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Los expertos concuerdan que dentro de los principales desafíos globales que enfrentará 
la industria avícola están temas fundamentales como el bienestar animal, la sostenibili-
dad, los nuevos perfiles de los consumidores, la tecnología y las formas de enfrentar las 
crisis sanitarias y las pandemias. En el XX Congreso Avícola se abordó cada uno de ellos.

¿Cómo le fue a la avicultura en el 2022? 
¿Qué expectativas tiene la industria avícola para el 2023? 
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En esta oportunidad, se evidenció el mal de 
siempre. Las lluvias de finales de 2022 más del pre-
sente año, han generado serios problemas en las ca-
rreteras del país. La más afectada de ellas en este mo-
mento sigue siendo la vía Panamericana, por donde 
se movilizan cientos de miles de toneladas de produc-
tos y que comunica el sur con la frontera con Ecuador. 

La situación ha llegado a tal punto que los go-
bernadores y gremios económicos de Nariño y Cau-
ca le han pedido al Gobierno Nacional que declare 
la emergencia económica, social y ambiental en esas 
regiones. Los derrumbes de tierras presentados en 
el municipio de Rosas, Cauca, tiene prácticamente 
incomunicado todo el suroriente del país. Hay paráli-
sis en el suministro de gas, gasolina, medicamentos, 
alimentos y las pérdidas económicas son abrumado-
ras. En sólo Nariño y Cauca los gremios económicos 
reportan 1,5 billones de pesos en pérdidas. 

Pero no solamente el bloqueo de la Panamerica-
na está afectando la movilización de productos. Tam-
bién comenzó a hacer mella en el empleo. Algunas 
empresas, especialmente los concesionarios de au-
tomóviles, se han visto en la necesidad de cerrar sus 
operaciones y por ende de prescindir de su personal. 

Un estudio realizado por la Cámara de Comer-
cio de Pasto ha mostrado una cruda radiografía de la 
situación que afronta el departamento por el cierre 
de la Panamericana. bajo el título “Afectación econó-
mica en el departamento de Nariño”, señala que los 
deslizamientos de tierra, especialmente en el tramo 
entre Chachagüí y Popayán, tienen un impacto di-
recto en la dinámica comercial del Departamento. 
“Los efectos de los bloqueos por los deslizamientos 
son casi a un ritmo de 1 por cada 1,3 años (16 meses), 
lo cual se convierte en una de las principales barreras 
para el crecimiento y desarrollo de la región”, señala 
el informe que fue presentado al Gobierno Nacional. 

Se instalaron una serie de mesas técnicas secto-
riales con el fin de tener una información en detalle 
de cada una de las actividades económicas de la re-
gión. En lo que tiene que ver con el sector agrícola 
la situación es muy preocupante. En el renglón de  

lácteos, del departamento está entre los diez prime-
ros productores de leche en el país. 56 municipios 
viven hoy de la ganadería y producen más de un mi-
llón de litros al día de leche. El sector avícola es otro 
de los grandes damnificados. La industria avícola en 
Nariño tiene tres tipos de negocio: engorde, para la 
producción de carne de pollo; gallinas ponedoras, 
para la producción de huevo comercial; gallinas repro-
ductoras, para la producción de huevo fértil. Además, 
existen siete plantas de sacrificio y tres de incubación. 

Nariño participa con el 7.0% de la producción na-
cional de huevo, 80,4 millones de unidades mes, no 
obstante, es deficitaria en 20.6%, por lo cual requiere 
proveerse del Valle de Cauca. En cuanto a la produc-
ción de pollo, participa con el 4.0% de la producción 
nacional 5.700 toneladas mes aproximadamente, y 
siendo una región deficitaria que se provee del Valle 
del Cauca en un 37.9%. Toda la producción avícola de 
la región tiene como fuente de aprovisionamiento de 
insumos que provienen de Buenaventura como ma-
teria prima (granos), o producto procesado (alimento 
balanceado) y aves de un día de Cali. En la región están 
instaladas 197 granjas que cumplen con toda la regla-
mentación de bioseguridad exigida por el ICA. 139 de 
ellas tienen la capacidad de encasetar más de tres mi-
llones de aves. La producción avícola se distribuye en 
40 municipios, lo cual permite generar más de seis mil 
empleos directos, que corren peligro por la situación 
que hoy se enfrenta por cuenta de la Panamericana. 

A ello se suma que para mantener activa esta 
industria avícola se necesita de 350 toneladas de ali-
mento balanceado día para las aves que llegan desde 
el Puerto de Buenaventura vía Panamericana a través 
de un promedio de 40 camiones que hoy están parali-
zados. Los fletes han tenido un incremento del 300% y 
frente a esta situación, ha aumentado el contrabando 
de huevo proveniente de Ecuador, poniendo en alto 
riesgo los protocolos de bioseguridad. 

Como si fuera poco, en Nariño inicialmente fue-
ron detectados dos focos de Influenza Aviar, en los 
municipios de Cumbitara y El Tambo, todos en aves 
de traspatio, donde el Instituto Colombiano Agrope-
cuario (ICA), adelantó la vigilancia epidemiológica, así 
como las acciones de limpieza y desinfección de los 
predios. Tras un trabajo articulado entre el ICA, Fenavi 
y las autoridades regionales, se lograron identificar cin-
co nuevos focos de influenza aviar en Nariño, cuatro 
de ellos dentro de la zona intervenida y a menos de 
tres kilómetros del brote inicial ubicado en El Tambo.  

Gonzalo Moreno

Presidente Ejecutivo Fenavi

Una vez más está demostrado que el bloqueo de 
las vías va en contravía de la economía y el desarrollo 
social de un país o de una región. En esta oportunidad 
el bloqueo de la vía Panamericana no estuvo relaciona-
do con los cierres ilícitos que se hicieron en el pasado 
por cuenta de la protesta social, que llevó a la quiebra 
de muchos empresarios que generan empleo y desa-
rrollo. Esta vez, el paso de productos y materia prima 
en el sur del país, especialmente en Nariño y Cauca, se 
ha visto interrumpido por los deslizamientos de tierra 
que han dejado la vía intransitable y evidenciaron un 
mal que con el paso de los años está lejos de tener una 
solución de fondo: infraestructura vial. 

