no al de venta. 
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La siguiente expresión establece el déficit mediante Ja 
balanza comercial de CONASUPO: 

egres/\s 
, ------... 

egresos 

A RCDCPM.K CCPIM.K*IMP.JK) + CPGNM.K*CNC.JK)J 
CPPV.K*VNC.JKJ 
'-- ·---' V 

Ingresos 

Manifiesta los egresos oor la adquisición de los recur
sos necesarios para oue CONASUPO cubra sus requerimientos 
mfnlmos de operación. Sin embargo, en los Ingresos (último 
término de la expresión anterior) solo se contemplan las 
Ventas Nacionales de CONASUPO. es decir, suoonemos que no 
existen exportaciones. 

En consecuencla y tomando en cuenta las llmltactones 
senaladas. Jos resultados y recomendaciones no deberán 
cons 1 derarse como de f 1n1t1 vos para su ao 1 i cae 1 ón ·c1e mang 
ra Indiscriminada. Como ya se mencionó, reclaman de análi
sis de mayor desagregactón. 
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5.2 NOMENCLATURA. 

MODULO DE PRODUCCION 

.PNCM = Producc16n Nacional calculada de Maíz • 
• PNCO = Producción Que Adquiere CONASUPO • 
• PTDM = Producc16n Total Disponible de Maíz . 
. PNPRIV = Producción que Adautere el Sector Privado • 
• RMS = Razón de Maíz/Sorgo . 
. DLL = U1ferenc1a en iiuvias en reiociün a la medla • 
. PNRM =Producción Nacional Real.de Maíz . 
. LL = Lluvias . 
. PGNS = Precio de Garantía Nominal del Sorgo . 
. PGNM = Precio de Garantía Nominal del Maíz. 

MODULO DE INVENTARIOS 

• INVNC = Inventarlo Nactonal de Mafz de CONASUPO . 
. INVNRM = Inventarlo Nacional Real de Marz. 

MODULO DE COMPRAS NACIONALES DE CONASUPO 

.FCNC = Función de Compras Nacionales de Mafz de CONASUPO . 

. CNC = Compras Nacionales CONASUPO . 
• CNRC = Compras Nacionales Reales CONASUPO . 
. MCNC = Monto de las Compras Nacionales CONASUPO, 
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MODULO DE IMPORTACIONES DE MAIZ 

.EXIS = Existencias de Mafz . 

. IMPM = Importaciones de Mafz Calculada • 
• MIMPM = Monto de las Importaciones de Mafz . 
. IMPT Importaciones Totales . 
. TCO Tipo de C~mblo Oficial. 

MODULO DE VENTAS NACIONALES CONASUPO 

.VNCC ~ Ventas Nacionales calculadas CONASUPO . 

. POBL = Población Nacional • 

. VTC = Ventas Totales de CONASUPO. 
,VTRC =Ventas Totales Reales de CONASUPO. 

MODULO DE EXPORTACIONES DE MAIZ 

.EXPM = Exportaciones de Mafz . 
• EXPR = E~~ortaclones Reales de Mafz. 

MODULO DE CONSUMO NACIONAL APARENTE 

.CNA =consumo Nacional Aparente . 
• CNAC = Consumo Nacional Aparente calculado. 
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MODULO DE SUBSIDIOS 

.PTMI = Precio Técnico del Maíz de Importaciones . 

. PMT = Precio Medio Técnico . 
• IPMEX =Indice de Precios al Mayoreo en la Cd. De México . 
• IPEU =Indice de Precios al Productor en USA . 
. PARI = Paridad oficial Año Base (1955) . 
• TCT =TIPO de Cambio Técnico . 
• PIM = Precio Internacional del Mafz . 
. STC =Subsidio Total al Consumidor . 
• suc =Subsidio Unitario al Consumidor . 
. PPV Precio Promedio de Venta . 
• PPC Precio Promedio de Compra . 
. SOC Subsidio Otorgado a Conasupo . 
. STUCO =Subsidio Total Unitario Otorgado Por Eonasupo, 
.TGM Tasa de Ganancia de Ma!z . 
• STI Subsidio Total al Industrlallzador . 
. SUI Subsidio Unitario al Industrlaltzador • 
• STPME = Subsidio Total a la producción de Ma!z en .el Exterior . 
. SUPME = Subsidio Unitario a la Producción de Maíz en el Ext. 

MODULO DEL PRESUPUESTO FEDERAL AUTORIZADO 

.PREFE = Presupuesto Federal Autorizado . 

. RCDCPM = Recursos Para cubrir el Déficit de Conasupo por Mafz . 

. PVT Precio de Venta de la Tortilla. 
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5.3 Representact6n del modelo CPOPEM> medlante el diagrama 
de Forrester. 
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DEL MAIZ 

_,,,,.~-,...--··-----·---

..... 
-- --- - -- -- ---



5.4 Programa Dynamo <Modelo POPEM>. 
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•••••••••••• PROGRAHA EN csruoxo •••••••••••••••••••• 

l OPT R 
2 NOTC 
J NOTE 
'I NOTC 
5 NOTC 
e, NOTE 
7 NOT!:: 
el NOTC 
9 NOTE 

10 NOTE 
11 NOT!: 
12 • 
D NOTE 
1'1 NOTE 
1!o NOTE 
16 NOTE 
17 NOTE: 
18 NOTE 
J 9 NOTE 
:?O NOTE 
21 NOTE 
Z2 NOTE 
2l NOTE 
24 NOTE 
<?5 NOTE 
2c. NOTE 
27 NOTC 
28 NOTE 
29 NOTE 

, lll NOTE 
.U NOTE: 
32 NOTE 
Jl NOTE 
l't NOTE 
lS NOTE 
ll>. NOTC 
37 NOTE 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
XXXXXX AUTORCS JOS[ ORUETA OIAZ XXXXX 
XXXXXX JAVI(R HONTEJANO CALOERON XXXXX 
xxxxxx xxxxx 
xxxxxx XX XXX 
xxxxxx xxxxx. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~xxxxxxxxxxxxxxx 

EL OBJETIVO DEL MODELO POPEH ES EL DE SIHULAR,CUANTIFICAR 
Y EVALUAR LOS EFECTOS DE LA POLITICA DE PRECIOS .DEL GOBIERNO 

FEDERAL IGARANTIA DEL MAIZI EN LA PROOUCCION NACIONAL• 

·····································-··· 
MODULO OC PROOUCCf ON 

••••·•·••·•••··••·••···•·····•·••··•····· 
PROOUCCION NAC. CALCULAOA OC HAIZ 

( VARIABLE O~J~Trvo > 

l8 A PNCH.K:-qz9289•217.826•TIME•6042 0 19•RHS1.K•8.90JOS•OLL•K 
39 NOTC 
40 NOTE 
q l NOTe: 
4c NOTC 

PROOUCClO~ QUE AOOUIEQE CONASUPO 

4l A PNCO.K:Q.4D•PNCH.K 
qq NCTt 
45 NOTE PROOUCCION TOT~L DISPONIBLE OE HAIZ 

• 4C. • PT~~.K:PNCOoK•PNPRIV.K 
q7 NOTE 
48 NOTC PROOUCCION OUE ADQUIERE EL SECTOR PRIVlOO 
49 A PNPRlV·K=o.•a•PNCH.K 
Su NC'TE 
51 NCTt 
s;: NOTC 
SS A R~s:~:PGNH.K/PüNSoK 
S4 A R~Sl.K=SHOOTHIRHS.K,lt 
5:. hC TE: 



•••••••••••• PROGPAHA EN ESTUolO •••••••••••••••••••• 

Sb NOTE DIFERENCIAL EN LLUVIAS EN RELACION A LA MEDIA 
57 NOTE 
58 A 0LL.K=LLoK/700o7-1 
59 NOTE 
60 NOTE PRODUClDN NACIONAL REAL DE HAlZ -H. TONs.-
61 NOTE 
6l A PNRH.K:TABHLIPNHT,TIHE.K,1965.1982,tl 
6l T PNHT:8936/9271/9603/9062/8411/8879/9786/92Z3/ 
64 X 8609/7848/&q49/8017/10t38/lo930/8qq9/1238l/ 
65 X 13057112215 
66 NOTE 
67 NOTE LLUVIAS 
68 NOTr 
69 A LL.K:TABHLILLT,T1HE.K,J965,1982,11 
70 T LLT:óSB.l/669.S/784.01810.3/796.71 
71 X 736•Z/758•5/723o8/809.9/690.0/673.8/771.7/633.S/803 09/ 
72 X 634.4/722.4/83105/700.7 
73 NOTE 
74 NOTE PRECIO DE GARANTIA NOMINAL DEL SORGO - PESOS/TON -
75 NOTE 
76 A PGNS.K:TABHLIPGST,TIHE.K,1965,1982,11 
77 T PGST=625/62S/625/625/625/625/625/725/750/ 
7& X 110D/1600/1760/2030/2030/2335/2900/3930/52DO 
79 NOTE 
80 NOTE PRECIO DE GARANTIA NOMINAL DEL HAlZ - PESOS/TON -
81 NOTE 
82 A PGNH.K:TABHLIPGHT,TIHE.K.1965,1982.11 
83 t PGHT:9~0/940/940/940/940/940/940/9qQ/1200/ 

8q X 1500/l900/23qQ/2900/2900/l480/44SD/6550/8850 
8$ NOTE -----------------------------------------------F. PROOUCCION 
Bb NOTE 

:37 NOTE ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
86 NOTE 
89 NOTE INVENTARIO NACIONAL CONASUPO 
90 NOTE 
91 ~OTE ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
92 NOTE 
93 NOTE 
94 NOTE INVNC= INVENTARIO NACIONAL DE HAIZ DE CONASUPO - H.TONS.-

-95 NOTE < VAR• ENO. SEC. > 
9ó NOTE 
97 L lNVNc.K:tNVNCoJ•IOTl•ICNC.JK•IHP.JK-vNC.JK-EXPH.JKI 
96 N 1NVNC:S66 
99 A INVNHoK:HAXIINVNC.K,01 

100 NOTE 
101 NOTE INVENTARIO NAL. REAL OE HAlZ - M.TONS -
102 NOTE 
lOl A INVNKM.K:TASHLIINVT,TIHE.K,1965,1982,11 
104 T INvT:S66/700/59q/q96/2UZ/66S/569/3qJ/399/312/742/417/952/ 
105 X 889/b02/óll/22ZZ/789 
lDb NOTE -------------------------------------------~. INVENTARIO 
107 NOTE 
lC& NOTE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lOY NOTE 
llú NOTE ~OOULO DE COHPRAS NAL• CONASUPO 



•••••••••••• PROGRA~A E~I CSTUOIO ••••••q••••••••••••• 

111 NOTE 
llZ NOTE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
11; NOTE 
llq NOTE 
115 NOTE FUNCION DE COHpRAS NAL.OE HAIZ OE CONASUPO 
llb NOTE ( VaR. (No. Stc. > 
117 NOTE 

. lla NOTE H A e R o 
119 NOTE 
120 NOTE 
lZl HACRO tOP.CllvE.ROI 
122 A SRV(.K:O(LAYllVE.K.11 
123 A CORCl.K:VE.K-ROoSRVE.K 
12Q HtNO 
12S NOTE 
l2b R FCNC.KL:-Z678.9S•z.29q¡q•INV1R.K•0.3b5396•PNC.K-0.3751QQoPGH1R.K 
127 L OCNC.K:OCNC.J•RHO+IOTl•IFCNC.JK/12•0TJI 
128 N OCNC=la61 • 
129 NOTE 
130 NOTE COHPRAS NACIONALES CONASUPO 
131 NOTE 
13Z R CNC.KL:OCNC.K 
133 NOTE 
13Q A lNVlR•K:CORClllNVl•K•RHOI 
135 A INVl.K:SMOOTHtIUVUM.K.11 
13b A PNC.K=CORCllPNCO.K.RHOI 
137 A PGH1R.K:CORC11PCH1.K.RHOI 
138 A PGH1.K:SHOOTHIPGNH.K.ll 
139 NOTE 
lQO e RHO=-o.705179 
lQ1 NOTE 
1Q2 NOT[ CNRC:COHPRAS NALaREALES CONASUPO - M. TONS/A 
¡q; NOTE 
14Q A CNRC.K:TABHLICNRCT.TlHE.K.1065.1982.ll 
14S T CNRCT:18b1/¡812/1911/l777/lQ63/l19q/1536/1qJ7/80Q/779/JqS/ 
146 X 968/l~J0/1609/1952/863/291~/3300 
1~7 NOTE 
146 NOTE HONTO DE LAS COMPRAS NAL.CONASUPO 
149 NOTE 
150 A HCNC.K:CNC.JK•PGNH.K 
151 NOTE -------------------------------------------- Fo COHPRAS 
lSZ NOT~ 
lSJ NOTE ••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lSQ NOTE 
155 NOTE MODULO DE lHPORTACIONES CE HAIZ 
1Sb NOTE 
157 NOTE ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lSó NOTE 
159 NOTE 
lbü NOTE I~PORTACIONE~ ~l ~AIZ CALCULADA - H. TCNS/A -
161 NOTE 
lbZ NOTE 
163 A EXls.K:OELAYlllNVNH.K,¡I 
16~ A IHPH.K:218.~7•TIHE.K-ZolZb89•ExIS.K-~Z8856 
165 R lMP.KL:MAXllHPH.K,01 



