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COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS Y SUS 

EFECTOS SOBRE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN DE INGRESOS ALTOS, 

MEDIOS Y BAJOS EN COLOMBIA (2000 - 2010) 

 

RESUMEN 

 

Este estudio busca describir el comportamiento de los precios de los alimentos y 

sus efectos sobre los grupos de población de ingresos altos, medios y bajos en 

Colombia entre enero de 2000 y diciembre de 2010. 

Se aplican estadísticas descriptivas para analizar la inflación, la inflación de 

alimentos, los factores causantes de esta última, así como la inflación de 

alimentos por grupo de ingreso y su respectivo ingreso real deflactado  con el IPC 

de alimentos. 

 

En el período analizado el promedio de la inflación  fue 0,46% y el de la inflación 

de alimentos de 0,57%. Existe un componente estacional en ambas series. Los 

alimentos son el grupo de gasto que más influencia tiene sobre la inflación. 

Solamente el  consumo de  China  y  el cultivo de palma tienen influencia sobre los 

precios de los alimentos en Colombia. 

La inflación de alimentos promedio fue similar en los tres grupos de población 

(0,56%)  pero la dispersión es mayor a medida que  disminuyen los ingresos.   

Los ingresos reales son mayores que los nominales en la mayor parte del período 

para los tres  grupos de ingreso. Los ingresos reales tienen un ritmo de 

crecimiento  menor  que el de los nominales, pues al existir inflación en los 

alimentos dicho crecimiento se cohíbe. 

 

Se recomienda realizar los ajustes del salario mínimo teniendo en cuenta la 

inflación del grupo de ingresos bajos. Se sugiere trasladar los incentivos dirigidos 

a  la  palma  a productos agrícolas destinados al consumo humano. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En años recientes el escenario económico  internacional ha sido afectado por una 

serie de hechos que han provocado grandes aumentos en los precios de los 

alimentos. Esta situación constituye un riesgo para la seguridad alimentaria de 

muchas personas, situación a la que Colombia no es ajena. Sin embargo, la 

inflación de alimentos afecta de manera distinta a las personas con diferentes 

niveles de ingresos, entre otras cosas por la  desigualdad que existe en la 

distribución de éstos. 

 

En este estudio se describirá el comportamiento de los precios de los alimentos y 

el efecto que éstos tienen sobre los distintos grupos de ingreso en Colombia, 

partiendo desde el año 2000 hasta el 2010. El primer capítulo se divide en tres 

secciones: en la primera se realiza un análisis descriptivo del comportamiento de 

los precios de los alimentos, en la segunda se describe el comportamiento de la 

inflación del total de bienes y servicios y en la tercera se cuantifica la diferencia 

existente entre la inflación general y la de los alimentos.  

 

Posteriormente en el capítulo dos se analizan aquellos factores que se han 

identificado como los principales causantes del aumento de los precios de los 

alimentos (precio del petróleo, aumento en los precios de los fertilizantes, 

consumo de China e India y biocombustibles).  

 

En el tercer capítulo se caracteriza el comportamiento de los precios de los 

alimentos para cada uno de los grupos de ingresos (alto, medio y bajo). Luego en 

el cuarto capítulo se calcula el ingreso real de los hogares deflactando el ingreso 

nominal con el IPC de los alimentos para cada uno de los grupos de ingreso. Por 

último, se presentan las conclusiones a las que se llegaron con el estudio. 
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COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS Y SUS 

EFECTOS SOBRE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN DE INGRESOS ALTOS, 

MEDIOS Y BAJOS EN COLOMBIA (2000 - 2010) 

 

 

0. ANTEPROYECTO 

 

0.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

A nivel mundial la seguridad alimentaria se ve amenazada, entre otras razones, 

por el  aumento en los precios de los alimentos. Este no es un fenómeno 

coyuntural, sino que obedece a cambios estructurales ocasionados principalmente 

por el cambio en el uso del suelo (biocombustible en vez de alimentos), el cambio 

climático, las especulaciones y al mayor consumo de economías emergentes 

como India y China. 

 

Las políticas que se han implementado en muchos países en materia de 

biocombustible han originado que algunos cultivos agrícolas que antes se 

destinaban al consumo humano, ahora se utilicen para producir etanol y biodiesel,  

lo que presiona los precios al alza. Los factores climáticos como sequías e 

inundaciones han afectado la producción de alimentos de importantes oferentes 

en el mercado mundial, lo que también ha contribuido al aumento de  precios. En 

cuanto a la especulación, se observa que la caída en los mercados accionarios  y 

la devaluación del dólar han generado inversiones especulativas dirigidas a los 

productos básicos agrícolas, generando una mayor demanda que no 

necesariamente está dirigida a suplir las necesidades de los consumidores y que 

genera una mayor inflación en los precios de los alimentos. Además, en las 

grandes economías emergentes como China e India, el desarrollo económico 
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genera un mayor consumo de alimentos, siendo éste un importante factor que 

mantiene alta la demanda mundial de alimentos. 

 

Colombia tiene un coeficiente de dependencia alimentaria de cereales del 50,8%  

(FAO 2011) y es importador neto de granos y aceites (Paz y Benavides, 2008), 

situación que lo hace especialmente vulnerable ante un aumento de precios en 

estos productos, debido a la importancia que tienen en la canasta familiar.  

 

 

0.1.1. SITUACIÓN ACTUAL 

 

En el 2010 había en el mundo 925 millones de personas que padecían hambre, 

hecho que tiene una relación estrecha y directa con el comportamiento de los 

precios de los alimentos. Ese mismo año la inflación a nivel mundial de los 

alimentos estuvo en 17,83%. 

 

Colombia tiene una oferta suficiente de alimentos. Sin embargo, la balanza 

comercial  en los rubros agropecuario y de productos alimenticios y bebidas 

disminuyó en promedio 11,36% entre 2008 y 2010, lo que  indica que cada vez el 

país importa más alimentos1. En el 2010, la inflación general llegó a 3,17%, 

mientras que la de los alimentos llegó a 4,09%; así mismo hubo diferencias en la 

inflación de los alimentos para los distintos grupos de ingreso, siendo el de los 

ingresos altos de 4,17%, el de los medios de 3,97% y el de los bajos de 4,22%.  

 

0.1.2. ANTECEDENTES 

 

De acuerdo con la FAO2, en el año 2010 el número de personas desnutridas en el 

mundo disminuyó con respecto al 2009, sin embargo la cifra sigue siendo más alta 

                                            
1
  Cálculos propios, con base en datos del DANE 

2
 FAO. State of the food insecurity in the world, 2010 
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que antes de la crisis económica y de precios de los alimentos. Entre los años 

2005 y 2010 la inflación promedio de los alimentos a nivel mundial alcanzó el 

10,05%. 

 

En Colombia durante este mismo período los precios de los alimentos crecieron a 

un ritmo más rápido que los precios de la canasta familiar3. La inflación promedio 

entre 2005 y 2010 se ubicó en 4,65% mientras que la  de los alimentos lo hizo en 

6,28%, es decir, que en promedio la inflación de los alimentos ha estado por 

encima de la inflación total en 1,64%4.  

 

Al comparar la inflación de los alimentos con el salario mínimo desde el 2005, se 

observa que en 2007, 2008 y 2010 el crecimiento del salario mínimo  estuvo por 

debajo de la inflación de alimentos, lo que afecta principalmente a las familias de 

ingresos bajos. Sin embargo, los grupos de ingresos medios e ingresos altos  

también  soportan tasas de inflación en alimentos por encima de la inflación 

general. 

  

 

0.1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los efectos que sobre los grupos de población de ingresos 

altos, medios y bajos han tenido el comportamiento de los precios de los 

alimentos en Colombia durante el período 2000 -2010? 

 

 

 

 

 

                                            
3 Cálculos propios, con base en datos del DANE 
4 Cálculos propios, con base en datos del DANE 
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0.2 JUSTIFICACIÓN   

 

Los alimentos constituyen el grupo de bienes más importante dentro de la canasta 

familiar, por lo que un aumento en el precio de éstos tiene grandes consecuencias 

para  las familias; sin embargo dichas consecuencias no son las mismas para toda 

la población, puesto que  los ingresos tampoco son los mismos por lo que en este 

trabajo se estudian las diferencias que hay en la inflación de los alimentos a la que 

se enfrentan los distintos grupos de ingresos. 

 

 Distintos organismos internacionales, como la FAO, el Banco Mundial, entre otros,   

han advertido sobre el peligro que representa para la seguridad alimentaria la 

tendencia que vienen presentando los precios de los alimentos a nivel mundial 

desde hace unos años, el cual es un factor que influye mucho  en el número de 

personas sumidas en la pobreza e indigencia. Por lo anterior se hace pertinente 

investigar desde la universidad el tema de la inflación en los alimentos.  

 

Por otro lado, esta investigación despierta interés en tanto que sirve para ver 

claramente las diferencias que hay entre los efectos de la inflación a la que se 

enfrentan los distintos grupos de ingresos. La información presentada aquí es útil 

para la realización de ajustes salariales y demandas laborales, por lo que  dichos 

conocimientos le servirán a asociaciones sindicales, encargados de la política y a 

los consumidores en general, principales afectados con el fenómeno de la inflación 

de los alimentos.  
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0.3 OBJETIVOS 

 

 

0.3.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Describir el comportamiento de los precios de los alimentos y sus efectos sobre 

los grupos de población de ingresos altos, medios y bajos en Colombia durante el 

período 2000 - 2010. 

 

 

0.3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un análisis descriptivo del comportamiento del precio de los alimentos. 

 

 Describir el comportamiento de la inflación del total de bienes y servicios. 

 

 Cuantificar la diferencia entre la inflación del conjunto de los bienes y servicios 

de la economía y la inflación de los alimentos. 

 

 Analizar los factores que influyen en los precios de los alimentos, tales como 

precio del petróleo, uso del suelo para cultivo de productos transformables en 

biocombustible, consumo de los hogares de China e India y precio de los 

fertilizantes. 

 

 Caracterizar el comportamiento de los precios de los alimentos por grupos de 

ingreso.  

 

 Calcular el efecto de los precios de los alimentos en los ingresos de los grupos 

de población de ingresos altos, medios y bajos. 



20 

 

 
 

0.4 MARCO REFERENCIAL 

 

0.4.1 MARCO TEÓRICO  

 

Consecuencias de la inflación 

 En los países desarrollados la inflación moderada se ha considerado como un 

incentivo para la producción.  En algunas economías los agentes toman medidas 

para blindarse de las consecuencias negativas de la inflación, sin embargo esto 

favorece en sí mismo la aparición de una espiral inflacionaria. En general, se 

acepta que la inflación es un fenómeno dañino para la sociedad. 

 

El efecto más importante que genera la inflación es una pérdida en el poder 

adquisitivo del dinero, deteriorándose las funciones de depósito de valor, unidad 

de cuenta y medio de pago. 

 

Los precios transmiten la información necesaria para que los consumidores y 

productores tomen decisiones y si están cambiando constantemente, dejan de 

cumplir su función informativa, lo que distorsiona la actividad económica y el papel 

orientador del mercado en la economía. 

 

El alza de precios conlleva a mayores costos de producción, lo que cohíbe a los 

empresarios para realizar inversiones productivas y los incentiva remplazarlas por 

inversiones especulativas, generando fuga de capitales. 

 

Al desestimularse la inversión productiva se produce desempleo; sin embargo, los 

efectos sobre el empleo no son claros, pues con la inflación disminuye el salario 

real lo que puede generar aumentos en el empleo. Lo que sí es claro es el 

deterioro que sufren los salarios y la consecuente disminución en el bienestar. 
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Los costos de transacción aumentan, ya que las empresas se ven obligadas a 

asumir los costos de cambiar el menú, se dificultan las medidas contables de 

desempeño de las mismas y los consumidores deben manejar más información e 

incurren en costos de suela de zapatos. 

  

Los mayores precios de los bienes que se exportan pueden disminuir las ventas 

en el exterior, creando déficits en la balanza comercial y problemas en los tipos de 

cambio. Otro efecto sobre la economía es que se desestimula el ahorro y no se 

recurre al crédito reduciendo las posibilidades de crecimiento de la economía.  

 

Se producen transferencias entre deudores y acreedores por la reducción de las 

deudas. También se redistribuye  riqueza entre el sector público y el sector privado 

con el llamado impuesto inflacionario; no obstante, en los casos en los que se 

produce hiperinflación se da el efecto Olivera-Tanzi, el cual consiste en que debido 

a la existencia de rezagos, los  ingresos fiscales disminuyen y el Estado se 

perjudica. 

 

En cuanto a la política económica, la inflación aumenta la incertidumbre sobre 

esta, pues en épocas de alta inflación los gobiernos suelen aplicar políticas 

inconsistentes. 

 

Aunque existen autores como Tobin, Mundell y Phillips quienes sostienen que 

existe una relación positiva entre inflación y crecimiento económico, la postura 

dominante hoy en día es que dicha relación es negativa. Los agentes para quienes 

este fenómeno es más  nocivo son los campesinos, pequeños empresarios, 

asalariados y jubilados pues estos grupos son más vulnerables ante los aumentos 

de precios. 
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0.4.2 ESTADO DEL ARTE   

      

Paz Cafferata, Julio y Benavides, Henry (2008) del Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA) realizaron una investigación titulada 

Evolución de los Precios de Productos Agrícolas: Posible impacto en la agricultura 

de Latino América y el Caribe.  En este estudio los autores hacen inicialmente un 

análisis descriptivo de la evolución de los precios de 2005 a 2008 de todos los 

productos básicos y posteriormente de los productos agrícolas. En la segunda 

parte se explica el posible impacto que el alza de los precios internacionales de los 

alimentos podría tener sobre los mercados nacionales, estimando el grado de 

transmisión de los precios internacionales a los precios internos y la distribución 

de efectos positivos y negativos generados por la subida de precios entre países y 

unidades familiares. 

 

Se encontró que en general los países sudamericanos no tienen problemas con 

los mayores precios de los alimentos, ya que son exportadores netos de alimentos 

o exportadores de petróleo o minerales, han mejorado sus términos de 

intercambio (excepto Uruguay) y tienen grandes superávits en su balanza 

comercial.  

 

En los países del Caribe y Centroamérica la situación es diferente, pues los 

primeros son importadores netos de petróleo (excepto Trinidad y Tobago) y en los 

segundos se han deteriorado los términos de intercambio, además que ambos 

grupos de países son importadores netos de alimentos (excluyendo Costa Rica). 

Otra conclusión es que el impacto sobre las familias rurales cambia entre países y 

entre regiones de un mismo país, dependiendo de las características propias de 

cada lugar. Los productores netos agrícolas se beneficiarán directamente, 

mientras que la agricultura familiar de subsistencia se verá afectada. En el 

mediano plazo, estos incentivos a la producción pueden tener un impacto positivo 
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sobre el empleo y los salarios agrícolas, lo cual podría resultar en una reducción 

de la pobreza. 