El sistema vial en Colombia continúa siendo muy 
frágil. Con una enorme preocupación que las vías alter-
nas o técnicamente llamadas vías terciarias, son casi ca-
minos de herradura, que presentan enormes fallas téc-
nicas, que sus pasos elevados sobre quebradas o ríos 
soportan apenas transporte de 10 toneladas y que en 
la mayoría de los casos ni siquiera están pavimentadas. 

El último foco de la enfermedad corresponde a una 
plaza de mercado de aves vivas en la ciudad de Pasto, 
lo cual detectado por rastreo epidemiológico desde el 
foco inicial, que se presentó el 16 de febrero en el munici-
pio de El Tambo, sobre la cual se están tomando las me-
didas sanitarias necesarias para contener la enfermedad 
y mantener el estatus sanitario. La plaza fue intervenida 
con acciones sanitarias para contener la enfermedad

Desde Fenavi, junto con el ICA, estamos llevan-
do ha cabo el Plan de Contingencia respectivo el cual, 
además de las acciones sanitarias a lugar, ha sido 
acompañado con la realización de un Puesto de Man-
do Unificado, ruedas de prensa y reunión con los avi-
cultores de la zona.

Actualmente la emergencia por influenza aviar de 
alta patogenicidad, ha sido superada en los departa-
mentos de Chocó, Magdalena, Bolívar, Sucre y recien-
temente en Córdoba, en donde se levantó la cuaren-
tena sanitaria, manteniendo la estrategia de control y 
erradicación en los focos presentados en el departa-
mento de Nariño.

En conclusión, de acuerdo con el estudio de la 
Cámara de Comercio de Pasto, la producción men-
sual del departamento es en promedio de 1,4 billones 
de pesos, el frenazo que ha tenido su economía por 
cuenta de los deslizamientos de la vía Panamericana 
se puede cuantificar en más de 28.447 millones de 
pesos. Y las soluciones de fondo que le permitan una 
estabilidad económica al departamento y a los em-
presarios, están todavía lejos de ser una realidad.

 Ante este escenario, los productores del sector 
agropecuario, en todas sus actividades, requieren ac-
ciones directas que mitiguen el impacto económico 
que vienen afrontando, entre estas acciones se debe-
rían impulsar acciones como: 1) refinanciación de las 
deudas que están bajo las líneas Finagro, a la tasa de 
interés en que fueron adquiridas; 2) otorgar un período 
de gracias por un año al pago de capital e interés; 3) 
condonación de deudas a pequeños productores; 4) 
incluir a los productores del sector avícola en el sub-
sidio al transporte que se le vienen otorgando a otras 
actividades agrícolas y pecuarias. En el caso particular 
de la avicultura de la región: 1) ampliar la capacidad 
operativa del ICA para prevenir la presencia de Influen-
za Aviar; 2) prohibir el flujo comercial de productos aví-
colas originarios de Ecuador, país que ha afrontado re-
cientemente esta enfermedad; 3) asignar la capacidad 
presupuestal al ICA para indemnizar a los productores a 
quienes les sean necesario aplicar fusil sanitario.
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sultado superior a 10%, quizás por fuera de lo esperado 
para que la demanda fluctuara en rangos normales, sin 
el estrés inflacionario que se observa. Por ello, pensa-
mos que este derivó de la pandemia y los bloqueos de 
vías, que indujeron al gobierno a la aplicación de polí-
ticas públicas expansivas, tanto monetaria como fiscal; 
la primera, en proceso de contracción desde febrero, 
cuando el Banco de la República empezó a incremen-
tar la tasa de interés, mientras que la segunda, antes 
que contraerse se aceleró aún más. De ahí que el ob-
jetivo de intervención del Emisor, al observar una de-
manda en expansión que no se ha debilitado, es man-
tener su estrategia de presionar la tasa que, en el 2022, 

Los indicadores económicos del 2022 reflejan que 
se superó el crudo periodo de los años 2020 y 2021. Las 
cifras apuntan a un crecimiento económico por enci-
ma de 7.0%, y en los renglones industrial y comercio, 
sobre 12% y 14%, respectivamente, pero con un resul-
tado en terreno negativo para el agropecuario. Esto, 
complementado con un indicador de desempleo, que 
llegó a 10.7% a septiembre. Pese a estos alentadores re-
sultados para los negocios, quedó un colateral de alto 
costo: la tasa de inflación, con una cifra anualizada de 
13.12% en el agregado, y de 27.81% en alimentos.

Cuando se compara la tasa de crecimiento econó-
mico con la del 2019 (prepandemia), se observa un re-

registró un crecimiento de 300%, pues pasó de 3% en 
diciembre del 2021 a 12% en el mismo mes del 2022, 
con un elevado impacto en los costos de financiación 
de las empresas.

Lo anterior se complementó con otro suceso ex-
traeconómico que parecía descartado en el presente 
siglo: una guerra por el control territorial, que prota-
gonizan Rusia y Ucrania, hecho que vino a desajustar 
aún más los debilitados equilibrios económicos pla-
netarios, con un desabastecimiento abrupto de ener-
géticos, fertilizantes y cereales, entre otros productos. 
Hecho que puso en primer plano la inflación como 
preocupación central en la mayor parte de los países 
desarrollados. Y allanó el camino para una preocupa-
ción complementaria de recesión económica.

El desajuste inducido en la estructura productiva 
por los acontecimientos extraeconómicos antes ano-
tados, también derivó en el cambio de un modelo en 
el desarrollo del país. Con la llegada de la izquierda al 
poder, de alguna forma, se propició el mejor escena-
rio para que los problemas críticos de desigualdad y 
pobreza se manifestaran en la población a través de 
una alternativa de cambio, como se ha denominado, 
con procesos que aún se desconocen en su fondo y 
que prometen profundas transformaciones en la es-
tructura social y económica del país.
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En la práctica, debe existir una sincronía en la ac-
tividad económica, particularmente en las fuentes de 
crecimiento. Cuando estas son endógenas a sus pro-
pias fuerzas de expansión, se tiene una menor reper-
cusión sobre la tasa de inflación, es decir, marcha en 
una relación simbiótica, tal como ocurría en los años 
previos a la pandemia.