•••••••••••• 

16ó NOTE 
167 NOTE 
168 NOTE: 

PROGRAMA EN ESTUDIO •••••••••****º****•• 

lHPORTACIONES TOTALES 

169 A IHPT.K:7ABHLIIHPTT,TJHE·K•l96S 0 1982 0 1l 

- H. TONS • 

170 T lHPTT:ll/4/5/6/8/762/18/204/1145/1270/2620/902/1686/1421/747/ 
171 X 3777/2844/245 
172 NOTE 
173 NOTE 
174 NOTE: 

HONTO OE LAS IHPOPTACIONES OE HAIZ 

175 A HIHPH•K=IHPoJK•PIMoK•TCO.K 
17E> NOTE 
177 NO'fE 
178 NOTE 

TIPO DE CAHBIO OFICIAL 

179 A TCO.K:TABHLITTCO,TIHE.Kol965,196Zoll 
160 1 11~0~12.~0112.~a112.~0112.~0112.~u112.~0112.~0112.so112.~0112•so1 
181 X 12.so120.2074/22.S73/22.767/22.BOS/22.9Sl/24.Sl5/S4.985 

182 NOTE ---------------------------------------------- F lHPORTAClON 183 NOTE 
184 NOTE 
t85 NOTE 
186 NOTE 
187 NOTE 

MODULO DE VENTAS NAL• CONASUPO 

. 186 NOTE 
189 NOTE 
190 NOTE 
191 NOTE 
192 NOTE 

VNC: VENTAS NAL• CONASUPO 
< VARo ENO. SEC > 

193 R VNc.KL:VNCC•K 
194 NOTE 
195 NOTE 

·· 196 NOTE: 
yENTAS NAL. CALCULADAS CONASUPQ 

197 A VNCC.K=-so10.oa+tO.ll0642l•lPOBL.KI 
198 NOTE: 
199 NOTE 
200 NOTE 

POBLACION NACIONAL 

201 A POBLoK:TABHLITPOB,TlHE.K,l96S,l982,ll 

- H. TONS/A -

- H. HABITANTES -

202 T TPOB:42076/43674/453l2147053148640/S0655/Sll58/5l664/ 
203 X 5521J/56806/5844ó/60133/616691636S5/65492/67383/69067/70794 
204 NOTE 
205 NOTE 
20ó NOTE 
207 NOTE 

VENTAS TOTALES DE CONASUPO 

208 A VTC.K:VNC.JK+EXPH.JK 
.20 9 NOTE 
·210 NOTE 
211 NOTE 

VENTAS TOTALES PEALES OE CONASUPO 

212 A VTRC.K:TABHLIVTRCT,TlHEoK,1965,1982,11 
213 7 VTRCT:707/67J/822/897/1066/ll75/1317/1501/1797/2158/26l8/ 
214 X 2173/2786/3192/3167/4114/4047/4951 
2i~ NOTE --------------------------------------------- F. VENTAS 
216 NOTE 
217 NOTE 

·210 NOTE 
Z19 NOTE 
220 NOTE 

EXPORTACIONES OE HAIZ 



........ .-. ... 
221 NOT!: 
2Z'2 NOTE: 
22J NOTE 
22'< NOTE 
225 NOTE 
22t> NOTE 

.. , .........•.......•....••. ~········· 

E~PORTACIONES DE HAIZ 
< VAR. DE POLITtCA > 

227 ~ EXPH.KL:(XPR.K 
228 NOTE 
229 NOTE: 
230 NOTE 

EXPORTACIONES REALES DE HAIZ 

231 A EXPR.K:TABHLlTEXP.TIHEoK.19t>S.1982.ll 

- H, TO"IS/A -

- H.TONS/& -

7J? T r~xP:l409,R791!l9?/907,779/0/257/429/20/0/0/0/0/0/0/0/0/0 

2~3 NOTE ----------------------------------------------F. EXPORTACION 
23't NOTE 
235 NOTE 
2lo NOT( 
237 NOTE 
238 NOTE 
239 NOTE 
2'10 NOTE 
241 NOTE 
2'12 NOTE 
2'<3 NOTE 

•••··•····•···••··•·····•·•·······•·• 
CONSUHO NACIONAL APARENTE 

CONSUMO NAL. APARENTE 

2't't A CNA.K:TABHLITCNA.TIHE.K.19b5,l982.ll 

- H, TONS/A -

2'15 T TCNA:7t>Ol/8424/7354/8171/7f>30/9f>39/9S30/90Ql/9723/9128/ 
2'tb X 1110318927/12122/12273/9194/16570/15901/12 .. f>O 
2'17 NOTE 
2118 NOTE 
2119 NOTE 

CONSUHO NAL.APARENTE CALCULADO 

250 A CNAC.K:PNCH,K•lHP.JK-(XPH.JK-INVNH,K 

- H. TONS/A -

251 NOTE -------------------------------------------F. CONSUHO 
252 NOTE 
253 NOTE 
254 NOlt 
2SS NOTE 
25b NOTE 
257 NOTE 
2SG NOTE 
259 NOTE 
260 NOTE 
261 NOTE 

SUBSIDIO 

................................ 
PRECIO TECNICO DEL HAIZ DE lHPORTACION 

262 A PTHI,K:TcT,K•PIH.K 
2t.3 NOTE: 
264 NOTE 
265 NOTE: 

PRECIO HEOIO TECNICO 

26b A PHf,K:TAOHL!TPHT.TlHE.K.1965,1962.11 
267 T TPHT:2204.78/2287.78/2486.38/2S't3.66/2S43.66/2S .. 3,66/ 
26b X 254~.66/2543.66/2543.66/2600,94/2543.19/2484,42/2899.41/ 
26W X lltilo69/4042.S0/50ti4·4~/5491.20/916So73 
27U NOTE: 
271 NOTE 
272 NOTE 

INDICE DE PRECIOS AL HAYOREO EN LA ca DE HEXlCO 

273 A lPHEXoK:TASHL!TlPHEX.TlME.K,1965.1982•11 
274 T TIPHEX:lJZ.e1134.S/136,4/l41.0/l44,7/1SJ.3/ 
27~ X l56wb/l63.6/189.Z/231.7/~Sb.2/313,l/442.l/ 



PRcGRA~A EN [$Tu0IO ··········~········· 

x Sll.9/60S.6t7S3.~t~Ja.~114&q.z 
NOTE 
NOTE INDICE 0( PRECIO AL POOOUCTOR EN USA 
NOTE 
A lPi:..U.K:T,\BHL!TlPf.U,TIHE.K.1965 9 1982 9 11 
T TI?Eu=111.9111s.s1110.9/120.2/12~.6/129.0/1~2.9/ 
X 137.0/149.6117Z.S/19l.l/l~9.S/212•51229ol/254.6/ 
X 286.a/315.5/321.8 
NOTE 
NOTE PARlOAO OFICIAL A~O 9ASE 119551 
NOTE 

zs1 e PAHI=12.so - Prsos -
288 NOTE 
28Y NOTE TIPO DE CAMBIO TECNlCO 
290 NOTE 
291 NOTE 
292 A TCT.K:1IPH(X.KIIPEU.Kl•IPARII 
29 3 NOTE 
294 NOTE PRECIO INTERNACIONAL DEL HAIZ - ~OLLAR -
295 NOTE 
296 A PIH.K:PHTaK/PTEC.K 
297 A PTEC.K:TcTaK 
298 NOTE 
299 NOTE 
300 NOTE SUBSIDIO TOTAL AL CONSU~IOOR - HlLL. PESOS -
301 NOTE < VAR OBJETIVO > 
302 NOTE 
3n3 A STC.K:SUC.K•VNC.JK 
30 .. NOTE 
305 NOTE SUBSIDIO UNITARIO AL CONSUHIOOR 
30ó NOTE 
307 NOTE 
308 A SUCaK:SOCaK•TGHoK 
309 NOTE 
310 NOTE PRECIO PROHEOIO OE VENTA - PESOS/TON -
311.NOTE 

A PPV.K:TASHLITPPV.TIHE.K,1965,1982,11 
T TPPV=814a58/6Q7.22/840a2U/8S6.S9/B78.44/90la45/879alq/ 
X 90&.88/993.46/1319.37/1657.92/l882a4S/2418.3l/24Slo13/ 
X 2477.58/3140.05/3773.0ó/6300.00 
NOTE 
NOTE ppc:PRECIO PROHEOIO OE COHPAA - PrSOS/TON -
NOTE 
A PPC.K:TABHLITPPC,TIHEoK,1965,1962,11 
T TPPC:932.62/933.78/93~.37/9?~.36/937•7l/92ó.43/935.31/ 
X 955.G0/121~·45/1799.33/1710.6@/2003.~S/2457.69/2529.23/ 
X 3049.64/3~55.8U/~Só3.9S/8120.00 
NOTE 
NOTE suesIDIO OTCAGADO P0~ C~NASUPO 

NOTE 
A soc.K:PPc.K-PºV.K 
NOTE: 

.<, 329 
o::',:'· :33U 

NOTE SUBSIDIO TOTAL U~1TAQIO OTORGADO POR CONASUPO 
NOTE 
A STJCo.K:SuC.K+SUI.K .,..,.. 



•••••••••••• PROGRAMA EN ESTUDIO •••••••************* 

. .331 
3JZ 
333 
3311 
335 

_33b 
337 
3311 
339 
3110 
3111 
3112 
3113 
lllll 
3115 
3111> 
3117 
3116 
3119 
350 
351 
.352 
353 
35 .. 
355 
356 
357 
356 

.3!>9 
lb U 
36! 
362 
363 
3611 
365 
.36b 
367 
368 
369 
370 
371 
372 

. 373 
.3711 
375 

-l7ti 
377 
37d 
379 
380 
JBl 
J82 
363 
l.8.11 
lS~ 

NOTE 
NOTE 
NOTE 

TASA DE GANANCIA DE HAil 

A TGHoK:(l!ll3•PVT.K>-PPVoKl/PPV.K 
NOTE 
NOl'E 
NOTE 
NOTE 

SUBSIDIO TOTAL AL INDUSTRIALIZADOR 
( YAR. OSJ(TIVO > 

A STI.K:SUI.K•VNCoJK 
NOTE 
NOTE 
NOTE 

SU8S1Dl0 UhlTARIO AL INDUSTRIALIZAOOR 

NOTE A sut.K=sruco.K-SUC.K 
A su1.K:TABHLITSUI,TIHE.K.1965.1982,11 

- KILL• PESOS -

- PESO!>/TON -

t tsuI:11s.021126.56/911.17/77.77159.27/24.9B/56.17/4B.121220.991 
X 1179.96/S2.96/121.10/39.l8/378.10/572.06/315.7S/1090.B7/1820o00 
NOTE 
NOTE 
NOTE 
NOTE 

sues. TOT. A LA PROD. DE HATZ [N EL EXT. - HILL.PE!>OS/A -
< VARo OBJETIVO > 

A STPHc.K:SUPHE•K*IHP•JK 
A STPHEX.K:HAXISTPHE.K 1 01 
NOTE 
NOTE 
NOTE 

SUB.UNIT. A LA PROOo 0( HAIZ E:N EL E~T. 

A SUPHE.K:PTHI.K-PGNH.K 

- PE:SOS/TON -

NOTE ---------------·---------------------------- F. SUBSIDIO. 
NOTE 
NOTE 
NOTE 
NOTE 
NOTE: 
NOTE 
NOTE: 
NOTE 

········-········································· 
PRESUPUESTO FEDERAL AUTO~IZAOO 

A PREFE.K:TA6HLITPREFE,TlHE.K.1965 0 1962oll 
T TPREFE: 100oOl100 .o 1100.o.f100.o1100.o/100 .o /100 .01100 .0/100 ,Q I 
X 100.0/lOO.O/lOO.O/l00.0/26.117017911,89/873.10/100,0/100.0 
NOTE 
NOTE 
NOTE 

RECURSOS PARA CU&RIR EL DEFICIT DE CONASUPO POR KAIZ 

A RCuCPH,K:llPIH.K•IHP,JKJ+IPGNM.K•CNC,JKll-IPPV.K•VNC.JKJ 
NOTE . 
NOTE 
NOTE 
r.on: 

P~ECIO DE VENTA CE LA TORTILLA 

A PVT 0 K:JASHLITPVT,TIH(.K,l965ol982oll 
T TPvr:~s1.a1.a1.a1.a1.s1.s11.1s11.1s11.a12.313.6fl.6/J,6/ 
X ~.Ll~.215.5/11 
NOTE 
NOTE 
NOTE 
NOTE 
NOTE: 
NOTE' 



······~·-··· PROGP~HA LN CSTUOIO •••••••••••****••••• 

38b NOTE 
387 NOTE Ato DE I~ICio OE LA SlHuLACION 388 NOTE 
38• N TIHE:l965 
390 NOTE 

391 NOTE VARIABLES CE CONTROL DE IHPRESION Y DE GRAFlCACION 392 NOTE 
39J SPEC Dr=o.2S,LENGTH:¡9sa,PLTPER:1,PRTPER=l 
394 PRINT llPNCH/21PNRH/31INVNH/41INvNRH/51CNC/61CNRC/7)STC/aJSTPHEX/ 395 X 91TCT¡l01PIH . 
39b PRINT 111MP/21IHPT/JIVTC/41VTRC/51CNAC/61CNA/7JSTI/81EXPR 
397 PRINT llHCNC/21HlMPH/3JSOC/4JTGH/51SUC/6JSTUC0/7JRCDCPH 
393 PRINT llPNC0/2JPNPRlV/JJPTDH/41PNCH 
)99 PLOT !::~C:C/HIH?M~h 
qoo PLOT PNCH:A,PNRH=R 
~01 PLOT INyHH:A,JNVNRH:R 
402 PLOT CNC:A,CNRC:R 
QQJ PLOT STC:C/STPHEX:E/STI:J 
qQq PLOT IHp:A,IHPT:R 
405 PLOT VTC:A,VTRC:R 
Q06 PLOT CNAC:A,CNA:R 
QQ7 PLOT soc:S/TGH=T 
qoa PLOT PNCO:P,PNPRIV:V,PToH=T,PNCH:c 

O ONSITE PRINTOUT ON OCTOBER ZJ, 1984 AT 18 JS 24 
COHOH•HODEL02111.POPEHC17l 

. . 



