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PARTE 1 LAS REDES COMERCIALES MUNDIALES Y REGIONALES

Si bien las manufacturas son objeto de un comercio 
mÆs intenso que los productos alimentarios y 
agrícolas, la globalización de la alimentación 
y la agricultura se asemeja a los patrones de 
globalización generalesa, 9. El valor total de los 
productos alimentarios y agrícolas objeto de 
comercio experimentó un fuerte aumento entre 
2000 y 2008, pero esta tendencia se interrumpió 
bruscamente en 2009 de resultas de la crisis 
financiera. Si bien el comercio volvió a crecer 
en 2010 y 2011, lleva estancado desde entonces 
(Figura�1.2)b, 10. El comercio que se produce dentro 
de las cadenas de valor alimentarias y agrícolas 
mundiales evolucionó siguiendo líneas similares y 
desde 2008 representa el 35�% del valor total11.

La globalización, el crecimiento del comercio 
alimentario y agrícola y la evolución de las cadenas 
de valor mundiales fueron estimulados por 
varios acuerdos comerciales, a nivel multilateral 

a En 2019, el volumen de las exportaciones mundiales de 
manufacturas fue ocho veces mayor que el de las exportaciones 
alimentarias y agrícolas, si bien la contribución de las manufacturas al 
PIB mundial era solo cuatro veces mayor que la de la alimentación y la 
agricultura. Estas proporciones son aproximadamente iguales a las que 
existían a mediados de la dØcada de 1990 (vØase tambiØn la Parte�2).

b La definición de comercio alimentario y agrícola que se emplea en 
este informe sigue la definición de comercio de productos agrícolas 
utilizada en FAOSTAT, esto es, la totalidad del comercio alimentario y 
agrícola abarca los datos del comercio de todos los productos 
alimentarios y agrícolas, excepto los productos pesqueros y forestales.

y regional, que rebajaron los aranceles y otros 
obstÆculos al comercio (Recuadro�1.2). Si bien el 
comercio de manufacturas fue liberalizÆndose de 
forma gradual despuØs de la aprobación en 1947 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio (GATT), hubo que esperar hasta las 
negociaciones de la Ronda Uruguay (1986-1994) 
y el posterior Acuerdo sobre la Agricultura de 
la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
de 1995 para que se incluyera la agricultura 
como sector explícitamente en el proceso de 
liberalización a nivel multilateral12. 

DespuØs de 2000, se intensificó el comercio 
de productos alimentarios y agrícolas, como 
consecuencia del período de aplicación de los 
compromisos de países particulares en el marco 
del Acuerdo sobre la Agricultura y la adhesión 
de China a la OMC en diciembre de 2001c. 
Las economías emergentes, como el Brasil y 
China, han aumentado sus respectivas cuotas de 
mercado desde principios de la dØcada de 2000 y 
tienen un papel cada vez mÆs importante en los 
mercados agrícolas y alimentarios mundiales13. 
La proporción de las exportaciones mundiales 
procedentes de países de ingresos medios y bajos 

c El período de aplicación de los compromisos de países particulares 
en el marco del Acuerdo sobre la Agricultura era de seis aæos para los 
países desarrollados y de hasta 10�aæos para los países en desarrollo.

 FIGURA 1.1   PATRONES DE LA GLOBALIZACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS, 1995-2020

NOTA: La figura muestra la evolución de la relación entre las exportaciones de bienes y servicios y el producto interno bruto mundial.
FUENTE: Grupo Banco Mundial.
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EL ESTADO DE LOS MERCADOS DE PRODUCTOS BÁSICOS AGRÍCOLAS 2022

 RECUADRO�1.1   ANÁLISIS DE LA RED DE COMERCIO

Cada vez mÆs estudios recurren a tØcnicas propias del 
anÆlisis de redes a fin de analizar los patrones de los 
flujos comerciales. Como ejemplos cabe citar, entre 
otros, el anÆlisis de la integración y la regionalización 
del comercio de mercancías59, el anÆlisis de las redes 
comerciales de distintos productos alimentarios y 
agrícolas60, 61, 62 y el anÆlisis de los patrones de la 
especialización y la transmisión de las perturbaciones en 
la alimentación y la agricultura63, 64.