También se tienen sucesos extraeconómicos 
(guerras, pandemias, bloqueos, etc.), que alteran la 
forma como interactúan los actores económicos. Los 
años 2020 y 2021 son un reflejo de ello. En el punto 
crítico de la pandemia nos encontramos con un esce-
nario de deflación, y en el 2022, de impacto inflaciona-
rio, por un incremento en la demanda que no deriva-
ba de las mismas fuerzas intrínsecas que la generaban 
(presión del gasto público).

Al corte del tercer trimestre, la economía crecía a 
una tasa anual de 7.0%, en la que renglones como las 
actividades artísticas se expandía a una tasa de 37.0%, 
explicado en parte por la abstención y recomposición 
de gasto que causó la pandemia; las comunicaciones, 
con 14%; la construcción, con 13.4%, y la industria y co-
mercio, con 7.0% y 8.1%, respectivamente. Y, el sector 
agropecuario con el menor ritmo.

En cuanto a las actividades pecuarias, observa-
mos una reducción en la producción de ganado bo-
vino (5.6%), y un incremento en la de aves de corral 

(8.2%). Contraste que explica lo que aconteció en el 
mercado con presiones inflacionarias altas en carnes 
rojas por una reducción en la oferta, que se reflejó en 
un IPC de 20.2%, y en pollo por un incremento en la 
demanda, en la que se dio un efecto sustitución, con 
un impacto inflacionario de 16.2%. Resultado que no 
alcanzó a contrarrestar el incremento en la oferta de 
carne de porcino, que creció 8.6% 

Entre tanto, en el renglón huevo, nos encontra-
mos con una reducción nominal de 6.4%, justamente 
por efectos de los bloqueos. Estimamos que la caída 
real de la producción pudo ser mayor a 8.0%. No obs-
tante, la producción superó los niveles observados en 
prepandemia, con crecimientos en el consumo por 
encima de la tendencia histórica. 

Informe Especial

Para más información visite

www.ica.gov.co

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Y DESARROLLO RURAL
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El 2022, fue un año en el que el sector vivió va-
rios fenómenos en simultánea: i) la oferta aumentó 7.4% 
en pollo, y se contrajo 4.6% huevo, para un crecimien-
to total del sector de 2.9%, al llegar a 2.80 millones de 
toneladas, frente a 2.72 millones del 2021; ii) el aumento 
del precio de los granos –por el conflicto Rusia-Ucra-
nia– y la devaluación del peso frente al dólar, llevaron 
a un aumento en los costos de alrededor de 28%, y iii) 
se presentó un aumento generalizado en los precios, 
de 13.2%, lo que alteró la canasta de consumo hacia 
proteínas más económicas: pollo y huevo, las cuales 
aumentaron su precio 16.25% y 33.68%, respectivamen-
te. Estos tres hechos tuvieron efectos superiores al au-
mento del costo, lo cual permitió que el PIB avícola se  
incrementara 13.6% en el 2022, pues llegó a $4.3 billo-
nes, frente a $3.8 billones en el 2021.

Con este resultado y suponiendo que el 
PIB nacional crezca 8.2% en el 2022, el sec-
tor avícola aumentaría su participación rela-
tiva en los agregados nacionales. Pasaría de 
6.8% a 7.2% en la sección de agricultura, ga-
nadería, caza, silvicultura y pesca, y de 30.6% 
a 33.4% en la división de ganadería. 

En cuanto a los agregados del PIB, el consumo 
intermedio, que reúne los costos operacionales, par-
ticiparía con 80.3% en el valor de la producción; el 
pago a los empleados, con 5% de los ingresos totales, 
y el pago de los impuestos, con 3%. Lo cual, luego de 
restar estos ítems, alcanza la participación del PIB so-
bre el total de la producción, de 12%.

Respecto al 2021, revisamos el dato preliminar 
publicado hace un año ($3.24 billones) al alza, cerrán-
dolo en $3.85 billones (un incrementó de 18%), cam-
bio que se explica por el aumento de 2 millones de 
pollitos al encasetamiento proyectado con el que se 
hizo el cálculo inicialmente.

Para el 2023, suponiendo un aumento de 6% en 
los costos (de acuerdo con el mercado de futuros), 
de 1.3% en la oferta total de proteína, y de 7.3% en los 
precios, esperamos que el crecimiento del PIB avícola 
sea de 11.3%.

CONCEPTO                        2.021        2022PR  2023PY

SOY EXCELLENCE CENTER (SEC)
OF THE AMERICAS

Soyexcellence.org 
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Resulta interesante dimensionar la magnitud de 
los negocios. Si bien ello es relevante en la perspectiva 
financiera, también lo es al momento de dimensionar la 
política pública, en especial, cuando se parte de la pre-
misa de que las actividades del campo, orientadas a la 
producción de alimentos, corresponden a pequeñas 
unidades productivas, que son importantes, sin duda. 
Pero llama la atención la existencia de una estructura 
empresarial soportada en economías de escala y for-
mal, en términos laborales, de obligaciones fiscales, de 
cumplimiento de la normatividad sanitaria, de inocui-
dad de sus productos y de respeto por el medio am-
biente, lo cual permite contar con el abastecimiento y 
la red de distribución para garantizar la seguridad ali-
mentaria en nuestro país. Tal como ocurre en el sector 
avícola con dos productos clave de la canasta básica 
alimenticia de los colombianos: el huevo y el pollo.

El desarrollo más moderno de sector agropecua-
rio nacional se observa en los registros tributarios de 
las personas jurídicas. En el cuadro anexo, se muestra el 
renglón industria que produce alimentos para animales, 
en el que la avicultura participa con más de 65%, con 
ingresos operacionales por $16.4 billones, en el 2021. El 
segundo renglón, comercio al por mayor de materias 
primas y animales vivos, arrasa en gran parte al primero.

En un tercer lugar, aparece el renglón aves de co-
rral (que en la práctica está en un segundo nivel por 
corresponder a una actividad específica), con ingresos 
operacionales, en el 2021, por $15.3 bi- llones, esto es 
2.8 veces el renglón bovino, 2.3 veces el de la palma, y 
4.3 el porcino. Una mirada más a fon- do a los registros 
tributarios de la Dian, nos muestra a la avicultura (gené-
tica, huevo y pollo), como la acti- vidad del sector eco-
nómico compuesto por agricul- tura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca, con el más alto registro de ingresos 
operacionales. En segundo lugar, figura el cultivo de 
flor de corte.