I ~PACTO 01" LA PtlLITrCA Dt. PPEC lllS c .. LA PPOOUCCIO" 

TIHC. Pr-4CM PNRf'I l"'Vt4H fNVNIU1 C'<C CN~C src c;.ro1.u· x !Cl P!H 
IMP IHP! •TC VTPC CH•C CUA STI EXP~ 

""C .. C Ht "PH soc IGH suc STUCO OC0CPJ1' 
Pt•f'O PkPRt\I PJOl"I PhCH - - - - - - - - - - - - - - -

·- C•OO c+no C•OO C•OO F•OO C•OD c•no [•Cll t:•nl E•OU r·n~ 
t•nu r •no t •DO r •OLi [•00 r•ro (•Q 3 F"•OO 
['. í'J E•OJ (•00 r •Do (•00 [•00 C•03 
C:•OC [•00 C•OO C:•OO - - - - - - - - - - - - - - -

l96S,o 7&2,... 8936. !i66.00 !i6t..o 1861 - o 1861. o J 6. 6 .o l&h Bl~ 114A .1,,2 

·" l '.o 189!u8 701.0 5851. 760 I • 51.5 1409.0 
l 71f9. o. 118• D .28?5 H.2 1~2.2 1351. 

31 lO.rt ff69~.(I 1tJ2b. 7826. - - - - - - - - - -
IYlob.U aoc. ... 9271. .oa 70U.O 502.J 1812.0 z•.s .o 141. 5'56 157.17 

.o ... o 16S ... 9 h7 !•O 1n1;t. A•? .. ~ ~ l ~" ~.,.f"t. r-
-zo1. º• llb·6- .3013 38.1 16•. 7 -eon. 

3Zl 7.6 Cl82'f.. ... 40411. ªº""· - - - - -
.1967.o 826). 860 J. .ou s9r.i,o -18.D 1911.0 20.2 sn.e 1"'. 799 lblt.Ol 

ftf., 1.1 s.o 197;.. 8 s<'z.o 7685. 7JS•. 80.8 J 192,0 
-195. 11z ... 9 ... 2 .2502 n ... 111.1 -A26 • 

lJDS. l "'958.C 82<>3. 821>) • . , -- -- -- - . - - - -
ftu.o a•ei. 906:. .DD '+96.0 -229.7 1777 .0 19.0 1520.8 1•·66) 17!.117 

1025 ... f>.O Z-059.1 897.a a•SI. 8171. 9•.t 901.0 
-z•T, 2056· 77.a • .Z~6l 17.6 95 ... -1009 • 

JJ92.6 soaa.e cu111. 81i81. - - - - -
190.D 9699· ••11. .ou 202.0 -290. 8 1•1>3.0 15·2 1969.8 I• • 516 J 7c;_ .2 3 

12110.1 a.o 212J.1 106be0 9111,. 7630. 11.a 779.0 
-280· 2690. 59. 3 ol958 u ... 70.9 -1211. 

3"79. 6 5219.lf 0699 .. 8699. - - - - - - - - - -1no.o 8916. 8179. .ao . o& a.o -JOJ.~ 119• .o .... 2'351 ... 1 .. • R5!a 111.2 .. 
152l.1 762.0 J , .. J •• 1 J?s,o 101e~. 'HJ7. lS.7 .o 
-zaa. JU&. 2s.o • s b!>l ..1 29 .1 ·l•H• 

. 3566 ... s3 .. 9,7 8916. 89 lb. -- - - -
,a"n1.a 913 ... 9786. .oo 569.0 -297.5 15]6.0 l9e2, :n11.6 111. 936 no.'º 

1H6.2 18.Q 19 .. 7.b 1311.0 I06J2. 95)0. 98.6 2-;1.o 
-:a1. 3600. Sb·Z .19"8 10•9 b1.t -1538. 

36$3.7 5'180.5 '91 ]tf. 91.J ... -- - - - - - - - - - -
.,.u.o 89Jl. 9223· .oo J• .3.0 -299.0 1oin.o 62-'- J06S. I t ... 927 J 7('1. u l 

l96ba.l' .l-Ott.O Z:S.Sb• a 1~01.0 l01tS9. 9001. 9le9 1112e.o 
-zn. ft071. •e.i • 6650 c;:.i lz.o 80.1 -1n2 • 

JU lo 1 5359.7 89ll • 8933. .- -- - --- -
19'PJ.O 911>9. 8609. .oo l9'9.0 -311.0 ao•.o 2•7.J 2862.S IS.80~ 100.00 

2115.l 11'S .o :nH.5 1797.U 11111. 97Z3. _,5.7 20.0 
-178. .. ias. 221.0 .s199 ll•·"' 335.9 -2173. 



- - ~ - - - - - - -



t "4> a.: r :> J!; L• >.,Ltit::' n• ?~ ~: t "'-S ;:~ L• ?,~,u::-::tO'I 

~5" ".'. 1 ~ lf". .JJ 3' ! : • :': -3':'{. .1 "r79. o 9H.J i586.2 lb.79:1 15•.91 
Znl.7 H7J.J ?3i>tt. 1 Z15B.J 119 5 '.3. 91 ~g. 1132.J .o 

-• s2. 1tSt.1;. tt1'J.J .791 l 37;_9 s 5 9. e. -nn. 
Hl5·1 · sn•.1 

il'S "'· 
i~f.&'J • 

) ~!>'t. ~,.:a 1". . n ,.,. ~ •.J -3 7 llt .1 l-~. :l 111.; tt.i; l .s 1 b. 759 151. 7~ 
Z5Z2 .2 7!:.?l.J ?S71.Y :?~ !& • ) 11-; 3¡ • l1 i:n. 1'5.2 .a 
-H 1. .,11. 53. 'J .9215 113. s 1 ~ .s -q¡§\'j. 

3S!lS .2 1 5377.! 9963. 99b]. - - - - -
'95~. 9ll 7. .OJ •17.J -1tf..J.1t 959.'J SlJ.5 ltJZ.41 19.618 lH.~lt 

B•J.7 9H.) ~113.7 Zl73.J l HS•· 9 ;iz1. JH.J ·l 
-llll>. 71 l:J. 1Z1· l lo 511 J tal. 'J 3)111.t -5936. 
35111.z, 53ZJ.9 H68. 3'69. - - - - -

l H7. l 111 i'n. l)ll!o .'J~ 132.J -s11.s 1'10.a 11 J." .o 26.))6 111 • •9 
J )5 9. z HB.J ~::us.9 2796.;l 12" .. ~~. 12122. I H.3 .'J 
-1-11"1. 7562. 39 ... .?S•H.t '! 7. !a 77.J -B•JR. 
'.'7.0S ,.qi, t:~?::. ~ 7 ";. ;:. ... .,..J .. 

~ _ ..... - -
l 078.) llJU. lJ 9 l). .n 999.l -5•9.6 18)9.J ll•J.) ,,7.9 27o93J 113.9¡p 

:nn.7 1021.:> 12•7-& J~n.:i 132'7 J. 12Z7J. 1221.; .o 
-1574. 835•. ne.1 ., • ~ZS• 351-l 729e l" -HH. 
1tJ19.o, ~)29 ·5 100•7. 1)?•7· - - - -1979.J l l• ~-. , .. ,. .!10 .. n.o -57:!.• 1952-.0 24lift ... 19!6.9 29. 733 135.97 
H96•l 707.!) !11~~.9 l!S7.0 13936. 919•. 19911.z •D 
-uu. IH71. Sl z.,, 1 1.22ss 7JI. Z l Z1 J •. J -IJ?J1. 
111;1 .. a' 52H.~ l~lt ~-. ll•9•. 

1 J'º· J tl:iJQ. lll63. .no ~Jl.J -H•-1 S~l. O 99J. 9 2HJ.9 32.60i 155.92 
l 7 t • .6 3777.J n11.z •110.J l ... &&!1. 1!157:1. 117 ;¡ .1 .o 
-;z6n.. tJl97. ll s. 7 • 7HZ 239.~ ss ... s -tJ~PI?. 

••:u ... , & .. JS.l ll 'lD9. UJJ9• - - --1n1. J llU•. 131$7. -~'J li2'2.:J -15J.1 291'.J HH.I .a J7ol63 lfl7.76 
H33.1 29 ... J 3'958.:). •lit 7 .::J 15572· 1 S9Dl • •117 .6 .o 
-H•O. t'~lt9. 1090.9 • 9 l'i::I 997.0 2J97.9 -19llt. 
111~77.'t I r3B.2 111.9•. 11!>9"-··- - - - - - - - -

IH2.J 12"3i>6. IHIS. .J) 799.J -n1.s 33JO.n 9835.l 11,7.7 56.875 161 .S6 
'f 1 St .5 Z•S•l H92.2 •Hl.J 15•9J. l 2•6D. 761106 .o 
-3155. HH•• 1820· J 1.29.25 :?.Hz.• • 112 •• -319"1. 
"1SI .s ~ 7•"!7.7 12396. lZ 3'9!t. 

1 Ja !.o 12939. 12H5. .~o 7!9.D -1H3.7 33JJ.O 9911.J H .. l.B 56.875 161.56 
"37].J zos.J '21806 051.J 17155". t 2•63. 771 .. 2 .J 

-13~9.,. l9Jl'i. IS?a.J 1.? 9:?S 23SZ.4 :¡ 112. 4 -3Bi5. 
5135.& 1 7!'l3.S 12~39. 1293 .. 

l31Zt:t. 1zz1s. .JO 71!9 • .) -1391.l )JJJ.~ 9971.J 15!5.9 5ft.875 161•!56 
lt S.! s .s ?lf5.J taZ)tj. 6 4151 • .J 17661. 121t6l· 771\.2 .o 

-l?lll. •ln~. 19lJ.l l. ~925 :?.352' ... lf 17Z." -JaJS'lo 



1312~. 

·:- - - - - - - - - - - - - -



l ~>•:: r :> H :. . .:aH.t Tt :~ _, 
;>,~:e os ~"" ... >?OlU:":T:>'lf 

ll !!J.9-·. IHI~• .,, 1•9. J -HH.l ll)J.' 9971 .l 1~)9.9 ~$.875 HI.~> 
11.!ls. .9 zos. J tf 2' s.~ 11 ;>;1. o: J ~ 121. IZ•6J. 771' .z .o 

-1BS6. •n1•. IHJ.) le?S'?~ 2JSZ-.fif 1t172.tt -39~ 1'1 • 
5 J• 7 ·" ¡' ~l?l·l 133<>7· 13!6;>. 

135-1' '· HZI S. .JJ 7'9.J -lltltS. 9 33)J.) •Hl .) 1!.93. ! 56. 875 161•5!. 
SJZS •• zos. J ti238.b u~~ 1. J 195••· lH>J. 711 .. l .J 

-1z1;i1. •ttJ S1'. IH:J.J t.?9ZS Zl5Z.li tt 172 ... -JB>•3• 
5-3 7." , •1H.1 IH93. IB93. 

H,7.J 1381•· IUI~. .JJ 7!9.J -llt]io.lt JJJJ.] 9911.) 17~7 .s 5 608 75 1 !>1. '56 
5z-3.9 Z•S• J 112 3 Ei. !I f¡ ;'j ¡. J PJJl. 1 zi !.J. 771 l. z .o 

.;¡ ~76J. .•&l:if!l. 1 B:?'l. l 1·2iZ5 Zl5z.q un.• _3,!i.l5• 
!52'5~1f, ~ZH• l 139¡q. U•I•• 

·~:~·- .. ·. - -'':ct'ne.:i l • ll2. ll?lS. .]J , ... J -nn.J 3 JJJ. J 9911.l 1911.8 56. 8 75 l !t 1.~ft 
s:,t.2.,. Z•S.J IS238 a.6 11; s1.n 19.,..lf:J. 1 Z•6J. nn.z .o 

... tl!.59~ Hll•. 182l.J l. ?9?5 2JH.4 "112.,. -l311t!~. 

