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 Resumen: Este trabajo analiza el comportamiento
 hist6rico y presente del maiz en los mercados interna-
 cionales. Caracterizado el grano como uno de los com-
 ponentes bdsicos de la almentaci6n animal, sigue de
 cerca el proceso de expansi6n de los sistemas ganade-
 ros intensivos en el mundo desde la posguerra hasta
 la fecha. Su desempeno, igual que el de los mercados
 cdmicos, tiende asi a regirsepor los continuos altibajos
 economicos que afectan a lospaisesy regiones; asimismo,
 se destaca mas que otros granos debido a su volatili-
 dad. Por otro lado, la oferta del maiz tiene un espectro
 monolitico que proviene en su parte sustantiva de los
 Estados Unidos, situaci6n que a ultimas fechas se ha
 agudizado. Ambas caracteristicas imprimen un sello
 peculiar al comercio del maiz y explican sus intensas
 fluctuaciones a lo largo de las ultimas decadas, asi
 como las mads recientes, propias de los anos noventa.

 Abstract: This study analyzes the historical and
 present performance of maize in international markets.

 As one of the basic components of animalfeedingstuff,
 maize has closely followed the expansion of intensive
 cattle raising throughout the world in the post-war
 period. Its perJfrmance, like that of meat markets,
 tends to be governed by the continuous economic
 fluctuations that affect both countries and regions;
 moreover, its volatility makes it more noticeable than
 other grains. On the other hand, the supply of maize
 follows a monolithic pattern, mainly derived from the
 United States, a situation which has recently worsened.
 Both characteristics make maize trading unique and
 explain its intense fluctuations in recent decades,
 particularly during the 1990s.

 INTRODUCCION

 DES ESPUES DE UN PROLONGADO PERIODO de depresi6n, que se extendio de la
 segunda mitad de los anos ochenta a principios de la presente decada, el
 mercado internacional del maiz parecio entrar en una situaci6n distinta, de

 mayor dinamismo. En el trienio 1994-1996, los flujos comerciales del grano se incre-
 mentaron notablemente, a la vez que los precios alcanzaron niveles sin precedentes.
 En 1995 comenz6 un ascenso que luego se harfa vertiginoso:: el valor del grano supero
 a mediados de 1996 la barrera de los 200 d6lares por tonelada, cifra que duplicaba el
 precio anterior. Este auge, sin embargo, tuvo una corta duraci6n: lo que sigui6 fue una
 drastica caida, pues hacia finales de 1996 el valor del aaiz habia descendido a los 115
 d6lares (FAO, 1997; Agro-Sintesis, 1998).
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 La situacion volatil de auge y descenso en los precios del maiz puso en alerta al
 mundo y centro la atencion de analistas y estrategas una vez mas en torno al grano. En
 tanto los gobiernos de los paises importadores (acostumbrados al comportamiento
 recesivo de la iultima decada) se preocupaban por el efecto de la subita valorizaci6n
 sobre sus divisas, los de los pafses exportadores -en especial de Estados Unidos-,
 celebraban lo acaecido y fincaban expectativas en torno a las potencialidades futuras
 del grano. Los intentos explicativos de ambas partes respecto de la suibita valoriza-
 ci6n del grano fueron de distinto orden, asi como sus interrogantes: ~se debio el fen6-
 meno a un auge especulativo?, ja la puesta en marcha de los acuerdos del GATT?, ~a la
 baja en las reservas mundiales?, ~a modificaciones en la demanda?, ~o fue tan solo el
 producto de una oferta insuficiente? En resumen, las interrogantes buscaban diluci-
 dar si el fen6meno en cuestion obedecia a factores meramente coyunturales o, mas
 bien, a razones estructurales, de mayor efecto y permanencia. En el caso de Mexico, la
 merma de divisas causada por los elevados precios fue notable, ya que las importacio-
 nes se pactaron en momentos de panico, cuando los pron6sticos respecto de una ofer-
 ta inelastica eran de aumento. Fue asi como en 1996 (a consecuencia tanto de la refe-
 rida valorizacion como del incremento en las adquisiciones externas), la factura del
 maiz se elev6 a mas de 1 000 millones de dolares, la cifra mas elevada en la historia de

 las importaciones del grano (CNA, 1997).
 Aunque posteriormente los precios tendieron a recuperar su equilibrio, la situa-

 ci6n descrita constituye una advertencia de lo que en el futuro aparece como un esce-
 nario probable. En efecto, dado que Mexico es hoy mucho mas dependiente del grano
 externo en virtud de su polftica de liberalizaci6n comercial, se vera cada vez mas
 afectado por las fluctuaciones que caracterizan al comercio internacional del mafz en
 nuestros dias.

 Este trabajo busca analizar el comportamiento presente y futuro del mafz en los
 mercados internacionales, con el fin de contribuir a la presente discusi6n, ademas de
 proporcionar elementos para la formulaci6n de estrategias mas acordes con las
 necesidades del pais. Para ello buscara explicar dicho fen6meno en sus elementos
 estructurantes, en un intento por deslindar de estos los factores aleatorios o meramen-
 te coyunturales, sin por ello descartar su importancia para el analisis.