Renglones 
productivos

2018 2019 2020 2021

INGRESOS OPERACIONALES EN PERSONA JURÍDICAS
 (CIFRAS EN BILLONES DE PESOS)

INGRESOS OPERACIONALES AVES DE CORRAL
(CIFRAS EN BILLONES DE PESOS)

Según la Dian, los registros del 2021 corres- 
ponden solo a 1.070 contribuyentes, que en la 
práctica operan más de 75%, aproximadamen-
te, del mercado nacional.
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Según los registros de Finagro, las necesidades de fi-
nanciación del sector llegan a cerca de 10%, del valor de 
su producción, esto es, $2.2 billones.

En operaciones comerciales de comercio exte-
rior, por la importación de materias primas y bienes
de capital, estimamos que en el 2022 se registraron 
operaciones por US$3.423 millones, más de $14 billones.

Según el último reporte de Supersociedades del 
2021, 33 empresas del encadenamiento avícola (ali-
mento balaceado, genética, huevo y pollo), aparecen 
en la lista de las primeras mil, 85 en las primeras 5 mil, 
y 118 en las primeras 10 mil empresas.

En el 2021, la sumatoria de los ingresoa operacio-
nales de las empresas avícolas (genética, huevo y pollo), 
llegó a $15.3 billones. Cifra que coincide con los regis-
tros de la Dian para personas jurídicas, como se vio an-
teriormente. Esto refleja justamente el grado de forma-
lidad del sector avícola.
Teniendo en cuenta el encasetamiento (aves de 
un día que se destinan a la producción), según el 
aporte que las empresas hacen al Fondo Nacional 
Avícola, Fonav, cruzado con el reporte de Superso-
ciedades y cámaras de comercio, encontramos que 

las de pollo y huevo participaron con 83% y 54%,  
de la producción total, respectivamente.
Lo anterior nos indica que, en el caso del pollo, el valor 
total de la producción en el 2021 bien pudo llegar a los 
$14.9 billones, incluyendo los productores que no repor-
tan información o tributan como personas naturales. En 
el caso del huevo, el valor de la producción se estima en 
$7.3 billones, para un total sectorial de $22.2 billones. Al 
final, el flujo de recursos que moviliza el encadenamien-
to avícola en toda la economía supera la elevada cifra 
de $42.0 billones año.
Si bien lo anterior corresponde a un análisis de cifras 
oficiales del 2021, consolidadas el año anterior, es cla-
ro que el referente para el 2022 no está alejado de los 
registros anteriores que, por lo demás, serán mayores, 
como se verá en la sección que profundiza los resulta-
dos sectoriales. Escenario que anticipamos en la esti-
mación del PIB avícola, la cual estimamos con metodo-
logía validada por el Dane.

Renglones 17 18 19 20 

11.2

3.7

3.3

En los anales del sector agropecuario quedará re-
gistrado que la avicultura creció en el 2022 a una tasa 
de 2.9%, con una recuperación total en el renglón po-
llo después de los acontecimientos extraeconómicos 
de los años anteriores, y cerrando el proceso de recu-
peración en el de huevo. En efecto, la avicultura pasó 
de 2.716.000 de toneladas a 2.795.000 de toneladas en 
2021-2022. Es decir, que alcanzó el punto de producción 
más alto en los registros del sector. Comparado con el 
año de prepandemia, el crecimiento sería de 9.3%.

tre 0.3% y 0.5%, para aproximarse a 1.823.000 tonela-
das. En huevo, la producción cayó 4.6%, en términos 
nominales, y 8.0%, aproximadamente, en condiciones 
reales, pues de 17.028 millones de unidades en el 2021, 
se pasó a 16.250 millones en el 2022. Según las inver-
siones realizadas en aves ponedoras el año pasado, se 
espera que la producción crezca 3.1% el presente año, 
para situarse en 16.760 millones de unidades.

Proyección para un año en el que se prevé que 
las condiciones de crecimiento económico no serán 
las mejores.

Resultado quizá inédito, pues el crecimiento de 
la producción y por ende de la demanda, superior a la 
tendencia histórica de 3.7%, ocurrió en el escenario de 
mayor crecimiento en los costos de producción, como 
se vio anteriormente.

Para el 2023, se proyecta un crecimiento de 
la producción de 2.5%, para llegar a un volumen de 
2.865.000 de toneladas de proteína avícola (huevo y 
pollo). Tal vez una proyección conservadora respecto a 
lo observado el año anterior; sin embargo, pensamos 
que la demanda de pollo se estabilizará en los nive-
les próximos a los del 2022, en tanto que en huevo 
se tendría un crecimiento en la oferta, por efecto del 
incremento en la inversión de activos biológicos du-
rante el año pasado.

El pollo registró un crecimiento de 7.4%, al pasar 
de 1.694.000 de toneladas en el 2021 a 1.820.000 el año 
pasado. Y para el 2023, se espera un crecimiento en-
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A inicios del 2022, esperábamos una desacelera-
ción en el precio de las materias primas, los cuales, lue-
go del crecimiento constante que venían presentan-
do desde mediados del 2020, por fin parecían llegar al 
pico más alto para iniciar su disminución. Sin embargo, 
el contexto geopolítico hizo que ocurriera lo contrario. 
La invasión de Rusia a Ucrania, país que era el sexto  

productor más grande de maíz, con 15% del total mun-
dial, llevó a que la oferta se contrajera y el precio se in-
crementara a lo largo del año hasta registrar un nuevo 
máximo histórico de US$370 la tonelada.

Este efecto impactó las materias primasen ge-
neral, ya que el mercado buscó sustituir los productos 
escasos por otros alimentos y distintos proveedores. 
Puntualmente, al totalizar los precios implícitos, en-
contramos que las materias primas aumentaron, en 
promedio, 16%, del 2021 al 2022, al pasar de US$1.651 la 
tonelada a US$1.919. Incremento que se vuelve más pro-
fundo si se compara con el del 2019, cuando totalizaba 
US$1.150, para un crecimiento de 66% en cuatro años.

Al hacer el análisis de las variaciones, encontramos 
que, en toneladas, el incremento del 2022 fue de 8.5%, 
frente al 2021, cifra que no es notable si la comparamos 
con el total importado en el 2019 y 2020: 9% y 8.3%, res-
pectivamente.