S!olZ.9 I 8119·3 Hll:?. l•J32. - - - - - - - - - - - - - - - -



i~•1:f3 'l! ¡,1 •"IL!rtc.c '! fl'~!::1os !'I &.• "":nu:.:u• 

... ,"~' 
1:s.aear 

-. ------~--:::.:~~· 

----- ... -.- - .. -. -: .. - ... -- ---. . 

PNr.H • PRODllCCIO!f NACIOllAL CALCULADA DE HAil. 

PHRll • PRODUCCIOH NAC!ONAL RE:AL DE MIZ. 

n.co.,r 

f; 
1: 



1•••Cf:l l!: ..... •':'LtHc:• :"! P1:.:'t1' !.• \_& >u)Uttro• 

:.,••uw:w •f·)•:~ '•:11:c 

PNCO • PROOUCCION QUE ADOIJIERE COHAS~. 

f'NÍ'IÚV • PRollUCCION 0UE ADQUIERE EL SECTOR PRIVADO. 

• PRODUCCIOll TOTAL OISl'OfflBLE DE llATZ. 

-. PRODUCCIOll llACIOl!AL t:ALCUl.AIÍA DE llAIZ; 

CF.AFICA -U-

HU 
1:r.n2'J'!" ••fe. 

" r: 
T: 
•: ,. ,. ,. ,. 
·= - • - .. - "" .. • T!' ,. ,. 
r: 
t: 

·= " ·= ·= r: 
r: 

·= ,. 
1: 



P•Y,.~:a t"JV'fl"'-: l 

.,:,,, ., .. ), ... , h'l~J, -.".!l"' IJ. 
,. .... ,rr:=::;:=:;::·~=---:-~ : ----------.-. ~--~ .. 

- ... - ............... - ... -- - .... ~ ...... - -- -.· ----. -
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6.1 Análisis retrospectivo <histórico>. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las gráficas 
del programa Dynamo del modelo POPEM, se hacen las slgule~ 
tes observaciones: 

GRAFICA "A" Producción nacional calculada de mafz. 

Pese a la marcada desviación que se observa en la 
grar1ca, ésta no es altamente significativa. puesto que 
la desviación 1nás al ta se observa oara 1979 desvlandose un 
24%, lo cual en t~rmlnos generales !mollea oue en más de 
un 75% se exoltca correctamente a la producción. Véase 
el cuadro No. 1. 

GRAFICA "8" Producción. 

Cabe mencionar oue la producción nacional estimada es 
bastante buena, dado oue la desviación estándard es pequeña. 
Nótese que la participación de CONASUPO siempre ha stdo 
Inferior a la privada, lo cúal contrasta con la evidencia 
empírica. 

GRAFICA "C" Inventarlo nacional ae mafz. 

Nótese oue el Inventarlo calculado no refleja absoluta
mente a la realidad, se sugiere modificar la función de 
esttmaclón: 

al Quitar la función máxima. 

bl Se sugiere reestlmar la función de tmoortaclones, 
asf como la de compras nacionales, ya que ellas en 
orlnclolo son las que distorsionan el funcionamiento 
del Inventarlo. 
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Por lo cúal se deduce aue el Inventarlo está cayendo 
cero. Vease cuadro No. 2 

GRAFICA "0" Comoras nacionales CONASUPO. 

En esta gráfica se observa que al menos en el período 
65 - 75, se conserva la tendencia. Notese además aue en 
todo el período de análisis, la función se encuentra muy 
subestimada, se sugiere buscar una meJor estimación. Vease 
el cuadro No. 3 

Gl<AHCA "E" Monto de las compras nacionales CONASUPO. 

En el período de análisis 65 - 82 se observa aue cuando 
Ja oartlCIPactdn de CONASUPO en la regulación del mercado 
aumenta; las tmoortaclones del grano caen. Lo anterior con
cuerda con la evidencia empfrtca. 

GRAFlCA "F" Ventas totales CONASUPO. 

Hay que remarcar que las ventas reales de CONASUPO 
están fuertemente sobre estimadas en el nerfodo 65 - 73~ 

oosterlormente tienen buen aJuste. Se sugiere considerar 
algunos factores adicionales para corregir el Intervalo 

· crftlco, lo cual redundará en una meJor estimación del 
Inventarlo de CONASUPO. Vease cuadro No. 4. 

GRAFICA "G" Importaciones. 

Las Importaciones calculadas están sobre estimadas, 
lo cual obviamente tmoacta al Inventarlo, y, por lo tanto 
a las oolfttcas de regulación. Se sugiere reesttmarlas, 
considerando otras variables explicativas diferentes a la 
variación de existencias de CONASUPO. 
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GRAFICA "H" Consumo nactonal aparente. 

Como se observa en la gráfica, el consumo nacional 
aparente calculado, es una buena aoroxlmación del real. 
Independientemente del comoortam1ento de las variables 
que Intervienen en su determinación. 

La estimación puede ser meJorada através de sus 
variables exollcatlvas. Vease el cuadro No. 5. 

GRAFICA "I" Subsidio otorgado i'il rnnsu~!á~r. 

l.lUrante e 1 or 1 mer oer fodo < 1 965 - 1973 >, 1 a tasa de 
ganancia y el nivel de subsidios, ooseen la misma tenden
cta <o muy sJmt!ares>. Sin embargo del 75 en adelante 
establece una correlación negativa entre ambas. En los 
anos 81 - 82, se revierte la tendencia anteriormente 
mencionada, ya Que el crecimiento del subsidio de CONASUPO, 
crece enormemente, no asf la tasa de ganancia. 

GRAFICA "J" Subsidio total al consumidor. 

Se ouede notar oue el suhsldfo al fndustrlallzador 
y total de CONASUPO, están altamente correlacionados . 
seg~n la evidencia emofrlca, y oor lo m!smo se considera 
que las funciones estimadas son buenas. 

Sobre la oroducclón de mafz en el exterior, concuerda 
con los oerfodos cr!tlcos 66 - 74, 77 - 80. 
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6.2 ANALISIS RESIDUALES. 

¡ __ _ 
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PORCENTA,JE DE DESVIACION DE LA PRODUCCION NACIONAL DE MAIZ 

AÑO 
... 
Yt Y¡ el Pe = <e¡IY1>*100 

PNCM PNRM 
1965 7826 - 8936 :;:: -111 o -12.42% 

1966 801¡1¡ - 9271 ,. -1227 -13.23 
1967 8263 - 8603 "' - 340 - 3.95 
1968 8481 - 9062 = - 581 - fi.40 

1969 8699 - 81~11 288 3.40 

1970 8916 - 8879 37 0.41 

1971 9131¡ - 9786 "' - 652 - 6.66 

1972 8933 - 9223 - - 290 - 3. i 4 

1973 9169 - 8609 "' 560 6.50 

19711 951!0 - 78'18 " 1692 21 .55 

1975 8963 - 81Jl¡9 5111 6.00 

197G 88G8 - 8017 " 851 10.60 

1977 9490 - 10138 6'18 - 6.39 

1978 100117 - 10930 = - 883 - 8.00 

1979 101¡91¡ - 31¡1j9 = 20'15 24.20 

1980 11009 - 12383 = -137'1 -11 .09 

1981 11691¡ - 13057 "' -1363 -10.40 

1982 12396 - 12215 181 - 1 .40 

!t"' Observnc!ón real Pe= PorcentaJe de error 
Y¡~ Observación estimada PNCM= Prod • Na 1 . Calculada de Mafz 
e 1"' Error PNRM= Prod. Nal. Real de Maíz 

CUADRO No. l 
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PORCENTAJE DE DESVIACION DEL INVENTARIO CONASUPO 

AÑO 
A 

Yt Yt et Pe = Ce 11Yi)*l00 
INVNM INVNRM 

1965 566 - 566 o o % 
1966 o - 700 = -700 100 

1967 o - 594 = -594 100 
1968 o - 496 = -496 100 

1969 o - 202 = -202 100 
1970 o - 668 = -668 100 
1971 o - 569 = -569 100 
1972 o - 343 = -343 100 

1973 o - 399 - = -399 100 
1974 o - 212 = -312 100 
1975 o - 742 = -742 100 

1976 o - 417 = -417 100 
1977 o - 952 = -952 100 

1978 o - 889 = -889 100 
1979 o - 602 = -602 100 

1980 o - 631 = -631 100 

1981 o -2222 =-2222 100 
.e) 

1982 o - 789 = -789 100 

INVNM = Inventario Nacional de Mafz 
INVNRM= Inventarlo Nacional Real de Mafz. 

CUADRO No. 2 
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; _ ___:_ ·---· 

PORCENTAJE DE DESVIACION DE LAS COMPRAS NACIONALES CONASUPO 

A~O 
A 

Y¡ Y¡ e¡ Pe = ce11Y1>*100 

CNC CNRC 

1965 1861 - 1861 o 0.00 % 

1966 502 - 1812 =-1310 - 72.29 

1967 - 38 - 1911 =-1949 -101 .90 

1968 - 229 - 1777 =-2006 -112 .80 
.,,..,..,.... 

- 290 - 14b:S =-1753 -119.80 1 :llJ:I 

1970 - 303 - 1194 =-1497 -125.00 

1971 - 297 - 1536 =-1831 -119.00 

1972 - 299 - 1437 =-1736 -120.43 

1973 - 313 - 804 =-1117 -138.20 

1974 - 306 - 7790 =-1085 -139.20 

1975 - 374 - 345 =- 719 -208.40 

1976 - 460 - 968 =-1428 -147.50 

1977 - 511 1430 =-1941 -135.70 

1978 - 549 - 1809 =-2358 -130.34 

1979 - 570 - 1952 =-2522 -179.20 

1980 - 624 - 863 =-1 lf87 -172.30 

1981 - 750 - 2914 =-3664 -125.73 

1982 - 991 - 3300 =-4291 -130.0 

CNC = Compras Nacionales conasupo 
CNRC= Compras Nacionales Reales Conasupo 

CUADRO No. 3 
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PORCENTAJE DE DESVIACJON DE LAS VENTAS TOTALES DE CONASUPO 

Af40 
A 

Yt Yt el Pe= <e 1/y1)*100 

VTC VTRC 

1965 1895 - 707 1188 168 .oo % 

1966 1654 - 673 981 145.20 

1967 1971 - 822 1149 139.30 

1968 2059 - 897 1162 129.00 

~:-- ' 
j gog :!i23 - 1066 1057 99.60 

1970 1743 - 1375 368 26.70 

1971 1947 - 1317 630 47.80 

1972 2336 - 1601 735 45.90 

1973 2274 - 1997 277 13.80 

1974 2364 - 2158 206 9.50 

1975 2571 - 2638 67 2.50 

1976 2796 - 2173 623 28.60 

1977 3015 - 2786 299 8.20 

1978 3247 - 3192 55 1.70 

1979 3485 - 3167 318 10.00 

1980 3731 - 4114 383 9.30 

1981 3958 - 4047 89 2.10 

1982 4182 - 4951 769 15.50 

VTC = Ventas Totales de Conasupo 

VTRC= Ventas Totales Reales de Conasupo 

CUADRO No. 4 
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PORCENTAJE DE DESVlACION DEL CONSUMO 
NACIONAL APARENTE 

"' MlO Y1 Y¡ et Pe= Ce1IY1)*100 

CNAC CNA 

1965 5851 - 7601 -1750 -23.02 % 

1966 7032 - 8424 -1392 -16.52 

1967 7685 - 7354 331 4.50 

1968 8451 - 8171 280 3.40 

1969 9116 - 7630 1486 19.40 

1970 10188 - 9639 549 5.60 

1971 10632 - 9530 1102 11 .50 

1972 10459 - 9001 1458 16.10 

1973 11177 - 9723 1454 14.90 

1974 11884 - 9128 2756 30.10 

1975 11531 - 11103 428 3.80 

1976 11654 - 8927 2727 30.50 

1977 12494 - 12122 372 3.00 

1978 13271 - 12273 998 8.10 

1979 13936 - 9194 4742 51.50 

1980 14669 - 16570 -1901 -11.40 

1981 15572 - 15901 - 329 - 2.00 

1982 16493 - 12460 4033 32.30 

CNAC == Consumo nacional Aparente Galculado 
CNA == Consumo Nac 1ona1 Aparente 

CUADRO No. 5 
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CAPITULO VII 
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ANEXOS ESTAOISTICOS. 

7.1 LENGUAJE DE SIMULACION OINAMICA. 

La simulación, como una técnica enfocada a la solución 
de un problema, ofrece Inferencias a Partir del desarrollo 
de experimentos, a través del modelo representativo del st~ 
tema real y que permite realizar ciertos Planteamientos. 

En la presente les1s se utt 11zó ei ie11yua11:: ÜyHarno I 
CDynamo-Model), este paqu~t:e fue desarrollado en el Instlt!,! 
to Tecnológico de Massachuselts por Jay W. Forrester; Ins
ta lado en la U.N.A.M, utilizamos una Burroghs 7800, ubicado 
en el Programa Universitario de Cómouto <PUC). NDTRAN Cde la 
Universidad de Notre Dame, Indiana> fue desarrollado por 
Wllllam l. Davlsson y John J. Uhran Jr .. en 1977; Instalado 
en el Colegio de México en una POP 11/70; además utilizamos 
Dynamo 111 <Instalado en la Secretarfa de Comercio y Fomento 
Industrial> utilizando una Untvac 1100/60, versión 4.12 Oynª 
mo F. 