 

Esguerra, María del Pilar (2007) realizó una investigación para el Banco de la 

República titulada El comportamiento reciente de la inflación de alimentos y la 

política comercial agrícola, en la cual se destacan como  causantes de la inflación 

unos factores de demanda (como la aceleración de la demanda interna, el 

crecimiento de los precios internacionales de productos utilizados para fabricar 

biocombustibles, entre otros) y de oferta (fenómeno de El Niño y la fase de 

retención del ciclo ganadero). 

 

Aquí se hace un análisis de la política comercial de aquellos productos agrícolas 

cuyos precios incidieron de gran manera en la inflación de los primeros meses de 

2007. La conclusión general es que los aranceles de la mayoría de dichos 

productos son excesivamente altos si se toma en cuenta la coyuntura inflacionaria. 

 

La FAO publicó un estudio realizado por Soto, Fernando y Faiguenbaum, Sergio 

(2008) titulado Aumento de los precios de los alimentos en América Latina y el 

Caribe.  En este estudio se afirma que el aumento de los precios de los alimentos 

es, en general, un fenómeno importado. Según Soto y Faiguenbaum el problema 

no es de oferta, pues en conjunto la producción de alimentos en la región está en 

un 40% por encima de la demanda, sino que radica en la dificultad para su 

obtención y que quienes  se ven más afectados son aquellas personas con 

menores ingresos, las cuales representan una gran parte de la población. A pesar 

de lo anterior, este escenario presenta oportunidades y expectativas favorables 

para la agroindustria, exportadores y pequeños agricultores, en tanto se les apoye.  

 

Martínez Gómez, Víctor y García Álvarez-Coque, José María (2010) escribieron un 

artículo que lleva por título El problema de la inestabilidad de los precios de los 

alimentos: importancia y soluciones. En este artículo se analizan si la escalada en 
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los precios de los alimentos ocurrida a principios de 2010 corresponde a una crisis 

y las políticas adoptadas para combatirla a nivel internacional, en la UE y España. 

Para los autores no se trata de una nueva crisis, pues algunas causas son 

factores de corto plazo, además de que hay situaciones atenuantes (reservas, 

disminuciones muy pequeñas en la producción, etc.). 

 

En el boletín económico del ICE (Información Comercial Española) Nº 2935 se 

publicó la investigación La evolución de los mercados agrícolas internacionales y 

su influencia en los precios de los alimentos, realizada por Atance Muñiz, Ignacio y 

García Álvarez-Coque, José María (2008). En dicha investigación se analiza el 

aumento de los precios de los alimentos en el período 2006-2007 y los principales 

factores que han contribuido a esto.  

 

Al igual que en otras investigaciones aquí se señalan a la demanda de los países 

emergentes y la utilización de productos agrícolas para la producción de 

biocombustibles como factores, aunque este último aparentemente pierde 

importancia en el mediano plazo. De acuerdo a este artículo la producción agraria 

se desplazará a los países en desarrollo, lo que involucra un desafío para los 

productores de los países desarrollados, donde la producción a gran escala está 

perdiendo competitividad.  

 

El trabajo de grado Incidencia de la inflación de alimentos en la pobreza de las 

trece principales ciudades de Colombia y su costo monetario para los años de 

1993 y 2005 realizado por Aguilar Mendoza, Andrés Antonio (2009) tiene como  

objetivo determinar los efectos que tienen los precios de los alimentos sobre la 

pobreza en las trece principales ciudades de Colombia y determinar el costo 

monetario de aliviar la pobreza generada por dicho aumento en los años 1993 y 

2005. Para ello se corre un modelo de regresión lineal simple donde la pobreza 

está en función del IPC de los alimentos, el ingreso per cápita, el crecimiento 
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demográfico y el valor agregado de la industria; posteriormente se calcula el 

Déficit de Pobreza. 

 

Se llegó a la conclusión  que en 1993 a medida que la inflación de los alimentos 

aumenta en 1%, la pobreza en las trece principales ciudades disminuye en 4,85%; 

relación que aunque contraria a la literatura, se explica por la alta variación de los 

datos en ese año. En 2005, la relación es positiva, variando la pobreza en un 2,8% 

cuando la inflación de los alimentos varía en 1%.  

 

Núñez Amórtegui, Héctor Mauricio (2005) realizó la investigación Una evaluación 

de los pronósticos de inflación en Colombia bajo el esquema de “inflación 

objetivo”.  En este artículo  se evalúan siete modelos para pronosticar la inflación 

en el mediano y corto plazo, de los cuales cinco son formas estructurales de 

modelos teóricos: dos modelos monetarios (P*), una curva de Phillips, un modelo 

“escandinavo” de costos laborales y un modelo del precio relativo de los alimentos; 

los otros dos modelos son de series de tiempo.  Como conclusión relevante para 

este trabajo se destaca que los modelos del precio relativo de los alimentos y el P* 

tradicional presentaron el mejor desempeño de los pronósticos entre  1998 y 2003.  

Sin embargo, se encontró que la variable del precio relativo de los alimentos  

explica  la inflación sólo en el corto plazo, ya que para lapsos mayores no tiene 

tanta importancia. 

 

 

0.4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Canasta familiar: conjunto de bienes y servicios representativos del consumo 

final de los hogares. Aquí se encuentran los artículos que más peso tienen en el 

gasto, los que con mayor frecuencia adquieren los hogares, los que presentan una 

evolución importante en la participación de gastos en los últimos 10 años y, a su 
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vez, presentan las expectativas de crecimiento de la demanda en el mediano y 

largo plazo5. 

 

Grupo de ingresos altos: estructura de gasto homogénea que identifica los 

hogares con ingresos más altos. Corresponde a los estratos 5 y 66. 

 

Grupo ingresos bajos: estructura de gasto homogénea que identifica los hogares 

con ingresos bajos. Corresponde a los estratos 1 y 27. 

 

Grupo ingresos medios: estructura de gasto homogénea que identifica los 

hogares con ingresos medios. Corresponde a los estratos 3 y 48. 

 

Hiperinflación: se da cuando los constantes aumentos de los precios ponen en 

riesgo de crisis a todo el sistema económico. Al aumentar los precios 

permanentemente los agentes económicos aumentan su gasto para no mantener 

ahorro ocioso que pierda su valor, lo que induce a que los precios sigan subiendo. 

 

Inflación: es el aumento general y continuo de los precios de los bienes, servicios 

y factores productivos de un país. 

 

Inflación de los alimentos: es el aumento general y continuo de los precios de 

los alimentos. 

 

Inflación galopante: esa aquella que se da cuando hay un crecimiento 

vertiginoso de los precios. 

 

                                            
5 DANE, Glosario IPC   
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=396&Itemid=76 
6
 DANE, Metodología Índice de Precios al Consumidor.  

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/IPC.pdf 
7
 Ibíd. 

8
 Ibíd. 
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Inflación moderada: se da cuando la subida de los precios es lenta y sólo varía 

unos pocos puntos porcentuales al año; en estas circunstancias  la inflación puede 

incentivar la actividad económica, por lo que no se considera un problema 

económico. 

 

Seguridad alimentaria: es el estado en el cual todas las personas, en todo 

momento tienen acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos 

y nutritivos9. 

 

 

0.4.4 MARCO LEGAL 

 

- Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN), Conpes 

Social 113. 

 

- Decreto 3167 de diciembre de 1968. Capítulo 1, artículo 2 párrafo j. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
9 FAO. Op. cit. 
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0.5  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

0.5.1 Operacionalización de variables. 

 

VARIABLE INDICADOR FUENTE 

Inflación Variación % del IPC  DANE 

Inflación de alimentos Variación % del IPC de los 
alimentos  

 
DANE 

Inflación de alimentos en los 
ingresos bajos 

Variación % del IPC de los 
alimentos para ingresos 
bajos 

 
DANE 

Inflación de alimentos en los  
ingresos medios 

Variación % del IPC de los 
alimentos para ingresos 
medios 

 
DANE 

Inflación de alimentos en los 
ingresos altos 

Variación % del IPC de los 
alimentos para ingresos 
altos 

 
DANE 

Precio del petróleo  Precio WTI (dólares 
americanos por barril) 

Indexmundi 

Área sembrada de palma % del área agrícola 
empleada en cultivo de 
palma  

Agronet (Ministerio de 
Agricultura) 

 

Área sembrada de caña % del área agrícola 
empleada en cultivo de 
caña  

Agronet (Ministerio de 
Agricultura) 

Precio de  fertilizantes Variación % del precio 
nacional de los fertilizantes 

Agronet (Ministerio de 
Agricultura) 

Gasto final del consumo de 
los hogares China* 

 
Variación % anual 

 
Banco Mundial 

Gasto final del consumo de 
los hogares India*10 

 
Variación % anual 

 
Banco Mundial 

Ingreso real hogares de 
ingreso bajo 

Variación % anual del 
ingreso monetario sobre 
IPC de alimentos  

CEPAL 
DNP 

DANE 

Ingreso real hogares de 
ingreso medio 

Variación % anual del 
ingreso monetario sobre 
IPC de alimentos  

CEPAL 
DNP 

DANE 

Ingreso real hogares de 
ingreso alto 

Variación % anual del 
ingreso monetario sobre 
IPC de alimentos  

CEPAL 
DNP 

DANE 

 

                                            
10 * Debido a la dificultad para la consecución de la información sobre el consumo de alimentos en China e India, se toma 

el gasto final del consumo como variable proxy de este. 
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0.5.2 METODOLOGÍA  

 

Esta investigación es descriptiva, debido a que se busca describir el 

comportamiento de los precios de los alimentos y sus efectos sobre los grupos de 

población de ingresos altos, medios y bajos en Colombia; además se hace un 

análisis longitudinal  debido a que se estudia el comportamiento de los precios de 

los alimentos desde enero de 2000 a diciembre de 2010.   

 

Una vez que se tenga la información ésta será ordenada y tabulada utilizando 

Microsoft Office Excel 2007; se utilizarán las herramientas provistas por dicho 

programa y por las estadísticas descriptivas para realizar el análisis 

correspondiente. Inicialmente se realizará un análisis descriptivo del 

comportamiento de los precios de los alimentos. Luego se describirá el 

comportamiento de la inflación del total de bienes y servicios demandados por los 

consumidores. A continuación, se cuantificará la diferencia existente entre el 

crecimiento de los precios del conjunto de los bienes y servicios y el crecimiento 

de los precios de los alimentos. Posteriormente se analizarán aquellos factores 

que de acuerdo con la literatura se han identificado como los principales 

causantes del aumento de los precios de los alimentos (precio del petróleo, 

cambios en el uso del suelo para cultivo de productos transformables en 

biocombustible y aumento en los precios de los fertilizantes, consumo China e 

India). Después se caracterizará  el comportamiento de los precios de los 

alimentos desagregando el análisis por grupo de ingresos altos, medios y bajos. 

Por último, se calculará el ingreso real de los hogares deflactando el ingreso 

nominal con el IPC de los alimentos para cada uno de los grupos de ingreso, para 

evidenciar el efecto de la inflación de los alimentos sobre los grupos de población. 
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0.5.3 ANÁLISIS DE LA FUENTE 

 

En esta investigación se utilizará información secundaria obtenida de las páginas 

web de distintos organismos. Los datos correspondientes al IPC e IPC de 

alimentos en general y para cada uno de los grupos de ingreso son series 

mensuales que tienen como base diciembre de 2008 y provendrán del sistema de 

consulta de la página web del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas (DANE). El precio del petróleo WTI, que también es una serie 

mensual (desde enero de 2000 a diciembre de 2010) será extraída de la base de 

datos Indexmundi.  El área destinada a la siembra de palma como porcentaje del 

área destinada a la agricultura, es una serie anual que abarca desde el 2001 hasta 

2010  y se tomará de Agronet (red de información del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo) y de la Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia. El área 

destinada al cultivo de caña como porcentaje del área destinada a la agricultura, 

también se tomará de Agronet, sin embargo, ésta inicia en 2002. El precio 

nacional de los fertilizantes se obtendrá de Agronet,  siendo esta una serie 

mensual que va desde marzo de 2004 hasta diciembre de 2010. La variación 

porcentual del gasto final del consumo de los hogares tanto  de China como de 

India son series anuales que van desde el 2000 hasta el 2010 y se extraerán de la 

página web del Banco Mundial. Finalmente, el ingreso real de los tres grupos de 

ingreso son series anuales construidas a partir de los ingresos de los hogares 

obtenidos de la CEPAL y el DNP, deflactado con el IPC de alimentos obtenido del 

DANE; para los tres grupos de población  se tienen datos anuales de 2000 a 2010.   
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1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO Y COMPARACIÓN DE  INFLACIÓN E INFLACIÓN 
DE LOS ALIMENTOS 

 

 

 

1.1  ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL COMPORTAMIENTO DEL PRECIO DE LOS 

ALIMENTOS 

 

La escalada de los precios de los alimentos en la última década tuvo graves 

consecuencias sobre la población mundial, pues aumentó la cifra de personas con 

hambre en el mundo y se generaron crisis políticas y sociales, presentándose 

disturbios en más de 20 países por la falta de alimentos11, principalmente en Asia 

y África donde hay un gran número de naciones en las que gran parte de su 

población sufre de hambre crónica y los desordenes civiles son frecuentes12.  

 

 

                 Fuente: cálculos propios con base en datos de la FAO 

 

 

                                            
11 FAO. Precios de os Alimentos: de la Crisis a la Estabilidad, 2011 p. 2 

12 FAO. El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2010-2011, 2011 p. 77 
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Inflación Mundial de los Alimentos
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Si bien los precios en el mundo, en América Latina y en Colombia presentaron 

características comunes, en algunos casos estos fueron determinados por las 

condiciones propias de cada nivel de agregación geográfico.  

 

Entre 2000 y 2006 los precios internacionales de los alimentos aumentaron en 

promedio 0,31%, mientras que entre 2007 y 2010 lo hicieron en 0,99% 

presentándose una tendencia al alza. Esta situación causa mayores estragos en 

las familias pobres que gastan un porcentaje importante de sus ingresos en 

alimentos y en los países en desarrollo, especialmente en aquellos que tienen 

déficit y que deben importar una parte considerable de los alimentos que 

consumen. Esto provoca que las personas consuman menos alimentos o 

sustituyan los que consumían antes por unos más baratos y en algunos casos de 

menor valor nutricional, agravando sus condiciones de vida.  

