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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.
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Editorial

Gonzalo Moreno
Presidente Ejecutivo Fenavi

La inflación se ha convertido en uno 
de los principales temas de preocu-
pación, no sólo de los gobiernos en el 
mundo, sino también de los consumido-
res. Por parte de los bancos centrales, la 
principal acción que vienen realizando 
es incrementar la tasa de interés, con el 
objetivo de reducir la demanda, pero, en 
muchos países, como en Colombia, esto 
no se ha reflejado en un quiebre en la 
tendencia de precios. Las explicaciones 
sobre el persistente crecimiento en la 
tasa de inflación parecen evidentes, no 
obstante, las alternativas de solución pa-
lidecen frente al problema, por el contra-
rio, pareciera que lo acrecientan.

El Banco de la República identifica 
como causales del problema un fuerte 
crecimiento en la demanda, va por arriba 
del crecimiento tendencial del Producto 
Interno Bruto dicen. Aquí nos pregunta-
mos, si la dinámica de la economía viene 
en un menor ritmo, ¿Cuál es la fuente real 
de esta demanda? De otra parte, señalan 
que se observa una fuerte contracción en 
la oferta, particularmente de alimentos, 
en donde la explicación va, desde lo que 
viene ocurriendo por la invasión de Rusia 
a Ucrania, en especial por el colateral de 
la reducción en la oferta de fertilizantes, 
cereales y otros productos más, hasta los 
efectos climáticos; o la indexación de al-
gunos bienes y servicios, así como la de-
valuación entre otros factores.

Al final, nos encontramos con un fre-
no efectivo de la demanda en la estruc-
tura más formal de la economía como: 
vivienda, vehículos, electrodomésticos, 
vestuarios, entre otras cosas más. Por su 
parte, pese a la desindexación impulsa-
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da por el gobierno en algunos bienes y 
servicios, así como paliativos en el tema 
agropecuario, la inflación total sigue alta 
y la de alimentos no se frena, impactan-
do en mayor medida a los hogares de 
menores ingresos.

Al intentar validar el impacto del con-
flicto bélico antes comentado, encon-
tramos que el Índice de Precios al Pro-
ductor de los fertilizantes, así como a 
los productos importados como granos 
(maíz y fríjol soya), observamos una va-
riación anualizada al mes de febrero de 
20,3%, 31.3% y 28.7% respectivamente. 
Por su parte, la devaluación promedio 
año para los últimos doce meses fue de 
11.8%. Impactos que no se compadecen 
con la variación de precios en productos 
básicos de la canasta familiar, mucho de 
estos de oferta campesina como la arra-
cacha, la yuca, la cebolla, los plátanos, el 
arroz, las legumbres, la zanahoria, con 
tasas de inflación anualizadas que van 
des de 40% hasta el 104%.

De otra parte, encontramos que, el 
mayor costo de producción de alimen-
tos no está en los fertilizantes, está en la 
financiación. En la economía campesina, 
así como en la producción a pequeña y 
mediana escala, la financiación tiene un 
alto peso en las decisiones de siembra 
y producción de alimentos. Si compara-
mos el costo del crédito líneas Finagro 
con tasas subsidiadas de hoy frente a 
lo registrado hace uno o dos años atrás, 
encontramos que se han incrementado 

en más de un 300%. Pero al tiempo que 
las tasas de colocación del sistema finan-
ciero se han expandido, por efectos de la 
política de intervención del Banco de la 
República, también se ha registrado un 
efecto paralelo en las tasas de captación 
para depósitos a término y cuentas de 
ahorro, generando un efecto perverso en 
la actividad agropecuaria, esto es, deses-
timulando la inversión en la producción 
de alimentos, en especial de ciclo corto.

En efecto, si un pequeño productor 
encuentra que con el costo del crédito a 
los niveles actuales superan el 25%, le es 
difícil apalancar su operación productiva, 
también le resulta improcedente invertir 
sus propios recursos en las actividades 
del campo si encuentran que la rentabi-
lidad de los activos financieros es mayor 
y con menor riesgo frente a la de produ-
cir alimentos. Resulta difícil pensar que 
la rentabilidad en el sector agropecuario 
supere un 15% o 18% anual que es lo que 
renta un depósito a término. Al final, se 
está generando un círculo vicioso perver-
so, de un lado, el incremento en la tasa 
de interés reduce la demanda de algunos 
bienes, pero, al tiempo, refuerza la reduc-
ción en la producción de alimentos, pre-
sionando aún más la espiral de precios.

Es apremiante reducir el costo del ca-
pital para impulsar la producción de ali-
mentos, buscando reducir la inflación de 
alimentos, por lo demás, la que más im-
pacta a los hogares de menores ingresos, 
esto es más del 45% de la población.
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En esta segunda parte, abordamos el análi-
sis por renglón productivo, particularmente pollo 
y huevo. Iniciamos cada sección con una síntesis 
radiográfica del 2022, en lo que denominamos 
Indicadores macrosectoriales. Continuamos con 
la consolidación de las cifras de encasetamiento, 
comparativo histórico, resultado reciente, en el 
cual se destaca la estructura productiva sectorial 
según el encasetamiento por grupos, siguiendo 
con las proyecciones para el 2023 y, derivado de 
ello, las estimaciones de producción. Valores que 
recogen, implícitamente, la visual del sector sobre 
las expectativas económicas para el presente año.

Cuantificada la producción, se analiza la di-
námica del consumo per cápita de pollo y huevo, 
incluyendo las importaciones, con resultados 
particulares, causados por los acontecimien-
tos históricos de los últimos tres años, cuan-
do la avicultura ha crecido justamente en uno 
de los periodos de mayor impacto de costos 
observado en varias décadas.

Dinámicas cambiantes de los mercados, 
que se leen en el “cardiograma” de precios 
que, tanto en pollo como en huevo, han 

marcado una evolución de crecimiento, 
pese a que la oferta ha reaccionado posi- 
tivamente. Con un acontecimiento eco-
nómico marcado en el 2022 por el shock 
inflacionario, que como pocas veces se ha 
observado, no afectó la demanda de los 
productos avícolas.

Finalmente, cerramos el análisis en cada 
renglón productivo con las expectativas 
para el año que comienza. Valga señalar 
que en pollo y en huevo se tienen variables 
comunes que los impactan, como los cos-
tos de producción (precios de granos, TRM, 
tasas de interés, costos laborales, etc.). No 
obstante, las dinámicas del mercado son di-
ferentes. En el caso del pollo, por contar con 
un mayor número de sustitutos y la cultura 
de consumo, lo que acontezca en la econo-
mía como un todo lo impactará. Por su parte, 
el huevo cuenta con particularidades espe-
ciales de mercado y con un ciclo de produc-
ción más largo, con efectos positivos sobre 
la demanda en escenarios inflacionarios y de 
menor dinámica en el PIB.

Informe Especial

Iniciamos el año anticipándonos con el Informe de Coyuntura Sectorial. En el cual 
nos enfocamos en los aspectos más estructurales del sector, resaltando aquello que le ha 

impactado por efectos externos a su propia dinámica. 

Informe Especial
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Los macroindicadores del sector refle-
jan su radiografía consolidada. En el 2022, el 
costo de las materias primas, medido a tra-
vés del Índice de Precios al Productor de ali-
mento para animales, se incrementó 27.8%, 
como ya se vio en la edición anterior. Conti-
nuó con su tedencia de crecimiento de años 
anteriores. Por su parte, el precio del pollo 
entero sin vísceras, en el mercado mayorista 
de Bogotá, marcó un incremento de 18.0%, 
en tanto que el IPC aumentó 16.2%, con una 
variación similar en los precios al productor 
(16.2%).

Tipo 21 22.e/ part/22

Se observa un desfase en los indicado-
res, particulamente entre el costo y el precio, 
de aproximadamente 11.5 puntos porcen-
tuales. Ello contrasta con el crecimiento en el 
encasetamiento del 2022 (inversión en aves 
de un día para la producción de pollo gordo), 
con un crecimiento de 6.6%, lo cual arrojó un 
efecto positivo en la producción, de 7.4%.