 LOS ASPECTOS ESTRUCTURANTES DEL COMERCIO DEL MAIZ

 El maiz que circula en los mercados internacionales tiene una serie de caracteristicas
 y condicionantes que le dan un peso especifico, lo que lo distingue de otros cultivos con
 trayectorias similares. En primera instancia, se debe sefialar su funci6n como insumo
 para la producci6n animal, situacion que define la demanda como propia de paises
 cuya alimentaci6n esta encauzada al consumo carnico y que a la vez carecen de condi-
 ciones para el autoabasto del grano. Por otra parte, la oferta es constitutiva historica-
 mente de pafses con atributos especiales, como lo son las grandes extensiones de tie-
 rras aptas para el mafz, las condiciones ambientales y climatol6gicas favorables, humedad

 40



 INCERTIDUMBRE EN LOS MERCADOS DE MAiZ: LAS TENDENCIAS INTERNACIONALES

 e irrigaci6n adecuadas, asi como el avance tecnologico en la produccion de hlbridos.
 Derivado de ello, se destaca la tendencia hacia la concentracion hist6rica de la oferta

 comercial en un solo pais, como los Estados Unidos, pues si bien hay paises que cum-
 plen con las condiciones requeridas para el cultivo del grano, no disponen de exce-
 dentes exportables.

 a) El maiz como insumo de la produccion animal

 Tal como se acaba de expresar, el maiz deriva su importancia comercial del hecho de
 ser el principal componente de la alimentaci6n animal. Aproximadamente 330 millo-
 nes de toneladas de maiz (66% del volumen anual producido en el mundo), se desti-
 nan al consumo avicolay ganadero. De este total, circula en el mercado internacional
 un volumen que oscila entre 60 y 70 millones de toneladas, lo que coloca al grano como
 el segundo en importancia, abajo tan solo del trigo (Matus y Puente, 1990).

 Rico en carbohidratos y valor energetico, el maiz proporciona la mas alta conversion
 de sustancia seca en came, leche y huevos, dado su gran contenido de almid6n y su
 baja composici6n en fibra (Aserca, 1997). Su utilizaci6n por lo general va asociada a la
 soya, cuyo contenido proteinico la convierte en un nutriente de importancia; sin em-
 bargo, el ritmo de expansi6n de esta, aunque sobresaliente, no ha podido igualar al
 del maiz.

 De tal manera, el maiz forrajero (amarillo) es el mas importante en el comercio mun-
 dial. El mafz blanco, por lo contrario (destinado a la alimentaci6n humana), alcanza
 tan solo 12% de esta cantidad y es cultivado casi en su totalidad en los paises en vias de
 desarrollo (Matus y Puente, 1990). Por lo general es consumido ahf donde se produ-
 ce: escasa ha sido su participaci6n en los flujos internacionales.

 Iniciado su uso comercial como forraje en Estados Unidos en las primeras decadas
 del siglo, en la posguerra el maiz irrumpe en los escenarios internacionales, conjunta-
 mente con la expansi6n del nuevo modelo carnico a los demas paises de Occidente. A
 partir de este momento, muchas naciones dejan atras sus practicas ganaderas extensi-
 vas y las sustituyen por sistemas intensivos fundados en la alimentacion de granos, cuyos
 componentes centrales son el maiz y la soya. Friedmann y McMichael (1989: 109), en
 su intento por caracterizar los sistemas fordistas de producci6n y consumo masivo, con-
 sideran que -al igual que el automovil- la carne fue un producto clave en el capita-
 lismo de posguerra. Asi tambien, la soya y el maiz hibrido -sus insumos criticos-
 tuvieron un rol similar al que tuvo el petroleo en la industria automotriz.

 b) La vocacion internacional del maiz

 Por lo general, los paises que optaron por el nuevo modelo alimentario no disponian
 de recursos agricolas propios para la conversi6n animal, ya sea por la carencia de am-
 plios territorios con vocacion forrajera, o incluso porque su grano interno tenia un alto
 costo, incompatible con los objetivos del fordismo. Su enlace con el maiz y demas forra-
 jes importados fue asi necesario para convertir a la ganaderfa en una empresa rentable
 y a la canie, en un alimento accesible a las masas. Esta situaci6n dio origen a una pecu-
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 liar divisi6n del trabajo que unio a los Estados Unidos -eje rector del nuevo modelo-
 con una gran cantidad de paises, cuyos sistemas ganaderos nacionales requerfan del
 grano estadunidense para desarrollarse. Considerado el maiz como un producto que
 no pone en riesgo la seguridad alimentaria (ya que se destina a la alimentacion animal
 y no a la humana), tuvo libre acceso a muchos paises, incluso a aquellos donde el pro-
 teccionismo tenfa un fuerte arraigo.