 

Los desequilibrios entre la oferta y la demanda internacional de alimentos entre 

2000 y 2010  han dado como resultado una inflación mensual de 0,62% en 

promedio, presentando una desviación estándar de 2,90% y un coeficiente de 

variación de 468,71%, lo que indica que la volatilidad de los precios 

internacionales de los alimentos es particularmente alta. Al analizar cada año por 

separado, se encuentra que hasta 2006 la inflación era baja, moviéndose en un 

rango que va de -6,1% a 3,72% con un promedio mensual de 0,41% y una 

desviación estándar de 1,71%, mientras que entre 2007 y 2010 se movió entre 

7,8% y -12,3% (puntos máximo y mínimo de la serie), presentando un promedio de 

0,99% y una desviación estándar de 4,23%, aunque la variabilidad en ambos 

periodos es prácticamente la misma (422,5% y 424,66% respectivamente).  

 

En enero de 2007 se registró una desaceleración en la inflación de los alimentos 

debido a los pronósticos y expectativas de aumento  en las cosechas de cereales 

y azúcar. Luego, en este mismo año subió y desde aquí y hasta mediados de 2008 

la inflación de los alimentos presentó el ritmo de crecimiento más alto de los 
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últimos  30 años, siendo  febrero de 2008 el mes en el cual alcanzó su punto 

máximo con 7,8%. Todo esto como consecuencia de la convergencia de diferentes 

factores tales como cosechas precarias en varias partes del mundo debido al 

clima, reservas insuficientes de alimentos, aumento del consumo de China e India, 

aumento de consumo de biodiesel y cambios en la economía global13.  El punto 

mínimo se dio en octubre de 2008 con -12,3%, debido a la crisis financiera, a la 

caída del precio del petróleo y a las expectativas favorables sobre las cosechas de 

cereales. Posteriormente los precios de los alimentos retomaron el alza, 

presentándose una caída en marzo de 2010, generada por las condiciones 

climáticas favorables en Brasil e India (los dos principales productores de azúcar) 

y por la abundante oferta prevista de cereales por parte de América del  Sur.  En el 

segundo semestre de ese mismo año se dieron alzas en los precios del trigo como 

consecuencia del intenso verano y las sequías en Rusia, lo cual redujo la oferta y 

condujo al gobierno ruso a imponer restricciones a  las exportaciones; 

adicionalmente otros importantes productores  como Ucrania y Canadá también 

sufrieron disminuciones y restricciones. Estos aumentos en el precio del trigo se 

transmitieron a productos sustitutos (arroz, soya, maíz, etc.) y los productos 

avícolas elevando así el nivel de los precios de los alimentos14. 

 

 

                      Fuente: cálculos propios con base en datos de la CEPAL 

                                            
13 SOTO y FAIGUENBAUM. Aumento de los precios de los alimentos en América Latina y el Caribe, 2008 p. 5  
14 GÓMEZ y GARCÍA. El problema de la inestabilidad de los precios de los alimentos: importancia y soluciones, 2010 p. 2 
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América Latina y el Caribe, en general, no tiene problemas con el suministro de 

alimentos pues esta región es exportadora neta de alimentos y en algunos países 

existen suficientes reservas de petróleo con las que se puede financiar la compra 

de alimentos, aunque los países del Caribe son importadores netos de estos 

productos. La región tiene el mayor superávit de todas las regiones del mundo en 

el intercambio comercial de alimentos, sin embargo el problema radica en que 

existe desigualdad en el acceso a estos. En América Latina y el Caribe la inflación 

promedio mensual de los alimentos fue de 0,72% y a pesar de ser la más alta  fue  

menos inestable que la inflación a nivel mundial, pues la desviación estándar fue 

de 0,58% y el coeficiente de variación fue de 81,36%. A diferencia de los precios 

internacionales, los de América Latina y el Caribe tuvieron el mismo promedio 

anual antes y después de 2007 (0,7%), año a partir del cual se comenzó a 

presentar el alza en los precios de los alimentos a nivel mundial; sin embargo, la 

volatilidad fue mayor  en el segundo período, pues de 2000 a 2006 la desviación 

estándar estuvo en 0,4% y el coeficiente de variación en 54,1%, mientras que a 

partir de 2007 la desviación estuvo en 0,8% y el coeficiente de variación en 

119,5%. 

 

 En el lapso analizado la inflación máxima se registró en enero de 2000 con 

1,89%, generada por la inflación de 20,48% en los alimentos que se dio en 

Ecuador por la especulación y el nerviosismo que provocó la dolarización. En 

enero de 2003  la inflación de alimentos llegó a 1,88% debido al alza en los 

precios de estos en Haití, Paraguay  y Venezuela, país que presentaba escasez 

provocado por el paro petrolero. La cifra más baja se registró en enero de 2009 

con -3,09%, influida por  la gran caída en los precios de los alimentos que se dio 

en Haití (-70,22%) por la reducción de los precios internacionales de los alimentos 

y los hidrocarburos, pues este país depende en gran manera de los mercados 

internacionales. 
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Los gobiernos de las economías desarrolladas otorgan subsidios a los productos 

agrícolas, trayendo como consecuencia el abaratamiento de estos. Lo anterior 

deriva en que cada vez se aumente la participación de las importaciones de 

alimentos en el abastecimiento nacional. Esto se hace evidente en productos 

básicos como el arroz, el maíz, el trigo, la cebada y el plátano, cuyas 

importaciones han crecido en los últimos años15, aumentando la sensibilidad del 

mercado nacional con respecto al mercado internacional. 

 

En el caso de Colombia, los precios de los alimentos aumentaron en promedio 

0,57% cada mes entre enero de 2000 y diciembre de 2010, presentando 

inestabilidad en las cifras durante este período, la cual se evidencia con la 

desviación estándar de 0,89% y el coeficiente de variación de 156,8%. La inflación 

alcanzó su punto máximo en febrero de 2001 con 3,31% y el mínimo en julio de 

2000 con -1,38%. 

 

 

 

                   Fuente: cálculos propios con base en datos del DANE 

 

                                            
15  HERNÁNDEZ LÓPEZ, Diego.  Disponibilidad de alimentos básicos en Colombia 2000-2010: ¿producción nacional o 

importaciones? Universidad Nacional,  2012  p. 48 
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Entre enero de 2000 y diciembre de 2010, la inflación de los alimentos en 

Colombia presentó un comportamiento volátil. Al observar el gráfico 3, no es clara 

la existencia de una tendencia en los precios de los alimentos durante el período 

analizado; también se puede identificar un componente estacional, con topes en 

los primeros dos meses debido al aumento inercial que  experimentan los precios 

cuando inicia un año. Luego desacelera a partir de marzo, hasta que llega a ser 

negativa en el mes de julio, como consecuencia de que la oferta de algunas frutas, 

hortalizas y tubérculos aumenta por el inicio del período de cosecha; a partir de 

ahí comienza a elevarse la cifra de inflación de alimentos. Entre septiembre y 

octubre  la inflación de los alimentos toma valores positivos y la inflación se aleja 

de cero; en los meses siguientes continúa  el aumento hasta que el año finaliza 

con inflación de los alimentos en ascenso, aunque con valores menores a aquellos 

con los que inicia. En general, en la primera mitad del año los precios de los 

alimentos son mayores que en la segunda debido a que la oferta de alimentos 

suele aumentar en el segundo semestre.  

 

Tabla 1. Inflación mensual de los alimentos en Colombia 

MES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Enero 
2,07 2,06 1,48 1,23 1,35 1,45 1,03 1,15 1,97 1,13 0,91 

Febrero  
3,21 3,31 1,85 0,65 1,48 1,38 0,68 2,11 3,12 0,61 1,08 

Marzo 
1,97 1,56 0,46 0,95 1,20 1,26 1,11 2,60 0,88 0,11 0,52 

Abril 
1,21 1,84 1,32 2,14 0,36 0,65 0,88 1,92 1,18 0,49 1,08 

Mayo 
-0,01 0,57 1,54 0,61 0,57 0,74 0,50 0,47 2,25 -0,04 0,02 

Junio 
-0,70 -0,61 0,78 -1,06 0,66 0,74 0,25 -0,03 2,02 -0,60 -0,07 

Julio 
-1,38 -0,20 -0,46 -0,78 -0,70 -0,26 0,52 -0,18 0,74 -0,54 -0,35 

Agosto 
-0,06 0,41 -0,06 0,00 -0,01 -0,05 0,46 -1,11 -0,08 -0,13 -0,03 

Septiembre 
0,26 0,54 0,69 -0,19 0,41 0,63 0,24 -0,01 -1,24 -0,49 -0,57 

Octubre 
0,08 0,04 1,17 -0,14 -0,12 0,49 -0,18 -0,17 0,17 -0,41 -0,44 

Noviembre 
0,26 -0,10 1,46 0,57 0,14 -0,12 -0,02 0,68 0,50 -0,45 0,25 

Diciembre 
0,35 0,72 0,19 1,25 -0,02 -0,18 0,08 0,82 1,01 0,00 1,65 

      Fuente: DANE 
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En el año 2000 la inflación promedio mensual de los alimentos estuvo en 0,61%, 

presentándose gran variabilidad en estos bienes (la desviación estándar estuvo en 

1,23% y el coeficiente de variación fue de 203,45%). En los primeros cuatro meses 

de 2000 los precios estuvieron altos con relación a otros años debido a que se 

presentó escasez de alimentos. Posteriormente llegó la época de cosecha de 

varios productos, lo que produjo que desde mayo hasta agosto la inflación fuera 

negativa, siendo julio el mes en el que estuvo más baja. A partir de septiembre los 

precios mensuales de los alimentos aumentaron levemente, finalizando con una 

inflación de los alimentos de 0,35% en diciembre. 

 

Para 2001 la inflación promedio de los alimentos fue de 0,85%, la desviación 

estándar de 1,08%  y el coeficiente de variación de 128,7%. En los primeros tres 

trimestres de este año se dieron aumentos en el precio de la carne debido al ciclo 

de retención ganadero, además de aumentos en el precio de algunos tubérculos 

que generaron aumentos en la inflación del grupo de alimentos. 

 

Los precios en los alimentos en 2002 se vieron afectados por la reducción de la 

oferta agrícola, la devaluación nominal y el incremento de los precios 

internacionales de algunos productos. En 2002 la inflación promedio fue de 0,87%, 

la desviación estándar de 0,69% y el coeficiente de variación de 79,43%.  

 

La inflación promedio mensual de los alimentos en 2003 fue de 0,44%, la 

desviación estándar de 0,87% y el coeficiente de variación de 200,21%. Para 2004 

los precios mensuales de los alimentos variaron en promedio 0,44%, presentando 

una desviación estándar de 0,62% y un coeficiente de variación de 140,28%. 

 

Aunque en 2005 se dio una reducción en el área cultivada de ciertos productos, 

esto se compensó con la apreciación del peso y la caída en los precios 

internacionales, por lo que no hubo grandes choques que afectaran la inflación de 

alimentos. La variación promedio mensual de los precios de los alimentos en este 
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año fue de 0,56%, la desviación estándar de 0,58% y su coeficiente de variación 

de 183,81%.  

 

Durante el 2006 la inflación de los alimentos fue relativamente baja, pues salvo por 

los meses de enero y marzo no superó el 1%. El promedio mensual fue de 0,46%, 

la desviación estándar de 0,39% y el coeficiente de variación de 84,65%. Este 

comportamiento es explicado por la oferta favorable de alimentos y la caída de las 

expectativas de inflación, cuyos efectos superaron los del aumento en el precio de 

los combustibles. 

 

En 2007 se comenzaron a sentir los efectos de la inestabilidad en los precios 

internacionales de los alimentos, aunque los precios nacionales experimentaron 

cambios menos bruscos que aquellos. En este año la inflación mensual promedio 

de los alimentos fue de 0,69%, con una desviación estándar de 1,05% y un 

coeficiente de variación de 152,45%. Los elementos internos que impulsaron los 

precios fueron el fenómeno de El Niño y la mayor venta de alimentos a Venezuela, 

especialmente carne. Aunque en el mes de junio las  presiones inflacionarias 

disminuyeron por la mejora en la oferta de alimentos, los precios retomaron el alza 

en los últimos meses del año. 

 

Los precios mensuales de los alimentos en 2008 crecieron en promedio 1,04%, 

siendo su respectiva desviación estándar de 1,13% y su coeficiente de variación 

de 108,21%. En febrero estuvo en 3,12% siendo este uno de los puntos más 

elevados de la serie. Entre los factores  que contribuyeron a la inflación se 

encuentran la inestabilidad en los mercados internacionales, las intensas lluvias, la 

escasez a nivel nacional de productos importantes como la papa, el arroz, el 

plátano, yuca, entre otros y a nivel internacional del trigo.  

 

En el 2009 la inflación de los alimentos se caracterizó por ser más baja que en el 

resto de años del período analizado, esto atribuido a la mejora en estabilidad de 



39 

 

los precios mundiales con respecto al año anterior, a las restricciones comerciales 

a Venezuela que aumentaron la oferta interna y a la apreciación del tipo de 

cambio. En este año el promedio mensual de la inflación de los alimentos fue de     

-0,03%, sin embargo los datos presentan una altísima variabilidad que se 

evidencia en la desviación estándar  de 0,51% y en el coeficiente de variación de 

2052,5%. Enero fue el mes de mayor inflación con 1,13%, pues en el resto de 

meses la inflación no superó un poco más de seis décimas. 

 

Finalmente en 2010 la inflación promedio fue de 0,34%, presentando los datos alta 

variabilidad (la desviación estándar fue de 0,68% y el coeficiente de variación fue 

de 201,4%). En este año  los precios de los alimentos estuvieron afectados por la 

ola invernal y por el aumento en los precios internacionales de algunos productos 

básicos. 

 

 

1.2  COMPORTAMIENTO DE LA INFLACIÓN  

 

La inflación en este período estuvo fuertemente influenciada por el aumento en los 

precios de los combustibles y de los alimentos, pues esto determinó en gran 

medida el comportamiento de los precios en todos los niveles de agregación 

desde 2000 hasta el 2010. 

 

 

                             Fuente: cálculos propios con base en datos de la FAO   
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El costo de vida a nivel internacional se mantuvo en aumento año a año debido al 

crecimiento económico  y a la situación económica favorable en economías 

emergentes que aumentaron su demanda. La inflación mundial ha sido impulsada 

en la última década por los precios de los alimentos y a partir de 2004 por el 

aumento en materias tales como el petróleo, los metales (níquel, cobre, aluminio, 

entre otros) y otras materias primas (madera, algodón, caucho entre otros); sin 

embargo, la influencia que ejercen dichos productos sobre la inflación mundial se 

agudizó en los años 2007-2008. Al explotar la crisis financiera los precios se 

desplomaron en 2009, retomando el alza en 2010. La inflación a nivel mundial 

entre 2002 y 2010 estuvo en promedio en 4,52%, teniendo una variación 

relativamente estable, ya que la desviación estándar fue de 1,71% y el coeficiente 

de variación de 37,95%.   