El anÆlisis de redes comprende un conjunto de 
tØcnicas que se aplican para estudiar los sistemas 
complejos. Su propósito es describir las relaciones entre 
los actores (países, en este caso) y analizar las estructuras 
que forman esas relaciones65. Existe un sinfín de medidas 
de red que pueden utilizarse para determinar los patrones 
de la conectividad de los países, la importancia relativa 
de estos dentro de una red, el nœmero de países con que 
estÆn conectados, la estrechez de su relación con otros 
países o si son intermediarios entre otros66.
 
Entre los indicadores de red utilizados en este informe 
figuran los siguientes:
 
Vínculos: Los vínculos representan flujos de importaciones 
o exportaciones entre países. Los vínculos se miden a nivel 
de cada país para obtener el total correspondiente a la 
alimentación y la agricultura. El nœmero de vínculos indica 
el nœmero de países con los que comercia un país dado. 
En el Recuadro�1.3 tambiØn se hace referencia a vínculos 
que se miden por país y por producto. 
 
Intensidad del comercio: Se trata del valor de los flujos 
de importación y exportación de un país. La medida de 
la intensidad del comercio utilizada en este informe estÆ 
normalizada, es decir, sus valores se definen entre 0 y 
1. Un valor de 0 indica que un país no comercia nada en 
absoluto, mientras que un valor de 1 corresponde a la 
mÆxima intensidad del comercio observada. 
 
Conectividad: Cuanto mayor sea la conectividad, mÆs 
conectados estarÆn los países directamente entre sí 
(conectividad directa) y con países que estÆn a su vez 
conectados a muchos otros (conectividad indirecta). 
La conectividad puede medirse en el nœmero de vínculos 
o en el valor de los productos que son objeto de comercio 
mediante esos vínculos.
 
Cercanía: El índice de cercanía indica lo �cerca� que 
un país estÆ de los demÆs países de la red. Se mide 
contando las rutas mÆs cortas, entendiendo cada ruta 
corta como el vínculo mÆs fuerte, esto es, el vínculo con 

la mayor intensidad de comercio, entre dos países dados. 
Cuanto mÆs alto sea el índice de cercanía, tanto mÆs 
central serÆ la posición que ocupe el país en la red y tanto 
mÆs �cerca� estarÆ de todos los demÆs países. 
 
Nœcleos: En el presente informe, la estructura de la 
red de comercio en cuanto a los nœcleos y una relación 
centro-periferia se determina en función del indicador 
de red conocido como �intermediación�. El indicador de 
intermediación mide el nœmero de veces que un país estÆ 
conectado con otros países que no estÆn conectados 
directamente entre sí. Los países que son nœcleos 
comerciales se caracterizan por valores elevados de 
este índice. 
 
Centralización: Las medidas de la centralidad a nivel de 
país muestran la posición y la importancia relativa de un 
país dentro de la red mundial de comercio alimentario 
y agrícola. Existen distintas medidas de la centralidad 
que tienen que ver con diferentes aspectos de la red. 
En este informe se usa la centralidad con respecto a los 
vínculos comerciales directos e indirectos. Si se calcula 
el promedio de los índices de centralidad de diferentes 
países y se comparan en su evolución a lo largo del 
tiempo, se puede obtener una idea aproximada de las 
tendencias de centralización y descentralización en la red 
de comercio. La disminución del índice de centralización 
puede indicar la evolución hacia una red comercial 
mÆs igualada en la que los países tienen una gran 
conectividad entre ellos y las estructuras de comercio 
estÆn descentralizadas. 
 
Asortatividad: La asortatividad describe el grado en que 
los países de un grupo concreto (por ejemplo, países de 
la misma región o países con una renta per cÆpita similar) 
comercian entre sí dentro del grupo. Los valores del índice 
de asortatividad van desde�1, que indica que los países de 
un grupo determinado comercian entre sí (red asortativa), 
hasta��1, que indica lo opuesto (red disortativa).
 
Bloques comerciales: Grupos de países que comercian 
con relativamente mayor intensidad dentro del grupo y 
con menor intensidad con países de otros grupos. 