 Asi, el nuevo sistema alimentario -aun cuando se ubicara en un periodo hist6rico
 en que la agricultura tendia a "renacionalizarse"- presentaba un caracter inequivoca-
 mente internacionalizante, al enlazar producciones originadas en distintas latitudes.
 Ganaderfa y granos forrajeros pasaron a ser etapas de un proceso complejo, geografi-
 camente diferenciado, cuya articulaci6n se daba mediante las empresas procesadoras
 y comerciales de caracter trasnacional. Esta situaci6n convertia a dicho sistema en un
 anticipo de las contemporaneas producciones "globales", segmentadas en procesos
 productivos realizados en distintas partes del mundo (Friedmann, 1994: 268):

 [...] tal como los autom6viles o los aviones -en los cuales los multiples componentes
 producidos en fibricas y paises distintos son unidos a traves de subsidiarias o subcontratos
 por las corporaciones trasnacionales-, el sector ganadero fue conectado a los produc-
 tores especializados de granos por la industria alimentaria trasnacional.

 c) La ruta hist6rica de la demanda maicera

 La primera region que busc6 construir sus hatos ganaderos mediante el concurso del
 maiz y la soya importados desde los Estados Unidos fue la Comunidad Econ6mica
 Europea, en los anos sesenta. A la inversa del trigo, ambos productos entraban inicial-
 mente sin aranceles en el continente, lo cual garantizaba a Estados Unidos una de-
 manda sin precedentes durante varias decadas, equivalente en sus mejores momentos
 -los afios setenta- a un monto superior a los 30 millones de toneladas (FAO, 1980).
 El libre acceso del maiz y la soya estadunidenses a Europa (a cambio de la proteccion
 en trigo), fue un acuerdo de gran trascendencia, no s6lo por sus resultados economi-
 cos, sino porque permiti6 consolidar un modelo alimentario que luego se extenderfa
 por todo el globo. Esta situaci6n favorable sufri6 cambios posteriormente con la dqci-
 si6n europea de producir su propio grano, raz6n por la cual el mafz fue progresiva-
 mente incorporado a su reglamentaci6n protectora y ocup6 un lugar similar al del tri-
 go. A consecuencia de ello, la producci6n maicera floreci6, sobre todo en Francia, y
 rindio excedentes que -gracias a los mecanismos de preferencia arancelaria-, lue-
 go pudieron verterse sobre los demas paises europeos. En el transcurso de los afnos
 ochenta, la demanda europea de importaciones maiceras externas al continente casi
 desaparece, pues se redujo a dos o tres millones de toneladas, situaci6n que prevalece
 en la actualidad (FAO, 1980-1995). Los Estados Unidos perdian asi, a mediados de 1980,
 su primer gran importador hist6rico de maiz.

 Sin embargo, la expansi6n de los sistemas carnicos no tard6 en alcanzar otras lati-
 tudes y se proyect6 de igual manera a paises y continentes cuyas poblaciones expe-
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 rimentaban, gracias al desarrollo economico, mejorias en sus ingresos. Fue asi como,
 superados los peores momentos del sacrificio posbelico, Jap6n se adhiri6 al nuevo
 modelo alimentario y con el tiempo se convirti6 en uno de los mayores importadores
 del maiz estadunidense. Dicho pais tiene una escasa dotaci6n de recursos territoriales
 para el cultivo de granos, por lo cual prefirio destinar sus zonas con potencialidad agri-
 cola al cultivo de productos destinados a la alimentaci6n humana, como el arroz y los
 vegetales, a la vez que construfa sus sistemas camicos con el maiz importado (Rothacher,
 1989). Afios mas tarde, en los ochenta, otros paises de la regi6n con caracteristicas
 similares aJapon -escasos en recursos agricolas y de intenso desarrollo industrial-
 como Corea, Taiwan y Singapur, seguirian el modelo nip6n, lo que coadyuvo para que
 el continente asiatico se convirtiera en el polo importador mas importante del plane-
 ta. Actualmente, los paises mencionados adquieren alrededor de la mitad del maiz
 disponible en el mercado internacional, en tanto la regi6n en conjunto (dada la incor-
 poracion reciente de paises como Indonesia, Tailandia, Malasia y Filipinas) absorbe el
 60% (USDA, FAS, 1997).

 El modelo carnico no fue, sin embargo, exclusivo del sistema fordista implantado
 en la posguerra. Muy pronto trascendi6 los limites del capitalismo y se anid6 en los
 paises socialistas, en especial en la Uni6n Sovietica. En los afios sesenta, este pais, ur-
 gido por la necesidad politica de aumentar los indices de bienestar de su poblaci6n,
 tambien optaria por incrementar el consumo de carnes a nivel nacional. Dotado de
 una gran disponibilidad territorial, carecia, no obstante, de condiciones climaticas y
 ambientales propicias al maiz, raz6n por la cual los planes krushevianos de siembra
 masiva del grano estuvieron condenados al fracaso (Strauss, 1971). Dicha naci6n no
 disponia tampoco del tiempo ni de la organizacion interna para establecer en un bre-
 ve periodo cultivos forrajeros alternativos. Fue asi como en los afios setenta, favorecida
 tanto por la subita yalorizaci6n de sus divisas petroleras como por el acercamiento con
 Occidente, la URSS darfa inicio a sus practicas importadoras al recurrir en un primer
 momento casi exclusivamente a la oferta estadunidense. Hacia 1980, empero (debido
 al surgimiento de conflictos con los Estados Unidos), busc6 diversificar sus fuentes
 de abasto y compro maiz tambien de los argentinos y los europeos (Butler, 1986). En
 momentos previos al derrumbe socialista, las compras sovieticas equivalian a 20 millo-
 nes de toneladas, con lo cual se colocaba como el primer importador mundial del grano,
 arriba incluso de Jap6n. Su derrumbe, en los primeros afios de los noventa, fue tan
 notable que en solo pocos afnos anulo su capacidad importadora, lo cual constituye
 uno de los mas graves reveses para el comercio mundial de mafz (FAO, 1980-1995).