Los modelo continuos: DYNAMO, CSSL, SAS 11, se llaman 
asr porque el tiempo, que es una variable Independiente del 
sistema avanza en pequenos Incrementos uniformes finitos. 
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EL COMPILADOR DYNAMO. 

Dynamo es un compilador de uso espec!flco Para fa~ili
tar la programación y entendimiento de los modelos continuos 
Que son descritos fundamentalmente Por un conjunto de ecua
ciones diferenciales. 

El compilador fue desarrollado por el gruoo de Dinámica 
Industrial en el Instituto Tecnológico de Massachusetts pa
ra realizar simulaciones de negocios, modelos económicos y 
di:- s!sti:-rn35 <;:nrJ;:iJPc;, '! .::irt11.::iJmf'ntf' SP. us;:i o;:ira simular cual 
Quier sistema continuo. 

Dynamo se diseñó Para personas cuya Principal actividad 
es la toma de decisiones y/o la de resolver problemas, perml 
tiendo al esoeclallsta dirigir sus esfuerzos básicamente a 
esta actividad evitando distracciones en los reauertmlentos 
comoutaclonales. 

Dynamo aparece originalmente como un programa llamado 
SIMPLE CStmulatlon Cf Industrial Management Problemsl, fué 
descrito oor Richard K. Bennet en 1958 para una lBM 704. 
El modelo evolucionó en 1959 apareciendo como Dynamo de D~ 
namlc Models y fue escrito por el Sr. Alexander L Pugh III. 
En 1962 el Sr. Jay w Forrester modificó el paquete hac1éndQ 
lo comoatlble oara operar en tiempo compartido: Esto hlzo 
posible crear, corregir y correr el modelo en pocas horas. 

En 1965 se reescribió nuevamente Dynamo, usando como 
lenguaje de programación el Algol AED <Algol Extended For 
Deslgnl pues era uno de los lenguaJes suficientemente po
deroso y disponible en el Tecnológico de Mass. 
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Dynamo II se diseñó para aceptar modelos escritos con 
Dvnamo r con muy pocos cambios. 

Como respuesta a Ja demanda en 1971, se desarrolló una 
versión de Dynamo Interactiva; durante la simulación el usuª 
rio puede examinar el estado del sistema simulado y decidir 
acciones que él considere aoropladas, se conoce como Gamlng 
Dynamo. 

Para resoonder al creciente número de modelos que tie
nen lo~ ~Prt0r~:: ~· c;uc Si:; rc¡_,¡ t.:11 var 1as veces con ot>Jeto de 
Presentar la realidad de una manera más desagregada,se le añª 
dló Ja capacidad de maneJar arreglos vectoriales. Este Ien
guaJe se conoce como Dynamo 111. En 1976 se comenzó a desa
rrollar Dynamo oara Implementarlo en mlnlcomoutadoras. 

PROCESADOR DYNAMO. 

El programa Dynamo que el usuario diseña es leído por 
el compilador Dynamo, que verifica la sintaxis y construye 
un programa obJeto en un super lenguaJe <Fortran, Cobol, 
etc.,). Después de terminar el trabajo antertor, el compJ
lador Dynamo se conecta CZIP> al compilador en que se creo 
el objeto para realizar la comPJlaclón del código emitido, 
El que se procesa como cualquier JenguaJe de alto nivel Y 
Que al ejecutarse nos Presenta los resultados. 
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Para el uso del Dynamo se requiere de dos elementos bási
cos, el que llamaremos teórico y al que llamaremos mecánico. 

El teórico se refiere a cómo realizar la tnvesttgactón p~ 
ra resolver problemas, cómo plantear los problemas, cómo conc~ 
btr el modelo, cómo calcular los parámetros, cómo elegir las 
variables, cómo realizar los análisis de sensibilidad, etc. 

El otro aspecto, el mecánico, se refiere a cómo introdu
cl r los datos a la comPUtadora para sirrular el programa. 

Analizaremos brevemente el elemento teórico: 

En la solución de problemas generalmente se tienen dos a~ 
pectas, solución a problemas no sociales se realiza planteando 
ecuaciones con Incógnitas, que al ser resueltas y encontradas 
las tncógni tas queda resuelto el problema; en estos casos la · 
stnulaclón se usa cuando las condiciones para las que se obtu
vlerón las ecuaciones cambian con el tiempo Y el problema re
quiere de una solución dinámica, encontrándose una gama de va:.. 
lores que resuelven el problema en el tiempo. 

Q.Jando los problemas son sociales la técnica varfa y lo 
QUe se reClllere como solución es realizar el planteamiento 
stendo éste la solución. Estos casos también PUeden ser resue1 
tos por sirrulactón, PUés la estructura del modelo se va formarr 
do con el sistema causa-efecto hasta llegar a modelar o formar 
a la medida del problema una estructura Dynamo o sea un modelo 
dinámico de simulación (lle nos represente la realidad, y QUe 
nos permita estudiarla haciendo experimentos determinados se
gún las necesidades. 
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Veamos ahora el elemento mecánico: 

Una herramienta básica de s1mulactón es el proceso de 
Integración. La lntegractón-aparece en toda la naturaleza y 
es esenctal para representar el proceso de cambio en los 
sistemas. Es el proceso que relaciona una cantidad con.su 
tasa de cambio temporal. 

EJemplo: Se puede pensar que la distancia recorrida por un 
vehfculo en un cierto tiempo, es la integral en tQ 
do el Intervalo de la función, que represente la 
tasa de cambio de postctón del vehfculo. Suponga
mos que un automóvil se desplaza a una velocidad 
constante de 60 Km/hr., en 4 horas, habrá recorri
do 240 Km. 
Esto podemos calcularlo de la siguiente manera: 

~= 60 :. ds=60dt ---. s =Joiodt 

s = 60~ =60(t) - 60(0) 
= 60(4) = 240 Km. 

Dynamo usa otra forma para resolver el mismo problema: 

La ecuación computacional que usa es llamada de nivel 
y su forma es la siguiente: 

Recorrido 
actual 

Recorrido 
anterior 
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Para la Primera hora tenemos: 
s = O + 1 hr X 60 Km 
S = 60 Km. 

Para la segunda hora tenemos: 
S = 60 + 1 X 60 

= 60 + 60 
S = 120 Km. 

Para la tercera hora tenemos: 
S = 120 + (1 hr) X 60 
s = 120 + 60 
S = 180 Km. 

Para la cuarta hora tenemos: 
S 180 + (1 hr) X 60 
s = 180 + 60 
S = 240 Km. 

Esta forma de resolver el problema es elaborada pa-
. ra el caso donde la tasa es constante. Si la tasa fuer~ va
riable, Primero habrfa Que encontrar la función Que la re
presente en el tiempo y despúés Integrarla para obtener el 
resultado. Si esta función no es sencilla el proceso de lfr 
tegración se dificultar~ v caeremos en lo que hace DynamoJ 
para cada intervalo de tiempo escogido considerará Que la 
tasa es constante durante el Intervalo e Integrará. Si redg 
cimos este intervalo lo suficiente tendremos una buena pre
siclón. 

Estos intervalos de tiempo tienen una medida Que se 
llama DT <Delta Time>. Usando esta notación la ecuación an
terior Queda de la stguiente manera: 
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L S.K = S,J + CDT> * CV.JK) 
Donde V.JK = 60 

N S = O 
V.JK es la tasa que en este caso la consideramos constante; 
ahora st consideramos la tasa variable y si la tasa varra 
muy aprtsa para tener cterta exactitud debemos operar la 
ecuación digamos cada minuto o cada segundo depende de aue 
t~n ·apr!sa var1c ··./. 

Y consideremos constante la tasa en el Intervalo redu
ctdo, se puede resolver con la exactitud que se desee basta 
escoger a un DT apropiado (pequeño). 

El método de Integración numérica Que usa Dynamo para 
resolver ecuaciones diferenciales de primer orden es el mé
todo de Euler. 

Integración numérica 
Inte9ractón exacta . 

\ \ \ \ \ \ \\ \ \ \ \ \ \ \ 
tntegraclón aproximada 

Jl//l//ll/l/lll/ 
t empo 

DT DT 

s1 el (DT> es más pequeño se aJustará más al valor real. 
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ESTRUCTURA DE UN MODELO DE SIMULAClON_OINAMICA. 

Ya sea que se trate de problemas sociales o no socJales 
en general se sigue la siguiente secuencia: 
1.- Modelo Anecdótico.- Es una descripclón verbal sintetiza

da del problema, fam111ar1zac1ón con el problema y precl 
sar los aspectos del problema, donde se destacan los prtn 
clpales mecanismos, las variables, los parámetros, etc. 

2.- Diagrama causal.- Donde se analiza el propósito y se re
presenta al modelo con un diagrama donde se tnterrelaclQ 
nan las prtnctpales variables usando flecha y un signo + 

o - oue Indican s! las varláülts interrelacionadas cre
cen o decrecen en el contexto del modelo. 

3.- Diagrama de fluJo Oynamo.- Se forma con la nomenclatura 
Dynamo como se verá posteriormente. Permite observar elª 
ramente el camino que siguen los fluJos dentro del sis
tema Ilustrando las tasas, los niveles, los canales de 
Información, los fluJos de insumos de productos, de per
sonas, de dinero, etc. El diagrama permite realizar una 
rápida verlf1cac1ón de la lógica del sistema y apreciar
lo globalmente. 

4.- Ecuaciones Dynamo.- Son las ecuaciones que forman el PrQ 
grama Dynamo y que se deducen con ayuda del diagrama an
terior. 

5.- Variación de Parámetros o Análisis de Sensibilidad.- Don 
de se analiza el comportamiento del modelo. Generalmente 
se puede reallzar en una misma corrida; dando tnstrucc1Q 
nes que lndlqu~~ que al terminar la primera corrida con
tln~e corriendo una segunda o tercera vez o más pero con 
algunos parámetros modificados. 
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6 .. - Modlf!caclones al Modelo y Ajustes de Escalas.- El modelo · 
DUede modificarse una vez hecha las primeras corridas pa
ra lograr algJn obJetivo, el rango de la escala puede 
ajustarse para que las gráficas queden acotadas se911n 
ruestros deseos y/o agrupadas en las mismas escalas. 

7.- Validación de Modelos.- Se refiere a hacer QUe el modelo 
repase valores históricos conocidos que sabemos ocurrle~ 
ron, esto con una corrida slrrulando el perfodo histórico; 
la validación o calibración consiste en adecuar el modelo 
de tal forma que represente el perfodo histórico. Este a& 
oecto no siempre ~e real1z~. Pü~S al tratar de pronosti
car el futuro si la historia del fenómeno no se conoce di 
flcllmente podrá realizarse la calibración o val1dac1ón. 
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NOMENCLATURA DEL DIAGRAMA *CAUSA - EFECTO*. 

INFORMACION 

BIENES 

ORDENES O PEDIDOS 

DINERO 

PERSONAL O RECURSOS 
HUMANOS 

EQUIPO 

PLANTA 

FABRICA 

CAPACIDAD INSTALADA 

DIAGRAMA CAUSAL: 

-----------~ 

$ $ $ $ g $ > 

> 

Los elementos que constttuyen el sistema, se establecen 
en un bosqueJo de aquellas variables que están relacionadas 
entre sf, lo cual se hace por medto de un dtagrama llamado 
causal en el cual los nombres de los distintos elementos es
tán unidos entre sr por flechas. 

El diagrama causal permite conocer· la estructura de un 
sistema dinámico. Esta estructura vtene dada por la especlf! 
caclón de las variables endógenas, exógenas y excluidas; y 
por el establecimiento de la existencia o no existencia, de 
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una relación entre cada par de variables. A este nivel de 
análisis de la estructura, lo ~nico que Interesa es sl exi~ 
ten relaciones ó no, y la naturaleza de la relación corres
ponde a un estado posterior del estudio. 

Verlebles EY.c!utda~ 

Clasl ficac!ón de las \'ar tables oue aparecen en un 
modelo. 

Supóngase dos elementos variables del sistema denotados 
oor A y B. Si A es caoaz de influir a B entonces A y B se 11 
garán entre sr oor medio de una flecha, cuyo sentido tndica 
el de la relación causal. Asf, sr A lnfluencla a B se escri
birá: 

A----·----- 8 
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-· 
... 

sobre la flecha se indica, por medie de ~n signo, si !as v2 
rtactones de los dos elementos son del mismo sentido, o de 
sentido contrario. Es decir, si a un aumento (disminución> 
de A corresponde un aumento ldismlnuclón) de B, se dice en
tonces oue se tiene una relación positiva. 

r -t BI A 

1 l 
Por otra parte, st a un aumento Cdtsmtnuctón> de A, CQ 

rresponde una disminución <aumento> de B se dice entonces 
Que se tiene una relación negativa. 

A T ___ ~ 
l 

.Al diagrama causal se llega por un proceso aue Jmplica 
una mezcla de observaciones sobre.el sistema, discusiones 
con especialistas en el sistema y análisis de datos acerca 
del mtsmo. 

Al construir un modelo de un sistema social, en Primer 
lugar se eligen qué elementos, o variables se van a emplear 
en el modelo. Una vez realizada esta elección, se procede a 
construir un primer bosaueJo cualitativo de las relaciones· 
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que ligan a estos elementos por medio de un diagrama causal. 