El precio del pollo estuvo alto a lo lar-
go del año, con un incremento promedio 
mes de aproximadamente 1.26%. Resultado 
que, al compararse con los otros indicado-
res, resalta una particularidad del mercado: 
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al tiempo que el precio marcaba ten-
dencia al alza, la oferta crecía. No obstante, 
ello no redujo la presión inflacionaria.

La dinámica de la variable costo puede 
llevar a pensar que esa fue la causa del in-
cremento en los precios, y si bien ello lo ex-
plica en parte, lo que está en el fondo es el 
crecimiento de la demanda por encima de 
su tendencia histórica de 4.5%. Ciertamente, 
el pollo ocupa un lugar destacado en el pas-
tel de las carnes en la oferta nacional, con 
más de 58%. No obstante, la reducción de la 
oferta de carne bovina, con un IPC de 20.2% 
el año pasado, fue lo que más incidió en el 
mayor consumo de pollo por parte de los 
colombianos. Es decir, que al crecimiento 
natural de la demanda se le sumó un efecto 
de sustitución de proteína.

Dinámica a la cual contribuye la elevada 
formalización de los canales de comercia-
lización de pollo. Según la Encuesta Anual 

Manufacturera, del Dane, el mayor porcenta-
je de comercialización de carnes correspon-
de a pollo, no solo en producto fresco y refri-
gerado, sino como procesado, en asaderos.
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Podemos afirmar que la actividad pro-
ductiva no solo continuó en crecimiento, 
frente a lo observado en el 2019, sino que se 
aceleró un poco más. 

La producción de pollo, hasta ponerlo 
en la mesa de los consumidores, implica in-
versiones que se extienden hacia atrás en el 
tiempo más de 2.5 años, y que se materializa 
a partir de una materia prima clave: el ave de 
un día, con la cual comienza un proceso que 
puede tomar cerca de 45 días, el tiempo que 
dura el engorde. Este esfuerzo exige con-
tar con la infraestructura de procesamiento 
ajustada a los requerimientos normativos, 
de tal forma que se garanticen la calidad y la 
inocuidad del producto, así como el cumpli-
miento de los estándares ambientales.

El punto clave de análisis del sector par-
te por conocer la dinámica del mercado de 
aves de un día, que son las que se encase-
tan. Si bien este creció 6.6% el año pasado, al 
pasar de 853.8 millones de unidades a 909.7 
millones entre el 2021 y 2022, resulta inte-
resante destacar la recuperación total de la 
dinámica productiva por los acontecimien-
tos de pandemia, pospandemia y bloqueos. 
Como se observa en el cuadro del encas 
etamiento, se superó la contracción del 
2020, con una leve recuperación en el 2021 
(1.4% frente al 2019), y la entrada en ritmo el 
año anterior, con un 7.3% versus el año de 
prepandemia.

Frente a las estimaciones para el 2023, 
se proyectó una tasa de crecimiento de 1.5%, 
para llegar a 918 millones de pollitos, con un 
promedio mes de 76.5 millones. Entre los 
factores estructurales que soportan el mo-
derado crecimiento en el presente año, sin 
afectar la seguridad alimentaria, están: 1) el 
crecimiento de aproximadamente 2 puntos 

mes/año 19 20 21 22e 23p
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porcentuales respecto a la tendencia histó-
rica; 2) el crecimiento proyectado de los cos-
tos de producción, con un elevado impacto 
por el precio de los commodities, TRM y cos-
tos de financiación, entre otros; 3) la elevada 
proyección de la inflación, que debilitará la 
capacidad adquisitiva de los consumidores, 
y 4) las menores expectativas de crecimien-
to económico. Creemos que con el ritmo de 
demanda actual, el precio del pollo, que lle-
gó a niveles de $10 mil el kilogramo, tendrá 
menos grados de libertad de crecimiento 
para compensar los costos de producción, 
sin afectar la demanda, desde luego. No 
obstante, el sector cuenta con flexibilidad 
para ajustar su estructura de producción a 
corto plazo, dependiendo de cómo se com-
porte el mercado.
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La modernización normativa del sector 
en materias de inocuidad, ambiental, e in-
cluso de ordenamiento territorial, ha creado 
una barrera implícita para el desarro llo de 
la actividad productiva. Su cumplimiento re-
quiere cada vez una más alta capacidad ins-
talada en infraestructura de proceso.

Un detalle interesante del encasetamien 
to es dimensionar la estructura empresa rial 
del sector. Para tal efecto, segmentamos 
esta variable en una agrupación, de mayor 
a menor, en grupos de cinco empresas. Esto 
nos muestra una condición especial de la 
actividad productiva, como son las econo-
mías de escala, con una diferenciación con-
tra la producción de otras proteínas, como 
las carnes de res y cerdo, negocios en los 
cuales no es necesa rio articular la produc-
ción pecuaria con la fase industrial. Pero en 
el caso del pollo en pie sí es una condición 
esa articulación con la fase de procesamien-
to, lo que demanda mayores inversiones en 
producción y comercialización, en función 
de la capacidad instalada de pro ducción 
por kilogramo, frente a los otros sectores.

La modernización del mercado, proce-
so en el cual participan los ministerios de 
Agricultura, Salud, Ambiente, e incluso Ha 
cienda (través de la Dian), mediante nor-
mas para la producción (la cual va desde la  
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granja hasta la puesta del producto en la 
mesa de los colombianos), crea barreras 
técnicas a la entrada, especialmente para los 
pequeños y medianos productores. No obs-
tante, muchos de ellos se vinculan a la pro-
ducción a través de la figura de integrados, 
sin asumir riesgos de mercado, por lo demás.

Entrando a las cifras, en la primera grá 
fica se observa cómo cinco empresas parti-
cipan con 50% del mercado. Parecieran po-
cas, pero esto es atípico si se compara con 
otros países de Centro y Suramérica. 

Diez empresas se aproximan a 60% y 30 
manejan 81.8% del mercado, con capacidad 
atender competitivamente los principales 
mercados del país. Entre tanto, la agrupa-
ción mayor a 50, opera menos de 5% del 
mercado, en mercados más marginales.

En la segunda gráfica, comparamos el 
incremento en la participación del mercado 
que han tenido las agrupaciones empresa-
riales del ejercicio, entre el 2014 y el 2022. 
En la práctica, el cambio ha estado por de-
bajo de 1.0%.
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Estimado el encasamiento, cuantificamos 
la producción como una relación directa, uti-
lizando factores técnicos fijos de mortalidad 
y con versión (4,56%, 2,102 kg/ave en canal), 
como una media del mercado, dado que las 
empresas pueden tener valores diferentes.

El 2022, fue para el subsector un año 
de recuperación plena en la dinámica de 
producción, superando el ritmo que traía 
en la prepandemia, con 1.8 millones de to-
neladas, el punto más alto desde cuando 
se tienen registros, para una tasa de creci-
miento de 7.3%. Crecimiento acumulado de 
las últimas dos décadas que ha permitido 
más que du plicar la producción de bovino 
y superar en 30% la producción conjunta 
de carnes de res y de cerdo. De una pro-
ducción promedio en el 2021 de 141.025 to-
neladas mes (similar a la del 2019), se llegó 
a 151.527 toneladas el año pasado.

Frente a las proyecciones para el 2023, 
se estimó una producción de 1.823 mil to-
neladas, esto es, 0.3% más respecto al año 
anterior, con un promedio mensual de 152 
mil toneladas. A pesar del bajo nivel de la  
proyección, el mercado se encuentra en ni-
veles de abastecimiento que superan el rit-
mo natural de crecimiento de la demanda.

Valga señalar que el sector se en-
cuentra en un momento particular para  

mes/año 19 20 21 22e 23p
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proyectar el crecimiento de su capacidad de 
producción, el cual está supeditado a inver-
siones en dos puntos críticos de su cadena: 
genética y capacidad de procesamiento. Las 
inversiones en genética dependen de la ve-
locidad de expansión de proveedores euro-
peos y americanos, afectados por los proble-
mas de la invasión de Rusia a Ucrania, y los 
segundos, por eventos sanitarios recientes.