Por el contrario, la cifra, en millones de dólares, sí 
sufrió un incremento alarmante: al comprar el 2022 
(3.402 millones) con el 2021 (2.708 millones), el 2020 (1.911 
millones) y el 2019  (1.899 millones), encontramos que el 
aumento fue de 26%, 78% y 79%, respectivamente.

A este aumento en dólares es necesario sumarle el 
efecto de la devaluación que se dio en el 2022. Como 
se observa en las gráficas, utilizando como referencia el 
precio de la fórmula básica, los requerimientos de caja 
aumentaron 29.6% por el incremento en los precios in-
ternaciones y el efecto devaluación.

Año 2018 2019 2020 2021 2022

Hitos del 2022
•  Los principales insumos alcanzaron nuevas coti-

zaciones máximas: maíz amarillo, US$370 la tone-
lada;fríjol soya, US$683, y torta de soya, US$650.

•  La guerra Rusia-Ucrania restringió las exportaci 
ones ucranianas y el comercio por el Mar Negro.

• En noviembre, hubo un acuerdo que permitió ha-
cer exportaciones a través de los puertos ucrania-
nos, pero Rusia lo rompió en octubre.

• Las cotizaciones de los contratos a futuros de los-
commodities tuvieron comportamientos similares 
en febrero, marzo y abril, primeros meses de la 
guerra.

• Los precios del futuro de referencia (diciembre del 
2022) del maíz alcanzaron un record histórico en 
abril: US$8.14 el bushel.

• El fríjol, contrato futuro de soya de referencia (no-
viembre del 2022), registró el máximo histórico en 
junio: US$17.69 el bushel. 

Variables para tener en cuenta en 
el 2023

• La principal variable que podría afectar la volati-
lidad del mercado es el acuerdo Rusia-Ucrania, 
de no atacar los puertos marítimos. Su incumpli-
miento significaría que los precios continuarían 
aumentando.

• El alto precio del petróleo impactará el mercado 
de granos, ya que habrá más incentivos para des-
tinar el maíz a la fabricación de etanol, y el fríjol 
soya a biocombustibles.

• Usualmente, el mercado de granos tiende a co-
mercializarse cerca de su costo de producción, por 
lo que el comportamiento de los fertilizantes tam-
bién podrá impactarlo.

• Del mismo modo en que los fertilizantes afectan 
la cotización de los granos, el precio del gas na-
turalpodrá impactarla, ya que este es uno de los 
principales insumos de aquellos.

• China es el principal consumidor de maíz amarillo, 
por lo que la relajación en las medidas anti-covid 
que implementó en el 2022, puede significar un 

aumento en la demanda, con efectos positivos 
sobre el precio.

• El aumento en la tasa de la Reserva Federal y de 
otros bancos centrales enfriará la economía, lo 
cual puede hacer que disminuya la demanda y 
presione el precio a la baja.
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Para el 2023, la proyección se basa en tres pilares: 
el comportamiento de la tasa de cambio, loscontrato 
s futuros y los fletes marítimos. 

Respecto a la tasa de cambio, la últimaEncues-
ta Mensual de Expectativas de Analistas económi-
cos del Banco de la República, sitúa las proyeccio-
nes de la TRM para cierre del 2023 en $4.748, con lo 
que el peso tendría una apreciación, año corrido, de 
1.32% (el 2021 cerró en $4.810).

En cuanto a las materias primas, la proyección 
para el 2023 se hizo utilizando el comportamiento 
de los contratos de diciembre del 2022 para maíz, y 

noviembre del 2022 para fríjol soya y torta. Además, 
se tomó como referencia la TRM mencionada an-
teriormente, y como contantes, los parámetros de 
base, seguro y flete. De esta forma, el precio prome-
dio en el 2023 sería de $1.562.947 la tonelada de maíz; 
$3.011.852 la de fríjol soya, y $2.460.114 la de torta, lo 
que significaría un aumento de 7.2%, 5.1% y 5.5%, res-
pectivamente, frente al 2022.

El comportamiento de los fletes, luego de los 
máximos alcanzados en el 2021 y 2022, debido a la 
reactivación económica mundial y la guerra RusiaU-
crania, parece iniciar una fase de contracción, en la 
que el precio del flete por tonelada, en diciembre del 
2022 (US$32 la tonelada) se acercó al observado en 
febrero del 2021 (US$31). Así las cosas, en vista de que 
a lo largo del 2022 el precio del transporte (contene-
dor), pasó de US$9.500 a US$2 mil, según el World 
Container Index, es sensato esperar que se presente 
un comportamiento similar en el transporte de olea-
ginosas, por lo que los fletes podrían continuar con la 
tendencia a disminuir.

Finalmente, cabe resaltar que estas proyecciones 
no capturan eventos exógenos que puedan suceder 
este nuevo año, por lo que les conviene a las empre-
sas hacer coberturas cambiarias y de importaciones 
futuras para aminorar el riesgo. Adicionalmente, el 
Ministerio de Hacienda espera una desaceleración en 
el crecimiento del 2023, a 1.3%, lo cual impactará la de-
manda en general y su canasta de consumo.

En el TLC con Estados Unidos, que entró en vigencia 
en el 2012, se acordó un cronograma de desgravación a 
las importaciones de maíz amarillo, el cual finalizó en el 
2022. Establecía un contingente libre de arancel que iría 
aumentando cada año, y un arancel que iría disminuyen-
do y se aplicaría una vez se consumiera dicho contingen-
te. Por su parte, en lo que respecta al fríjol soya, la desgra-
vación se dio de manera inmediata, debido a que el país 
no particiaba activamente en esta industria.

Diez años después de entrada en vigencia del TLC, 
podemos señalar que la desgravación total para las im-
portaciones de maíz amarillo que se preveía para este año, 
en realidad sucedió desde el 2020. Esto, debido a que la 
franja de precios de la Comunidad Andina de Naciones, 
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CAN (en la que se establece un rango, de acuerdo con 
los precios promedio de los últimos sesenta y su des-
viación estándar hacia arriba y hacia abajo), permitió el 
ingreso al país de la materia prima, sin tener que pagar 
arancel, debido a su alto precio internacional, como se 
observa en la tercera gráfica.