 

 

        Fuente: cálculos propios con base en datos de la CEPAL 

 

En la actual crisis, América Latina ha tenido mayor fortaleza que en crisis 

anteriores, apoyado principalmente en la reducción de la deuda externa del sector 

público, la acumulación de reservas  para contrarrestar la avalancha de 

financiamiento externo y la ruptura con la forma de manejar las bonanzas 
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económicas en el pasado, sin embargo la inflación  estuvo amenazada por los 

cambios en los precios de los productos básicos16. 

  

La inflación mensual promedio registrada en América Latina y el Caribe fue más 

baja que la de los alimentos,  ubicándose en  0,53%, con una desviación estándar 

de 0,43% y un coeficiente de variación de 80,25%. En enero de 2003 la inflación 

llegó a 1,85%, ya que los precios estuvieron al alza en Haití, Paraguay (el cual se 

encontraba en crisis) y Venezuela (país en el cual el sector petrolero estaba en 

paro desde diciembre de 2002, lo que produjo escasez de combustibles y 

alimentos). Desde 2007 y hasta mediados de 2008 los precios en América Latina y 

el Caribe aumentaron debido a los altos precios internacionales de los alimentos, 

desplomándose de forma continua hasta los primeros meses de 2009 como 

consecuencia de la crisis financiera17.  

 

 

                    Fuente: cálculos propios con base en datos del DANE 

 

 

La inflación en Colombia ha sido una de las más estables en América Latina en los 

últimos años, presentando tendencia a la baja desde el año 2000 hasta el  2006. 

                                            
16 OCAMPO, José Antonio. Impactos de la crisis financiera mundial sobre América Latina, 2009  p. 36 

17 BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Informe de Inflación marzo 2009  
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No obstante, esto se interrumpió por el aumento de precios que se dio entre 2007 

y 2008, explicado por los precios de los alimentos y del petróleo. En los dos años 

siguientes la inflación se normalizó, tomando valores más estables. 

  

El ciclo que sigue la inflación es similar al de la inflación de alimentos, sin 

embargo, cabe destacar que la primera presenta un comportamiento menos volátil 

que la segunda. En el periodo comprendido entre enero de 2000 y diciembre de 

2010 la inflación promedio fue de 0,46%, con una desviación estándar de 0,4604% 

y un coeficiente de variabilidad de 99,3%. La inflación general máxima fue de 

2,30% en febrero de 2000 y el mínimo fue de -0,38%  en agosto de 2005.  

 

Tabla 2. Inflación mensual en Colombia 

MES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Enero 1,29 1,05 0,80 1,17 0,89 0,82 0,54 0,77 1,06 0,59 0,69 

Febrero  2,30 1,89 1,26 1,11 1,20 1,02 0,66 1,17 1,51 0,84 0,83 

Marzo 1,71 1,48 0,71 1,05 0,98 0,77 0,70 1,21 0,81 0,50 0,25 

Abril 1,00 1,15 0,92 1,15 0,46 0,44 0,45 0,90 0,71 0,32 0,46 

Mayo 0,52 0,42 0,60 0,49 0,38 0,41 0,33 0,30 0,93 0,01 0,10 

Junio -0,02 0,04 0,43 -0,05 0,60 0,40 0,30 0,12 0,86 -0,06 0,11 

Julio -0,04 0,11 0,02 -0,14 -0,03 0,05 0,41 0,17 0,48 -0,04 -0,04 

Agosto 0,32 0,26 0,09 0,31 0,03 -0,38 0,39 -0,13 0,19 0,04 0,11 

Septiembre 0,43 0,37 0,36 0,22 0,30 0,43 0,29 0,08 -0,19 -0,11 -0,14 

Octubre 0,15 0,19 0,56 0,06 -0,01 0,23 -0,14 0,01 0,35 -0,13 -0,09 

Noviembre 0,33 0,12 0,78 0,35 0,28 0,11 0,24 0,47 0,28 -0,07 0,19 

Diciembre 0,46 0,34 0,27 0,61 0,30 0,07 0,23 0,49 0,44 0,08 0,65 

         Fuente: DANE 

 

En el 2000 la inflación se vio afectada por la escasez de ciertos alimentos, entre 

ellos la papa y la leche, el aumento en el costo de los servicios bancarios y de 

telefonía fija y en menor medida por los precios de los vehículos.  En promedio la 

inflación mensual fue de 0,70%, presentando una desviación estándar de 0,69% y 

un coeficiente de variabilidad de 99,09%.  
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Para 2001 se presentó inflación en los primeros meses como consecuencia del 

ciclo de retención ganadero y al  aumento en los precios de los combustibles que 

conllevaron a aumentos en el transporte, sin embargo a partir de junio disminuyó 

por la mayor oferta de papa. La inflación mensual promedio estuvo en 0,62%, 

presentando una desviación estándar de 0,59% y un coeficiente de variabilidad  de 

95,52%.  

 

La inflación promedio mensual durante 2002 fue de 0,57%, la desviación estándar 

de 0,34% y el coeficiente de variación de 60,11%.   

 

En 2003 los combustibles, el transporte y la energía eléctrica contribuyeron al 

aumento de los precios en los primeros meses. La inflación promedio mensual 

durante 2003 fue de 0,53%, la desviación estándar de 0,46% y el coeficiente de 

variación de 88,44%.  

 

Para 2004 la inflación promedio mensual fue de 0,45%, con una desviación 

estándar de 0,38% y un coeficiente de variación de 85,56%.  

 

En 2005 la inflación estuvo en 0,54% presentando una desviación estándar de 

0,37% y un coeficiente de variación de 101,42%. En julio de este año y en general 

en el tercer trimestre la apreciación del peso, las expectativas y los ajustes 

relativamente bajos de los costos laborales contribuyeron a la disminución de la 

inflación. 

 

Durante 2006 la inflación presentó un comportamiento estable, ya que hubo buena 

oferta de alimentos, bajas expectativas inflacionarias y condiciones externas 

favorables. En este año se ubicó en 0,37%, teniendo una variabilidad menor que 

los otros años de la serie evidenciada en la desviación estándar de 0,21% y el 

coeficiente de variación de 58,35%.  
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Los primeros meses de 2007 se caracterizaron por los altos precios pues se inició 

el proceso inflacionario de combustibles y alimentos a nivel mundial; además a 

nivel interno los alimentos subieron de precio por el fenómeno de El Niño y la 

escasez de alimentos en Venezuela que incentivó a que se desviara parte de la 

producción nacional hacia ese país. Entre junio y octubre los precios cayeron por 

la disminución de los precios de los alimentos y de los bienes regulados, 

retomando el alza en el mes de octubre. El nivel general de precios promedio 

durante 2007 fue de 0,46%, con desviación estándar de 0,43% y un coeficiente de 

variación de 94,24%. 

 

Para el año 2008 la inflación estuvo influenciada por la inestabilidad de los 

mercados internacionales, las expectativas de inflación, los factores climáticos y la 

escasez de alimentos con gran importancia relativa en la canasta familiar. La 

inflación promedio fue de 0,62%, con desviación estándar de 0,43% y un 

coeficiente de variación de 70,19%. 

 

En 2009 la inflación fue más baja que en los años anteriores como producto de las 

restricciones comerciales a Venezuela, la apreciación del tipo de cambio, la 

disminución de la demanda interna y externa y la disminución en el precio del 

petróleo y en los precios nacionales e internacionales de alimentos . Durante este 

año la inflación general sólo aumentó en 0,17%, la desviación estándar de 0,30% 

y con un coeficiente de variabilidad de 184%. 

 

El nivel general de precios en 2010 estuvo afectado por el aumento de los precios 

internacionales del combustible y los alimentos y por el fenómeno de La Niña, el 

cual arrasó con una parte importante de la producción agropecuaria del país y 

dificultó el transporte. El  promedio de inflación mensual durante 2010 fue de 

0,26%, con una desviación estándar de 0,30% y un coeficiente de variación de 

117,94%.  
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1.3  DIFERENCIA ENTRE LA INFLACIÓN DEL CONJUNTO DE LOS BIENES Y 

SERVICIOS DE LA ECONOMÍA Y LA INFLACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

La inflación general y la de  alimentos  siguen comportamientos similares; no 

obstante, la inflación de los alimentos presenta cambios más bruscos que la 

inflación general, teniendo la primera puntos máximos y mínimos  más 

pronunciados en los mismos instantes de tiempo. El nivel general de precios no 

presenta tantos puntos negativos como el nivel de precios de los alimentos. 

 

 

                  Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE 

 

 

En 71 de los  132  meses analizados la inflación de los alimentos fue superior a la 

inflación general., estando en promedio por encima en 0,11%, con una desviación 

estándar de 0,47% y un coeficiente de variación de 57,51%. La diferencia máxima 

se dio en febrero de 2008 cuando la variación de los precios de los alimentos 

estuvo en 1,61% por encima de la variación de los precios de todos los bienes y 

servicios. En este mes confluyeron factores internos y externos para que se dieran 

grandes aumentos en los precios de los alimentos. 

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

en
e-

0
0

ju
l-

0
0

en
e-

0
1

ju
l-

0
1

en
e-

0
2

ju
l-

0
2

en
e-

0
3

ju
l-

0
3

en
e-

0
4

ju
l-

0
4

en
e-

0
5

ju
l-

0
5

en
e-

0
6

ju
l-

0
6

en
e-

0
7

ju
l-

0
7

en
e-

0
8

ju
l-

0
8

en
e-

0
9

ju
l-

0
9

en
e-

1
0

ju
l-

1
0

Gráfico 7. Inflación e  inflación de alimentos  

Inflación Total Inflación de alimentos



46 

 

 

Tabla 3. Diferencia inflación de alimentos e inflación 

MES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Enero 0,78 1,01 0,68 0,06 0,46 0,62 0,49 0,38 0,91 0,54 0,22 

Febrero 0,91 1,42 0,60 -0,46 0,28 0,36 0,02 0,94 1,61 -0,23 0,25 

Marzo 0,26 0,08 -0,25 -0,10 0,21 0,48 0,40 1,39 0,07 -0,39 0,27 

Abril 0,21 0,69 0,41 0,99 -0,10 0,21 0,43 1,03 0,47 0,17 0,62 

Mayo -0,53 0,15 0,94 0,12 0,19 0,33 0,17 0,18 1,32 -0,05 -0,08 

Junio -0,69 -0,65 0,35 -1,01 0,06 0,33 -0,05 -0,16 1,15 -0,55 -0,19 

Julio -1,34 -0,31 -0,48 -0,63 -0,67 -0,31 0,11 -0,34 0,25 -0,50 -0,31 

Agosto -0,38 0,15 -0,15 -0,31 -0,04 0,33 0,07 -0,98 -0,27 -0,17 -0,15 

Septiembre -0,17 0,17 0,33 -0,41 0,12 0,20 -0,04 -0,09 -1,05 -0,38 -0,44 

Octubre -0,07 -0,14 0,61 -0,20 -0,11 0,26 -0,04 -0,17 -0,18 -0,28 -0,35 

Noviembre -0,07 -0,22 0,68 0,22 -0,14 -0,23 -0,25 0,20 0,22 -0,38 0,05 

Diciembre -0,11 0,38 -0,08 0,64 -0,32 -0,24 -0,14 0,32 0,57 -0,08 1,01 

        Fuente: cálculos propios con base en datos del DANE 

 

Cuando se dio la mayor diferencia entre estas dos series en febrero de 2008 

(1,61%) la participación del grupo de alimentos dentro de la inflación total llegó 

hasta 66,38%. Los meses en los cuales los cambios en los precios de los 

alimentos tuvieron mayor influencia dentro de la inflación general  fueron  junio y 

julio de  2000 con 1.071,65% y 1.042,46% respectivamente y en  agosto de 2005 

con  -7.766,67%; esto se dio como consecuencia de que la inflación de alimentos 

disminuyó por choques temporales en la demanda combinado con el efecto del 

aumento de la oferta debido al inicio de la época de cosecha. 
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Tabla 4. Participación de la inflación de alimentos en la inflación total 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ene 46,53 56,24 54,62 32,12 46,03 53,08 58,28 46,50 59,34 28,21 36,54 

Feb 40,77 50,68 43,75 18,01 37,36 40,94 31,69 56,19 66,38 20,51 35,88 

Mar 34,05 31,01 19,36 27,46 36,96 49,50 48,60 67,39 35,47 6,24 57,44 

Abr 35,98 47,15 43,03 56,56 24,12 45,34 60,61 68,17 54,35 43,44 65,39 

May -0,58 39,99 76,89 38,40 45,85 55,53 47,59 51,00 79,45 -76,96 5,11 

Jun 1.071,65 -449,13 54,97 597,99 33,31 56,51 25,86 -8,99 77,78 303,03 -17,98 

Jul 1.040,46 -55,27 -610,18 164,78 688,03 -165,50 39,12 -34,18 51,40 387,09 233,29 

Ago -5,74 46,62 -19,17 0,26 -7,28 -7.766,67 36,54 267,42 -14,48 -80,13 -8,36 

Sep 17,56 42,86 57,66 -25,72 42,27 44,93 26,38 -2,40 218,40 124,10 116,76 

Oct 15,95 6,58 63,35 -68,16 367,68 65,93 38,73 -900,00 15,92 89,36 137,58 

Nov 22,78 -25,24 57,07 49,01 15,45 -31,76 -2,24 45,24 59,14 188,81 35,14 

Dic 22,07 62,74 21,71 61,40 -2,04 -79,18 11,16 52,50 76,22 1,39 70,25 

Fuente: DANE 

 

El promedio del valor absoluto de las participaciones es de 154,05%, con una 

desviación estándar de 691,04% y un coeficiente de variación de 448,58%, siendo 

el grupo de gasto que más influencia tiene sobre el nivel general de precios.  
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2. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PRECIO DE LOS ALIMENTOS 

 

Los aumentos en los precios de los alimentos pueden ser provocados por factores 

naturales o por el hombre. Los factores naturales pueden darse de forma 

repentina (como las inundaciones, huracanes, terremotos y erupciones volcánicas) 

o lenta (sequías, las condiciones climáticas adversas, plagas). En cuanto a 

aquellos causados por el hombre se encuentran los que tienen carácter 

socioeconómico (caídas o alzas bruscas de los precios de los productos básicos,  

pérdida de mercados de exportación, problemas de divisas, problemas de 

tenencia de la tierra)  y las guerras o conflictos. En los últimos años han 

aumentado grandemente las crisis alimentarias generadas por los humanos, sin 

embargo desde finales de los noventa los desastres naturales repentinos han sido 

más frecuentes18. 