El diagrama causal no tiene Información cuantitativa SQ 
bre la naturaleza de las relaciones Que ligan a los distin
tos elementos; sino que solo sumtntstra un bosaueJo esquemá
tico de las relaciones de Influencia causal. 

Rc~l1~cntJc16n PGSlt1ya. 

Un ciclo de realimentación es positivo si contiene un 
n~mero par de relaciones negativas, o si sus Jigas son todas 
POSI ti vas. 

El elemento en A, determina un aumento en B, Que a su 
vez determina un aumento de e, por lo que por ~!timo determl 
na un nuevo aumento de A, que reiniciará el proceso. Donde 
se tiene un comportamiento explosivo, los circuitos de reall 
mentación positiva, se caracterizan por crecer sin límite o 
decaer a cero . 
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·~TASA DE 
(. ADICTOSl 

POBLACION (+) 
ADICTA 

+ 
+ 

DELITOS 

Realimentación Negativa. 

- HABILIDAD DEL 
SISTEMA PARA 
QUE EMPIECE LA 

CRIMENES DESALENTAJC.ON -e DEL CRIMEN 

(+) 

No. DE PERSONAS 
DESALENTADAS PA + 
RA COMETER CR I= 
MEN 

Un ciclo de realimentación es negativa sl contiene un 
n~mero nen ClmPar> de relaciones negativa. 

Por eJemplo: 

El elmento en A, determina un aumento en B, que a su 
vez determina un aumento de c., que por último determina una 
dlsmtnuclón de A. 

El comportamiento de este ciclo está caracterizado por 
. Una acción autorrectora; cualquier variación que se produzca 
·en unb de los elementos del ciclo tiende a anularse. 



Este ctclo se caracteriza por tener una meta o lfmtte 
que puede ser fIJo o variable. 

/~~~Óf~~TES) 
( . (-} PEDIDOS 
-\. DEMORA EN + 
.~LA ENTREGA 

Demora en la entrega de un producto. 
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En todos los casos se tratarán de circuitos de reallmen 
taclón postttva o negativa los que tomen el control del sis
tema seg~n las circunstancias de la stmulaclón. 



NOMENCLATURA DEL DIAGRAMA DYNAMO. 

NIVEL 

TASA 

AUXILIAR 

FUENTE 

SUMIDERO 

·DEMORA 

PARAHETRO 

-l.______.!--

C==>f 
0-----. 
~ ~\---

-·~ 
! 

f iAME ] O~~ 1 DEM 1 
L 
Q 
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REGLA DE COLOCACION DE LOS INDICES EN LAS ECUACIONES 
DYNAMO. 

El obJetivo es representar a la variable en el tiempo 
o Intervalo de tiempo, dependiendo de la colocactón de la 
variable en una ecuación determinada. 

REGLAS PARA COLOCAR INDICES EN LAS ECUACIONES DYNAMO 
--ü---------·-. --~· -'---·----

LADO IZQUIERDO INDICE DE .LA CANTIDAD DEL LADO 
DERECHO SI EL TIPO ES: 

TIPO CANTIDAD INDICE L A R s e N 
L NIVEL K J J JK - - -
A AUX. K K K JK - - -
R TASA KL K K JK - - -
s SUPL. K K K JK K - -
e CTE. - - - - - - -
N VAL. lNIC. - - - - - - -

Simbolos de Graftcactón: Las escalas tienen un rango de 10-33 
a 1033 los siguientes s!mbolos se usan en las escalas Que -
DYNAMO automáticamente escoge para graftcar. 

SIHBOLO K y w u L J H 
HULTIPLO .::10-30 10-30 10-27 10-24 10-21 10-18 10-15 

SIHBOLO G F E A X T M 
MULTIPLO 10-12 10-9 10-6 10-3 10º 103 1-06 

SIMBOLO B R Q V s p e 
MUL TIPLO 109 1012 1015 1018 1021 1024 1027 

SIMBOLO N D z 
MULTIPLO 1030 1033 >1033 
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Los valores numéricos se escriben en la forma usual. Se puª 
den usar hasta seis dfgttos signtfJcativos. NOmeros muy gran 
des o muy·pequeños se pueden escribir Indicando potencias -
de 10 multJpltcadas por el nOmero con la letra E: 

10 000 000 10E6 = 1E7 
.001 = lE-3 
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ESCRITURA DE ECUACIONES EN DYNAMO. 

Los ttpos de ecuaciones pueden ser: 

TJpo Símbolo 

De Nivel . • . . • . . • • . • . . . . . . . • . . L 
Aux11 iares . . . . . • . . . • . . . . . . . . . A 

De Tasa . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • R 
De Valor Inicial . . . • . • . . . . . . . N 
Constante . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . C 
Tabla . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • T 
Suplementaria s 

Variable de Ntvel: 
Los niveles representan magnitudes aue acumulan los re-

sultados de acciones tomadas en el pasado. Esta función de 
acumulación puede ser simulada a la del ntve1·a1canzado. por 
un Ifautdo en un depósito; de ahf proviene la denomtnaclón 
de Nivel. 

Los niveles determinan la futura evolución del sistema, 
a partir de un Instante determinado en la medida en que de
terminan los valores tomados por los fluJos, es decir por 
las variaciones de los propios niveles. 

A cada nivel CN> se le puede asociar un fluJo de entra
da CFE> y un fluJo de salida CFS), de manera que la ecuación 
que representa la evolución del nivel es la stgutente: 
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NCt) = NCO) + J: CFE - FS)dt o 

@ = FE - FS dn = CFE - FS)dt 

N(t} + NCt - 1 > = ~ECt> - FS(t) d!'J 

Esta t:cu-Etción se pueoe escribir empleando el método de Euler 
de 1ntegrac16n ntlmerica. 

NCt) = N(t - 1) + .o.t [FE(t) - FS<t>J 

Esta forma de escribir la ecuación de un nivel es la 
que se emplea comunmente en Dtnámlca de Sistemas. 
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Variable de Tasa: 

Las variables de fluJo determinan las variables en los 
niveles del sistema, las cuales quedan acumuladas en los CQ. 

rrespondientes Niveles. Las variables de fluJo determinan 
cómo se convierte la tnformactón dtspontble en una acción. 

Debtdo a su naturaleza se trata de variables que no 
son medtbles en sf, sino por los efectos oue producen en 
las n1ve1es can lo::; que cst.:;n relaclonació&. 

A las variables de fluJo se asocian ecuaciones que de
finen el comportamiento del sistema. El bloque representatl 
vo de un fluJo admite, como señal de entrada, la tnformactón 
proveniente de los niveles, o de variables auxiliares o con~ 
tantes del sistema y suministran como salida, el fluJo que 
alimenta a un Nivel. 

®----.. r-~ 
®----~~ 

/ 

ºrg-.... ,LEVEr , 

FCt) = ACt) • BCt) 
DD . 

Siendo A<t> y B<t> Auxiliar 6 Ntvel. 
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Las unidades en que se mide una variable de flujo de
ben ser consistentes con las variables oue relacionan. En 
particular, una variable de fluJo vendrá stempre medida 
por la unidad del nivel al que alimenta, partida por el 
tiempo. 

Las variables de fluJo tienen como entradas excluslvg 
mente a niveles y a variables auxiliares. Es dectr, dos va
riables de fluJo y no pueden conectarse entre sr. 

Variables Auxlltares: 

Las variables auxiliares representan pasos o etapas en 
que se descompone el cálculo de una variable de fluJo a par 
ttr de los valores tomados por los niveles. 

Las variables auxiliares unen los canales de Informa
ción entre variables de nivel y de fluJo; en realidad son 
parte de las variables de flujo, sin embargo se distinguen 
de ellas en la medida en que tengan un slgnlftcado real por 
sr _mismas, o sene!! lamente, porque hacen más fácl 1 la com
Pr:ens 1 ón de 1 as ecua e J ones de fl uJ o . 

Ejemplos, las tasas de nacimientos se acumulan en la 
poblactón, los fluJos de producción se acumulan en "stocks" 
el personal contratado se acumula en la planttlla, etc. En 
este contexto es obvto que lntegractón es stnóntmo de acum~ 
Iaclón. 
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.': 

Por otro lado se tiene que aunque el fluJo y la tntegrg 
ctón son inherentes a los sistemas, solamente se puede obser. 
var la Integración. Los fluJos son instantáneos y sólo pue'.'" 
den ser medidos como promedio sobre un determinado perfodo. 
Por constgutente las tntegraclones cobran un interés singu
lar puesto que son las variables Que pueden ser medidas y que 
sumintstran las bases prácticas para la actuación sobre el 
sistema. 
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Por otro lado se tiene Que aunque el f luJo y la tntegr2 
ctón son inherentes a los sistemas, solamente se puede obser 
var la integración. Los fluJos son Instantáneos y sólo pue_. 
den ser medidos como promedio sobre un determinado perfodo. 
Por constgutente las Integraciones cobran un interés singu
lar puesto que son las vartables que pueden ser medidas y Que 
suministran las bases prácticas para la actuación sobre el 
sistema. 
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FUNCIONES INTRINSECAS. 

DELAYN. 
Alteran la tasa de fluJo oue se mueve en el sistema, no añª 
den ni restan nada sólo retardan el fluJo, las demoras pue
den ser de varios ordenes de 1 a 5, DELAY1 a DELAY5. 

l:.x1sten varias runc1ones nmcros Ya ctti:1ucis úenlfu de 
DYNAMO que corresponden a las siguientes categorras: 

a) Intrínsecas Que modelan curvas llamadas DELAYN. 
b) Intrínsecas comoutaclonales Que son: SIN, cos, SQRT, LOGN. 

y EXP, 
c> lntrrnsecas controladas por el tiempo: PULSE, RAMP, SAMPLE 

STEP. 
d) Intrínsecas de selección de valores: CLIP, MAX, MlN, 

SWITCH y TABLE. 
e> lntrrnsecas aleatorias: NOISE y NDRMRN. 

Formas de Delay. 

R 

/,

TOEL 
SAL.KL = DELAY 1 CENT.JK, TDEL> 

fj ¡----- [] 
I~ 

----1ox._-...,,.--~ _.,_,, 1 • 

ENT i • - - - 1 
:_ - - - ~A!.. - ....J 

R SAL. KL DELA Y 3 CENT. JK, TDEU 
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FUNCIONES INTRINSECAS CONTROLADAS POR EL TIEMPO. 

EJemplo de Delay: 

retraso de 1° orden 
5 inpulso 

el la -entrada 

retraso de 3° orden 

R SAL.KL = DELAY 1 CPULS.JK, TDEL> 
R PULS.KL = PUL.K 
A PUL.K = PULSE CALT, PVT, INTER> 
C ALT = 5 
C PVT = 1 
C INTER = 10 

5 
esca Ion 
de 
entrada 

R SAL.KL = DELAY 1 (STP.K,T> 
R STP,KL = STPS.K 
A STPS.K = STEPCAL, PVE> 
C AL = 5 
C PVE = 1 
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,11z 
1.02 

Demora de 3° orden: 
03.kl = DELAY3(N.JK.DEM) 

t 

De la demora de tercer orden hasta la de Qutnto orden 
se pueden escribir como la anterior ya que DYNAMO 
tiene definida Interiormente esta función. 

A 
c 
c 

Nl .K = STEPCAL,PVE) 
AL = 1 
PVE = 0.02 

FUNCIONES INTRINSECAS COMPUTACIONALES 

SIN. COS, SQRT, LOGN. EXP. 
SIN, 
Calcula la función seno, se Introduce a la maquina corno: 

VALOR = (AMPLITUD)CSINCC2Pl)(T!ME.K)/PERIODQ)) 
,-- Por eJemplo para reoresentar la función con una amol!tud 

de 30 y un Perfodo de 20: 
l.KL = (30>CSIN<C2Pl>CTIME.K>IP>> 
p = 20 

cos. 
Se utiliza Igual que la función SIN. 
SQRT. 

VALOR ~ SQRTCARG> 
El valor del ARG debe ser mayor o tgual a cero. 
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PULSE. 

VALOR= PULSEC±HEIGTH.FIRST,INTERVAL) 

Esta tntrfnseca hace que VALOR cambie sübltamente de cero 
a C!HEiGTH>CDT> y otra vez a cero comenzando en el Instante 
FIRST t cada oerfodo de tiempo INTERVAL. HEIGTH. FIRST e 
INTERVAL pueden ser constantes o variables. 

RAMP. 

VALOR = RAMPC!SLOPE.STARTTIME) 

RAMP tiene un valor constante hasta el momento STARTTIME en 
el que emoleza a crecer !SLOPE cada DT. 

En el caso de Que se quiera que tenga un valor !niela! de 
0.7 y oue en el tiempo 5 emo1ece a crecer se tendrá: 

RMP.K=0.7+RP.K 
RP.K=RAMP(l,5) 

RAMP 
0.7 

SLOPE = 1 
STARTTIME 5 

0123456789 t 
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··.·~~ ... 

~TCD -·-·. 
VALOR = STEPC±H,ST> 

VALOR adQutere el valor ±H en el momento ST y lo conserva 
hasta finalizar la simulactón. 