Puede encontrarse una descripción mÆs detallada 
de los indicadores de red en Jafari, Y., Engemann, H. 
y Zimmermann, A. 2022. The evolution of the global 
structure of food and agricultural trade: Evidence from 
network analysis. Documento de antecedentes elaborado 
para El estado de los mercados de productos bÆsicos 
agrícolas 2022. Roma, FAO. 
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EL ESTADO DE LOS MERCADOS DE PRODUCTOS BÁSICOS AGRÍCOLAS 2022

 FIGURA 1.5   INTENSIDAD DEL COMERCIO ALIMENTARIO Y AGRÍCOLA, 1995 Y 2019

NOTA: Cuanto mÆs oscuro es el color, mayor es la intensidad del comercio de un país. Medición realizada sobre la base de las importaciones.
FUENTE: Jafari, Y., Engemann, H. y Zimmermann, A. 2022. The evolution of the global structure of food and agricultural trade: Evidence from network 
analysis. Documento de antecedentes elaborado para El estado de los mercados de productos bÆsicos agrícolas 2022. Roma, FAO. De conformidad con el 
mapa n.” 4170 Rev. 19 de las Naciones Unidas (octubre de 2020).
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EL ESTADO DE LOS MERCADOS DE PRODUCTOS BÁSICOS AGRÍCOLAS 2022

la participación de países, mientras que otros se 
ampliaron a mÆs de una región y los países que los 
integraban cambiaban con frecuencia (Figura�1.10). 

Por ejemplo, un bloque estable abarca los 
signatarios del Tratado de Libre Comercio de 
AmØrica del Norte (TLCAN) y su sucesor, el 
Tratado entre MØxico, Estados Unidos y el CanadÆ 
(T-MEC), y algunos de sus socios comerciales en 
AmØrica Latina y el Caribe. La intensidad del 
comercio alimentario y agrícola entre los tres 
signatarios del acuerdo ya era alta en 1995 y siguió 
siendo considerable hasta 2019. En 1995, este bloque 
ya incluía otros países de AmØrica central aparte 
de MØxico. Con el paso del tiempo, se formaron 
vínculos comerciales de importante valor con 
países de AmØrica del Sur y se amplió el bloque, de 
manera que pasó a englobar AmØrica septentrional 

y países de AmØrica central y AmØrica del Sur, 
excepto la Argentina, el Brasil, el Paraguay y el 
Uruguay, los cuales son miembros del Mercado 
Comœn del Sur (Mercosur) y, junto con algunos 
países de Asia oriental, Asia sudoriental y Oceanía, 
suelen comerciar a escala mundial mÆs que dentro 
de su región (Figura�1.10). 

Otros bloques de carÆcter principalmente regional 
son la Unión Europea, cuyo mercado comœn ha 
dado lugar a un comercio de elevada intensidad 
entre sus miembros, y un bloque basado en fuertes 
lazos comerciales entre países de la antigua 
Unión SoviØtica. 

Con el paso del tiempo, estos bloques abarcaron 
otras regiones y, aunque `frica no formó un 
bloque regional estable en el período 1995-2019, 

 FIGURA 1.10   BLOQUES REGIONALES DE COMERCIO ALIMENTARIO Y AGRÍCOLA, 1995-2019

NOTA: Los bloques comerciales se indican mediante colores distintos; así pues, los países del mismo color pertenecen a un mismo bloque. Medición 
realizada sobre la base de la intensidad del comercio de importaciones y exportaciones.
FUENTE: Jafari, Y., Engemann, H. y Zimmermann, A. 2022. The evolution of the global structure of food and agricultural trade: Evidence from network 
analysis. Documento de antecedentes elaborado para El estado de los mercados de productos bÆsicos agrícolas 2022. Roma, FAO. De conformidad con el 
mapa n.” 4170 Rev. 19 de las Naciones Unidas (octubre de 2020).

| 13 |



PARTE 1 LAS REDES COMERCIALES MUNDIALES Y REGIONALES

 RECUADRO 1.2   FUNCIÓN DE LOS ACUERDOS COMERCIALES REGIONALES

En los œltimos decenios, la mayoría de los países han 
suscrito acuerdos comerciales tanto en el marco 
multilateral de la OMC como en el plano regional. 
De forma paralela a las negociaciones comerciales 
multilaterales, el nœmero de acuerdos comerciales 
regionales (ACR) en vigor pasó de menos de 25 en 1990 
a mÆs de 350 en 2022 (este nœmero incluye œnicamente 
los ACR en vigor que se han notificado a la OMC, pues no 
todos los ACR lo han sido)67. 