 Otros paises y regiones tambien se incorporaron a las filas del maiz en la segunda
 mitad del siglo, sobre todo a partir de los anos setenta cuando, favorecidos por la ex-
 pansion crediticia internacional, destinaron muchos de estos recursos a la expansi6n
 del modelo carnico. Entre estos destacan regiones del Medio Oriente, de Africa del
 Norte (Egipto y Argelia), asi como los paises latinoamericanos. Respecto de estos ulti-
 mos, por lo general han preferido colmar las necesidades forrajeras con la soya y el
 sorgo importados, mas que con el maiz; por otra parte, en el caso de algunos paises de
 America Central y Mexico, las importaciones de maiz responden mas bien a necesida-
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des de consumo de la población, ya que el maíz es aquí el principal componente de las 
dietas nacionales. Como veremos adelante, en los años noventa ha crecido fuertemen
te la demanda del maíz estadunidense en la región; destaca el caso mexicano por sus 
importaciones cada vez mayores. 

Las gráficas que siguen ( 1 y 2) dan cuenta del comportamiento histórico y actual de 
la demanda maicera a nivel mundial. 

d) La volatilidad de la demanda maicera 

El uso forrajero del maíz se ha dado con mayor ímpetu en aquellos países cuya prospe
ridad permite el paso a una alimentación con costos más elevados, como es la que se 
funda en la proteína animal. Así, las perspectivas de incremento en el uso del grano 
se dan en naciones que se industrializan con celeridad y alcanzan niveles de bienestar 
que permiten la reconversión de las dietas tradicionales. Estudios del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, FAS, 1996) indican que en estos últimos 
casos el potencial de crecimiento en el uso del maíz es considerablemente mayor al 
que presentan productos como el arroz o el trigo. Dicho estudio también indica que 
los incrementos sustantivos se dan en el uso del maíz forrajero, más que en el destinado 
a la alimentación humana. Todo ello nos lleva al planteamiento inverso: en condicio-

□ CEE 

GRÁFICA 1 

IMPORTACIONES DE MAÍZ POR REGIONES 

(Europa, Asia y Unión Soviética) 

■ ASIA □ URSS-EE 

FlJENTE: FAO, Anuario de Comercio, Roma, varios años. 
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nes de denumbe económico, es también el grano destinado a la alimentación animal 
el que es relegado, debido a que, más que a una necesidad inmediata de sobrevivencia, 
responde a un consumo suplementario y de lujo. En estas condiciones, todo el consu
mo cárnico entra en crisis, dado sus altos costos y la falta de recursos para alimentarlo. 
De ello nos hablan ejemplos históricos, como los de América Latina en ocasión de la 
crisis de la deuda (López Cordovez, 1987), y los de la Unión Soviética en momentos de 
denumbe económico en los primeros años de la presente década. En el primer caso, 
se ha observado cómo en los años posteriores a 1982 tiene lugar un proceso de 
"vegetalización de las dietas", y por consiguiente un menor consumo y producción del 
grano forrajero. En el caso más cercano históricamente, el de la Unión Soviética, el 
consumo de cárnicos y derivados ha bajado 30% a partir de 1991; el uso de granos 
forrajeros, de 90 millones de toneladas a 37. 4 millones y las importaciones de maíz, de 
20 millones de toneladas a sólo l. 7 millones (FAO, 1995-1996). Resulta interesante ob
servar que, en el caso del trigo, las importaciones siguieron elevadas, si bien menores 
a los índices de los años ochenta, lo que nos habla de una mayor estabilidad del grano 
destinado a la alimentación directa de la población. Desde esta perspectiva, es factible 
esperar una próxima contracción en el uso del maíz de las hasta recientemente "prós
peras" regiones asiáticas, que en el presente enfrentan graves problemas económicos. 

El maíz comercializado internacionalmente revela así su vulnerabilidad: relaciona
do en forma ineludible a un producto costoso como la carne, tiende a decaer en la 
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medida en que, a consecuencia de las crisis económicas, descienden los ingresos de la 
población. En este sentido, su comercio es más inestable que el de productos como el 
arroz y el trigo, cuya demanda, en caso de insolvencia económica, no se manifiesta con 
la misma velocidad que la del maíz. 

e) La concentración de la oferta comercial del maíz 

La centralización de la oferta exportable es otra característica peculiar del mercado 
maicero. De hecho, actualmente los Estados Unidos han vuelto a concentrar 80% de 
las exportaciones mundiales del grano, de la misma manera como lo había hecho en la 
séptima y octava década. Aun en los años ochenta, en condiciones de disminución 
de su poder hegemónico, la participación estadunidense en el mercado externo del 
maíz se sostuvo en torno al 60 por ciento. La gráfica 3 es ilustrativa de esta tendencia 
monolítica de la oferta maicera. 