 

Los factores que inciden sobre los precios de los alimentos dependen de las 

condiciones específicas de cada lugar; no obstante, de acuerdo con la literatura se 

pueden identificar factores comunes que afectan los precios de los alimento, tales 

como fenómenos naturales, el precio del petróleo, uso del suelo para cultivo de 

productos transformables en biocombustible, consumo de los hogares de China e 

India y el precio de los fertilizantes.  

 

Precio del petróleo  

El petróleo es un producto básico para la producción mundial, pues interviene 

directa o indirectamente en casi todo lo que se consume, por lo que las alzas o 

caídas en el precio de este influye grandemente en los precios de los otros bienes. 

Los precios de los alimentos van estrechamente ligados  con los del petróleo, pues 

                                            
18

 FAO. El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2010-2011, 2011 
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los fertilizantes que se emplean hoy en día en la producción de alimentos son 

altamente sensibles al precio del petróleo; además, los precios del petróleo 

afectan los precios de los combustibles y por lo tanto aumentan los costos de 

transacción.  

 

Desde enero de 2000 hasta diciembre de 2010 el petróleo presentó un precio 

promedio de 53,66 dólares por barril, con una desviación estándar de 25,92 y un 

coeficiente de variación de 48,3%.  Al inicio del período analizado el petróleo 

costaba U$ 27,24 por barril, teniendo un precio bajo y estable en los primeros 

cuatro años, llegando incluso hasta U$ 19,31 por barril. A partir de 2004 se 

presentaron subidas en el precio del  crudo, que se vieron interrumpidas entre 

septiembre de 2006 y enero de 2007. Posteriormente con la crisis energética el 

precio del petróleo se disparó, alcanzando el máximo precio del lapso analizado 

en junio de 2008 con U$133,93 por barril. Al explotar la crisis financiera, el precio 

del petróleo comenzó a caer nuevamente a finales de 2008. No obstante esta 

situación duró hasta  el primer trimestre de 2009, acelerándose el precio en os 

meses siguientes hasta llegar a U$ 89,22 por barril en diciembre de 2010. 

 

 

                              Fuente: cálculos propios con datos del DANE y de Idexmundi 

 

Al comparar la variación del precio mensual del petróleo WTI con la inflación 
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observa que aparentemente no hay relación entre estos. Al calcular la regresión 

simple se encuentra que tiene un coeficiente de 0,406 y el R2 de 0,001. 

Algunos analistas consideran que las variaciones que se dieron en el precio del 

petróleo se deben más a la especulación que  a la disponibilidad de este en sí, 

sustentándose en que la diferencia en el volumen producido y el consumido no 

siempre justifica el precio. En 2001 se producían  a nivel mundial 76,01 millones 

de barriles por día mientras que se consumían 77,04 millones de barriles, es decir, 

la demanda superaba la oferta en 1,36%, siendo el precio promedio del petróleo 

en este año de U$ 25,9 por barril.  Para 2007 diariamente se producían 85,54 

millones de barriles y se  consumían 85,22 millones de barriles, superando la 

oferta  a la demanda en 0,037% y siendo el precio promedio mensual en ese año 

de U$ 72,28 por barril. En 2010 hubo 86,84 millones de barriles producidos por día 

y 86.99 millones de barriles consumidos por día, superando el consumo en 0,17% 

a la producción y presentándose un precio promedio de U$79,4 por barril.  

 

Precio de los fertilizantes 

Los fertilizantes son un componente importante en el cultivo de los alimentos, pues 

les permite a los agricultores sacar mayor provecho de la tierra para que la 

producción alimentaria sea mayor, con lo que se maximizan los beneficios.   

 

En las últimas décadas los agricultores han aumentando la demanda de 

fertilizantes químicos, como los nitrogenados, fosfato, entre otros, debido al mayor 

rendimiento que estos presentan con respecto a los tradicionales. En la cadena 

productiva de dichos fertilizantes químicos interviene el petróleo, ya que este es 

materia prima para extraer los minerales con los que se fabrican, para el proceso 

de elaboración en sí y en el combustible  necesario para su transporte.  
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Otro de los factores que han contribuido de forma importante en el alza del costo 

de los fertilizantes es el aumento de la demanda de los mismos por parte de las 

economías emergentes, las cuales necesitan de dichos productos para cubrir sus 

necesidades alimentarias. En China el uso de fertilizantes ha aumentado en un 

3,3%  y en India en 6,1% de 2000-02 a 2006-08. Por otro lado, la  creciente 

industria de los biocombustibles ha aumentado la demanda de fertilizantes, lo que 

presiona al alza los precios de estos. 

 

Se calculó el promedio de la variación del precio del cloruro de potasio (KLC), 

fosfato diamónico (DAP) y la urea (los cuales son los fertilizantes más usados en 

Colombia) de febrero de 2004 a diciembre de 2008 y se encontró que el precio 

mensual de los fertilizantes a nivel nacional aumentó en promedio 1,92% con una 

desviación de 0,04 y un coeficiente de variación de 2,08%. Durante este tiempo 

los fertilizantes tuvieron un comportamiento estable en términos generales, 

aunque se dieron tres escaladas en su precio: la primera, que fue menos abrupta 

que las otras dos, se dio entre abril y junio de 2007, la segunda  entre diciembre 

de 2007 y abril de 2008 y la tercera entre julio y octubre de 2008. En febrero de 

2008 llegó a 16,64% y en octubre de 2008 a 22,37%, el cual fue el punto más alto. 

 

 

                               Fuente: cálculos propios con datos del DANE y Ministerio de Agricultura 
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De acuerdo con el gráfico 9 la variación mensual del precio de los fertilizantes a 

nivel nacional y  la inflación mensual de los alimentos en Colombia no tienen una 

relación definida. Al calcular la regresión simple se encuentra que tiene un 

coeficiente de 3,55 y el R2 de 0,028. 

 

 

Consumo de China e India 

Las economías emergentes cada día van adquiriendo  mayor importancia dentro 

de la actividad económica mundial debido a su rápido crecimiento, por lo que se 

prevé que, de seguir así, en los próximos años estas liderarán los mercados 

mundiales.  

 

China e India son las dos principales economías emergentes, en las cuales se ha 

presentado un proceso de industrialización paulatina y se han construido fábricas, 

edificios y vías, lo que conlleva a que se consuman mayores recursos básicos 

como metales, petróleo, minerales, entre otros. Entre 2000 y 2009 China aumentó 

su consumo de energía en 106,2% e India en 47,8%. 

 

Lo anteriormente descrito ha impulsado a estas economías a un crecimiento 

económico sin precedentes que les ha permitido aumentar sus ingresos. Desde 

2000 hasta 2010, mientras que el mundo creció a una tasa promedio anual de 

2,6%, China creció 10,2% e India 7%, crecimiento que si bien mermó cuando 

explotó la crisis mundial nunca se detuvo. 
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        Fuente: cálculos propios con base en datos del Banco Mundial  

 

Debido al mayor ritmo de crecimiento ha aumentado la capacidad adquisitiva de la 

personas y consecuentemente el consumo, mejorando así la calidad de vida.  

 

 

       Fuente: cálculos propios con base en datos del Banco Mundial 

 

En el período comprendido entre 2000 y 2010 el consumo de China ha aumentado 

en 5,6% y el de India en 6,3%. El consumo de alimentos  también ha aumentado, 

reflejado en el suministro calórico el cual creció 0,4% en China en y 0,7% en India 

de 2000-02 a 2005-0719. La clase media ha acrecentado su consumo de carne y 

                                            
19 FAO. Perfil de país: indicadores de seguridad alimentaria FAO  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

CHINA 8,4% 8,3% 9,1% 10,0% 10,1% 11,3% 12,7% 14,2% 9,6% 9,2% 10,4%

INDIA 4,0% 5,2% 3,8% 8,4% 8,3% 9,3% 9,3% 9,8% 4,9% 9,1% 8,8%
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Gráfica 10. Crecimiento anual del PIB de China e India
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pollo, tomando cada vez más importancia dentro de la dieta de las personas en 

estos países; el consumo diario per cápita de proteína de origen animal  ha 

crecido de 2000-02 a 2005-07 3,1% en China y 1,3% en India. Esta demanda de 

carne y pollo afecta también a los granos, pues estos son necesarios para la 

producción de aquellos. 

 

China es un exportador neto de bienes, sin embargo al analizar solamente la 

balanza comercial de alimentos se observa que esta es negativa, además en el 

período que va  de 2000-02 a 2006-08 las importaciones de alimentos han crecido 

en 60,8%, mientras que las exportaciones lo han hecho en 45,5%. La situación de 

India es contraria, pues tomando en cuenta todo el conjunto de bienes la balanza  

comercial es negativa, pero en el rubro de los alimentos es exportador neto y 

dichas exportaciones aumentan a una tasa mayor que las importaciones de 

alimentos (62,8% y 58,3% respectivamente).  

 

 

Biocombustible 

La creciente preocupación por el agotamiento del petróleo y sus posibles efectos 

sobre la economía mundial, además de los problemas medioambientales han 

generado interés en la búsqueda de fuentes de energía renovables que tengan 

menor impacto. 

  

Una de estas fuentes alternativas, la cual ha tomando importancia en los últimos 

años, es el biocombustible. El mercado de los biocombustibles  está conectado 

con los mercados de productos agrícolas, incluso con aquellos productos que no 

son empleados en la producción de biocombustible, pues ambos compiten por la 

tierra y se puede dar sustitución de cultivos, además de que  demandan  los 

mismos insumos (fertilizantes, pesticidas, etc.) por lo que los biocombustibles 

tienen influencia sobre los precios de los alimentos.  
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No obstante, existen discrepancias sobre la intensidad con la que los 

biocombustibles afectan los precios de los alimentos. Mitchell (2008), encontró que 

los altos precios de la energía y los consecuentes aumentos en los precios de los 

fertilizantes, costos de transporte y debilidad del dólar explican entre el 25% y el 

30% de la subida de los precios de los alimentos, mientras que  los 

biocombustibles y a sus consecuencias  (bajas reservas de granos, grandes 

cambios de uso del suelo, actividad especulativa, prohibiciones a las 

exportaciones)  explican entre el 70% y el 75% restante20.   

 

De acuerdo a los analistas, la expansión de los mercados de los biocombustibles 

tenderá a incrementar el impacto del precio del petróleo sobre los alimentos. Los 

incrementos en el precio del petróleo por un lado aumentará los costos de 

producción en la agricultura, aumentando tanto el precio de los alimentos como los 

de los biocombustibles; por otro lado, esto generaría un aumento en el precio de 

los combustibles convencionales, estimulando la demanda de biocombustibles y 

creando incentivos para la producción de estos. El efecto final exacto es difícil de 

predecir, pero en cualquier caso la presión sobre los alimentos aumentará aún 

más. 

 

La FAO estima que en el mundo se estarían destinando entre 250 y 800 millones 

de hectáreas para la producción de biocombustibles21, situándose la mayoría de 

los cultivos en zonas tropicales.  

 

Los biocombustibles producidos actualmente en Colombia son el biodiesel a partir 

de palma de aceite y el etanol de caña de azúcar y en menor medida de yuca; sin 

embargo se encuentran en fase de investigación etanoles producidos a partir de 

banano, ñame y batata. 

                                            
20 MITCHELL, Donald. A note in rising food Price index. Banco Mundial, 2008 p. 17 
21 CASTELLO, Luis. Biocombustibles y Seguridad Alimentaria. FAO, 2008 p. 1 
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   Tabla 5. Área sembrada de palma en Colombia 

AÑO Área agrícola (ha) Área palma 
% sembrado 
palma 

2001             4.135.021          168.410    4,07% 

2002               3.736.388          182.244    4,88% 

2003             3.749.754            210.410    5,61% 

2004             3.708.455          243.038    6,55% 

2005             3.612.478          275.317    7,62% 

2006             3.369.310          297.878    8,84% 

2007             3.570.024          312.780    8,76% 

2008             3.461.205          322.781    9,33% 

2009             3.354.349          342.547    10,21% 

2010             3.353.058          403.684    12,04% 
                            Fuente: cálculos propios con datos del Ministerio de Agricultura 

 
 
Colombia es el primer productor de palma de aceite en América Latina y ha 

pasado a ser el cuarto en el mundo, encontrándose los cultivos en los 

departamentos del  Meta, Cesar, Santander, Magdalena, Nariño, Casanare, 

Bolívar, Cundinamarca, Norte de Santander, Atlántico, Guajira y Caquetá.  

 

Aunque el área destinada a la agricultura varía anualmente, en general, esta era 

mayor en los primeros años del período analizado comparado con los últimos, 

reduciéndose en un 19%  entre 2001 y 2010. Por su parte, el área sembrada de 

palma en términos absolutos en 2010 era 2,4 veces más grande que en 2001; 

además  el peso relativo de la palma dentro del área agrícola, salvo el 2007,  ha 

aumentado  progresivamente (13% anual), pasando de 4,07% en 2001 hasta 

12,04% en 2010.   
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Tabla 6. Área sembrada de caña en Colombia 

AÑO 
Área agrícola 
(ha) Área caña 

% sembrado 
caña 

2002               3.736.388            235.503    6,30% 

2003            3.749.754            231.914    6,18% 

2004            3.708.455            234.870    6,33% 

2005            3.612.478            222.627    6,16% 

2006            3.369.310            210.284    6,24% 

2007            3.570.024            224.823    6,30% 

2008            3.461.205            223.307    6,45% 

2009            3.354.349            214.947    6,41% 

2010            3.353.058            219.309    6,54% 
                              Fuente: cálculos propios con datos del Ministerio de Agricultura 

 

 

La caña, en cambio se ha mantenido estable porque aunque el área sembrada de 

ésta ha variado de año a año, en términos relativos no ha tenido cambios 

significativos, presentando un peso promedio de 6,32%, una desviación de 

0,0012% y un coeficiente de variación de 0,019%.  

 

La Federación Nacional de Biocombustibles asegura que este nuevo mercado no 

afecta al suministro de los alimentos, pues para este fin se emplean los 

excedentes exportables y en el caso de la palma han aumentado la siembra. No 

obstante, los aumentos en el área sembrada de palma son independientes del 

comportamiento del área agrícola, pues mientras esta decrece, la primera 

aumenta (excepto 2003 y 2007); además, los cultivos permanentes han 

desplazado a los transitorios y en el caso de algunas fincas del Valle del Cauca la 

caña ha desplazado al trigo y el sorgo debido a la mayor rentabilidad de esta. 