Contar los ACR puede dar tan solo una idea 
aproximada de los patrones de regionalización, ya que 
los ACR, definidos de manera amplia como �acuerdos 
comerciales de carÆcter mutuamente preferencial�, 
pueden ser bilaterales, regionales e interregionales68. 
Dependiendo del nœmero y la envergadura económica 
de los signatarios de los ACR, la importancia de estos 
acuerdos puede variar y su nœmero puede estar 
sesgado al alza o a la baja por la formación de zonas 

integradas de mayor tamaæo (por ejemplo, la expansión 
de la Unión Europea hizo que perdieran su validez 
los acuerdos anteriores entre los actuales miembros 
de la Unión Europea) o la disgregación de zonas que 
anteriormente estaban integradas (por ejemplo, la salida 
del Reino Unido de Gran Bretaæa e Irlanda del Norte 
de la Unión Europea y la posterior renegociación de 
acuerdos bilaterales). Asimismo, el grado de integración 
económica que se negocia en cada ACR puede variar 
considerablemente y encontramos desde vagas 
declaraciones de intenciones hasta uniones económicas 
o aduaneras y mercados comunes. 

Sin embargo, pueden destacarse algunos 
paralelismos generales entre los patrones de los ACR y 
los del comercio. Por ejemplo, los países con una mayor 
conectividad a la red mundial de comercio (Figura�1.5) 
tienden tambiØn a ser signatarios de un mayor nœmero 
de ACR (Figura�1.11). Los países africanos, que suelen 

 FIGURA 1.11   NÚMERO DE ACUERDOS COMERCIALES REGIONALES POR PAÍS, 2022

FUENTE: Base de Datos de la OMC de Acuerdos Comerciales Regionales. De conformidad con el mapa n.” 4170 Rev. 19 de las Naciones Unidas  
(octubre de 2020).
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EL ESTADO DE LOS MERCADOS DE PRODUCTOS BÁSICOS AGRÍCOLAS 2022

 RECUADRO 1.2   (Continuación)

estar escasamente conectados a la red comercial, han 
celebrado hasta la fecha tan solo unos pocos ACR que se 
hayan notificado a la OMC. 

El papel de los ACR en la promoción de la 
integración comercial regional se refleja en que casi 
la mitad de los ACR vigentes en la actualidad fueron 
suscritos por países de la misma región (Figura�1.12). 
La mayoría de los demÆs ACR (cerca del 50�% del 
total) corresponde a países de dos regiones distintas, 
y de estos solo el 1�% ataæe a países de tres regiones 
o mÆs. Solo `frica y Oceanía tienen relativamente 
pocos ACR que abarcan œnicamente países de sus 
regiones respectivas. Menos del 3�% de los ACR 
(notificados a la OMC) estÆn suscritos entre países 
africanos exclusivamente. De hecho, ambas regiones 
tienden a comerciar mÆs a escala mundial y menos en 

su interior (Figura�1.13). Los países africanos forman 
diversos bloques comerciales con países de regiones de 
ambos hemisferios, mientras que los países de Oceanía 
comercian intensivamente con países de Asia oriental 
y sudoriental. 

Anteriormente, los ACR se solían celebrar entre 
países que eran vecinos o que tenían una historia comœn. 
Sin embargo, hay nuevos enfoques, como los ACR que 
se suscriben entre países de diferentes continentes y los 
ACR de gran magnitud que reœnen a muchos países a los 
que corresponden grandes cuotas del comercio mundial69. 
Como ejemplos cabe citar, entre otros, la Zona de Libre 
Comercio Continental Africana y el Partenariado Económico 
Comprehensivo Regional (vØase la Parte�4, donde se 
presenta un examen de los posibles efectos de estos ACR 
en los flujos comerciales y el desarrollo económico). 

 FIGURA 1.12   ACUERDOS COMERCIALES REGIONALES ENTRE PAÍSES POR REGIONES (PORCENTAJE), 2022

NOTA: En esta figura solo se tienen en cuenta los acuerdos comerciales regionales entre países de la misma región o de dos regiones diferentes. La 
participación de mœltiples países de la misma región en un mismo acuerdo comercial no estÆ considerada explícitamente. Los acuerdos comerciales 
regionales entre países de tres regiones o mÆs (que no se muestran en la figura) representan cerca del 1 % de todos los acuerdos comerciales regionales. 
Solo se han tenido en cuenta los acuerdos comerciales regionales en vigor que se han notificado a la OMC.
FUENTE: Base de Datos de la OMC de Acuerdos Comerciales Regionales.
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PARTE 1 LAS REDES COMERCIALES MUNDIALES Y REGIONALES

 RECUADRO 1.2   (Continuación)