El comercio mundial del maíz es, en este sentido, muy distinto del del trigo, cuyos 
aportes proceden de distintos países, lo cual da lugar a flujos de comercio mucho más 
equilibrados. Así también del arroz, en que el arraigado concepto de "seguridad 
alimentaria" de los países que lo consumen ha dado lugar a situaciones de autosufi
ciencia, por lo que el abasto se reduce por vía de las transacciones comerciales. 

De hecho, sólo pocos países del globo poseen las extensiones territoriales con la 
calidad requerida para emprender la ruta exportadora, tal como lo hace el país del 
norte. Estados Unidos dedica 30 millones de hectáreas al cultivo del maíz, con una 
producción aproximada de 240 millones de toneladas, y un rendimiento por hectá
reas superior a las ocho toneladas (USDA, NASS, 1997). Así pues, su capacidad para pro
ducir excedentes es fuerte; corresponden éstos a una cantidad de entre 50 y 60 mi
llones de toneladas, una vez cumplidos los requisitos de abasto al ganado interno y de 
uso industrial (alta fructuosa de maíz, por ejemplo). O sea que el maíz estadunidense 
depende en gran medida del mercado externo. Su capacidad productiva potencial 
es, sin embargo, aún superior a la actual, ya que en el maíz ( como en otros granos), se 
mantuvo hasta años recientes un control estatal sobre la oferta, vinculado con políticas 
de congelamiento de tierras. Según éstas, se buscaba convencer al productor, median
te subsidios, a que dejara una parte de sus tierras al margen de la producción. 

Por otra parte, el avance tecnológico estadunidense en la producción de híbridos 
ha incrementado enormemente la productividad del cultivo; se han triplicado los ren
dimientos promedio mundiales y duplicado el de sus contendientes más cercanos: 
China y Argentina. 

En lo que respecta a la participación de los demás países como ofertantes en el 
mercado internacional, ésta es reducida e irregular. El segundo país exportador es en 
la actualidad Argentina, con un monto que hasta 1995 oscilaba entre los cuatro y seis 
millones de toneladas; pero en 1996 observó un súbito incremento a 10 millones de 
toneladas (USDA, FAS, 1998). Por otra parte, China-convertida en los años ochenta 
en el segundo exportador mundial- ha perdido en años recientes su condición 
exportadora, debido a una canalización de sus anteriores excedentes al consumo 
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MAÍZ: EXPORTACIONES MUNDIALES Y DE ESTADOS UNIDOS, 1980-1996 
(millones de toneladas) 
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FUENTE: FAO , Anua,io de Comercio, varios aiios. 

1996 

forrajero interno (gráfica 4). En los años 1994 y 1995, incluso ha debido importar maíz, 
y si bien acusa una recuperación reducida en los años que siguen, la opinión genera
lizada es que su capacidad excedentaria debe estar llegando a su fin . Exportadores 
menores como Sudáfrica, Hungría y Rumania ofrecen una participación poco consi
derable en el mercado actual del grano (USDA, FAS, 1997). 

e) Concentración y riesgos 

El hecho de que el abasto internacional del maíz provenga en su parte sustantiva de 
un solo país imprime características peculiares al mercado del grano, lo cual agudiza 
aún más la ya de por sí inestable condición de la oferta agrícola. Esto ocurre porque la 
concentración de la oferta en cierta zona geográfica es un factor que contribuye a in
tensificar los riesgos propios de la actividad. Así, en el caso de situaciones de desastre 
climatológico, puede verse afectada una parte muy importan te de la oferta, sin tener el 
recurso de remplazarla con producciones de otras latitudes. Desde esta perspectiva, 
las oscilaciones de la producción mundial de maíz, particularmente drásticas en los 
últimos aúos, están estrechamente relacionadas con los altibajos productivos de los Esta
dos Unidos: en fechas recientes, las diferencias entre año y año han llegado a alcanzar 
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 GRAFICA 4

 CHINA: EXPORTACIONES DE MAiZ
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 montos de hasta 100 millones de toneladas (grffica 5), y tal situaci6n se refleja en
 el mercado y los precios internacionales.

 Frente a este fen6meno, la amenaza de embargo a las exportaciones es un factor
 siempre presente, puesto que el mercado intemo, debido a sus elevados requerimientos,
 tiene por lo general preferencia sobre las exportaciones. Asi tambien, el embargo por
 razones politicas es otra posibilidad, cuya eficacia es tanto mas elevada cuanto mas
 monopolica sea la oferta. En los afios setenta, cuando Estados Unidos mostraba una
 proporci6n similar a la actual en la oferta del maiz, la utilizaci6n de los alimentos como
 arma politica fue frecuente. Al respecto es uitil recordar, por su trascendencia, el em-
 bargo estadunidense a los granos sovieticos en 1980, en represalia por la invasi6n de la
 Union Sovietica a Afganistan.