Hoy, oficialmente, el maíz amarillo proveniente 
de Estados Unidos puede ingresar al país sin pagar 
arancel, invocando el TLC. Momento que es espe-
cialmente conveniente para el sector, ya que, como 
se observa en la segunda gráfica, la franja de pre-
cios estimada para el 2023 se incrementará significa-
tivamente, mientras que el precio parece iniciar una 
nueva tendencia a la baja. De este modo, en algunos 
meses del 2023, existe la posibilidad de que el pre-
cio se encuentre dentro de la franja y tenga que pa-
gar 15% de arancel, invocando el acuerdo CAN. Aho-
ra bien, importándolo mediante el TLC, no se tendrá  
que pagar nada.

Finalmente, cabe resaltar que la liberación del 
principal insumo de la avicultura, ha permitido que el 
consumo per cápita pasara de 227 unidades de huevo 
y 24,6 kilogramos de pollo en el 2012 a 315 unidades 
de huevo y 37 kilogramos de pollo en el 2022, cifras 
que serían inferiores si el precio final a los consumido-
res fuera más alto.

El impacto de corto plazo en la estructura de cos-
tos ha sido el más alto observado en dos décadas: en 
solo cuatro años, el precio del maíz y el fríjol soya se 
incrementó 115.4% y 148.7%, respectivamente.

Curiosamente, una dinámica que precios que no 
ha disparado los proyectos de producción nacional de 
dichas materias primas. 

En paralelo con lo que acontecía en el mercado 
local, las fuerzas globales de la economía ponían su 
aporte. De un lado, la crisis de la cadena de abasteci-
miento que causó la pandemia, congestionando los 
puertos del mundo, se hizo evidente en los costos de 
los fletes, como se verá más adelante. De otro, el con-
flicto Rusia vs. Ucrania, justamente en los momentos 
finales de la mayor recesión económica inducida en el 
mundo por los confinamientos, alteró el mercado de 
los energéticos y los granos.

Abastecer el mercado nacional con más de 3 mi-
llones de toneladas de proteína animal, entre huevo, 
pollo y cerdo, requiere contar con materias primas 
básicas que no se producen en el país, ni en los volú-
menes requeridos ni a los precios competitivos, para 
no afectar a los consumidores. De ahí el efecto que el 
estrés en el mercado internacional, tanto de commo-
dities como el financiero, tiene sobre el sector avícola.

En cuanto a los granos, la primera gráfica muestra 
el fuerte crecimiento en los precios. Según el Dane, 
en el 2022, el índice de precios de productos impor-
tados (que capta el valor del producto nacionalizado 
en pesos), se incrementó en 42.4% y 35.1% para el maíz 
amarillo y frijol soya, respectivamente Ritmo que se 
complementa con lo registrado en el 2021, cuando los 
precios se habían incrementado por encima de 40%. 
Desde cualquier ángulo que se observe, una circuns-

tancia económica del alto impacto para un sector en 
el que la composición de granos representa más de 
65% de los costos de producción.

Dinámica económica que se mimetizó en un mer-
cado atípico, en el cual la mayor demanda por los pro-
ductos avícolas, como se destacó anteriormente, les 
permitió a los avicultores una transferencia de costos 
a los precios, sin impactar los niveles de oferta, como 
solía ocurrir en escenarios de costos altos y demanda 
normal.

Respecto al estrés del mercado financiero global, 
todo su acontecer se capta en la TRM. Se pasó de una 
tasa promedio año de $3.743 en el 2021 a $4.241 en el 
2022, con una devaluación equivalente de 13.3%. Re-
cordemos que la devaluación al cierre del año llega a 
20.8%

AÑO MAÍZ SOYA

Informe Especial
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-Efectos del costo-
Monitorear el costo avícola nos brinda un resul-

tado de alta confianza, dado que la información se 
construye con fuentes reales del mercado. Para tal 
efecto, tomamos tres indicadores generados de fuen-
tes diferentes: 1) el Índice de Precios de Alimento para 
Animales (IPP ABA), que toma como referente el pre-
cio del alimento comercial, monitoreado por el Dane 
en las principales zonas de producción pecuaria del 
país; 2) el Índice de Precios de Productos Importados, 
también del Dane, que capta el precio con todos sus 
componentes (precio, base, fletes, internación y TRM), 
y 3) el Ifaba, una construcción de Fenavi, a partir de las 
cotizaciones de los precios al cierre diario en el mer-
cado internacional, y los precios de nacionalización en 
puerto, registrados por el Dane, con lo cual medimos 
la tendencia del costo.

El primer indicador de la gráfica IPP alimento para 
animales, marca un crecimiento anualizado de 22.6%, 
advirtiendo que tiene un rezago en el precio de los in-
sumos de aproximadamente tres meses. Con una ten-
dencia correlacionada en más de 95% con los precios 
del producto importado. Esto nos indica que el mer-

cado ha causado una transmisión directa del costo, 
con el mismo efecto entre el productor que importa el 
grano y el que compra el alimento formulado.

El segundo indicador corresponde al Índice de los 
Productos Importados, analizado en sección anterior. 
El tercer indicador, el Ifaba (Índice de Formulación Bá-
sica de Alimento Balanceado), nos muestra la tenden-
cia real del mercado, tomando en cuenta el precio de 
los granos, al cierre de cada día, liquidado a la TRM 
correspondiente.

La gráfica de indicadores 2022 muestra la varia-
ción del costo del alimento balanceado. Si bien el IPP 
ABA tiene una diferencia frente al Ifaba, el costo es-

3.282

3.694 3.743

4.241

timado de producción kilogramo en pie de pollo (en 
planta de proceso), y el de una unidad de huevo (en 
granja), cercano a 20 puntos porcentuales, el indica-
dor es similar cuando se toma como referencia el IPP 
de importados. Con esto concluimos que ello causó 
un impacto superior a 60% en los rquerimientos de ca-
pital de las empresas para el mismo volumen de pro-
ducción del 2020.

Costos una tendencia que no cesa 

Es necesario revisar la historia para dimensionar 
el impacto de costos que se observa en la industria 
avícola. Ni en la crisis inmobiliaria del 2008, ni en la 
crisis sanitaria del 2020, el precio de los commodities 
había llegado al nivel del año pasado. Cuando en la 
década del 2000 se dio una dinámica creciente en el 
precio de los granos, se contó con un efecto que re-
dujo el impacto: la revaluación del peso frente al dólar, 
que duró toda una década,

En el último quinquenio de la década del 2010, 
los precios transitaron por un periodo de estabiliza-
ción en los del maíz amarillo, con una moderada re-
ducción en los del fríjol soya, al tiempo que coincidía 
con un periodo de devaluación.