H ¡-- ---¡ 
ST t 

Tabla 1: TABXT. Esta tabla toma los valores de acuerdo a 
la dirección de la curva. 
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·. Tabla 2: TABHL. Esta tabla mantiene los valores constantes 
hasta el final de la corrida. 

Tabular una tabla general. 

A RTV.K = TABHLCRTT,LEV.K,0,1200,100> 
T RTT = 0/5/10/15120/25/20/15/101510 

RT 

25 
20 
15 
10 
5 

t 

-'.::::.___¡_---J.____;.~..1..-~~_._~..___--=~---1.~...-o::;::--~_, 

- 5 
-10 
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TABLE. Esta tabla cae a cero cuando termina de calcular 
sus valores tabulados. 

CLIP. 

MAX, 

I 
Hace un cambio entre dos cantidades v2 y v1 sobre 
Ja base de dos valores relativos oue son A1 y A2 , 

VALOR= CLIPCV2,V1,A2,A1> 

VALOR = V1 SI Al"> A2 
VALOR = V2 S1 A1.-A2 

VALOR = MAX CA1,A2> 
Ellge el valor m~xtmo A1 6 A2 

MIN. 

VALOR = MINCA¡,A2> 
Elige al valor mrntmo. 

SWITCH. Es similar al clip, sólo aue toma el criterio de 
tener la base de cero o diferente de cero. 

VALOR SWITCHCVAR1,VAR2,ARG) 
VALOR VARl 51 ARG = O 
VALOR VAR2 Si ARG ~ O 
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NOISE,NORMRN 

NOISE. 
Es una functón uniforme distribuida que puede usarse 

como muestra de ruido blanco. 
VALOR=CRANGO>NOISE 

Dá un valor pseudoaleatorio en el rango de -RANG0/2 a 
+RANG0/2. 

EJemplo: UNIFORM=(10)NOISE 
Esta ecuación da variables aleatorias en el intervalo 

-5,5 para generar estos valores existe un método standar -
congruente, siempre que se invoque esta función dará los 
mismos números aleatorios. sl queremos que los cambie usamos:-
NOISE=N N es un número entero menor que: 549755813888. 

NORMRN. 

Genera variantes pseudoaleatorias a partir de la dis
tribución de Gauss con una media • MEAN y una desviación 
estandar = ST y tiene la forma: 

VALOR=NORMRN(±MEAN,STJ. 
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7 .2 S E R I E S H I S T O R 1 C A S 
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ESTADOS PRODUCTORES DE MAIZ 

----------·-·-----
ENTIDAD MAIZ 

AGUASCALIENTES X 

BAJA CALIFORNIA NORTE X 

BAJA CALIFORNIA SUR X 
·-~- - C/U'!PECHE V 

" 
CHIAPAS X 

CHIHUAHUA X 

COAHUILA X 

COLIMA X 

DURANGO X 

GUERRERO X 

MICHOACAN X 

NAYARIT X 

-NUEVO LEON X 

OAXACA X 

PUEBLA X 

QUERETARO X 

QUINTANA ROO X 

SAN LUIS POTOSI X 

TABASCO X 

TLAXCALA X 

VERA CRUZ X 

YUCA TAN X 

ZACATECAS X 
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M A I Z 
1925-1980 

AÑO PRODUCCION VALOR DE LA C O N S U M O S 
TON. PRODUCCION NACIONAL PER-CAPITA 

TON.. Kg. 

1925 1 968 732 1 llB 396 574 2 034 967 133.846 
1926 2 134 842 149 284 707 2 244 080 145.079 
1927 2 058 934 143 651 502 2 087 355 132.632 
1928 2 172 845 148 282 770 2 182 783 136.323 
í 929 1 4bl:S 8US 110 301 859 1 476 702 90.618 
1930 1 376 763 106 829 263 1 456 077 87.776 
1931 2 138 677 102 440 803 2 157 408 127.839 
1932 1 973 469 104 678 970 1 973 502 114. 941 
1933 923 865 94 331 306 1 923 982 110.133 
1934 723 477 89 829 759 1 652 414 92.956 
1935 674 566 103 454 387 593 570 88.094 
1936 1 597 203 132 338 989 592 761 86.518 
1937 634 730 192 124 581 638 392 87 .443 
1938 692 666 183 795 184 1 714 728 89.912 
'1939 976 731 206 436 984 2 030 628 10!¡ .601 
1940 1 639 687 156 566 352 1 647 958 83.388 
1941 2 124 085 217 255 775 2 124 401 105.126 
1942 2 363 223 267 385 820 2 36!¡ 236 114.!¡53 
1943 1 808 093 315 400 580 1 808 829 85.464 
1944 2 316 186 581 487 177 2 479 842 114.415 
1945 2 186 194 599 058 328 2 23l¡ 780 100.515 

1946 2 284 000 680 080 382 2 292 831 100.612 
1947 2 517 593 787 068 529 2 518 182 107;432 

1948 2 831 937 858 080 382 2 831 969 117 .370 

1949 2 870 639 844 014 80!¡ 2 856 025 115 .008 

1950 3 122 042 1 209 111 230 3 122 405 120.902 
1951 3 424 122 1 710 645 857 3 t¡74 857 130.138 

1952 3 201 890 1 600 945 000 3 226 710 116 .882 
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M A I Z 
. 1925-1980 

A~O PRODUCCION VALOR DE LA C O N S U M O S 
TON. PRODUCClON NACIONAL PER-CAPITA 

TON. Kg. 

1953 3 721 ª35 1 856 531 202 4 098 623 143.598 
1954 . 4 487 637 2 309 684 913 4 634 351 157.044 
1955 4 490 080 2 363 877 032 4 432 444 145.277 
1956 4 381 776 2 786 340 313 4 500 253 142.663 
1957 4 499 998 3 148 ni;7 356 C" '71,.., .......... 

_,,, -> 1 L. L:OLf 162.884 

r 
1958 5 276 749 3 743 063 120 6 087 185 180.524 
1959 5 563 254 3 978 365 315 5 611 066 160.947 
1960 5 419 782 3 948 722 635 4 990 816 138.457 
1961 6 246 106 4 679 715 710 6 280 088 168.512 
1962 6 337 359 4 828 201 616 6 351 432 164.788 
1963 6 870 201 6 469 039 070 7 345 623 184.235 
1964 8 454 046 7 990 122 800 8 217 731 199.203 
1965 8 935 381 8 567 285 750 7 601 225 178.061 
1966 9 271 485 8 508 360 390 8 424 122 190.828 
1967 8 603 279 8 087 143 900 7 354 396 161 .030 
1968 9 061 823 8 l!66 691 990 8 170 716 172.863 
1969 8 410 894 7 519 837 625 7 630 273 155 .933 
1970 8 879 384 8 004 630 099 9 638 581 190 .130 
1971 g 785 734 8 807 348 609 9 529 631 181 .571 
1972 9 222 838 8 318 112 359 9 001 155 165.748 
1973 8 609 132 9 547 310 087 9 722 727 173.140 
1974 7 847 763 11 481 213 700 9 128 292 157.315 
1975 8 448 708 15 737 729 910 1 l 103 258 185.330 
1976 8 017 294 17 373 028 760 8 926 929 144.437 
1977 10 137 914 28 765 654 000 12 122 150 190.294 
1978 10 930 077 31 829 756 000 12 272 779 187.098 
1979 8 41¡3 795 30 031 453 000 g 193 576 136.243 
1980 12 383 243 59 330 IJ70 000 16 569 886 238.942 
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SUPERFICIE COSECHADA DE MAIZ 
CM. HAS.) 

A~O TEMPORAL RIEGO TOTAL 

1960 4 950 Li36 5 386. 

1961 5 911 380 6 291 

1962 6 003 351 6 35q 

1963 6 495 521 7 016 

. 1964 6 972 518 7 490 

1965 7 287 432 7 719 

i9ó6 7 784 651 8 435 

1967 7 147 464 ? 611 

1968 7 223 453 7 676 

1969 6 714 446 7 160 

1970 7 044 397 7 441 

.. 1971 7 343 342 7 685 

1972 6 525 436 6 966 

1973 7 147 461 7 608 

1974 5 865 105 6 970 

.1975 5 786 13l! 6 920 

·: ... :1976 . 5 773 1 293 7 066 

1977 . 6 491 979 7 470 

• 1978 6 244 947 7 191 

' •. 1979 4 725 856 5 581 

19.80 6 035 920 6 955 

' 1981 7 301 849 8 150 

TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL 
1965-1960 8.0 - 0.2 7.5 

1979-1965 - 0.7 - 1.1 - 0.7 

1975-1970 - 3.9 23.4 1.4 

1980:01975 0.8 - 4 .1 0.1 

1980-1960 1 .o 3.8 1.3 

1981-1976 4.8 - 8.1 2.9 

FUENTE: Dtrecclón General de Economra Agrtcola, SARH. 
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PRODUCCION PER-CAPITA DE MAIZ 
1960-1982 

POBLACfON PRODUCCION 
PRODUCCION 
PER-CAPITA 

AFJO CMILES DE PERSONAS) CM. DE TONS.) CKg/PERSONA) 
1960 34 923 5 420 155.2 

1961 36 249 6 246 172.3 

1962 37 625 6 337 168.4 

1963 39 054 6 870 175.9 

1964 40 537 8 454 298.5 

i%S 42 076 8 936 212.4 

1966 43 674 9 271 212.3 

1967 45 332 8 603 189.8 

1968 47 053 9 062 192.6 

l s:i9 48 840 8 411 172.2 

1970 50 655 8 879 175.3 

1971 52 158 9 786 187.6 

1972 53 664 9 223 171.9 

1973 55 213 8 609 155.9 

. 1974 56 806 7 848 138.1 

1975 58 446 8 449 144.6 

.. ,1976 60 133 8 017 133.3 

1977 61 869 10 138 163.9 

'1978 63 655 10 930 171 .7 

1979 65 492 3.449 129.0 

1980 67 383 12 383 183.8 

1981 69 067 13 057 189.0 

1982 70 794 12 215 172.5 
FUENTE: NAFINSA, La economfa mexicana en ctfras 1981. 

CONASUPO~ Gerencia ComercJal del Marz, FrtJol y Arroz. 
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PARTICIPACION DE CONASUPO DE LA PRODUCCION NACIONAL DE MAIZ 
<MILES DE TONELADAS) 

ARO COMPRAS PRODUCCION PARTICIPACION 
NACIONALES NACIONAL CONASUPO (%) . 

.. 1965 861 8 936 20.8 

1966 812 9 271 19.5 

1967 911 8 603 22.2 

1968 777 9 062 19.6 

1969 1¡53 8 411 17 .4 

. 1970 EJI¡ 8 879 J3.IJ 

1971 536 9 786 15.7 

1972 437 9 223 15.6 

1973 804 8 609 9.3 

1974 779 7 848 9.9 

1975 345 8 449 4. 1 

1976 968 8 017 12 .1 

1977 430 10 138 14. 1 

1978 809 10 930 16.6 

1979 952 8 449 23 .1 

1980 863 12 383 7.0 

1981 2 914 14 766 19.7 

1982 3 272 12 215 26.8 

FUENTE: CONASUPO, Gerencia Comercial del Mafz, Fr1Jol y Arroz. 

SARH, Econotecnta Agrfcola. 
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PARTICIPACION DE LAS VENTAS NACIONALES DE CONASUPO 
EN EL CONSUMO NACIONAL APARENTE 

CMILES DE TONELADAS) 
CONSUMO 

AÑO VENTAS NACIONAL PARTICIPACJON 
NACIONALES APARENTE CONASUPO ( %) -

1965 707 7 601 9.3 

1966 673 8 424 8.0 

1967 822 7 354 11.2 

1968 897 8 171 11 .o 
1969 066 7 630 1.:..0 

1970 1 375 9 639 14.3 

1971 317 9 530 13.8 

1972 501 9 001 16.7 

1973 797 9 723 18.5 

1974 2 158 9 128 23.6 

1975 2 638 11 103 23.8 

1976 2 173 8 927 24.3 

1977 "l. 786 12 122 23.0 

1978 3 ,192 12 273 26.0 

1979 3 167 9 194 34.4 

1980 4 114 16 570 24.8 

1981 q 047 17 244 23.5 

1982 4 951 12 460 39.7 

FUENTE: CONASUPO, Gerencia Comercial del Mafz, Fr!JoI· y Arroz.· 

SARH, Econotecnta Agrfcola. 
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SUBSIDIO UNITARIO DIRECTO PROPORCIONADO POR CONASUPO 
AL INDUSTRIALIZADOR DE MAIZ 

($/TON.> 

AÑO PRECIO PRECIO SUBSIDIO 
PROMEDIO PROMEDIO UNITARIO 
DE COMPRA DE VENTA DIRECTO 

1965 932.62 814.58 118.04 

1966 933.78 807.22 126.56 

1967 934.37 840.20 94.17 

.. 1S68 934.3G asó.59 77.77 

1969 937.71 878.44 59.27 

1970 926.43 901.45 24.98 

1971 935.31 879.14 56.17 
. 1972 955.00 906.88 48.12 

1973 1 214.45 993.46 220.99 

1974 799.33 1 319.37 479.96 

1975 1 710.88 1 657.92 52.96 

1976 2 003.55 1 882.45 121 .10 

1977 2 457.69 2 418.31 39.38 

· 1978 2 829.23 2 451.13 378.10 

.. 1979 3 049.64 2 477.58 572.06 

1980 3 455.80 3 140.05 315.75 

1981 4 863.95 3 773.08 1 090.87 

1982 8 120.00 6 300.00 1 820.00 

• Estimaciones 
Elaboraciones propias en base a información de: 