Todo lo anterior indica que los cultivos utilizados para la producción de 

biocombustible están reemplazando poco a poco a los cultivos empleados para el 

consumo humano. Este impulso que han  tenido los biocombustibles en Colombia 

obedece principalmente a las condiciones climáticas y a los  incentivos del 

Gobierno como las exenciones tributarias y subsidios para las unidades 

empresariales agroindustriales del sector. 
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Aunque esto representa ciertas presiones sobre la inflación de los alimentos, los 

mayores riesgos se podrían presentar en el mediano y largo plazo, pues los 

monocultivos desgastan los suelos. Adicionalmente, se están empleando tierras 

altamente fértiles (especialmente a orillas del Río Magdalena) para sembrar 

palma, la cual debido a sus características naturales produce más erosión y 

agotamiento del suelo que otros monocultivos.  
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3.  CARACTERIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE LOS 

ALIMENTOS POR GRUPO DE INGRESO 

 

La inestabilidad en los precios de los alimentos es una realidad a la que se ha 

enfrentado el mundo en los últimos años y dado el contexto actual de globalización 

Colombia no es ajena a esta. Sin embargo, dicha inestabilidad en los precios no 

es igual  para todos los segmentos de la población pues estos presentan patrones 

de consumo diferentes determinados por la cultura, la educación y por los 

ingresos, siendo este último factor el relevante para este estudio. 

 

 

Ingresos bajos  

Las personas pertenecientes al grupo de menores ingresos representan la mitad 

de la población de Colombia. Debido a lo restrictivo de sus ingresos, la población 

perteneciente a este grupo gasta una mayor proporción en alimentos que la de los 

otros grupos, lo que acarrea que  estén más desprotegidos frente a cambios en los 

precios de los alimentos. El 47,3% de los hogares que se encuentran dentro de 

este grupo  presentan al menos una necesidad básica insatisfecha. Las personas  

de 18 o más años tienen en promedio 5,2 años de educación, sin embargo, al 

analizar aquella parte de la población que se encuentra entre los 18 y los 22 años 

la cifra aumenta a 7,5 años, situación explicada por la mejora en los niveles de 

vida y en la cobertura en educación de las últimas décadas. En cuanto a la 

asistencia escolar el 94,06% de los niños entre 7 y 11 años y el 73,87% de los 

jóvenes entre 12 y 15 están matriculados en alguna institución, no obstante en el 

grupo de jóvenes entre 16 y 17 la asistencia cae a 13,25%. 

 

Con respecto al mercado laboral la situación para este grupo de ingreso no es 

alentadora pues la tasa global de participación es de 50,8%, y la tasa de 
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desempleo es la única entre los tres grupos de población en la cual la cifra supera 

los dos dígitos (18,66%). Sumado a esto se encuentra el hecho de que el trabajo 

informal sin educación superior es el trabajo dominante entre los hogares más 

pobres, presentando una tasa de informalidad de 59,6%. El 4,9% de la mano de 

obra de este grupo es calificada, aunque el desempleo de este tipo de mano de 

obra es de 32%. 

 

 

             Cálculos propios con base en datos del DANE 

 

 

En el primer cuatrimestre de  2000 y de 2001 el grupo de ingresos bajos 

experimentó aumentos en los precios de los alimentos, siendo el período 

comprendido entre el 2000 y el primer semestre de 2001 la primera etapa en la 

que  hubo gran volatilidad. A partir de 2002 y hasta 2007 se comportó de forma 

estable, excepto en abril de 2003, mes en el cual se dio una coyuntura y se 

elevaron los precios de los alimentos más de lo normal para el grupo de ingresos 

bajos. Entre 2007 y 2008 se dio una segunda etapa en la que hubo fluctuaciones 

considerables en los precios de los alimentos. Posteriormente en 2009 y 2010 los 

precios estuvieron bajo relativo control, aunque en diciembre de 2010 se presentó 

un alza atípica pues en ningún otro año se presentó tal aumento en esa época del 

año. 

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

en
e-

0
0

ju
l-

0
0

en
e-

0
1

ju
l-

0
1

en
e-

0
2

ju
l-

0
2

en
e-

0
3

ju
l-

0
3

en
e-

0
4

ju
l-

0
4

en
e-

0
5

ju
l-

0
5

en
e-

0
6

ju
l-

0
6

en
e-

0
7

ju
l-

0
7

en
e-

0
8

ju
l-

0
8

en
e-

0
9

ju
l-

0
9

en
e-

1
0

ju
l-

1
0

Gráfica 12. Inflación de alimentos de los ingresos 
bajos

Ingresos Bajos



61 

 

Desde el año 2000 hasta el 2010 el grupo de ingreso bajo se enfrentó a una 

inflación mensual promedio de los alimentos de 0,564%, la cual es inferior a la 

inflación de alimentos general y a la de los otros grupos de ingreso. Sin embargo, 

los precios para el segmento más pobre de la población son más inestables, pues 

presentan una desviación estándar de 1,07% y un coeficiente de variación 

189,91%. En promedio, la inflación del grupo de ingresos bajos estuvo explicada 

en un 42,75% por los alimentos durante este período. El aumento de precios más 

significativo fue de 3,63% en febrero de 2001 y la caída más significativa de -

1,85% en septiembre de 2008.  

 

Tabla 7. Inflación de alimentos de los ingresos bajos 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Enero 2,24 2,22 1,61 0,82 1,20 1,54 1,10 0,95 2,23 1,19 1,04 

Febrero 3,59 3,63 1,62 0,03 1,65 1,57 0,51 1,93 3,49 0,55 1,15 

Marzo 2,33 1,80 0,49 1,00 1,25 1,48 1,47 3,15 0,78 0,21 0,58 

Abril 1,95 1,85 1,20 2,79 0,57 0,67 1,06 2,12 1,28 0,59 1,22 

Mayo -0,18 0,47 1,60 0,75 0,85 0,91 0,37 0,50 3,08 -0,05 -0,16 

Junio -1,02 -0,66 1,04 -1,31 0,85 0,94 -0,03 -0,10 2,58 -0,93 -0,24 

Julio -1,65 -0,32 -0,46 -1,02 -1,02 -0,36 0,32 -0,40 0,53 -0,75 -0,44 

Agosto -0,17 0,23 -0,22 -0,35 -0,28 -0,62 0,32 -1,42 -0,89 -0,21 -0,05 

Septiembre -0,02 0,34 0,81 -0,59 0,23 0,63 0,29 0,03 -1,85 -0,63 -0,65 

Octubre -0,20 -0,04 1,44 -0,33 -0,14 0,55 -0,15 -0,52 0,15 -0,37 -0,44 

Noviembre 0,14 -0,07 1,94 0,77 0,09 -0,40 0,06 1,01 0,41 -0,47 0,36 

Diciembre 0,31 0,91 0,11 1,31 -0,07 -0,33 0,04 0,98 1,32 0,01 1,80 

        Fuente: DANE 

 

 

Los cereales y productos de panadería aumentaron su precio en promedio  0,58%, 

con una desviación estándar 1,26% y un coeficiente de variación 218,35%. El 

punto  máximo fue  6,06% en junio de 2008 y el  mínimo -2,84% en julio de 2009. 

 

Los tubérculos y plátanos fue el subgrupo que más aumentó en promedio con 

1,00%, presentando altísima variabilidad en los datos con una desviación estándar 
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7,97% y un coeficiente de variación de 796,73%. El punto máximo fue de 27,34 % 

en mayo de 2008 y el mínimo de -17,52% en julio de 2000. 

 

Las hortalizas y legumbres estuvieron en 0,67% en promedio, con una desviación 

estándar de 4,46% y un coeficiente de variación de 666,75%. El máximo fue de 

13,51% en junio de 2008 y el mínimo de -10,04% en abril de 2004. 

 

El subgrupo de las frutas tuvo una inflación promedio de 0,70%, una desviación 

estándar de 3,35% y un coeficiente de variación de 481,65%. El mayor aumento 

de precios fue de 8,88% en marzo de 2007 y la disminución más importante de       

-6,93% en noviembre de 2009. 

 

Las carnes y sus derivados experimentaron una inflación promedio de 0,5%, una 

desviación estándar de 1,00% y un coeficiente de variación de 198,24%. El punto 

máximo se dio en abril de 2001 con 6,74% y el mínimo en octubre de -1,68%. 

 

La variación promedio en los precios del subgrupo de pescado y ostras de mar fue 

de 0,55%, la desviación estándar de 0,87% y el coeficiente de variación de 

157,07%. El punto  máximo ocurrió en marzo de 2000 con 4,72% y el mínimo en 

junio de 2002 con -1,00%. 

 

Los lácteos, grasas y huevos tuvieron una inflación promedio de 0,56%, una  

desviación estándar de 0,91% y un coeficiente de variación de 161,59%. El punto 

más alto fue 4,34% en febrero de 2008 y el más bajo de  -0,70% en enero de 

2007. 

 

Los alimentos varios, entre los que se encuentran panela, azúcar, chocolate, café, 

condimentos, abarrotes y bebidas no alcohólicas, presentan una inflación  

promedio de 0,62%, una desviación estándar de 0,64% y un coeficiente de 
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variación de 104,15%. El punto máximo fue de 2,79% en enero de 2003 y el 

mínimo de  -0,87% en octubre de 2005. 

 

El precio de las comidas fuera del hogar fue el más bajo y el más estable, variando 

en promedio 0,48%, con una  desviación estándar de 0,42% y un coeficiente de 

variación de 88,84%. El punto máximo fue de  2,17% en enero de 2008 y el 

mínimo de -0,08% en mayo de 2005. 

 

 

Ingresos medios 

El grupo de los ingresos medios representan entre el 40% y el 45% de la 

población del país. Cuando se dan aumentos importantes en los precios, 

especialmente de los alimentos, la clase media disminuye su capacidad 

adquisitiva, lo que genera que los sectores más bajos de este grupo de ingreso 

caigan en la pobreza. 

 

El 12,6% de los hogares de este grupo  presentan al menos una necesidad básica 

insatisfecha. Las personas  que son mayores de edad tienen en promedio 8,13 

años de educación, aunque para los jóvenes entre los 18 y los 22 años la cifra 

aumenta a 9,83 años, pues las generaciones más jóvenes han tenido mayor 

acceso a la educación. En cuanto a la asistencia escolar el 98,32% de los niños 

entre 7 y 11 años y el 84,81% de los jóvenes entre 12 y 15 están matriculados en 

alguna institución, no obstante para los adolescentes entre 16 y 17 la asistencia 

cae a 26,53%. 

 

Con respecto al mercado laboral la tasa global de participación es del 61,22%, y la 

tasa de desempleo es de 8,82%, presentando una tasa de informalidad de 

39,46%. El 17,5% de la mano de obra de este grupo es calificada, aunque el 

desempleo de este tipo de mano de obra es de 9,56% 
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            Cálculos propios con base en datos del DANE 

 

El grupo de ingresos medios experimentó una inflación de los alimentos promedio 

de 0,5692%, la cual es la más alta de los tres grupos de ingreso. Los valores para 

este grupo fueron menos volátiles que para el grupo de ingresos bajos, pues 

presentaron una desviación estándar de 0,84% y un coeficiente de variación de 

147,84%. El máximo valor fue de 3,19% en febrero de 2001 y el mínimo de -1,29% 

en agosto de 2000. La participación de la inflación de los alimentos dentro de la 

inflación total de los ingresos medios desde enero de 2000 hasta diciembre de 

2010 es de 67,99%, siendo la  mayor de todos los grupos de ingresos. 

  

El grupo de ingresos medios soporta mayores precios que el grupo de ingresos 

bajos en todos los subgrupos de alimentos, aunque son más estables 

(exceptuando la comida fuera del hogar, rubro en el que la inflación es igual para 

ambos y la variabilidad mayor para la clase media). 
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Gráfica 13. Inflación de alimentos de los ingresos 
medios
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Tabla 8. Inflación de alimentos de los ingresos medios 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Enero 1,96 2,01 1,41 1,32 1,44 1,35 0,97 1,20 1,87 1,12 0,81 

Febrero 3,10 3,19 1,91 0,85 1,41 1,32 0,74 2,13 2,96 0,62 1,00 

Marzo 1,92 1,53 0,43 0,90 1,17 1,17 0,94 2,37 0,93 0,03 0,47 

Abril 0,94 1,86 1,42 1,96 0,28 0,69 0,80 1,90 1,14 0,46 1,01 

Mayo 0,04 0,62 1,54 0,56 0,52 0,73 0,60 0,48 1,97 0,01 0,16 

Junio -0,58 -0,60 0,65 -0,96 0,59 0,65 0,36 0,00 1,85 -0,44 0,04 

Julio -1,29 -0,19 -0,48 -0,67 -0,58 -0,22 0,55 -0,03 0,85 -0,43 -0,36 

Agosto -0,04 0,45 -0,04 0,10 0,06 -0,32 0,49 -1,06 0,24 -0,10 -0,05 

Septiembre 0,36 0,61 0,67 -0,06 0,46 0,59 0,23 -0,06 -1,05 -0,40 -0,51 

Octubre 0,22 0,09 1,08 -0,11 -0,11 0,49 -0,22 -0,07 0,12 -0,41 -0,42 

Noviembre 0,32 -0,10 1,32 0,53 0,22 0,02 -0,03 0,58 0,56 -0,42 0,18 

Diciembre 0,38 0,65 0,25 1,22 0,00 -0,10 0,11 0,77 0,90 0,02 1,58 

        Fuente: DANE 

 

 

Los cereales y productos de panadería aumentaron en promedio 0,58%, con una  

desviación estándar de 1,05% y el coeficiente de variación 178,98%. El punto  

máximo se dio  en julio de 2008 con 5,43% y el mínimo en julio de 2009 con           

-2,43%. 

 

Los tubérculos y plátanos fue el subgrupo que tuvo la mayor inflación promedio 

con 1,04%,  presentando a su vez la mayor volatilidad con una desviación 

estándar de 7,26% y un coeficiente de variación de 699,63%. El mayor aumento 

de precio fue de 26,07% en febrero de 2000  y el menor de -18,74% en  julio de 

ese mismo año. 

 

Las hortalizas y legumbres aumentaron en promedio 0,72%, presentando una  

desviación estándar de 4,39% y un coeficiente de variación de 607,03%. Para este 

subgrupo la inflación alcanzó el máximo en junio de 2008 con 11,77% y el mínimo 

en abril de 2004 con -11,10%. 
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Las frutas tuvieron un promedio mensual de 0,76%, con una desviación estándar 

de 3,48% y un coeficiente de variación de 455,29%. En  marzo de 2007 los precios 

de las frutas estuvieron más altos que en el resto del período llegando a  9,63%  y 

en noviembre de 2009 cayeron hasta  -6,64%. 

 

Las carnes y derivados de la carne aumentaron en promedio 0,49%, con una 

desviación estándar de 0,97% y un coeficiente de variación de 195,56%. Este 

subgrupo alcanzó la máxima inflación en abril de 2001 con 6,06% y el descenso 

más pronunciado en octubre de 2009 el cual fue de -1,93%. 