Por su parte, en el pasado reciente, justamente 
desde el 2000, nos encontramos con un proceso de 
crecimiento en los precios de los granos, que coincide 
con un periodo de devaluación más acelerada de las 
últimas dos décadas. Situación que ha causado el ma-
yor impacto en los costos de producción.

Proceso que si bien ha sido evidente en las ope-
raciones financieras de las compañías del sector en 
los últimos tres años, se ha logrado mimetizar en el 
caótico paisaje económico observado en la pande-
mia, pospandemia, bloqueos y conatos de guerra 
mundial. Por sucesos de crecimientos inesperados de 
la demanda, bajo entorno no inflacionario, así como 
de crecimiento en demanda por shock inflacionarios 
como veremos más adelante.

En un contexto de mayor demanda, tanto de po-
llo como de huevo, resultaba para las empresas del 
sector menos traumático ajustarse a las tendencias 
del costo. Ello permitió encontrarnos en un periodo 
en el que aun con los costos más elevados de la histo-
ria del sector, no fue necesario ajustar la estructura de 
producción, por el contrario, creció.

Informe Especial
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Genética, inventarios 
y proyección

En el 2022, en general, tanto las importaciones 
como las exportaciones de abuelas de la línea hembra 
pesada continuaron creciendo, esta vez, 5.5%. La dife-
rencia con el 2021 es de 10.035 unidades, que abaste-
cerían el mercado con cerca de 65 millones de pollitos, 
entre enero del 2023 y mayo del 2025. El aporte al en-
casetamiento mensual fue de 2.5 millones.

En el mercado, tenemos dos líneas claves: Ross, con 
79% de participación, y dos empresas autorizadas por el 
ICA para importar, una de ellas lidera el 85% de la im-
portación, el origen principal es de Brasil 92%, aunque se 
tuvo un registro de EE.UU. El incremento frente al 2021 
fue 13% (17.3 mil abuelas). Y Cobb, quien participa con 
21%, está a cargo de una empresa, material cuyo origen 
es 100% brasilero. Durante el 2022 la importación dismi-
nuyó 15% (7,3 mil abuelas).

En cuanto a huevo fértil de abuela, línea hembra, 
el incremento superó el registro del 2018, para una 
variación de 147.1%, es decir, 1.4 millones de huevos 
fértiles más que en el 2021. Esto indica que la adqui-
sición inmediata de reproductoras, principalmente de 
la línea Cobb (que representó 91%), fue necesaria para 
recuperar el stock y responder a la alta demanda, local 
e internacional, que se preveía para el segundo se-
mestre del 2022, sobre lo cual se proyecta la produc-
ción de 212 millones de pollitos para el periodo agosto 
2022-abril 2024.

El número de reproductoras no tiene un peso im-
portante en la producción de pollito nacional, su im-
portación en el 2022 decreció 3.9% (-1.6 mil reproduc-
toras). … aclarar… El total de progenitoras se distribuyó 
entre las líneas Hubbard y Sasso: 79% y 21% respec-
tivamente, que por su potencial y características se 
destinan a atender a un pequeño nicho de mercado 
que produce pollo campesino: 2 millones de pollitos 
anuales (0.2% del mercado nacional)

Las exportaciones de reproductoras crecieron 
10.3% (89.7 mil), aunque resultaron menores a las de 
los últimos cuatro años. El 2022, mostró una impor-
tante dinámica de 100% de la línea Ross en el mercado 
ecuatoriano, a través de una compañía multinacional 
que desarrolló, por medio de la red de distribución co-
lombiana, la estrategia de expansión en el país vecino 
hace ya varios años.

AÑO

AÑO

18

18

19

19
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20
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21

22

22

huevos fértiles de abuelas
línea hembra (millones unidades)

Reproductoras (miles de unidades)
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Analizando el volumen mensual de las abuelas 
que pa ticipan en la producción de pollito, en el 2021, 
2022 y 2023, y de acuerdo con los parámetros del mo-
delo de proyección genética, los periodos involucra-
dos corre ponden a las abuelas importadas desde julio 
a dicie bre, en los rangos del 2018 a 2020, 2019 al 2021 y 
2020 al 2022. En la gráfica, se observa que el compor-
tamiento de estas progenitoras en el 2023 es 5.9% más 
que las del 2022. Esto lleva a pensar que aumentaría el 
inventario de reproductoras del 2021 al 2023, respon-
sables también de la producción de pollito en el 2023, 
dato que se corrobora con la gráfica de inventarios de 
reproductoras encasetadas desde finales de septiem-
bre del 2019 a finales de junio del 2023.

Dichas reproductoras corresponden a la produc-
ción de las abuelas en el periodo antes descrito, y las 
reproductoras nacidas de los huevos fértiles importa-
dos, menos las exportaciones. Dicha gráfica también 
muestra el comportamiento de sus volúmenes men-
suales y anuales en cada periodo. El periodo 2021-2023 
indica que el crecimiento es de 5.6%, aunque el ajuste 

de parámetros en las abuelas, aplicado desde julio del 
2021 (reducción de ciclo, del porcentaje de incubabili-
dad y del número de reproductoras por abuela aloja-
da), no tuvo un efecto importante en la disminución 
del inventario de reproductoras requeridas para la 
producción de pollito en el 2023.

Por lo anterior la producción de pollito en el 2023 
aumentaría más allá de lo estimado en el 2022, ya que 
el ajuste en los parámetros de las reproductoras, tam-
bién hecho en enero del 2022, jugó en favor (el ciclo 
productivo se alargó y el número de pollitos por repro-
ductora alojada aumentó).

En este sentido y proyectando exportaciones de 
reproductoras de enero a junio del 2023 por el mis-
mo valor de las del 2022, el modelo de genética arro-
ja, para el 2023, una oferta de 8.4% más que el año 
anterior, con un total de 983 millones de pollitos (81.9 
millones mensuales). Este resultado parte de que el 
modelo es estático en cuanto a los parámetros pro-

ductivos en abuelas y reproductoras, así como en la 
duración del ciclo en cada una de ellas. Por ende, la ca-
pacidad que calcula es teórica y difiere de la realidad 
productiva de las diferentes regiones y manejos en los 
sistemas productivos, así como de distintas situacio-
nes sanitarias y decisiones administrativas.

