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 La economía del Big Mac

En este seminario, Álvaro Chaves Castro –profesor de la Escuela Colombiana 
de Ingeniería– presenta un trabajo realizado por un semillero de investigación 
liderado por María Constanza Torres –también profesora de la Escuela). El 
trabajo es coautoría de profesora Torres y el profesor Chaves.

 Motivación

La pregunta central es cómo evitar el ruido de los indicadores 
macroeconómicos en las comparaciones de las distintas economías. Pues 
en tales comparaciones existen distorsiones relacionadas con diversos 
aspectos: tasas de cambio, productividad, diversidad institucional, falta de 
homogeneidad de bienes e insumos, etc. El siguiente cuadro resume las 
motivaciones y algunos elementos conceptuales y prácticos que llevaron 
a esta investigación.

https://www.youtube.com/watch?v=97JHjE3M-Fk
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Cuadro 1. Motivación

Fuente: DNP (2023).

Ante la necesidad de construir un índice para hacer comparaciones confiables entre 
economías con diferentes estructuras, se construyó el índice big mac. En este 
seminario se intenta resolver las siguientes preguntas:

Cuadro 2. Preguntas por resolver

Fuente: DNP (2023).

 Orígenes del Big Mac

Alrededor del siglo XVI, se hicieron los primeros intentos de construir un índice que 
permitiera comparar, entre países, los precios internacionales con ayuda de una 
mercancía homogénea para determinar su valor en cada país, aparte de su precio 
nominal. Los escolásticos españoles (teólogos y juristas) analizaron la paridad del 
poder adquisitivo valorando los tipos de cambio. En el siglo XIX, David Ricardo y 
William Jevons emprendieron un riguroso estudio de los precios relativos nacionales 
con respecto a la tasa de cambio. En 1916, Gustav Cassel formalizó el concepto 
de paridad de compra, en particular para bienes transables (sin altos aranceles y 
fáciles de intercambiar). Hacia 1948 surgió el “boom” de comidas rápidas, apareció 
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la famosa hamburguesa big mac, de McDonald y se hizo presente en todo el mundo. 
Se escogió el precio de este bien transable –homogéneo en insumos y presentación, y 
de gran aceptación por consumidores de casi todo el mundo– para compararlo entre 
países y así comparar el nivel adquisitivo de las diversas monedas; por supuesto, 
ajustando la tasa de cambio. Así se establecen relaciones entre precios locales e 
internacionales, a una tasa de cambio implícita.

El Banco Mundial luego emprendió un proyecto para elaborar indicadores para 
monitorear la competitividad entre países, comparando precios internacionales, en 
el que Colombia ha participado. Se construye una canasta básica, con las dificultades 
institucionales y culturales que implica. En 1971 –cuando se puso fin al sistema 
Bretton Woods, que usaba un tipo de cambio fijo del oro en dólares (U$35 por onza 
oro), y cuyas fluctuaciones los países en un rango del 1% con respecto al dólar– se 
hicieron necesarios indicadores para valorar las monedas, hacer mejores ajustes y 
comparar la competitividad entre países. Aparece entonces la idea de utilizar el precio 
de la bic mac (con el ajuste de tasas de cambio), para comparar el poder adquisitivo 
de las monedas (sujeto a condiciones de homogeneidad y ajustes institucionales).

 Fundamentos teóricos y construcción

Antes de presentar los resultados de la investigación, se exponen algunos conceptos 
básicos para hacer comparaciones adecuadas de precios nominales, precios 
deflactados y niveles de competitividad.

Cuadro 3. Conceptos básicos

Fuente: DNP (2023).

La canasta familiar de cada país –cuyo precio en moneda local se ajusta y convierte 
en dólares– permite comparaciones rigurosas de la competitividad. No obstante, se 
deben revisar la manera de producir bienes en cada país, sus características y sus 
homogeneidades, para comparar de mejor manera las economías respectivas.
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Cuadro 4. Costo canasta familiar para dos países hipotéticos

Fuente: DNP (2023).