FUENTE: CONASUPO, Gerencia Comercial del Mafz, FrlJol Y arroz. 
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SUBSIDIO TOTAL DIRECTO PROPORCIONADO POR CCNASUPO 
AL INOUSTRIALIZADOR DE MAIZ 

* 
Af',¡Q SUBSIDIO VENTAS VALOR TOTAL 

UNITARIO NACIONALES DEL SUBS ID 10 · 
DrRECTO DE MAIZ DIRECTO 
($/TON.> <MILES DE TONS.} <MILLONES DE PESOS> 

.1965 118.02 707 83.5 

1966 126.56 673 85.2 

1967 94. 17 822 77.ll 

1968 77.77 897 69.8 

1969 59.27 066 63.2 

1970 24.98 375 34.3 

1971 56 .17 1 317· 74.0 

1972 48.12 1 501 72.2 

1973 220.99 1 797 397 .1 

1974 479.96 2 158 035.8 

1975 52.96 2 638 139.7 

1976 121.10 2 173 263.2 

1977 39.38 2 786 109.7 

1978 378.10 3 192 1 206.9 

1979 572.06 3 167 1 811 .7 

1980 315.75 4 114 299.0 

1981 • 090.87 4 047 4 414.8 

. 1982 í 820.00 4 951 9 010.8 

* Estimado. 
Elaboraciones propias en base a Información de: 

FUENTE: CONASUPO, Gerencia Comercial del Mafz, FrtJol y Arroz. 
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SUBSIDIO UNITARIO DIRECTO 
· PROPORCIONADO POR CONASUPO 

($/TON) 

PRECIO PRECIO SUBSIDIO 
Af'JO 

PROMEDIO PROMEDIO UNITARIO -DE COMPRA DE VENTA DIRECTO 

1965 932.62 814.58 118.04 

1966 933.62 807 .21 126.41 

1967 934.37 840.20 94 .17 

1968 9~'' .35 8~G.53 77.ll 

1969 938.32 878.43 59.89 

1970 931.!.43 901 .45 32.98 

1971 935.31 879.16 56.15 

1972 939.58 906.87 32.71 

1973 1 031.44 993.46 37.98 

1974 1 417. 16 319.37 97.79 

. 1975 1 746.62 1 657.92 88.70 

.. 1976 2 003.55 1 882.45 121.10 .. 

1977 2 471 .78 2 418.30 53.48 

1978 2 900.00 2 449.09 450.91 

1979 2 951.93 2 477.78 474 .15 

FUENTE: CONASUPO, Gerencia Comercial del Marz, Fr1Jol y Arroz. 
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SUBSIDIO UNITARIO A LA PRODUCCION DE MAIZ EN EL EXTERIOR 
<PESOS POR TONELADA> 

PRECIO MEDIO DEL MAIZ IMPORTADO 
AÑO PARIDAD PARIDAD 

OFICIAL IECNICA 
.195§ 999.00 l 017. 46 
1957 846.50 867.90 
1958 714 .13 775.10 
1959 788.25 836 .81 
1960 916.25 013.30 
1961 937.25 045.63 

. 1952 E95.50 015.63 
196?í 880.13 004 .61 
1964 1 121 ,88 1 329.92 
1965 1 857.75 2 204.78 
1966 1 964.50 2 287.78 
1967 2 100. 13 2 486.38 
1968* 
1969* 
1970* 
1971 * 

... 1972* 
J973* 

··· 1974 936.38 2 600.94 
1975 1 897 .oo 2 543.19 
1976 2 559.07 2 484.42 
1977 2 517 .33 2 899.41 
·1978 2 592.71 3 181 .69 
1979 3 100.85 4 042.80 

. ·1980 3 577.36 5 084.40 
1981 3 621.60 5 491 .20 
1982 9 357.56 9 188.73 

.·. • Información no dt spon1ble. 

PRECIO DE 
GARANTIA 

562.50 
680.00 
800.00 
800.00 
800.00 
800.00 

ªºº·ºº 940.0(1 
940.00 
940.00 
940.00 
940.00 
940.00 
940.00 
940.00 
940.00 
940.00 

1 200.00 
1 500.00 
1 900.00 
2 340.00 
2 900.00 
2 900.00 
3 480.00 
4 450.00 
6 550.00 
8 850.00 

SUBSIDIO 1/ 
UNITARI0-

454.96 
187.90 
24.90 
36.81 

213.30 
.245 .63 
2i5.63 
64.61 

389.92 
1 264 .78 
1 347.78 
1 546.38 

i 100.94 
• 643 .19 

144.42 
0.59 

281 .69 
562.80 
634.40 

-1 058.80 
338.75 

ll SUSSIDIG UNITARIO: PRECIO MEDIO A LA PARIDAD TECNICA-PRECIO DE GAR. 
FUENTE: BANXICO, Informe anual, Varios años. 

SARH, Econotecnta Agrfcola, varios numeros. 

152 



SUBSIDIO TOTAL A LA PRODUCCION DE MAIZ EN EL EXTERIOR 

Mm 1 MPORT AC IONES SUBSIDIO 
DE MAIZ UNITARIO SUBSIDIO TOTAL 

CMILES DE TONS.) CPESOS/TON. > CM I LLONES DE PESOS) 

195§. 120 454 .96 54.6 
1957 827 187.90 155.4 
1958 810 24.90 20.2 
1959 48 36.81 1.8 
1960 26 213.30 5.5 :¡ 1961 31 245.63 7.6 
1962 95 215.63 20.5 
¡gG3 467 64 .61 . 30.2 
1964 35 389.92 13.6 
1965 111 264.78 140.4 
1966 4 347.78 5.4 
1967 5 1 546.48 7.7 
1968* 
1969• 
1970• 
1971• 
1972* 
1973* 
1974 1 270 100.00 398.2 
1975 2 620 643.00 1 685.2 
1976 902 144 .1~2 130.3 
1977 688 0.59 995.9 
1978 421 281.69 400.3 
1979 747 562.80 420.4 
1980 3 777 643.40 2 430.1 
1981 3 065 -1 058.80 -3 245.2 
1982 233 338.75 i'8.9 

* Información no d1spon1ble. 

FUENTE: Elaboraciones propias en base a Información de: 
BANXICO, Informe Anual, varios años. 
SARH, Econotecnla Agrfcola, Varios números. 

153 



EXISTENCIAS DE MAIZ DE CONASUPO AL FINAL DEL A~O Y PROMEDIO 
CMILES DE TONELADAS> 

Al'JO 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

· .. 197'9 

1980 

1981 

1982 

EXISTENCIAS EXISTENCIAS 
AL 31 DE DIC. PROMEDiO 

566 443 

700 

594 

496 

202 

668 

569 

343 

399 

312 

742 

417 

952 

889 

602 

631 

2 222 
789 

658 

892 

689 

485 

375 

1 035 

654 

474 

560 

578 

978 

708 

027 

045 

678 

N.O 
N.D 

CONSUMO 
NACIONAL 
APARENTE 

7 601 

8 424 

7 354 

8 171 

7 630 

9 639 

9 530 

9 001 

9 723 

9 128 

11 103 

8 927 

12 122 

12 273 

9 194 

16 570 

17 244 

12 460 

ll CNA= CONSUMO NACIONAL APARENTE. ~· 

EXISTENCIAS 
PROMEDI-0-':,.-:·;_ 
COMO.% 

DEL CNA 1/ 

5.8. 
7 .8 º·-· 

12 .1 

8.4 .. 

6.4 

3~9 

10.9 .• 

7.4 

4.9 

6.1 

5.2 
11.0 

5.8 

8.4 
H.4· 

4.l 

N.O 
N.D 

FUENTE: CONASUPO, Gerencia Comercial del Mafz, Fr1Jol Y Arroz. 
SARH, Econotecnta Agrfcola. 
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O P E R A C 1 O N C O N A S U P O 
C O M P R A S V E N T A S 

<M.TONS.) CM. TONS.) 
A~O NACIONAL IMPORTACION TOTAL NACIONAL EXPORTACION TOTAL 
1965 861 1 861 707 409 2 116 
1966 812 1 812 673 879 1 552 
1967 911 1 911 822 192 2 014 
1968 777 777 897 907 804 
1969 463 36 499 066 779 845 
1970 1 194 732 1 926 1 375 375 
1971 536 1 536 317 257 574 
1972 437 191 1 628 501 428 929 
1973 804 155 1 959 1 797 20 1 817 
1974 779 1 318 2 097 2 158 2 158 
1975 345 2 625 2 970 2 638 2 635 
1976 958 955 1 923 ,, 173 2 173 "- ... , 

1977 430 727 3 157 2 786 2 786 
1978 809 465 3 274 3 192 3 192 
1979 952 827 2 779 3 167 3 167 
1980 853 3 167 4 030 4 114 4 114 
1981 2 914 2 478 5 392 4 047 4 047 
1982 3 272 245 3 517 4 951 4 951 

FUENTE: GERENCIA COMERCIAL DEL MAIZ, FR 1 JOL Y ARROZ, CONASUPO 
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PRODUCCION PRECIO DE GARANTIA DEL MAIZ TASAS DE CRECIMIENTO 
NACIONAL DE MAIZ ($/TON) 

A~O (M. TON.> NOMINAL REAL (1) PRODUCCION PRECIO REAL (1) 

1960 5 420 800 800.0 - 2.6 - 4.7 
1961 6 246 800 792 .9 15 .2 - 0.8 
1962 6 337 800 778.2 ' e - 1.9 ¡ ..... 

1963 6 870 940 910.0 8.4 16.9 
1964 8 454 940 872.8 23.1 - 4 .1 
1965 8 936 940 856.9 5.7 - 1.8 
1966 9 271 940 846 .1 3.7 - 1.3 
1967 8 603 940 822 .4 - 7.2 - 2.8 
1968 9 062 940 806.9 5.3 - 1.9 
1969 8 411 940 786.5 - 7.2 - 2.5 
1970 8 879 940 742.5 5.6 - 5.6 
1971 9 786 940 716 .5 10.2 - 3.5 
1972 9 223 940 695.8 - 5.8 - 2.9 

,. 

1973 .8 609 200 767.8 - 6.7 10.3 
1974 7 848 500 783.7 - 8.8 2.1 
1975 8 449 1 900 897.9 7.6 14.6 
1976 8 017 2 340 904 .9 - 5.1 0.8 
1977 10 138 2 900 794. 1 26.5 -12.2 
1978 10 930 2 900 685.9 7.8 -13.7 
1979 8 449 3 480 695.7 -22.7 1.4 
1980 12 383 4 450 714 .5 46.6 2.7 
1981 13 057 6 550 841 .5 5.4 17 .8 
1982' 12 215 8 850 728.8 - 6.4 -13.4 
FUENTE: Gerencia Comerclal del Mafz, Fr!Jol 

1) Deflactado con el rndtce general 
y Arroz, CONASUPO 
de precios al mayoreo en la Cd. de México. 
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~·::.,·.···. ' INDICE DE PRODUCCION NACIONAL DE MAIZ 
, 

·.· 
PRECIO DE INDICE DE 
GARANTIA PRECIOS MILES DE CRECIMIENTO AfllO DEL MAIZ AL MAVOREO (1 ~·/(2) TONELADAS ANUAL 

(1) (2) (3) 
1959 100.0 100.0 1.0 5 563 5.4 
1960 100.0 105.0 0.95 5 420 - 2.6 
1961 100.0 106.0 0.94 6 246 15.2 
1962 100.0 108.0 0.93 6 337 1.5 
1953 117 .5 108. 5 1.08 6 870 8.4-· 
1964 117 .5 113. 1 1 .04 8 454 23.1 
1965 117 .5 115 .2 1.02 8 936 5.7 
1966 117.5 116 .7 1 .01 9 271 3.7 
1967 117 .5 120 .1 0.98 8 603 - 7.2 
1968 117 .5 122.4 0.96 9 062 5.3 
1969 117.5 125.5 0.94 8 411 - 7 .2 
1970 117 .5 133.0 0.88 8 879 5.6 
197i 117.5 137.8 0.85 9 786 10.2 
1972 117 .5 141 . 9 0.83 9 223 - 5.8 
1973 150.0 164 .2 ·-" 0.91 8 609 - 6.7 
1974 187.5 201 .1 0.93 7 848 - 8.8 
1975 237.5 222.3 1.07 8 449 7.6 
1976 292.5 272.6 '.07 8 017 - 5.1 
1977 362.5 383.6 0.94 10 138 26.5 
1978 362.5 444 .1 0.82 10 930 7.8 
1979 435.0 525.4 0.83 8 449 -22.7 
1980 556.3 654.2 0.85 12 383 46.6 
1981 818.8 817.6 1.00 13 057 5.4 

~O~~TE: 1 106.3 275.5 0.87 12 215 - 6.4 1 ) Gerencia Comercial del Marz, FrlJol y Arroz. CONASUPO. 
2> Economía mexicana en cifras. 1981. NAFINSA. 
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7.3 GRAFICAS 
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