 

En el período analizado la inflación mensual promedio del subgrupo de pescado y 

ostras de mar fue de 0,59%, con una desviación estándar de 0,85% y un 

coeficiente de variación de 144,01%. El punto máximo fue 4,72% en marzo de 

2000 y el mínimo de -1,73% en julio de 2000. 

 

Los lácteos, grasas y huevos experimentaron una inflación promedio de 0,58%, 

con una desviación estándar de 0,85% y un coeficiente de variación de 147,51%. 

El punto más alto fue de 4,57% en febrero de 2000 y el más bajo de -0,65% en 

octubre de 2010 

 

La variación promedio en los precios de los alimentos varios (panela, azúcar, 

chocolate, café, condimentos, abarrotes y bebidas no alcohólicas) fue de 0,59%, 

con una desviación estándar de 0,57% y un coeficiente de variación de 97,71%. 

Este rubro tuvo su tope en enero de 2003 con 2,60% y su declive en octubre de 

2005 con -0,83%. 

 

Las comidas fuera del hogar aumentaron mensualmente en promedio 0,48%, 

presentando una desviación estándar de 0,45% y un coeficiente de variación de 

93,00%. El más grande aumento en los precios de este subgrupo fue de 2,17%  

en enero de 2008 y la caída más pronunciada fue de  -0,09% en julio de 2005. 
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Ingresos altos 

Las personas que se encuentran dentro del grupo de ingresos altos son entre el 

10% y el 5% de la población colombiana. Debido a su nivel de ingreso este grupo 

de población  se encuentra mucho más protegido frente a los aumentos en los 

precios de los alimentos, sin embargo no es totalmente inmune ante dichos 

aumentos. 

 

Las personas  de este grupo de 18 o más años tienen en promedio 11,85 años de 

educación y en contraste con los otros dos grupos disminuye a 10,43 en la  

población que se encuentra entre los 18 y los 22 años. La asistencia escolar de los 

niños entre 7 y 11 años es de 99,25%, la de los jóvenes entre 12 y 15 es de 

90,65% y por último el 54,29% de los jóvenes entre 16 y 17 están matriculados en 

alguna institución. 

 

Con respecto al mercado laboral la tasa global de participación es del 66,2%, y la 

tasa de desempleo es  de 3,2%. El 55,7% de la mano de obra de este grupo es 

calificada, siendo el desempleo de este tipo de mano de obra de 2,1%.  

 

 

         Cálculos propios con base en datos del DANE 
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Durante el período analizado este grupo de ingreso soportó una inflación de 

alimentos promedio de 0,569%, similar a la soportada por el grupo de ingreso 

medio aunque menor. No obstante, los precios para la población de ingresos altos 

fueron más estables que para los otros grupos, presentando una  desviación 

estándar de 0,74% y un coeficiente de variación 131,48%. El máximo de 2,94% en 

febrero de 2001 y el mínimo de -0,96% en julio de 2000. El peso que tienen los 

alimentos dentro de la inflación total del grupo de ingresos altos es de 18,35%, la 

cual es mucho menor que la de los otros dos grupos de ingreso. 

 

El grupo de ingreso alto presenta la inflación más alta en la mayoría de los 

subgrupos de gastos (a excepción de la carne, alimentos varios y comida fuera del 

hogar). 

 

Tabla 9. Inflación de alimentos de los ingresos altos 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Enero 1,97 1,82 1,37 2,09 1,36 1,64 1,11 1,51 1,66 0,96 0,88 

Febrero 2,47 2,94 2,30 1,61 1,27 1,07 0,85 2,58 2,81 0,78 1,17 

Marzo 1,37 1,04 0,52 1,00 1,17 1,03 0,88 2,09 0,90 0,14 0,55 

Abril 0,29 1,74 1,18 1,03 0,13 0,42 0,70 1,49 1,10 0,28 0,93 

Mayo 0,27 0,59 1,36 0,44 0,00 0,25 0,42 0,38 1,17 -0,26 -0,01 

Junio -0,33 -0,51 0,65 -0,82 0,40 0,54 0,59 -0,04 1,09 -0,13 -0,02 

Julio -0,96 0,12 -0,31 -0,56 -0,31 -0,16 0,97 -0,21 0,83 -0,20 0,04 

Agosto 0,13 0,81 0,33 0,57 0,45 0,08 0,72 -0,44 0,80 0,07 0,12 

Septiembre 0,61 0,82 0,41 0,41 0,75 0,82 0,15 0,15 -0,32 -0,36 -0,59 

Octubre 0,27 0,04 0,82 0,29 -0,08 0,37 -0,05 0,39 0,43 -0,57 -0,53 

Noviembre 0,32 -0,22 0,69 0,19 -0,07 0,03 -0,18 0,19 0,42 -0,49 0,14 

Diciembre 0,35 0,47 0,15 1,17 0,06 -0,07 0,07 0,56 0,68 -0,11 1,44 

        Fuente: DANE 

 

 

 Los cereales y productos de panadería presentan mayor inflación para el grupo 

de los ingresos altos, con un promedio de 0,59%, una desviación estándar de 
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0,78% y un coeficiente de variación de 132,34%. La inflación máxima es de 3,12% 

en julio de 2008 y la mínima de -1,58% en julio de 2009. 

 

En el caso de los tubérculos y plátanos la variación promedio de los precios fue de 

1,04%, con una desviación estándar de 6,81% y un coeficiente de variación de 

653,71%. El punto más alto fue 26,16% en febrero de 2000 y el más bajo  de         

-19,26% en julio del mismo año. 

 

Los precios de las hortalizas y legumbres aumentaron en promedio 0,83%, con 

una desviación estándar de 4,17% y un coeficiente de variación de 500,60%. El 

punto máximo fue de 12,28% en diciembre de 2003 y el mínimo de -10,35% en 

abril de 2004. 

 

La variación en el precio mensual de las frutas fue mayor para la población de 

ingresos altos, presentando un promedio de 0,87%, con una desviación estándar 

de 3,98% y un coeficiente de variación de 458,49%.  El mes en el cual  los precios 

de este subgrupo tuvieron mayor crecimiento fue en marzo de 2007 con 9,32% y 

la mayor caída en noviembre de 2009 con -8,00%. 

 

La inflación del rubro de carnes y derivados de la carne estuvo en 0,49% en 

promedio, con una desviación estándar de 0,99% y el coeficiente de variación de 

200,27%. La inflación fue superior en abril de 2001 con 5,55% y en  octubre de 

2009 se dio el punto inferior con -2,80%. 

 

El subgrupo de pescado y ostras de mar presentó una inflación mensual promedio 

de 0,60% con una desviación estándar de 0,90% y un coeficiente de variación de 

150,89%. El punto máximo fue de 3,71% en septiembre de 2001 y el mínimo de    

-1,01% en julio de ese mismo año. 
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Los precios de los lácteos, grasas y huevos aumentaron mensualmente en 

promedio 0,58%, con una desviación estándar de 0,83% y un coeficiente de 

variación de 144,61%. El aumento más grande se dio en febrero de 2000 con 

4,22% la caída más pronunciada  en julio de 2005 con -0,60%. 

 

Desde enero de 2000 a diciembre de 2010 los alimentos varios tuvieron una 

inflación promedio de 0,57%, con una desviación estándar de 0,53% y un 

coeficiente de variación de 91,92%.  En este rubro la presión inflacionaria fue 

mayor en agosto de 2006 con 2,14%  y en junio de 2001  disminuyó hasta -0,41%. 

 

Las comidas fuera del hogar tuvieron una inflación promedio de 0,47%, con una 

desviación estándar de 0,64% y un coeficiente de variación de 135,73%. El tope 

en este subgrupo fue de  2,91%  en enero de 2003 y la caída más fuerte de           

-0,53% en julio de 2000. 
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4. EFECTO DE LA INFLACIÓN DE ALIMENTOS EN LOS INGRESOS REALES 

POR GRUPOS DE INGRESO 

 

Las consecuencias originadas por las crisis inflacionarias pueden persistir durante 

mucho tiempo, siendo la más grave de todas la inseguridad alimentaria que esto 

genera para parte de la población. Aunque en términos generales se acepta que 

los más pobres son los afectados por esta situación, existe evidencia empírica  y 

teórica que sustenta que los más afectados son los grupos de mayores ingresos o 

que la inflación es neutral en la distribución del los ingresos22. Los  efectos que 

tienen los cambios en los precios de los alimentos para los grupos de ingreso que 

se vienen dando en Colombia desde principios del milenio es el objeto de estudio 

de este capítulo 

 

Tabla 10. Ingreso nominal total y por grupos de ingreso (millones de pesos) 

Año Total Bajos Medios Altos 

2000 279.074 36.893,58 112.131,93 129.964,76 

2001 309.379 42.292,11 124.617,86 142.469,03 

2002 339.042 43.397,38 133.582,55 162.062,08 

2003 378.240 53.710,08 152.052,48 173.233,92 

2004 425.557 57.875,75 170.222,80 197.458,45 

2005 469.279 64.760,50 183.018,81 221.499,69 

2006 528.845 78.797,91 237.980,25 211.538,00 

2007 590.561 87.993,59 265.752,45 236.224,40 

2008 669.819 87.076,47 269.267,24 313.475,29 

2009 709.593 97.923,83 285.256,39 326.412,78 

2010 757.287 102.991,03 304.429,37 349.866,59 
           Fuente: elaboración propia con datos del DANE, CEPAL y DNP 

 

El ingreso nacional nominal se mantuvo en permanente ascenso desde 2000 a 

2010, aún en medio de la crisis económica mundial originada por los créditos 

hipotecarios  subprime. Lo anterior dio como resultado que los ingresos medidos 

                                            
22 MERCHÁN, César. Incidencia de la inflación sobre la distribución del ingreso. El caso colombiano, 2002 
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en moneda corriente de la totalidad de los hogares prácticamente se triplicaran en 

diez años pasando de $279.074 millones en 2000 a $757.287 millones en 2010.  

 

Los ingresos nominales presentaron una tasa de crecimiento promedio de 10,21%, 

con una baja dispersión evidenciada en la desviación estándar de 1,99% y el 

coeficiente de variación de 19,5%. Esta tasa de crecimiento anual se mantuvo en 

dos dígitos desde el inicio de la década hasta el 2008 (a excepción de 2002  

cuando fue de 9,59%), año en el que paradójicamente explotó la crisis y se dio la 

mayor tasa de crecimiento con 13,42%, pasando de $590.561 millones en 2007 a 

$669.819 millones en este año; en los dos años siguientes el crecimiento de los 

ingresos nominales fue menor que en los primeros años, siendo de 5,94% en 2009 

y  6,72% en 2010. Sin embargo estos datos no reflejan la realidad con precisión, 

pues no está aislada la influencia que puedan tener los precios sobre estos. 

 

 

Tabla 11. Ingreso real total y por grupos de ingreso (millones de pesos) 

Año Total Bajos Medios Altos 

2000 525.464,13 69.361,88 211.171,25 245.633,65 

2001 526.961,34 71.778,87 212.332,36 244.666,03 

2002 520.641,89 65.923,40 205.733,17 253.380,36 

2003 551.450,65 78.546,48 221.457,15 251.574,09 

2004 588.517,49 80.405,32 234.822,46 272.544,44 

2005 608.978,72 84.290,64 237.009,60 287.961,11 

2006 649.367,63 97.245,35 291.642,46 258.445,94 

2007 668.282,22 100.117,86 300.285,25 264.944,37 

2008 669.819,00 87.076,47 269.267,24 313.475,29 

2009 711.870,99 98.813,15 285.113,83 326.119,27 

2010 729.844,83 99.710,55 292.664,27 335.571,26 
           Fuente: elaboración propia con datos del DANE, CEPAL y DNP 

 

Al  deflactar el ingreso nominal de los colombianos con el IPC de alimentos se 

obtiene que los  ingresos reales son superiores a aquellos en todos los años 

exceptuando el  2008 (debido a que es el año que se toma como base) y el 2010, 
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por lo que en general los precios tuvieron un efecto positivo sobre los ingresos de 

los hogares. Bajo estas condiciones se observa que de 2000 a 2010 los ingresos 

reales han pasado de $525.464 millones a $729.844 millones, lo que significa que 

la cifra de 2010 es 1,39 veces más alta que al principio de la década, es decir, 

aproximadamente la mitad de lo que arrojaron los datos con precios corrientes.  

 

Por otro lado la tasa de crecimiento anual de los ingresos reales en promedio fue 

de 3,38%, es decir,  la tercera parte de la que se habría obtenido si los precios de 

los alimentos no hubieran variado; sin embargo, la volatilidad fue mucho más alta 

ya que la desviación estándar fue de 2,79% y el coeficiente de variación de 

82,68%. La tasa de crecimiento de los ingresos reales de 2001 con respecto a 

2000 estuvo en 0,28%, pues en estos años la Nación se estaba recuperando de la 

crisis de finales de los noventa. En 2002 los ingresos reales cayeron hasta -1,20%, 

pues si bien se dio un aumento en el ingreso nominal este fue opacado por la 

inflación de alimentos la cual fue provocada por la reducción de la oferta agrícola, 

la devaluación nominal y el incremento de los precios internacionales de algunos 

productos. En 2008 el comportamiento del ingreso real fue opuesto al del ingreso 

nominal, presentando una tasa de crecimiento cercana a cero (0,23%), que 

además fue la segunda más baja en todo el período y que refleja el inicio de la 

crisis y las lluvias que afectaban la economía en ese momento.  
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              Fuente: elaboración propia con datos del DANE, CEPAL y DNP  

 

 

Entre 2000 y 2010 a los hogares pertenecientes al grupo de ingresos bajos les 

correspondió en promedio el 13,76% del ingreso nacional. El ingreso nominal del 

grupo de ingresos bajos pasó de $36.893 millones en 2000 a $102.991 millones 

en 2010, siendo 2,79 veces más alto al finalizar el período. A su vez el ingreso real 

se ubicó en $69.361 millones al inicio  para terminar en $99.710 millones, 

multiplicándose en 1,44 veces en 10 años. Nuevamente los ingresos reales fueron 

superiores a los ingresos nominales en todos los años exceptuando el 2010.  

 

El ingreso nominal aumentó cada año en promedio 11,06% entre 2000 y 2010, 

teniendo una alta variación en los datos con una desviación estándar de 7,44% y 

un coeficiente de variación de 67,25%. El Ingreso real  promedio fue de  4,14% y 

presentó una dispersión mucho más alta que la de los ingresos nominales con una 

desviación estándar de 9,49% y un coeficiente de variación de 229,43%.  