Por su parte, la capacidad de pro-
cesamiento, que implica inversiones en  

infraestructura, tendrá en el 2023, costos im-
plícitos de alto impacto; de un lado, por la 
reforma tributaria del 2022, que desmontó 
las deducciones de impuestos, y de otro, por 
factores monetarios asociados a una mayor 
de valuación, así como al elevado costo de 
financiación. No obstante lo anterior, el sec-
tor avícola cuenta con un margen de creci-
miento que puede superar el 10%, contando 
con la infraestructura actual.
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Con la producción alcanzada el año pa-
sado se llegó a un consumo percápita de 
35.3 kilogramos, solo de pollo de produc-
ción nacional, es decir, que los colombianos 
aumentaron el consumo en 2.1 kilogramos, 
pese al incremento en los costos. Esto no 
quiere decir que la relación de incremento 
en los precios sobre el incremento en la pro-

Informe Especial

ducción nos lleve siempre a que se tenga 
una demanda elástica para el pollo. Se ex-
plica, en parte, por la reducción en la oferta 
de carnes rojas en el mercado nacional, por 
efectos de la exportación de ganado en pie: 
unas 360 miles de cabezas en el 2022.

Lo que sí es un hecho contundente es el 
crecimiento progresivo del consumo percá-
pita de pollo. En el 2007, este llegaba a 21.5 
kilogramos por año; el de bovino era de 9.4 
y el de cerdo apenas de 4.0. Pasados quince 
años, el percápita de pollo se incrementó en 
13.7 kilogramos, al tiempo que el de bovino 
se redujo en 4.7, y el de cerdo más que se 
duplicó: 10.2.

Pero los colombianos también consu-
men pollo importado, por efectos del Tra-
tado de Libre Comercio firmado con Es-
tados Unidos, aunque no en los niveles 
de preocupación observados hace unos 
años, gracias a las estrategias de posicio-

Consumo per cápita de pollo (kg/hmab año)
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namiento del producto nacional en el mer-
cado, tanto por las condiciones (producto 
fresco), como por competitividad, incluso  
contra la impor tación.

En el 2021, el consumo percápita de po-
llo importado fue de 1.9 kilogramos, y para el 
2022, con estimaciones aún preliminares, se 
llegaría a menos de 1.8. Explicado por el in-

cremento de precios en el mercado america-
no, dadas las reducciones bruscas en la ofer-
ta por problemas sanitarios, así como por la 
dinámica que ha tenido la devaluación, con 
una tasa promedio en el 2022 de 20.8%. Al fi-
nal, para destacar el peso que tiene el pollo 
en el mercado nacional de carnes: 59.0%, con 
espacio para continuar su crecimiento.

17%
Cerdo
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Para más información visite

www.ica.gov.co

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Y DESARROLLO RURAL
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Las importaciones de pollo han sido relativamente bajas si se tiene en cuenta que una 
parte importante del mercado está bajo libre importación, como es el caso de las pechugas, 
alas, pasta de pollo y pollo entero. Solo la pierna-pernil tiene restricciones temporales de co-
mercio des. desdel punto de vista arancelario. No obstante, se cuenta con un volumen de im-
portación (contingente) que crece 4.0% año, con arancel de 0%, el cual fue de 42.026 toneladas 
para el 2022. Esta preferencia no se ha utilizado en su totalidad, como se verá más adelante.

Entre el 2019 y el 2021, las importaciones 
promedio llegaron a 99.514 toneladas, entre 
producto sin restricciones arancelarias y el 
contingente. Para el 2022, según la Dian, al 
corte de octubre, las importaciones totaliza-
ban 58.721 toneladas. De ahí que se estime 
que una vez se tengan disponibles las cifras 
consolidadas estas no superarán las 75 mil 
toneladas.

El mayor volumen de importación co-
rresponde a la descripción “los demás trozos 
y despojos congelados”, por donde ingresa 

pasta de pollo en aproximadamente 52%. El 
resto, son trozos de pollo de la partida aran-
celaria 02.07, es decir, fresco o congelado.

Respecto al volumen que se importa con 
arancel preferencial, destacado en el cuadro 
anexo como contingente, del volumen asig-
nado en el 2022 solo se demandó 89.9%, esto 
es, 35.933 toneladas. Pero no todo este pro-
ducto ingresó al mercado nacional. En efec-
to, según la Dian, al corte del 31 de diciembre 
del año pasado, se registraron importacio-
nes por 29.734 toneladas, correspondiente a 
74.3% del contingente asignado, y a 82.7% de 
lo efectivamente demandado.

Esto indica que el mercado nacional 
ofrecía mejores condiciones de competen-
cia frente al producto importado.

Para más información visite

www.ica.gov.co

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Y DESARROLLO RURAL
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Año Pollo en-
tero Pechugas Piernas Muslo Alas

Año Contigente Volumen su-
bastado % subastado

19 20 2121 22-1
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La producción nacional de pollo ha in-
tentado resistir a los cambios y factores que 
pueden incidir en los costos de pro ducción, 
siempre buscando mejorar la productividad 
y la competitividad, con el fin de satisfacer 
la creciente demanda del mercado. La pro-
ducción se caracteriza por estar organiza-
da, casi en su totalidad bajo, el sistema de 
integración vertical. Las utilidades de un 
producto de alta demanda y de bajo precio 
frente a las otras carnes, como lo es el pollo, 
se obtienen a corto plazo, debido al ciclo de 
producción de siete semanas, en promedio. 
En cuanto al mercado, tenemos que este se 
encuentra bien regulado y es estable.

Entre los cambios y factores recientes 
que enfrentan los productores, aparece la 

incertidumbre geopolítica y económica que 
ha creado el conflicto de Rusia y Ucrania, el 
cual exacerbó la situación de las empresas 
de muchas industrias, afectadas por dificul-
tades en la cadena global de suministro y 
por cierta inestabilidad y tensión, producto 
de la crisis sanitaria.

Las ramificaciones de estos sucesos de 
la coyuntura internacional, terminan im-
pactando las matrices de producción de 
las economías globales por el incremento 
en los costos industriales, sobre todo en las 
materias primas (maíz, soya y de aditivos 
en la formulación del alimento balanceado 
para las aves), construcción, petroquímica y 
transporte, entre otras.

Año 20 21 22 23p
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Nuevamente, las desventajas de depen-
der de cadenas de suministro de materias 
primas provenientes de fuentes externas, 
con los vaivenes de precios internacionales 
y de la tasa de cambio, se ven reflejadas en 
el costo general de producción del subsec-
tor pollo. En la gráfica Índice Costo Pollo, se 
miden las variaciones mensuales que ex-

perimenta dicho costo, con base 2018=100. 
Esto nos permite estimar que el 2022 cerró 
con un incremento de 22.3%, casi el doble 
del observado en el 2020 y 2021. Así mis-
mo, que para el 2023 se proyecta un alza 
de 3.0%, la cual depende del alimento, cuyo 
crecimiento se estima en 3.1%, valor que se 
obtiene de los precios futuros reportados en 
enero. Pero todo puede pasar en los próxi-
mos meses para que cambie. Según la FAO, 
se pronostica que la producción de granos 
en Estados Unidos y América del Sur no 
muestre un buen desempeño para las ac-
tuales necesidades del mundo y más aún 
si cae producción de países del hemisferio 
norte por la sequía.

El costo del alimento, uno de los com-
ponentes con mayor participación en el cos-
to total, se ubicó en el 2022 en 71.9%, cuando 
en el 2021 llegó a 71.3%, es decir, que hubo 
un incremento anual de 21.8%. Para el año 
pasado se creía que este valor se igua laría 
al de 2020, pero los precios de los granos se 
dispararon como nunca.

Como ya se dijo, el comportamiento del 
2023 aún es incierto, pero podría parecerse 
al del 2021. El costo de la alimentación tam-
bién influye en el costo del pollito BB, ya que 
la dieta de la base ge nética es más costo-
sa que la utilizada en la producción comer-
cial de pollo y huevo. Así, el pollito tuvo una 
parti cipación de 12.8% en el 2022, similar a 
la del 2021. Sin embargo, la variación anual 
fue de 33.5%, lo que se explica por la redis-
tribución de la participación entre los demás  

Año 20 21 22 23p
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componentes del costo total. Para el 2023, 
se estima un crecimiento anualizado de 1.3%, 
y una participación de 13.5%, un poco más 
estable, sin desconocer que está expuesto a 
las variables anteriormente descritas. Inclu-
so, a problemas sanitarios y otros, que inci-
dan en la disponibilidad de huevo fértil para 
la producción de pollito.