 Finalmente, cabe destacar que la posibilidad de una emergencia debido a una baja
 en la producci6n se ve potenciada en la actualidad por el retiro casi total de las politi-
 cas destinadas a la administracion de los mercados agricolas. Con ello las reservas esta-
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 tales de la Union Americana han llegado a su punto mas bajo, por lo que resulta impo-
 sible recurrir a ellas para hacer frente a las emergencias agricolas. Asimismo, las reser-
 vas mundiales son hoy precarias, dado que varios paises estan suprimiendo de su agen-
 da las tareas de acopio y administraci6n de la oferta de granos.

 Los ELEMENTOS DE LA COYUNTURA: LOS ANOS NOVENTA

 En los primeros afnos de la decada actual, el comercio del mafz se mostraba deprimido,
 con transacciones disminuidas en volumen y valor, consecuencia en parte de la heren-
 cia de la crisis de los anos ochenta; pero tambien de nuevas circunstancias, corno el
 retiro casi total de la Uni6n Sovietica como principal compradora de maiz en el merca-
 do internacional. Al igual que en los afios ochenta, la retracci6n europea habia consti-
 tuido un rev6s para el comercio maicero, ahora el colapso sovietico era portador tam-
 bien de no pocas dificultades. En efecto, entre 1989 y 1994, las importaciones sovieticas
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 del grano declinaron en aproximadamente 18 millones de toneladas (USDA, FAS, 1997),
 lo cual ocasion6 que los precios del maiz quedaran estancados en torno a un monto
 que oscilaba entre los 90 y 100 dolares por tonelada. La perdida no fue mayor porque
 el continente asiatico, en su proceso de crecimiento econ6mico, tendi6 a compensar
 los efectos dafiinos causados por la retraccion sovietica.

 Aunque el continente asiatico siempre fue un importador dinamico del maiz occi-
 dental, como se analiz6 anteriormente, en los afnos noventa intensific6 este rol. Tal
 situaci6n se hizo particularmente notable a partir de 1993, cuando incorporo 12 millo-
 nes de toneladas a sus importaciones anteriores (USDA, FAS, 1997), motivado por un
 incremento en las adquisiciones de paises comoJapon, Corea y Taiwan; al mismo tiem-
 po, los paises del sudeste asiatico (de reciente incorporaci6n al mercado maicero),
 hicieron lo propio, en respuesta a su prosperidad cada vez mayor. De esa manera,
 entre 1993 y 1994, la demanda asiatica de maiz creci6 30% aproximadamente, tal como
 lo indica en la grafica 6.

 Sin embargo, ademas de Asia, tambien el continente americano se destac6 por
 sus presiones sobre el mercado maicero. Hacia 1996, a consecuencia de las politicas
 de liberalizaci6n agricola y del TLC, Mexico adquiri6, de su vecino del norte, 6.4 millo-
 nes de toneladas de maiz (USDA, FAS, 1997), lo que lo convirti6 asi en el tercer mayor
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 importador de los Estados Unidos (grafica 7). Asimismo, las naciones latinoamerica-
 nas incrementaron sus compras de maiz en este periodo y participaron con un 10% en
 las importaciones del grano.

 Junto con estos factores favorables desde la perspectiva de la demanda, se registra-
 ron otros, relativos a la oferta. Asi, en tanto los Estados Unidos se convertfan casi en el

 unico proveedor mundial, dado el retiro de China del mercado exportador y del poco
 peso de otros contendientes, su comportamiento productivo presentaba fuertes osci-
 laciones. En los anios de 1993 y 1995 ocurrieron verdaderos desplomes en la produc-
 ci6n, con lo cual las reservas de maiz cayeron a su nivel hist6rico mas reducido: en 1995
 eran de tan s6lo nueve millones de toneladas (4.3% del consumo interno), cuando el
 afo anterior habian sumado 40 millones. A nivel mundial, la situaci6n de las reservas
 era tambien precaria, si bien no tan aguda como en los Estados Unidos: equivalian en
 1995 al 11.3% del consumo mundial (graficas 8 y 9). El ano siguiente reflej6 la misma
 problematica; sin embargo, su condici6n critica se pali6 debido a las abundantes cose-
 chas del pais del Norte.

 Este conjunto de circunstancias explica la situaci6n de bonanza extraordinaria en
 terminos de precios que vivi6 el sector maicero con incrementos espectaculares de
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 mas del 100% entre 1994 y 1996 (grafica 10). El movimiento a la alza tambien tuvo
 como componente cierta especulaci6n pues se estimaba que, debido a las sequias pre-
 sentes en territorio norteamericano se perderia gran parte de las cosechas en el ano
 de 1996. Dicho pron6stico result6 incorrecto (en gran medida debido al uso de semi-
 Ilas resistentes a la sequia), lo cual explica que, en la medida en que a vanzaban los
 periodos de cosecha, caia el precio del maiz (Buttel, 1997). Hacia 1997, los precios se
 estabilizaron en torno a los 115 dolares, y descendieron aun mas en lo que va del pre-
 sente afio (Sagar, 1998). La bonanza lleg6 asi a su fin, y los precios actuales son simila-
 res a los que regian a principios de la decada.