 Evidencia empírica sobre la paridad del 
poder de compra

Las diferencias de los procesos productivos en cada país establecen costos y llevan 
a exportar o importar los productos aprovechando las ventajas competitivas, si no 
existen barreras artificiales al comercio internacional.

Cuadro 5. Condiciones comercio internacional

Fuente: DNP (2023).

 Se requiere una tasa de cambio que tome en cuenta la compra de artículos 
(homogéneos) en cada país. Las canastas de consumo difieren entre países, no solo 
por gustos, sino en sus insumos, en sus costos de producción, etc. Desde 1986 The 
Economist recopila los precios de la big mac en moneda local de varios países. En 
la investigación se elaboró un modelo de ese precio (aunque en la India, la carne se 
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remplaza por un producto vegano). El modelo compara las tasas de capacidad de 
compra de esa mercancía de referencia, suponiendo un solo precio (sin costos de 
transporte, aranceles, etc.), al cual se vende en un país dado, para calcular la tasa de 
cambio implícita.

Cuadro 6. Elementos para una tasa de cambio implícita

Fuente: DNP (2023).

Así, las comparaciones del poder de compra absoluto de un bien en dos países 
tienden a converger, en el largo plazo, hacia los precios internacionales; una vez los 
precios se ajustan por la tasa de cambio respectiva.

Cuadro 7. Conexión entre la PPC y la LSP / Versión absoluta

Fuente: DNP (2023)

Así, si tomamos el bien P* de una economía y lo multiplicamos por la tasa de cambio 
con respecto a la moneda del bien Pt, se puede determinar el precio relativo (ecuación 
1). La ecuación 2 muestra la expresión de la proporcionalidad de los bienes, ajustada 
por la tasa de cambio.
Luego se puede analizar la paridad del poder de compra en término relativos. Se 
restan las inflaciones de los dos países (pt y pt*) para encontrar un diferencial de 
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ajuste de dos economías (et), de acuerdo con la pérdida local del poder adquisitivo 
resultante de sus respectivas inflaciones.
 

Cuadro 8. Conexión entre la PPC y LSP / Versión relativa

Fuente: (2023).

De los datos anuales publicados por The Economist se eliminaron países con 
hiperinflaciones, como Argentina y Venezuela, y aquellos con escasa información.

Cuadro 9. Datos

Fuente: (2023).

El cuadro 10 presenta los resultados del modelo. La primera columna muestra los 
países seleccionados (una vez depurados); la segunda, el número de observaciones, 
la tercera, el precio de la big mac en moneda local; la cuarta, la tasa del país con 
respecto al dólar; la quinta, el precio de la big mac en EE UU; la sexta, la tasa implícita 
(precio en moneda local/precio en EE. UU.), la última, el cambio en la valoración de 
las monedas (de Colombia solo se tenían datos desde 2004).

Los resultados desde el modelo econométrico indican gran equivalencia, una vez 
ajustadas las tasas de cambio, una gran paridad de precios big mac en EE. UU. (US 
3,075) y Australia (US-australiano 3,7 y equivalente 3,1 en US), mientras que en 
Colombia resulta muy cara (US 3.87).

Al calcular la tasa de cambio implícita se observan con más precisión las valoraciones 
de los precios ajustados no solo por las tasas de cambio sino también por los 
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diferenciales de inflación. En Australia, este ejercicio da una tasa de cambio implícita 
de 1,21 y la subvaloración del dólar australiano llega a 10,46%.

Así, la tasa cambio implícita y las valoraciones de la moneda proporciona información 
más rigurosa y más exacta sobre diversos aspectos, como las diferencias de 
competitividad entre países.

Cuadro 10. Índice big mac, promedio 1986-2022

Fuente: DNP (2023).
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El gráfico 1 resume las sobrevaloraciones y subvaloraciones de las monedas (1986-
2022). En la zona central, abajo sobre el eje vertical, cuando la línea azul se reduce 
casi a cero, solo EE. UU. y Canadá muestran paridad. Los países de la parte superior, 
que crecen a la izquierda, tienes monedas subvaloradas y los que desde el vértice 
EE.UU.-Canadá crecen a la derecha, tienen monedas sobrevaloradas.