En cuanto a los otros costos, que com-
prenden en su mayoría algunos variables y 
unos fijos, tenemos que su participación lle-
gó a 15.4% en el 2022, 6 puntos por debajo 
del 2021, y es dado que al igual que en el ele-
mento pollito, el peso del alimento redistri-
buye a estos dos con un valor relativamente 
similar o inferior al del año anterior. Aunque 
su variación anual fue de 15.8%, cada uno 
de los costos contemplados están relaciona 
dos con las fluctuaciones del Índice de Pre-
cios al Productor (IPP) y del Índice de Precios 
al Consumidor (IPC). ¿Qué se espera en el 
2023? Una participación similar a la del 2022 
(15.4%) y una variación anual de 4.0%. Esto, 
par tiendo de una proyección de tendencias 
del IPP e IPC.

Pese a la perspectiva positiva que arroja 
este análisis tan plano en función a la “nor-
malidad”, el resultado final estará definido 
por la devaluación del peso, la disponibilidad 
y precios de los commodities y los de safíos 
sanitarios (influenza aviar), que aumenten 
mortalidad y lleven a incrementar la inver-
sión en bioseguridad o el uso de vacunas, lo 
que trastornarían el margen del productor y 
el mercado.

Este subsector, como otros agropecua-
rios, es vulnerable a este tipo de circunstan-
cias desfavorables, que pueden llegar para 
quedarse por corto o largo tiempo y que 
causan frustración entre los empresarios 
cuando el precio se torna volátil, lo que los 
lleva a restringir o moderar el crecimiento.

Ciertamente, se ha vivido un periodo de 
incremento del costo, pero paralelo a pre-
cios muy competitivos con relación a otras 
proteínas de origen animal, principalmente 
carnes bovina y porcina y pescado, lo que ha 
influido en que se prefiera el pollo. Espera-
mos que el 2023 traiga bonanzas y oportu-
nidades para este subsector.

Año 20 21 22 23p

Año 20 21 22 23p
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 Al final, el mejor indicador para evaluar lo 
que acontece en el mercado lo encontramos 
en los precios, en especial, por la condición 
competitiva en la estructura empresarial del 
sector, determinada por la interacción entre 
las fuerzas de la oferta y la demanda. Si bien 
el costo es clave en la formación del precio, 
ello solo se logra por ajustes en la oferta. 
Pero esto no es lo que se ha observado en 
los dos últimos tres años.

Como se destacó en la sección de pro-
ducción, en el 2021, se registró una leve re-
cuperación de la oferta, frente al 2019, y en 
el 2022, aun con un mayor ritmo de produc-
ción, los precios estuvieron en crecimiento, 
completando dos años de expansión conti-
nua. Algo atípico en el mercado, pues no es 
normal encontrarnos con coyunturas en las 
cuales la demanda mantiene ritmos de creci-
miento bajo escenarios de precios al alza.

Un zoom a la evolución mensual de los 
precios, permite observar cómo entre los 
años 2019 y 2020 estuvieron estables, alre-
dedor de $6.500 el kilogramo. Luego, des-
de mediados del 2021 hasta diciembre del 
22, se observó una presión constante de la 
demanda, que permitió mantener precios 
al alza, hasta llegar a cerca de $11 mil. Así, al 
tiempo que se atendían los requerimientos 
del mercado, fue posible trasladar el efecto 
costo al precio, sin impactar la oferta.

Ritmo de mercado que, al finalizar el últi-
mo trimestre del 2022, y aún con los precios 
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observados, se empezó a ver contracción en 
los márgenes del negocio, por la dinámica 
que ha marcado el precio de los granos en el 
mercado internacional y por la evolución de 
la TRM, que presionaron aun más los costos 
de producción al alza. En los últimos años, el 
IPC pollo había marcado una tendencia nor-
mal, no así en lo registrado los dos últimos. 
De ahí una posición más conservadora en 
los productores al momento de proyectar el 
crecimiento para el 2023.
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El indicador del IPP ABA, del Dane, tie-
ne un rezago de tres meses, más del tiempo 
que requieren las empresas para ajustar su 
estructura de producción. De ahí, su estre-
cha correlación.

Tal como se aprecia en la primera gráfica, 
de marzo del 2021 a diciembre del 2022, al 
tiempo que se incrementaba el precio, reac-
cionaba en similar dirección la producción; 
sin embargo, ello no debilitó los precios. En 

su momento, señalamos que las presiones 
del mercado superaron la capacidad del 
sector para atender la demanda. Valga seña-
lar que se tiene inelasticidad en la oferta en el 
corto y mediano plazos, dado que la deman-
da de hoy debe ser proyectada en el eslabón 
más cercano entre tres o cuatro meses antes.

Las presiones de la demanda de pollo 
se sintieron en la estructura productiva del 
sector cuando las empresas no integradas a 
la producción de genética no encontraban 
aves de un día. O cuando la demanda solo 
podía ser atendida meses más adelante a la 
programación de producción.

Un indicador de estrés en el sector lo 
observamos en la dinámica de precios de 
las aves reproductoras, con las cuales se ob-
tienen huevos fértiles que dan origen a las 
aves de un día, el comienzo del proceso de 
engorde. En efecto, cuando la demanda es 
elevada, las empresas buscan ampliar el pe-
riodo de producción, lo que reduce la oferta 
de aves de fin de ciclo, con el consecuente 
incremento en los precios. El promedio del 
2021 y 2022, pasó de $16.500 a $20.833, para 
un incrementó de 26.3%.
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La segunda gráfica nos ilustra el escena-
rio perfecto que todas las empresas desean 
que ocurra en todo momento. En este caso, 
al tiempo que el costo del alimento balan-
ceado se incrementaba, ocurría lo mismo con 
el precio del producto. Como se observa, en 
la última parte del año, el costo marcó una 
tendencia mayor respecto al precio, situa-
ción que de hecho empezó a preocupar a los 

productores, más cuando las cotizaciones de 
futuros de maíz y fríjol soya para entregas en 
diciembre, contra el mismo registró del mis-
mo mes del 2021, mostraban un incremento 
de 15.7% y 15.5%, respectivamente. Elementos 
de contexto que deben inducir a los produc-
tores a dimensionar el mercado, acorde con 
las posibilidades reales de operarlo.
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La avicultura es una de las actividades 
productivas del sector agropecuario con 
mayor formalidad, como se evidencia en la 
información fiscal de la Dian, y en el peso es-
pecífico que tienen las empresas dentro de 
la actividad productiva sectorial. Explicado 
por dos factores: el primero, por la condición 
de producir un bien exento, pues el IVA que 
se solicita en devolución recoge más que la 
utilidad y gran parte del capital de trabajo, y 
el segundo, por la estructura normativa es-
pecífica que regula la producción (pecuaria, 
sanitario, inocuidad, ambiental).

Aparte de lo anterior, el mercado opera 
de forma transparente, afirmación que qui-
zás suene extraña, pero así es, pues ningún 
operador tiene capacidad para incidir en él. 
Además, tanto el costo como el precio tie-
nen un “cardiograma” que detalla sus movi-
mientos en días (e incluso en horas), monito-
reado permanentemente en los registros de 
seguimiento que tienen el Dane y de hecho 
la Dian.

La competitividad del sector ha llevado 
a las empresas a trabajar con un costo de 
operación relativamente homogéneo. Las 
diferencias las marcan los momentos en que 
se decide la compra en el mercado, pero to-
dos tienen la oportunidad de encontrar el 
mismo precio para los granos en la Bolsa de 
Chicago. Y en cuanto al precio, para un pro-
ducto de la misma calidad, la interacción de 
oferta y demanda lleva a una nivelación sin 
asimetrías. Al final, la diferencia competitiva 
está en la administración del costo, y desde 
luego, en la productividad en las granjas y su 
eficiencia logística.