 

Lo anterior indica que en el lapso analizado los precios de los alimentos han tenido  

doble efecto sobre los ingresos de los hogares de ingresos bajos: primero,  ha 

aumentado los valores anuales de los ingresos reales de forma espectacular en la 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ingreso nominal 14,63 2,61 23,76 7,76 11,90 21,68 11,67 -1,04 12,46 5,17 

Ingreso real 3,48 -8,16 19,15 2,37 4,83 15,37 2,95 -13,03 13,48 0,91 
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Gráfico 15. Tasa de  crecimiento  de ingresos del grupo de 
ingresos bajos 
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mayor parte del período y disminuido dicho ingreso en 2010, pasando de un 

ingreso promedio de $68.519 millones a uno de $84.842 millones cuando se 

deflacta el ingreso nominal con el IPC de los alimentos23; segundo,  ha disminuido 

el ritmo de crecimiento de los ingresos (son especialmente notables los cambios 

en 2001, 2002, 2007 y 2008), pues al existir inflación en los alimentos dicho 

crecimiento se cohíbe, siendo en promedio la tasa de crecimiento del ingreso 

nominal  2,67 veces más alto que el real.    

 

 

                Fuente: elaboración propia con datos del DANE, CEPAL y DNP 

 

 

La clase media colombiana participó en promedio del 40,83% del ingreso nacional 

entre 2000 y 2010. Dicha participación dio como resultado que el ingreso a precios 

corrientes del grupo de ingreso medio fuera $112.131 millones en 2000 y 

$304.429 millones en 2010, siendo 2,71 veces más alto al final del período de lo 

que era al inicio. Por otra parte el ingreso real se ubicó inicialmente en $211.171 

millones para terminar en $292.664 millones, multiplicándose en 1,39 veces en 10 

años. El ingreso real fue superior al ingreso nominal en todos los años a excepción 

de 2009 y 2010.  

                                            
23 Los precios suben pero los ingresos reales aumentan debido a que el factor deflactor (p0/pi) es menor a 1 (ver Anexo A) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ingreso nominal 11,1 7,19 13,8 11,9 7,52 30,0 11,6 1,32 5,94 6,72

Ingreso real 0,55 -3,11 7,64 6,04 0,93 23,0 2,96 -10,3 5,89 2,65
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Gráfico 16. Tasa de  crecimiento  de ingresos del grupo 
de ingresos medios 
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La tasa de crecimiento promedio del ingreso nominal para el grupo de ingreso 

medio entre 2000 y 2010 es de 8,44%, teniendo una alta variación en los datos 

con una desviación estándar de 4,99% y un coeficiente de variación de 59,10%. El 

ingreso real  aumentó anualmente en promedio 3,63% y presentó una dispersión 

mucho más alta que la de los ingresos nominales con una desviación estándar de 

8,14% y un coeficiente de variación de 224,43%.  

 

Los precios de los alimentos tuvieron un efecto positivo sobre los ingresos de los 

hogares de ingreso medio, ya que aunque en 2009 y 2010 los ingresos reales 

fueron menores que los nominales esto fue contrarrestado por los aumentos en los 

ingresos reales hasta 2007, pasando de un ingreso promedio nominal de $203.482 

millones a uno real promedio de $251.045 millones. No obstante, los precios de 

los alimentos también tienen un efecto negativo, pues como se observa en los 

datos correspondientes al gráfico 16 las tasas de crecimiento anual de los 

ingresos cayeron en picada al deflactar con el  IPC de alimentos, disminuyendo la 

tasa promedio de crecimiento de 8,44% de los ingresos nominales a 3,63% de los 

reales.    

 

 

                 Fuente: elaboración propia con datos del DANE, CEPAL y DNP 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ingreso nominal 9,62 13,7 6,89 13,9 12,1 -4,50 11,6 32,7 4,13 7,19

Ingreso real -0,39 3,56 -0,71 8,34 5,66 -10,2 2,51 18,3 4,03 2,90
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Gráfico 17. Tasa de  crecimiento  de ingresos del grupo 
de ingresos altos 
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El grupo de ingreso alto percibió en promedio el 45,27% de los ingresos totales 

entre 2000 y 2010. El ingreso nominal del grupo de ingreso alto aumentó de  

$129.964 millones en 2000 a $349.866 millones en 2010, es decir de multiplicó  

2,69 veces entre estos años. El ingreso real en cambio se multiplicó 1,37 veces en 

ese mismo lapso, pasando de $245.633 millones al comenzar la década a 

$335.571 millones al terminarse. Al igual que en el caso del grupo de ingreso 

medio, el ingreso real del grupo de ingreso alto es superior al ingreso nominal en 

todos los años a excepción de 2009 y 2010. 

 

 El ingreso nominal aumentó en promedio 10,76% entre 2000 y 2010, teniendo 

una alta variación en los datos con una desviación estándar de 9% y un 

coeficiente de variación de 83,60%. El Ingreso real  promedio fue de  3,40% y 

presentó una dispersión mucho más alta que la de los ingresos nominales con una 

desviación estándar de 6,86% y coeficiente de variación de 202,10%.  

 

Los efectos que produce el comportamiento de los precios de los alimentos sobre 

el grupo de ingreso alto son en primera instancia los mayores valores anuales de 

los ingresos reales desde el 2000 hasta el 2007 y el deterioro de los mismos en 

los últimos dos años del período, pasando de un ingreso promedio de $224.018 

millones a uno de $277.665 millones cuando se tiene en cuenta la influencia de los 

precios de los alimentos. En segunda instancia la disminución del ritmo de 

crecimiento de los ingresos reales con respecto a los nominales la cual es la 

mayor entre los tres grupos de ingreso, ya que en promedio el crecimiento del 

ingreso real es una tercera parte del crecimiento del real.    
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5.  CONCLUSIONES 

 

La inflación mensual de los alimentos en Colombia entre enero de 2000 y 

diciembre de 2010 tuvo un promedio de 0,57%, teniendo una alta variabilidad con 

una desviación estándar de 0,89% y un coeficiente de variación de 156,8%. Se 

puede identificar un componente estacional, en el que los precios de los alimentos 

son mayores en la primera mitad del año debido a que la oferta de alimentos suele 

aumentar en el segundo semestre.  

 

La inflación promedio es de 0,46%, con una desviación estándar de 0,4604% y un 

coeficiente de variabilidad de 99,3%. Esta presenta tendencia a la baja desde el 

2000 hasta el  2006 y sigue un ciclo similar a la inflación de los alimentos, aunque 

más estable. 

 

 En 71 de los  132  meses analizados la inflación de los alimentos fue superior a la 

inflación general, estando en promedio por encima en 0,11%. El promedio de las 

participaciones de los alimentos en la inflación es de 154,05%, siendo el grupo de 

gasto que más influencia tiene sobre el nivel general de precios.  

 
No se puede  establecer una relación entre el precio del petróleo WTI y los precios 

de los alimentos pues, aunque  presentaron comportamientos similares a partir de 

2008, la regresión simple presenta un coeficiente de 0,406 y un R2 de 0,001. La  

variación del precio de los fertilizantes (KLC, DAP y urea) tampoco presenta un 

relación definida con la variación de los precios de los alimentos, dado que el 

coeficiente de la regresión es de 3,55 y presenta un R2 de 0,028. 

 

 El consumo de India y China tanto de alimentos como de otros bienes se ha 

incrementado. Adicionalmente China es importador neto de alimentos y sus 

importaciones de alimentos crecen a una tasa 60,8%, mientras que las 
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exportaciones lo hacen al 45,5%, lo que indica que este país influye sobre los 

precios internacionales de alimentos y por lo tanto en algún grado en los 

nacionales; no obstante India es exportador neto de alimentos y las exportaciones 

de este rubro crecen a una tasa de 62,8%,  mientras que las importaciones crecen 

a 58,3%, por lo que no es clara la incidencia del consumo de este país sobre los 

precios de los alimentos. 

 

 Los principales cultivos empleados para la obtención de biodiesel en Colombia 

son la caña y la palma de aceite. La caña no ha tenido cambios significativos en 

su peso relativo dentro del área agrícola, presentando un peso promedio de 

6,32%, una desviación de 0,0012% y un coeficiente de variación de 0,019%. Por 

otra parte, la palma ha aumentado tanto su peso relativo como absoluto dentro del 

área agrícola (aun en los años en la que esta disminuye), pasando de ocupar el 

4,07% del área cultivada en 2001 a 12,04% en 2010, desplazando  y encareciendo 

cultivos destinados al consumo humano.  

 

La inflación de alimentos promedio fue similar en los tres grupos de población, 

pero la dispersión es mayor a medida que  disminuyen los ingresos. El grupo de 

ingreso bajo tuvo una inflación de alimentos promedio de 0,5643%, la cual fue la 

menor de los tres grupos, con una desviación estándar de 1,07% y un coeficiente 

de variación 189,91%. Los alimentos varios fue el único rubro donde los precios 

estuvieron más altos para este segmento. En promedio, la inflación del grupo de 

ingresos bajos estuvo explicada en un 42,75% por los alimentos. 

  

El grupo de ingresos medios experimentó una inflación de los alimentos promedio 

de 0,5692%, la cual es la más alta de los tres grupos de ingreso, con una 

desviación estándar de 0,84% y un coeficiente de variación de 147,84%. La 

participación de los alimentos dentro de la inflación de los ingresos medios es de 

67,99%, siendo la  mayor de todos los grupos de ingreso. 
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Durante el período analizado el grupo de ingreso alto soportó una inflación de 

alimentos promedio de 0,5690%, siendo los más estables con una  desviación 

estándar de 0,74% y un coeficiente de variación 131,48%. El peso que tienen los 

alimentos dentro de la inflación del grupo de ingresos altos es de 18,35%, la cual 

es mucho menor que la de los otros dos grupos de ingreso. 

 

El grupo de ingreso alto presenta la inflación más alta en la mayoría de los 

subgrupos de gasto (excepto la carne, alimentos varios y comida fuera del hogar). 

 

Los precios de los alimentos ha tenido  doble efecto sobre los ingresos de los 

hogares de ingresos bajos: primero,  ha aumentado los valores anuales de los 

ingresos reales de forma espectacular en la mayor parte del período, pasando de 

un ingreso promedio de $68.519 millones a uno de $84.842 millones cuando se 

deflacta el ingreso nominal con el IPC de los alimentos; segundo ,  ha disminuido 

el ritmo de crecimiento de los ingresos, pues al existir inflación en los alimentos 

dicho crecimiento se cohíbe, siendo en promedio la tasa de crecimiento del 

ingreso nominal  2,67 veces más alto que el real.    

 

Los precios de los alimentos tuvieron un efecto positivo sobre los ingresos de los 

hogares de ingreso medio, ya que en la mayor parte del período los ingresos 

reales fueron superiores a los nominales, pasando de un ingreso promedio 

nominal de $203.482 millones a uno real promedio de $251.045 millones. No 

obstante, los precios de los alimentos también tienen un efecto negativo, pues las 

tasas de crecimiento anual de los ingresos cayeron en picada al deflactar con el  

IPC de alimentos, disminuyendo la tasa promedio de crecimiento de 8,44% de los 

ingresos nominales a 3,63% de los reales.    

 

Los efectos que produce el comportamiento de los precios de los alimentos sobre 

el grupo de ingreso alto son en primera instancia, los mayores valores anuales de 

los ingresos reales desde el 2000 hasta el 2007 y el deterioro de los mismos en 
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los últimos dos años del período, pasando de un ingreso promedio de $224.018 

millones a uno de $277.665 millones cuando se tiene en cuenta la influencia de los 

precios de los alimentos. En segunda instancia, la disminución del ritmo de 

crecimiento de los ingresos reales con respecto a los nominales la cual es la 

mayor entre los tres grupos de ingreso, ya que en promedio el crecimiento del 

ingreso real es una tercera parte del crecimiento del real. 

    

La inflación de los alimentos en Colombia entre 2000 y 2010  no tiene efectos 

distributivos sobre los distintos grupos de población, pues  los precios de los 

alimentos que percibe cada grupo son similares, por lo que  las diferencias que se 

dan entre los ingresos son producto de la desigualdad en la distribución de éstos. 
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6.  RECOMENDACIONES 

 

Después de estudiar el comportamiento de los precios de los alimentos y sus 

respectivos efectos sobre los diferentes grupos  de población se recomienda 

realizar los ajustes del salario mínimo teniendo en cuenta la inflación 

experimentada por el grupo de población de ingresos bajos, pues son estos 

quienes principalmente perciben  este salario y presentan una estructura de gasto 

en la que los alimentos tienen mayor peso.  

 

Debido a las presiones futuras que implica al gran auge de los cultivos de palma, 

se sugiere trasladar los incentivos gubernamentales destinados a este monocultivo 

a  productos agrícolas cuya finalidad sea el consumo humano.  
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ANEXO A 
 
Factor deflactor de los ingresos reales (base 2008) 
 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Bajos 0,53 0,59 0,66 0,68 0,72 0,77 0,81 0,88 1,00 0,99 1,03 

Medios 0,53 0,59 0,65 0,69 0,72 0,77 0,82 0,89 1,00 1,00 1,04 

Altos 0,53 0,58 0,64 0,69 0,72 0,77 0,82 0,89 1,00 1,00 1,04 

Total 0,53 0,59 0,65 0,69 0,72 0,77 0,81 0,88 1,00 1,00 1,04 

 
 
Crecimiento del ingreso real (%) 
 

AÑO Total Bajos Medios Altos 

2001 0,28 3,48 0,55 -  0,39 

2002 -  1,20 - 8,16 -    3,11 3,56 

2003 5,92 19,15 7,64 -  0,71 

2004 6,72 2,37 6,04 8,34 

2005 3,48 4,83 0,93 5,66 

2006 6,63 15,37 23,05 -  10,25 

2007 2,91 2,95 2,96 2,51 

2008 0,23 -  13,03 -  10,33 18,32 

2009 6,28 13,48 5,89 4,03 

2010 2,52 0,91 2,65 2,90 

Promedio 3,38 4,14 3,63 3,40 

 
 
Crecimiento del ingreso nominal (%) 

AÑO Total Bajos Medios Altos 

2001 0,28 3,48 0,55 -  0,39 

2002 -  1,20 - 8,16 -    3,11 3,56 

2003 5,92 19,15 7,64 -  0,71 

2004 6,72 2,37 6,04 8,34 

2005 3,48 4,83 0,93 5,66 

2006 6,63 15,37 23,05 -  10,25 

2007 2,91 2,95 2,96 2,51 

2008 0,23 -  13,03 -  10,33 18,32 

2009 6,28 13,48 5,89 4,03 

2010 2,52 0,91 2,65 2,90 

Promedio 3,38 4,14 3,63 3,40 

 