Los ACR, al limitar el nœmero de países que participan 
en ellos y centrarse en sus intereses estratØgicos, pueden 
ser mÆs específicos y concertarse con mÆs facilidad que 
las negociaciones multilaterales70. Por lo tanto, y como 
muchos ACR se solapan, su proliferación se considera 
en ocasiones la base para la liberalización comercial 
multilateral. Sin embargo, al crear nuevos vínculos 
comerciales entre los signatarios, los ACR tambiØn 
pueden desviar el comercio de los países no signatarios y 
convertirse, de ese modo, en un escollo para una mayor 

integración71, 72. Este examen tambiØn es pertinente para 
el sector agrícola73, pues se ha puesto en tela de juicio la 
profundidad de muchos ACR relativos a este sector y, por 
consiguiente, su capacidad para influir en el comercio 
de los signatarios74. En la Parte�4 del presente informe se 
profundiza en el examen de las nuevas tendencias de los 
acuerdos comerciales y se exponen en mayor detalle los 
fundamentos que motivan los enfoques mundial y regional 
del comercio y los acuerdos comerciales en materia de 
alimentación y agricultura.

FUENTE: Adaptado de: FAO. 2022. Agricultural trade in the Global South � An overview of trends in performance, vulnerabilities, and policy frameworks. 
Roma, FAO.

 FIGURA 1.13   COMERCIO ALIMENTARIO Y AGRÍCOLA DENTRO DE LAS REGIONES Y ENTRE ELLAS, 
1995 Y 2019
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PARTE 1 LAS REDES COMERCIALES MUNDIALES Y REGIONALES

 RECUADRO 1.3   (Continuación)

Depender de unos pocos socios comerciales puede 
dar lugar a desequilibrios y a vulnerabilidad ante las 
perturbaciones tanto en los países importadores como 
en los exportadores. De acuerdo con los resultados de un 
estudio, los países menos resilientes a las perturbaciones 
se encuentran en la red de comercio de cereales, de la 
que forman parte solo unos pocos grandes exportadores, 
y así fue durante la crisis mundial de alimentos de 
2007-08 y durante la escalada de los precios en 2010-11 
cuando varios de los principales productores impusieron 
restricciones a la exportación76. 

De hecho, se ha seæalado que la red de comercio del 
trigo es una de las redes comerciales mÆs vulnerables 
a nivel de producto si hay perturbaciones en uno de los 
principales exportadores, como la Federación de Rusia, 
Ucrania y algunos países de AmØrica septentrional y Europa 
occidental77. 

Los anÆlisis de la red mundial del trigo han mostrado 
que su resiliencia aumentó entre 2009 y 2013, pero 
algunos países en desarrollo se volvieron mÆs dependientes 

de las importaciones y, por tanto, mÆs vulnerables a las 
perturbaciones en los países exportadores. Se determinó 
que los países mÆs sensibles a las perturbaciones del 
suministro de trigo eran los países de `frica septentrional 
y de Asia occidental y oriental. Por ejemplo, se cree que 
las pØrdidas de la producción provocadas por la ola de 
calor que sufrió la Federación de Rusia y las consiguientes 
restricciones a la exportación contribuyeron a la subida de 
los precios del trigo, la cual influyó en el malestar social 
experimentado en algunos de esos países a principios de la 
dØcada de 201078, 79, 80.

La Federación de Rusia y Ucrania se encuentran entre 
los exportadores mÆs importantes del mundo de algunos 
productos agrícolas. En 2021, bien la Federación de 
Rusia, bien Ucrania (o ambas) se encontraban entre los 
tres mayores exportadores mundiales de trigo, cebada, 
maíz, colza y aceite de colza, semillas de girasol y aceite 
de girasol. La Federación de Rusia tambiØn era uno de 
los tres mayores exportadores de fertilizantes del mundo. 
Esta circunstancia suscitó preocupación por el riesgo de 

 FIGURA 1.17   CONECTIVIDAD ENTRE PRODUCTOS Y PAÍSES A NIVEL NACIONAL, 2019

NOTA: Los colores mÆs oscuros indican países que tienen muchos vínculos con productos y países, es decir, que obtienen una gran variedad de 
productos alimentarios y agrícolas de muchos exportadores distintos. Con un tono mÆs claro se seæalan los países que obtienen un abanico mÆs reducido 
de productos de un nœmero menor de exportadores.
FUENTE: Jafari, Y., Engemann, H. y Zimmermann, A. 2022. The evolution of the global structure of food and agricultural trade: Evidence from network 
analysis. Documento de antecedentes elaborado para El estado de los mercados de productos bÆsicos agrícolas 2022. Roma, FAO. De conformidad con el 
mapa n.” 4170 Rev. 19 de las Naciones Unidas (octubre de 2020).
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