Particularidad del negocio que le per-
mite al encadenamiento de proveedores y 
servicios, conocer el tamaño de operación 

empresarial. En el cuadro anexo se registra 
la información de ingresos operacionales, 
según los registros de la Superintendencia 
de Sociedades y las cámaras de comercio 
del país, última disponible al año 2021, por 
lo demás, entre el rango total sectorial que 
registra la Dian. 

Empresas 2021
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El 2022 cerró con resultados económicos 
positivos, producto del impulso que mostra-
ron muchos renglones productivos hasta el 
primer trimestre del año, lo cual alcanzó para 
arrastrar el último trimestre, periodo en el que 
se fueron incubando los aspectos menos fa-
vorables para la configuración de las expecta-
tivas de inversión en el 2023. De un lado, por 
una inflación en crecimiento, con el conse-
cuente desenlace: el incremento progresivo 
de las tasas de interés por parte del Banco de 
la República. De otro, el contexto político que 
no ha propiciado escenarios de confianza en 
el desarrollo de la política pública.

A todo lo anterior se suma un planeta en 
convulsión, que combina las consecuencias 
de la pospandemia con una economía china 
que aún no logra el control del covid-19, des-
ajustando de paso su capacidad de ser el 
proveedor de insumos de alta, media y baja 
tecnologías para la economía del mundo. Y, 
con los cambios en la geopolítica que bus-
ca Rusia con Ucrania, e incluso China con  
Corea, India y Japón. Sumado esto a otros 
viejos conflictos en el norte de África y paí-
ses árabes. Sumatoria que nos aproxima a 
un 2023 con los peores resultados económi-
cos para las economías desarrolladas.

Por tanto, la actividad avícola no estará 
ajena a estos acontecimientos nacionales e 
internacionales. En el contexto local, preo-
cupa el impacto que está causando la infla-
ción en el ingreso disponible de los hogares, 
el cual viene afectando toda la estructura 
del gasto, incluyendo los alimentos. A esto 

se suma el impacto de la reforma tributaria 
en la inversión, toda vez que se eliminó un 
elevado componente de estímulos tributa-
rios a la generación de renta. Para completar 
la ecuación de signos negativos, los opera-
dores del mercado de divisas prevén que la 
devaluación será mayor que la observada en 
el 2022, con tasas promedio entre 15% y 20%.

Informe Especial
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En el contexto internacional, 
los países desarrollados están 
preocupados por un asunto que 
les es común: la inflación, cau-
sada por cambios en la matriz 
energética, lo que termina im-
pactando el precio de los com-
modities, desde el crudo hasta 
los metales y los granos. Conse-
cuencia es que esto se traduzca, 
de un lado, en un incremento en 
el costo de los granos y de otro, 
en una inflación importada que 
será difícil de controlar en el cor-
to o mediano plazo.

Si de lo anterior estamos a la expectati-
va de los impactos, lo que se viene prome-
te acrecentarlas todavía más, tanto en las 
ambiciones que marcan la “paz total”, como 
en las de los proyectos de ley en materias 
política, pensional, laboral y de salud, que 
se presentarán en la primera legislatura del 
2023. En especial, porque lo poco que se co-
noce sobre dichas iniciativas está soportado 
en incrementos de cargas fiscales

Entrando en lo estrictamente sectorial, 
se observa que podemos entrar a un perio-
do de estrés en la demanda, es decir, en un 
punto en el que el incremento en los pre-
cios será insuficiente para compensar la cre-
ciente estructura de costos del sector. Aquí, 
por ser tomador de costos, los grados de 
maniobra por parte de las empresas serán 
reducidos o nulos. Solo queda la opción de 
administrar la productividad.

Preocupa llegar a un punto en el que la 
ecuación costos precios entre a un terreno 
negativo, pues las empresas se verían en la 
necesidad de ajustar su estructura de pro-
ducción a la realidad del mercado, situación 
que no se presentó en el 2021 ni en el 2022. 
El problema principal no sería la preferencia 
por el producto, el cual ha ganado una im-
portancia relativa en la mesa de los colom-
bianos: sería la capacidad de compra, he-
cho que pudiera afectar las frecuencias y las 
cantidades de consumo. Recordemos que 
en una economía inflacionaria y con bajo 
crecimiento, prosperan las promociones u 
ofertas que reducen el costo de los hogares 
en otros productos.
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Siguiendo el mismo modelo de aná-
lisis que se desarrolló en la primera par-
te de la Coyuntura Avícola, nos enfoca-
mos en el análisis del renglón huevo con 
el consolidado del 2022, incluyendo un 
comparativo histórico para explicar su 
evolución. Iniciamos con los macroindi-
cadores, consolidando en un solo pla-
no la radiografía (inversión, producción, 
costos y precios). Se aborda, además, 
un reflejo de la inflación de alimentos, 
destacando la posición del huevo, dado 
que a comienzos del año se le imputaba 
a este producto, en medios de comuni-
cación y redes sociales, el mayor impacto 
en la inflación de alimentos, quedando 
en el espectro de las noticias que esto era 
debido a los productores, lo que no fue así, 
sino que se propició por un cambio en los 
patrones de consumo, lo que estimuló la 
demanda por encima de la tendencia de 
largo plazo ya conocida.

Se continúa con un análisis de las in-
versiones básicas del sector, visualizadas a  
través de la inversión en activos biológi-
cos (pollitas de un día), que desencadena 
la inversión en activos fijos y establece 
las necesidades de capital, al tiempo que 
permite conocer y proyectar la produc-
ción de huevo para un periodo siguien-
te en el cual ocurre la inversión. Además, 
hace posible dimensionar el tamaño del 
negocio, con una agrupación de pro-
ductores, según el volumen del encase-
tamiento, visualizando quiénes tienen la 
mayor responsabilidad de la seguridad 
alimentaria en un producto clave de la 
canasta básica de alimentos.

Así llegamos a la sección de produc-
ción y consumo per cápita. La estructura 
biológica de producción nos permite an-
ticiparnos en la estimación de la produc-
ción, con un reducido margen de error, 
en especial, porque la oferta del 2023 
está determinada en gran parte por las 
inversiones realizadas en el 2022. Sende-
ro que nos abre espació para poner en el 
escenario las importaciones de ovopro-
ductos, un mercado por desarrollar, dado 
el espacio de crecimiento que aún se tie-
nen con el huevo en cáscara fresco.

Finalmente, como catalizador de todo 
el proceso productivo, nos adentramos 
en el capítulo de precios, con lo cual se 
desarrollan los elementos que han expli-
cado los cambios en el mercado del hue-
vo en los últimos tres años, con dinámicas 
particulares y atípicas respecto a su evo-
lución años atrás, que no permiten hacer 
proyecciones de largo plazo, si no se sus-
traen esos acontecimientos especiales. Y, 
en la parte final, nos atrevemos a plantear 
los factores que permiten construir las 
expectativas de inversión y crecimiento, 
alteradas por el pronunciado crecimiento 
de los costos y el shock inflacionario, así 
como por todo lo que configura la cosa 
política, que afecta los negocios.

Informe Especial
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El IPC de aquellos productos con insumos 
importados, se incrementó en menor magni-
tud respecto de los de producción nacional.

Los macroindicadores sectoriales nos 
muestran una radiografía aparentemente 
lógica, por la relación que se observan en-
tre las variables costo del alimento y precio, 
particularidad que no siempre está correla-
cionada de esa forma en el sector. Según el 
Dane, el IPP de alimento para animales (ali-

incrementaron 18.9%; en el 2007, fue de 
-5.3% y 2.3%, respectivamente, y en el 2019 
de -1.5% y 4.3%, en cada caso.

Es de anotar que la producción del 2022 
se incrementó 13.0% cuando se compara con 
la del 2019, año de prepandemia; de ahí que 
la dinámica de los precios también se ex-
plica por un crecimiento de la demanda. Si 
se tiene en cuenta que en la última década 
el crecimiento equivalente año fue de 3.6%, 

mento balanceado), se incrementó 27.8%, al 
tiempo que el precio del huevo, en el canal 
mayorista fue de 37.1%, con un efecto de 
33.7% en el IPC huevo.