Por otro lado, el total 2/ recoge las expectativas 
de los productores acerca del mercado, con un creci-
miento de 1.5%: 923.4 millones de pollitos (77 millones 
promedio mensual), cuyas características son distintas 
a las del modelo de genética. Sin embargo, este últi-
mo revela que con la capacidad instalada de genética 
es posible llegar a atender un mercado hasta con 6.5% 
más de pollitos.
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Mes/año 18 19 20 21 22 23

18 19 20 21 22

Período(jul-dic) 18-20 19-21 20-22

Período(jul-dic) 18-20 19-21 20-22

SUBSECTOR HUEVO
El material de genética liviana, importada y de 

exportación, ha presentado durante el último lustro, 
años de caída y de crecimiento, con producciones que 
han coincidido con el registro del Fonav, aunque en 
el 2021 y 2022 el resultado fue a la inversa. En efecto, 
mientras que la oferta esperada para el 2021 indicaba 
un déficit de pollita, el resultado fue positivo; igual-
mente, en el 2022, se esperaba un resultado con ten-
dencia de crecimiento, y resultó lo contrario.

En la nota siguiente se analizan los impactos de 
estas diferencias en total anual, así como en la pro-
ducción de pollita del 2021 y 2022, y lo que representa 
para los primeros meses del 2023.

A continuación, se muestra el análisis de las im-
portaciones por año, las cuales vienen frenadas desde 
el 2021, con -5.3%, y -2.7% en el 2022. Por color de hue-
vo, la participación anual del marrón también tuvo un 
cambio importante: pasó de 95.2% en el 2021 a 89.8% 
en el 2022, por lo que la proporción de huevo blanco 
aumentó en el 2022. Recordemos que desde el año 
anterior se viene dando esta tendencia para atender 

un mercado específico de creciente demandada, con 
las líneas Lohmann LSL y Hy-Line White. En la tabla de 
participación por línea genética, se desagrega el valor 
de cada una, según el color de huevo. En cuanto al 
país de origen, 57.9% proviene de Brasil y 42.1% de Es-
paña. De Estados Unidos, debido a la influenza aviar, 
no se hicieron negociaciones, que el en 2021 tuvieron 
una participación de 23.1%.

Mientras que los huevos fértiles de reproductora 
en el 2021 aumentaron 54.7%, en el 2022 la restricción 
fue -99.0%. Los volúmenes registrados de estas pro-
genitoras no son significativos en la producción de 
pollita de huevo marrón. Aunque en el histórico ha-
bían predominado las importaciones de huevos férti-
les de líneas blancas, en el 2022, se evidencia que las 
importaciones de reproductoras las han remplazado, 

lo que quiere decir que en la actualidad ya se cuenta 
con la capacidad genética para producir dirctamente 
los huevos fértiles de reproductora de huevo blanco.

Las exportaciones de huevo fértil de reproducto-
ra durante el 2022 mostraron un crecimiento de 26.0%. 
Estas están dirigidas a un mercado consolidado en 
Ecuador para la línea Hy-Line Brown (38.9%), y Vene-
zuela, con la línea Lohmann Brown (61.1%). En el 2021, 
las participaciones estaban invertidas. Este volumen, 
en relación con la oferta anual

de pollita para consumo local, representó 3.7% en 
el 2022 y 2.7% en 2022, según los parámetros del mo-
delo de genética.

Los registros de importaciones de reproductora 
en el periodo julio-agosto del 2019 al 2021, y del 2020 
al 2022, son clave para la estimación de la producción 
de pollita del 2021 y 2022. Su comportamiento men-
sual, que es muy regular, muestra un crecimiento de 
0.6% en el último año.

Aunque el resultado de la proyección del mode-
lo para el 2022 indicaba una contracción de -9.1% en la 
oferta, al contrastarlo con el registro del Fonav, el valor 
es positivo 9.7%. Pero al analizar la variación de los dos 
totales (genética y Fonav) esta es de 2.1%. Esto indica 
que la capacidad genética de producción no alcanzaba 
para atender una alta demanda de pollita, como lo dejó 
ver el dato final de cierre del encasetamiento del Fonav, 
lo que hace pensar que los ciclos de vida de las repro-
ductoras se manipularon (extensión semanas), para ob-
tener mayor número de pollitos de los esperados.

Recordemos que el modelo de genética es es-
tático y no contempla situaciones adversas que pue-
dan afectar los inventarios de las reproductoras, como 
prácticas de manejo al sistema productivo, afectación 
climática, enfermedades que cursen con mortalida-
des de las progenitoras, decisiones administrativas y 
disponibilidad de insumos por efectos de las protes-
tas, todo lo cual conduce mudas forzadas o a la modi-
ficación de la duración de los ciclos productivos, dado 
el curso del mercado
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Por ello, el total 2/ involucra las expectativas de 
crecimiento de los productores (1.5%), de acuerdo con 
el comportamiento del mercado, tan complejo para 
este bien biológico, cuyas características de produc-
ción difieren del modelo de genética, especialmente 
en los años 2021 y 2022, cuya oferta no correspondió 
con el encasetamiento registrado.

Para el 2023, con los registros de importaciones 
hasta noviembre del 2022 y con la proyección de ex-
portaciones de huevo fértil de reproductora hasta 
marzo del 2023, el modelo de genética solo arroja una 
oferta limitada hasta abril: 16.4 millones de pollitas, 
para un promedio mensual 4.1. 

Al compararla con el mismo periodo del 2022 
y 2021, presenta una diferencia de -1.8% y 0.8%, res-
pectivamente. En la gráfica del comportamiento de 
la reproductora importada para el ciclo enero a abril, 
se analiza el resultado mensual, que abarca desde ju-
lio-noviembre del 2021 al 2022 de las progenitoras inv 
De acuerdo con los datos observados, se hace nece-
sario ajustar el modelo con los parámetros que el sub-
sector esté aplicando en la actualidad, para conseguir 
una estimación equiparable positivamente. olucradas 
en la producción de pollita de dicho periodo. Vemos 
una capacidad negativa de -2.83% con respecto a la 
proyección estimada en el 2022.

De acuerdo con los datos observados, se hace ne-
cesario ajustar el modelo con los parámetros que el sub-
sector esté aplicando en la actualidad, para conseguir una 
estimación equiparable positivamente.
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