 Los Estados Unidos fueron de lejos el gran (y posiblemente el uinico) ganador en
 los sucesos agricolas de los anos noventa. Su valor exportado en granos se elev6 70%
 en el trienio estudiado, en lo cual el maiz tuvo un papel preponderante, ya que sus
 ventas se incrementaron 126% (grafica 11). En 1996, el valor total exportado por el
 sector agropecuario ascenderia a la espectacular cifra de 60 000 millones de dolares
 (USDA, NASS, 1997).

 El episodio del auge maicero tambien parece haber alentado a los estrategas del
 vecino pais a realizar reformas en sus politicas agricolas, que posiblemente nd hubie-
 ran tenido lugar en el marco de una coyuntura depresiva. Fue asi como, apostando a la
 continuidad y permanencia de la situaci6n favorable del mercado, se promovieron
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 reformas mediante la Federal Agricultural Improvement and Reform Act (FAIR Act),
 tendientes a eliminar los subsidios a los precios de los granos (precios de deficien-
 cia), al sustituirlos por otros, de menor monto, despojados del atributo de seguridad y
 garantia que portaban los primeros (FAO, 1995 y 1996). Asimismo, las reformas alcan-
 zaron otros aspectos de gran importancia, como los relativos al control de la oferta,
 mediante la tradicional practica de congelar tierras. Vislumbrando un mercado en ex-
 pansi6n -y el papel casi "mesianico" que en este desempenan los Estados Unidos-, se
 tom6 la decision de descongelar dichas tierras, lo cual permitia a los agricultores una
 progresiva libertad en su uso. Se trata de aproximadamente 18 millones de hectareas
 que podrian, en un mediano plazo, incorporarse a la producci6n. Como veremos
 adelante, esta determinaci6n tiene consecuencias importantes para el futuro del
 mercado mundial.

 LAS PERSPECTIVAS

 El analisis precedente de los afnos noventa nos revela que si bien la coyuntura favorable
 en terminos de precios fue resultado de una combinaci6n afortunada de factores,
 muchos de ellos aleatorios, tambien lo fue de cambios trascendentes en las estructuras

 del comercio maicero. Asi, por ejemplo, elementos como la renovada demanda asiati-
 ca, el relevo de China del mercado exportador, una mayor concentraci6n de la oferta
 en manos de los Estados Unidos, las reformas recientes respecto del uso de la tierra en
 dicho pais y la tendencia hacia el debilitamiento en las reservas, son elementos con
 mayor permanencia que merecen rescatarse para el analisis de las tendencias futuras.

 Desde tal perspectiva, podriamos afirmar en primera instancia que el estallido de la
 crisis asiatica constituye un fuerte reves para los mercados maiceros. Dado que en afios
 recientes la region respondia por casi el 60% de la demanda mundial, el efecto que
 tendra sobre las importaciones ciertamente sera considerable, aunque no podemos
 evaluar todos sus alcances. Puesto que el fen6meno critico tuvo graves repercusiones
 en paises comoJap6n y Corea (respectivamente, el primer y el segundo importador
 mundial en orden de importancia) asi como en otros paises de reciente incorpora-
 ci6n, tambien en "desgracia", como Indonesia, es casi seguro que se traduzca en recor-
 tes en su capacidad para importar. Sobre la probable duraci6n de la recesion, resulta
 arriesgado hacer previsiones; sin embargo, se puede anticipar que paises con la fuerza
 industrial deJap6n y Corea se repondran en el mediano plazo, situaci6n que no resul-
 ta tan clara para los paises afectados y con menor nivel de desarrollo. En todo caso, el
 mercado asiatico del maiz -evaluado anos atras como pr6spero e indestructible-,
 presenta hoy fuertes fisuras que de una u otra manera afectaran a la condici6n
 alimentaria de su poblacion, y por consiguiente a las importaciones del grano.

 Otro fen6meno propio de la regi6n -cuya influencia sobre el mercado mundial
 maicero sera ciertamente de gran trascendencia-, lo constituye el ya senalado retiro
 de China del mercado exportador. ,Significa ello que este pais de dimensiones conti-
 nentales ha agotado su capacidad para producir excedentes, o incluso, que esta a punto
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 de perder su capacidad de autoabasto, proyectandose sobre el mundo como importa-
 dor? El reciente fenomeno regresivo ha sido reiteradamente anticipado por los analistas
 occidentales (Brown, 1988 y 1995; Brown y Goldin, 1992), quienes aseguran que la
 agricultura china sera incapaz de contender con condiciones de mejoria econ6mica y
 reconversi6n de los sistemas alimentarios de la poblaci6n. La produccion interna de
 mafz se ha incrementado fuertemente a partir de los afnos ochenta: su ritmo de creci-
 miento, del 66%, en un periodo de 10 afos, no tiene paralelo en el mundo, pero tam-
 poco lo tienen sus indices de incremento de consumo forrajero, que se elevaron en 38
 millones de toneladas entre 1990 y 1996. Para los analistas mencionados, China estaria
 al borde del agotamiento en tierras y capacidad productiva y no podria expandir su
 producci6n en forma proporcional a los requerimientos de la poblaci6n, alentada en
 su capacidad adquisitiva por los recientes exitos econ6micos del pais. En tal caso esta-
 riamos frente a una situacion que promete no solo ejercer una fuerte influencia sobre
 la demanda internacional, sino que amenaza con subvertir por completo a los merca-
 dos alimentarios, ya que se preven para un mediano plazo necesidades inmensas de
 granos, en especial de los forrajeros: del orden de 200 millones de toneladas seguin
 Brown (1995), de 100 millones segun Brown y Goldin (1992), y de 50 millones en el
 caso de las estimaciones mas conservadoras (Robinson, 1994). Todo ello nos indica
 que el reciente retroceso exportador chino, asi sea parcial, requiere de una lectura
 mas a profundidad, que trascienda el ambito de lo meramente coyuntural o aleatorio,
 ya que podria significar el anticipo de un fen6meno futuro mayor, de gran repercu-
 si6n sobre los mercados del grano.