La producción, por su parte, se redujo 
en 4.6%, explicación parcial del incremento 
en los precios. No obstante, es la prime-
ra vez, en las últimas dos décadas, que un 
cambio en la oferta en la magnitud señala-
da causa un impacto tan alto en los precios. 
En el 2002, se observó una reducción en la 
oferta de 3.8% mientras que los precios se  
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mento en los precios, lo que también explica 
el mayor crecimiento del consumo. El huevo 
terminó siendo el menos caro de los caros, 
lo que estimuló la sustitución, no solo de 
proteína animal, sino de cereales, al menos 
en los estratos de la población con más ba-
jos ingresos.

bien podemos estar frente una demanda 
adicional de cuatro puntos porcentuales.

Un indicador que se destaca por su re-
sultado en el 2022 es el crecimiento del en-
casetamiento (9.8%), que corresponde a la 
inversión (compra) de aves de un día para 
iniciar la postura. Si bien es positivo por su 
magnitud, se quedó corto al compararlo con 
el incremento de precios del huevo, explica-
do en parte por el aumento de los costos 
de producción, lo que se refleja en el cos-
to del ave levantada, que pasó de $23.083 a 
$27.547 por ave, con un incremento de 19.3%.

El balance inflacionario de la canasta 
de alimentos en los indicadores del sector 
mostró que el huevo ocupó el puesto cator-
ce en la lista de productos con mayor incre-

Orden Producto IPC año
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El encasetamiento anualizado nos indi-
ca que en el 2023 se superarán los colate-
rales dejados por los bloqueos, con mayor 
impacto en el sector, frente a lo vivido en la 
pandemia, superando los niveles obser- va-
dos en los años 2019 y 2020.

El encasetamiento de pollita es la va-
riable clave por excelencia para el análisis 
sectorial. Los productores compran las aves 
de un día para iniciar su proceso de produc-
ción, o también pueden optar por comprar 
pollonas (aves levantadas próximas a iniciar 
producción, entre la semana 18 y la 20). Nor-
malmente, los medianos y grandes produc-
tores optan por la primera alternativa y, los 
pequeños por la segunda.

Nos encontramos con dos tipos de 
productores: unos que cuentan con una 
infraestructura productiva y comercial, por 
lo que deben mantener un ritmo constante 
de inversión en activos biológicos (aves de 
un día), y otros con inversiones variables en 
función del precio del huevo y el costo de 
producción. Y dado que los segundos tienen 
una participación en el mercado superior a 
40.0%, sus decisiones pueden alterar los flu-
jos de producción en el periodo siguiente. La 
oferta de huevos de hoy es el resultado de 
las inversiones del año anterior.

Al momento de evaluar la producción 
en un periodo determinado, es preciso 
analizar lo que aconteció con el encaseta-
miento en un ciclo anterior. Como se ob-
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serva en el cuadro, en el 2021, por efectos de 
pandemia y los bloqueos, las inversiones en 
aves ponedoras cayeron 9.4%, lo cual causó 
una reducción en la producción del 2022, 
como se destacó anteriormente. En esta di-
rección, encontramos que el año pasado el 
encasetamiento creció 9.8%, decisiones de in-
versión que aseguran un crecimiento de 3.1% 
en la producción para el 2023, independiente-
mente de cuál sea la demanda esperada.

Para el 2023, bajo un escenario de mer-
cado con elevada presión de costos, infla-
ción, recesión, etc., se tiene una proyección 
conservadora de crecimiento en el encaseta-
miento: 1.4%, que no impactará la producción 
en dicho año. Dinámica que puede cambiar 
según sean las expectativas de rentabilidad 
de los productores, con la ventaja de que se 
cuenta con holgura en la producción de ge-
nética para atender un crecimiento adicional. 
Se proyecta un encasetamiento promedio 
mes de 4.2 millones de aves, para llegar a un 
total año de 50.4 millones y situarse en uno 
de los puntos más altos, según los registros 
históricos del sector.

Mes 18 19 20 21 22 23
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Las empresas grandes y medianas tie-
nen estructuras de producción más rígidas, 
es decir, que el encasetamiento no depende 
de la dinámica del precio. Hacen inversiones 
a mediano y largo plazos, contrario a lo que 
se observa en los pequeños y muy media-
nos, cuyas inversiones, en muchos casos, 
pueden llegar solo a un ciclo de producción. 

La estructura del encasetamiento que 
se observa en la primera gráfica, agrupa a 
las empresas de mayor a menor, según las 

compras de aves de un día, en este caso 
de análisis, para el periodo de diciembre 
de 2021 a noviembre de 2022. En el eje de 
las X están consolidadas de cinco en cinco 
las empresas, tomando como referencia los 
productores (personas jurídicas o naturales) 
que compran aves de un día a las compañías 
de genética. Mapa de la actividad producti-
va de huevo en el país, en el que 50 empre-
sas participan con aproximadamente 57% 
de la producción, atendiendo el mercado en 
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las principales ciudades, con escalas de pro-
ducción que les permiten ser competitivas, 
contando con amplias redes de distribución, 
desarrollo de marca y valor agregado.

En esa radiografía sectorial tenemos la 
clasificación >50, en la cual están los me-
dianos y pequeños, que superan los 1.850 
productores, con radios de mercados más 
locales. Es de señalar que no aparecen en 
dicho registro los pequeños productores, 
que compran aves de un día en almacenes 
agropecuarios. El punto por destacar es la 
participación que tienen en el mercado na-
cional (45%), la mayoría con infraestructura 
productiva de moderada complejidad técni-
ca, lo que les permite mayor flexibilidad para 
crecer, e incluso para entrar y salir de la acti-
vidad productiva, según sea la rentabilidad 
esperada.

Composición de productores que marcó 
un cambio sustancial entre el 2022 y 2014. 
Tal como se observa en la segunda gráfi-
ca, solo el grupo >50 tuvo mayor velocidad 
de crecimiento, con 5.7% en dicho periodo. 
El resto mostró registros negativos en sus 
crecimientos, aunque moderados. Esto in-

dica que las empresas grandes y medianas 
mantienen la participación que han venido 
manejando en los últimos años. Aunque es 
importante resaltar que fueron estas em-
pre- sas las más impactadas por la pande-
mia y los bloqueos, pues atienden los prin-
cipales centros de consumo en el país. Y 
es posible que se mantengan, dado el alto 
costo logístico que implica atender merca-
dos marginales, lo que les permite mante-
ner diferencias competitivas entre merca- 
dos de centro y periferia.



40 Avicultores  |  299

Informe Especial

Tomada la decisión de invertir en enca-
setamiento por parte de los avicultores en el 
2022, sumado al encasetamiento que se ha 
proyectado para el primer semestre del 23, se 
proyecta una producción de 16.979 millones 
de unidades de huevos, para un crecimiento 
de 4.5%, con lo cual la industria podrá situar-
se en los niveles históricos observados antes 

del 2019, con un promedio mes de 1,414.9 mi-
llones de unidades.

En nuestro registro histórico de produc-
ción aparece el 2021 como el año de mayor 
volumen. No obstante, este es un valor no-
minal, dado que la estimación corresponde 
a un modelo de población con estándares 
de mortalidad y productividad normales. 
De ahí que sucesos especiales como el de 
los bloqueos registrados en dicho año, no 
captan el impacto en la producción, que es-
timamos en más de 3.5%, razón por la cual 

Consumo
Superando la tendencia

Año 19 20 21 22 22e/p
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Consumo
Superando la tendencia

el 2023 sería en términos reales el de mayor 
producción.

Con las estimaciones para el 2023, la 
producción mínima sería de 1.360 millones 
de unidades de huevos para enero, superior 
al valor máximo del 2019, cuando se llegó 
a 1.255 millones. Entre tanto, el valor máxi-
mo de producción sería superior al del 2021: 
aproximadamente, 1.450 millones. Así las 
cosas, pese a las circunstancias del merca-
do, de los costos y la inflación alta, el sector 
tiene una capacidad productiva que le per-
mite garantizar la seguridad alimentaria en 
el país. El huevo, es, por lo demás, en una 
de las proteínas más populares y de menor 
costo relativo.