Gráfico 1. Índice big mac. Sobrevaloración y subvaloración de las 
monedas (1986-2022) 

Fuente: DNP (2023).

Uno de aspectos más importantes a revisar e interpretar es la relación entre los 
cambios la tasa de cambio big mac y la tasa de cambio peso/dólar. Es decir, entre 
una tasa calculada con base en los precios y datos empíricos de las mercancías y una 
tasa de cambio de las divisas.

En el gráfico 2 se observa que, desde el año 2016, esta última tasa (correspondiente 
a la línea azul) crece y se separa y de la tasa “real” bic mac de manera modo 
sustancial. En los periodos anteriores sus tendencias eran más homogéneas.
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Gráfico 2. Tasa de cambio big mac - Tasa de cambio peso / dólar

Fuente: DNP (2023)

 Cuadro 11. Consistencia estadística del 
modelo

Se hicieron pruebas de raíz unitaria para verificar la consistencia del modelo y los 
resultados fueron muy favorables (cuadro 11). Se busca detectar si las relaciones 
entre el precio de la big mac y las tasas de cambio muestran consistencia en el largo 
plazo. Se buscó verificar si en el largo plazo, mediante datos panel, con un modelo 
calculado entre el logaritmo de la tasa de cambio de la moneda local/US (variable 
dependiente) y las tasas de cambio implícitas (variable independiente); se agregó 
como control el PIB de cada país (variable independiente). Y luego, este mismo 
modelo se repitió en términos relativos, utilizando el diferencial de las tasas de 
inflación. Como ya se mencionó, los resultados del modelo mostraron consistencia. 
Las raíces unitarias indican que las series son integradas de orden uno, es decir, 
tienen tendencias comunes.
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Cuadro 11. Análisis de consistencia y de cointegración

Fuente: DNP (2023)

 Conclusiones y comentarios finales

Este trabajo abre posibles debates sobre las complejas relaciones entre la valoración 
de las monedas y de las mercancías en las comparaciones internacionales. En el 
siguiente cuadro se resumen las conclusiones expuestas en este seminario.



11 Planeación & Desarrollo - 2023 | Seminarios

11

Cuadro 12. Conclusiones

Fuente: DNP (2023)

 Preguntas

• ¿En Colombia, la tasa peso/dólar se debe más a una situación política o 
a factores macroeconómicos?

El profesor Álvaro Chávez recoge una tradición de que suele decir que 
los factores políticos se transmiten con rapidez a las tasas de cambio. 
Pero aclara que no son los únicos que intervienen en la sensibilidad 
de las tasas de cambio, sino que hechos como el COVID-2020 han 
tenido mucho peso. Otros factores, como los saldos de la balanza de 
pagos, el ingreso de divisas o el volumen de remesas afectan en forma 
significativa la relación peso/dólar.

• ¿Qué limitaciones tiene el índice de la big mac para medir el poder 
adquisitivo?

Chaves acepta que existen inconvenientes porque no incluye algunos 
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factores: no incluye aranceles, no discrimina la calidad de los bienes ni 
la productividad de cada país; si esta se incluye, tiene grandes efectos 
en la construcción del índice.

• ¿En la investigación se descubrió algún patrón de comportamiento 
resultante de este índice big mac y de la comparación entre diversas 
economías?

A manera de ejemplo se encontraron diferentes trayectorias de 
competitividad por subperiodos e. Antes de la pandemia, Chile y 
Ecuador tenían índices de competitividad mejores que los de Colombia; 
luego de la pandemia hubo reajustes y se revirtió esta situación.

• ¿El índice “pollo asado” de La República se puede comparar con el 
índice big mac?

Se responde que sería interesante hacer un ejercicio semejante en 
América Latina con base en este producto, dadas las homogeneidades 
culturales y productivas de la región.
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