 Por otra parte, el hecho de que los Estados Unidos hayan pasado a concentrar una
 parte tan elevada de la oferta exportadora mundial en los anos noventa merece tam-
 bien destacarse, dados los riesgos que presenta para los mercados del grano. Es previ-
 sible asi una mayor volatilidad en la oferta y precios en tanto permanezca tal estructura
 de abasto del grano, por las razones esgrimidas anteriormente. Asimismo el hecho de
 que, en previsi6n de una mayor demanda, los Estados Unidos hayan decidido desde ya
 ampliar su superficie nos lleva a pensar que en un futuro su dominio sobre los merca-
 dos sera aiun mas monolitco.

 Asimismo, la cuesti6n de las reservas constituye motivo de fuertes preocupaciones.
 Las politicas recientes de los Estados Unidos, encauzadas hacia el retiro estatal de las
 funciones de acopio y control de precios, han llevado casi al agotamiento de las reser-
 vas en dicho pais. La Commodity Credit Corporation, empresa dedicada, entre otras
 actividades, a la administraci6n de los excedentes, con el fin de regular los precios, en
 la actualidad solo dispone de existencias minimas, dado que su precio de adquisicion
 de las cosechas resulta sumamente reducido. Es probable que las presentes politicas
 sigan rigiendo la vida agricola de este pais; tambien lo es el que las reservas sigan de-
 primidas, con altibajos, seguin los vaivenes de los factores del mercado. Esta situaci6n,
 junto con la relativa a la concentraci6n de la oferta, propicia contingencias, tal como la
 sucedida en 1995.
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 CONSIDERACIONES FINALES

 El panorama expuesto augura un futuro dificil para el comercio del maiz, en particu-
 lar para los paises importadores. Si en la pasada decada fueron beneficiados por pre-
 cios bajos y una oferta elastica, las condiciones actuales son muy diversas. Tal como lo
 expresamos, mas alla de una probable coyuntura depresiva, motivada por la crisis asia-
 tica, las tendencias a mediano y largo plazo apuntan a una agudizacion en los factores
 de inestabilidad y precariedad, resultantes, por el lado de la oferta, de un abasto con-
 centrado y de un adelgazamiento de las reservas; y, por el lado de la demanda, de un
 posible desequilibrio si resultan ciertas las predicciones en torno a China.

 En el caso anterior los riesgos correrfan por parte, fundamentalmente de los
 palses importadores. Su envergadura, sin embargo, es distinta, segin la aplicacion que
 se otorgue al maiz importado. En el caso de que este se canalice a la alimentacion ani-
 mal, y los precios sean altos, los paises importadores pueden buscar otros nutrientes,
 como ocurri6 en 1996, cuando se recurrio a granos de menor costo, como el trigo de
 baja calidad y otros (USDA, FAS, 1996). Si no hay disponibilidad alternativa, o sobrevie-
 ne un derrumbe econ6mico como en el caso sovietico, se reduciran los rebafios y se
 diferira para epocas mas benignas la practica de una alimentacion basada en la protei-
 na animal. En aquellos casos, sin embargo, en que el maiz es utilizado directamente
 como alimento, la situacion de dependencia se vuelve problematica, ya que una con-
 tingencia de mercado puede tener graves consecuencias sobre el pais y la poblaci6n.
 La historia de las hambrunas es ilustrativa al respecto, mas aun en el caso de Mexico,
 donde el maiz es el componente central de la dieta de la parte mayoritaria de la pobla-
 cion y diffcilmente puede ser remplazado por otro producto. Ademas, el pais no dis-
 pone de las divisas requeridas para hacer frente a alzas repentinas en los precios. La
 liberalizaci6n del grano y su incorporaci6n al Tratado de Libre Comercio fueron deci-
 didas por la parte mexicana en una coyuntura en que los mercados estaban saturados
 y los precios eran bajos; asi pues, se apost6 a que dicha situaci6n siguiera prevalecien-
 do. En la actualidad, a los ya altos costos de distinta indole que sufre el pais con esta
 determinacion, se suman los costos a futuro derivados de una situacion internacional
 que promete agudizar los rasgos de volatilidad y precariedad propios del mercado
 maicero.
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