En la geografía avícola, Cundinamarca 
aparece en el 2022 con el mayor volumen 
de producción (24.1%), aunque no alcanza a 
atender la demanda de la región, incluyen-
do el Distrito Capital, el cual supera el 40% 
del consumo total. Otras regiones, como 
el Valle del Cauca, con 19.1%, y Santander, 
con 16.6% de la producción nacional, com-
plementan dicho requerimiento, aparte de 
atender otras regiones. En un cuarto lugar 
de importancia está Antioquia, que partici-
pa con 10.8% de la producción, seguida por 
Cauca, con un 5.0%, en tanto que Norte de 
San- tander, Tolima y Caldas representan 3% 
y 4.0%, respectivamente.
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Tal como se destacó anteriormente, el 
consumo de huevo se incrementó en la pan-
demia por la mayor presencia de las familias 
en los hogares, lo que no solo desplazó el 
consumo fuera de casa, sino que incremen-
tó la inclusión del huevo en diversos platos, 
incluyendo la repostería. Y en el shock infla-
cionario del 2022 (13.13%), con la tasa de in-
flación más alta de las últimas dos décadas 
–el último registro más elevado ocurrió en el 
año 2000 (8.75%)–, el huevo apareció como 
un sustituto perfecto de proteínas de origen 
animal y de carbohidratos.

Cuando se presentó la pandemia, en el 
2020, el sector venía de hacer una elevada in-
versión en activos biológicos en el 2019, que 
de hecho crecía 14.8%, con el efecto de un 

incremento en la producción en dicho año, 
aunque esta fue insuficiente frente un con-
sumo que superó los límites esperados. Por 
ello, en el 2020, los produc- tores se vieron 
motivados a aumentar aun más la inversión 
en activos biológicos (4.7%), con un compor-
tamiento en la demanda que continúo en 
crecimiento, llegando incluso al más elevado 
consumo per cápita de huevo. Situación que 
cambio abruptamente en el 2021, debido a 
los bloqueos, que impactaron la inversión en 
aves ponedoras en 9.4%, lo que llevó a una 
reducción en la producción en el 2022, con 
la consecuente disminución en el consumo. 
Por ello no resulta osado señalar que hubo 
un impacto de 19 unidades en el consumo 
per cápita año.

Informe Especial
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Y los más afectados por la reducción en 
la producción, así como por el incremento 
en el precio del huevo, fueron los estratos 
más pobres de la población, que, según el 
Dane, destinan una mayor parte de su gas-
to en alimentos a la compra de huevos. Re-
cordemos que más de 60% de la población 
colombiana corresponde a los segmentos 
de pobres y vulnerables. Dados el consumo 
per cápita y el precio el huevo, los colom-
bianos pasaron de gastar $96.470 en el 2019 
a $157.518 en el 2022; esto es 63.2% más.



En las cifras del consumo per cápita se 
incluyen los ovoproductos, destinados prin-
cipalmente al uso industrial (repostería, ma-
yonesas, etc., productos en donde también 
se ha observado una dinámica positiva en 
su crecimiento). En el 2020 se importaron 266 
toneladas de ovoproductos, con un incre-
mento de 9.9%, y en el 2021 dicho volumen 
casi se duplicó (461), creció 73.3%. Por su par-
te, en el 2022, con cifras acumuladas a de oc-
tubre, las importaciones totalizaban 614 to-
neladas, con un crecimiento parcial de 33.1%.

Mercado que en valor de las importacio-
nes es relevante: en el 2022, con corte a octu-
bre, estas sumaban $22.000 millones, cuan-
do un año antes llegaron a $10.000 millones. 
Si bien podría ser un nicho de mercado inte-
resante para los productores nacionales, no 
atrae su interés, dado que el producto prin-
cipal, el huevo fresco en cáscara, tiene un 
mayor precio; sin embargo, la participación 
en este representa 4.0%, aproximadamente, 
respecto a la producción total de huevo, en 
especial, con la utilización de producto no 
conforme en fresco, pero que reúne las con-
diciones para el mercado industrial.

El incremento en el valor de las impor-
taciones no solo se explica por una mayor 
demanda de ovoproductos; también, por 
un incremento de precios en el mercado de 
origen. Los países proveedores, en el 2022, 
fueron Argentina, Dinamarca, Estados Uni-
dos, Países Bajos y Perú. En el caso particular 
de Estados Unidos, tenemos que participó 
con 17.6% del mercado de yemas secas, y 
Perú con 89.4% de ovoalbúmina seca.

Finalmente, el precio de los ovopro-
duc- tos tiene relación directa con el precio 
del commodity base (huevo en cáscara). Un 
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vistazo a lo ocurrido en Estados Unidos con 
el precio del huevo permite visualizar su im- 
pacto. Allí, por eventos sanitarios, se redujo 
la producción, y fue así como la docena de 
huevos pasó de US$1.52 a comienzos del 
2022 a US$5.07 a finales del mismo, para un 
incremento de 233%.
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La industria del huevo busca cubrir las 
necesidades de este alimento y contribuye 
a reducir el déficit de proteína animal entre 
los colombianos. Tal es su grado de avance 
tecnológico que más de la mitad de su pro-
ducción se ha sistematizado; el resto, corres-
ponde al sistema tradicional, con presencia 
de empresas familiares, en su gran mayoría. 
Estas últimas, con una capacidad instalada 
de 10 mil aves en promedio, dependientes 
del alimento comercial, mínima inversión en 
infraestructura y equipos, sin un sistema ad-
ministrativo, de mercadeo y comercialización 

sólido, y mano de obra familiar, lo que marca 
la diferencia en la estructura de sus costos, 
frente a las grandes empresas.

En este sentido, comprender que el 
costo es un reto que enfrentan los produc-
tores de huevo, es más importante ahora 
que nunca, debido a las variables que los 
afectan: insumos, desenlace del covid-19, 
problemas de la cadena de suministro, con-
flictos geopolíticos de Europa oriental, infla-
ción, escasez de mano de obra y amenaza 
de la influenza aviar, entre otros.

En la gráfica Índice Costo Huevo, se 
muestra la tendencia del costo total entre 
el 2019 y el 2022, así como una proyección 
para el 2023, calculada bajo un modelo de 
estimación estático que no es válido como 
indicador del desempeño económico de la 
actividad a escala nacional. Se muestra una 
alternancia de periodos de márgenes am-
plios y estrechos en ciertos meses. Vemos 
que a partir de finales del 2020 el aumento 
se hizo gradual, y que se agudizó en diciem-
bre del 2022, para duplicarse y llegar a 58.6%. 
Visto desde la relación en pesos, esto repre-
sentó $142 por huevo, según el modelo de 
costos del programa económico.

El crecimiento anualizado más alto se 
dio en el 2022: 38.8%. Adicionalmente, el 
incremento del dólar y el índice de precios 
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de productos importados de las materias 
primas (maíz y soya, ingredientes principa-
les en la alimentación de las aves), fueron los 
factores clave en la estimación del costo del 
alimento, que participó con 79.9% en el costo 
total en el 2022.

Entonces, este rubro, protagonista en 
el costo total, ha estado al alza en los últi-
mos tres años. Sin embargo, es de anotar 
que para el 2023 su promedio acumulado la 
participación estará en 81%, esto es 1.1% más 
que en el 2022, y en términos de crecimien-
to anual es de 16.2%, dado que los futuros 
de los commodities registrados a enero del 
2023 revelan que sus precios descenderán 
cerca de 13.4% a final de año, con respecto a 
octubre del 2022. Igualmente, se estima que 
la TRM baje, para situarse en $4.700.

Lo anterior puede sufrir cambios, más 
si se tienen en cuenta los pronósticos de la 
FAO acerca de una caída de la producción 
mundial de cereales, debido a las sequías 
que se vienen dando en los países del he-
misferio norte y la desestabilización de la 
economía mundial por cuenta de la guerra 
entre Rusia y Ucrania.

Año 20 21 22 23p

Año 20 21 22 23p



El costo de la pollita de un día muestra 
una caída de 0.3 puntos en el 2022, y para 
el 2023 se pronostica una de 0.1%; esto, de-
bido a que su participación disminuye por 
efectos del incremento del componente 
alimento de las reproductoras. Aunque su 
precio tuvo un incremento anual sustancial 
de 10.7% en el 2022 (para el 2023 se proyecta 
uno de 12.7%). Este activo biológico también 
es afectado por los costos de producción de 
la base genética y por la demanda y oferta.

Con los otros costos sucede lo mismo. 
Proporcionalmente, entre los tres elemen-
tos que se están agrupando, la participación 
disminuye, pero de manera individual su 
crecimiento fue de 10.7% en el 2022, y se es-
pera que para el 2023 sea de 12.7% teniendo 
en cuenta la inflación de sus componentes.

Que el costo incremente y que el precio 
de venta también es el escenario ideal. Pero 
cuando este último cae, la preocupación sale 
a flote. ¿Qué estrategias aplicar, entonces? 
¿Cuáles funcionan? De nada vale para un 
gran productor afectar la tasa de conversión 
de alimento, aumentar el número de huevos 
por ave, reducir la mortalidad, seguir un só-
lido plan de marketing programa, cuando el 
mercado es tan volátil.
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Por su parte, para el pequeño produc-
tor, que no cuenta con comercialización en 
mercados bien organizados, adoptar prác-
ticas para reducir los costos de producción 
no sería exitoso, por lo general, a menos que 
pueda colocar, directamente, volúmenes de 
alta calidad en mercados minoristas y evitar 
así la dependencia de intermediarios.

Hoy en día no hay manera de presionar 
a la baja los costos, distinta a hacerle fren-
te a la estacionalidad y las fluctuaciones en 
las ventas, dado que los productores de-
penden en gran medida de factores que no 
pueden controlar (precio del alimento, com-
pra de pollitas, economía y gastos financie-
ros, entre otros; incluso, un brote de gripe 
aviar podría llevar a más gastos). Por ello, el 
productor está obligado a emprender tanto 
la organización de la producción como de la 
distribución de su producto.

Desafortunadamente, este sector de-
pende de situaciones de mercado y de cos-
tos indirectos, como la adquisición de mate-

rias primas, cuyos precios están pro- pensos 
a cambios de un mes para otro, la mayor par-
te de las veces debido a factores externos. Si 
a esto le sumamos las otras variables que ya 
vimos en los puntos anteriores, el resultado 
será cada vez más desalentador o alentador, 
dependiendo de la dinámica entre estos.
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La realidad del mercado la determina el 
precio, y más en un sector como el de hue-
vo, que en gran parte está bajo la operación 
de los pequeños y medianos productores, 
quienes, dicho sea de paso, no necesaria-
mente tienen el menor precio. De ahí la im-
portancia de leer los acontecimientos que 
arrastran su dinámica. 

Tal como se ha expuesto anteriormente, 
en la coyuntura reciente el precio no reac-
cionó como consecuencia del incremento 
en los costos de producción; desde luego, 
sin que ello quiera decir que no exista co-
rrelación alguna. El “cardiograma” del precio 
promedio de la gráfica anexa muestra una 
evolución no observada en las dos últimas 
décadas. En efecto, salvo lo observado en el 
IPC huevo en los años 2021 y 2022, el mayor 
registro de precios data del 2006, con un IPC 
de 16.77%.

Normalmente, el delta de un cambio de 
precios de $50 en unidad no solo tomaba 
más de un año en consolidarse, sino que 
cuando ocurría, la demanda se resentía. Pero 
lo observado en los últimos 24 meses mues-
tra, en efecto, un cambio sustancial en el 
consumo. Entre el 2019 y el 2022, la variación 
de precios superó el 66%. Como se observa 
en la gráfica del IPC, entre el 2015 y el 2020, 
el precio se movía en un rango bajo, explica-
do en parte por una dinámica de consumo 
en crecimiento, por encima del crecimiento 
poblacional, pero sin sobresaltos que altera-
ra la tendencia del mercado.

Entonces, ¿qué ocurrió en el 2022: 1) La 
reducción inducida en la oferta, según lo 
analizado anteriormente; 2) el crecimiento 
en el consumo natural, y 3) la sobredemanda 
por shock inflacionario. En este último pun-
to es importante subrayar que si bien el IPC 
huevo se incrementó 33.68%, al final el pre-
supuesto que las familias destinaron al gas-
to en este alimento fue mayor. A futuro, hay 
un elemento que entra sumar en la ecuación 
con mayor re- levancia: el costo de produc-
ción, que no ha cesado de crecer.
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El ADN del mercado capta la particula-
ridad analizada en la sección anterior. Antes 
del 2019, se leían correlaciones inversas entre 
oferta y precio, típico de lo que se considera 
en economía como un bien normal: a me-
nor oferta, mayor precio, y a mayor oferta, 
el efecto contrario. Máxime en un mercado 
que, para atender la necesidad del consumi-
dor en el día de hoy, fue necesario proyectar 
este punto dos años atrás por parte de las 
empresas proveedoras de la genética, así 
como por los avicultores, que compran aves, 
cinco meses atrás.

Hasta que llegó el momento en que el 
mundo cambió, no solo en el sector avícola, 
sino en todo aquello nos rodea. A veces re-
sulta difícil asimilarlo, pero los cambios nos 
abruman. En la primera gráfica, encontra-
mos cómo, en el periodo de marzo 2020 a 
noviembre 2021, la lectura del mercado fue 
totalmente diferente, pues al tiempo que la 
oferta crecía, el precio reaccionaba en simi-
lar dirección. Ciertamente, algo extraño por-
que el huevo no ha dejado de ser un bien 
normal. Ocurrió un movimiento telúrico que 
desplazó las estructuras que forman el equi-
librio a través del precio. Es decir, la deman-
da dejó de moverse como siempre lo hacía, 
reaccionando a los precios, y se desplazó 
(incrementó) permitiendo un nuevo punto 
de equilibrio

Si bien hemos indicado que existe 
inelasticidad en la oferta en el corto plazo, 
es decir, así la demanda sea mayor, la oferta 

sigue siendo la misma, en lo técnico se tie-
ne, de un lado una reducción de 4.6% de la 
producción, y decíamos que podía ser ma-
yor por el colateral bloqueo del 2021. Pero 
de otro, tenemos que las unidades produc-
tivas avícolas, ante la presión del mercado, 
encontraron que el margen por huevo co- 
mercializado les permitía ampliar la vida útil 
de las aves unas semanas más, hecho que 
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se tradujo en una reducción en la oferta de 
ponedoras de fin de ciclo, y por ende en un 
incremento en su precio, como se aprecia 
en la segunda gráfica. Para el 2023, la preo-
cupación se referencia en la gráfica del IPP 
ABA, toda vez que la línea roja sigue en cre-
cimiento, y en donde es posible encontrar 
puntos que superen el precio, faltará es- 
perar la reacción del consumidor.
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La formalidad del negocio avícola se ob-
serva, no solo en el cumplimiento de las nor- 
mas sanitarias, ambientales y de inocuidad, 
sino principalmente en la responsabilidad 
tributaria, que, de paso, nos lleva a la forma-
lidad laboral. Según la información pública 
difundida por la Superintendencia de Socie-
dades el año pasado, y publicada en medios 
de comunicación como la revista Dinero y el 
diario La República, 40 empresas, que parti-
ciparon con el 54.31% del mercado en el 2021, 
registraron ingresos operacionales por $3.1 
billones, como lo muestra el cuadro anexo. El 

porcentaje restante corresponde a empresas 
medianas-medianas y pequeños producto-
res, que no tienen la obligación de reportar 
información financiera a la Superintendencia.

La dinámica competitiva la marcan las 
empresas con las mayores economías de 
escala, con un manejo más exigente en la 
administración del costo, desde las materias 
primas, productividad en el galpón (con apli-
cación de los más altos estándares que mini-
micen el riesgo sanitario) y eficiencia en los ca-
nales de distribución, además, de la aplicación 
de los más exigentes modelos de producción 
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en cuanto a la tecnología se refiere.
La modernización empresarial de la avi-

cultura ha llevado a que esta sobresalga en 
todo el sector agropecuario por su nivel de 
formalización, lo que se ha hecho más evi-
dente con la implantación de la facturación 
electrónica, sistema al cual se vienen inte-
grando los pequeños productores.

Podríamos reconocer al productor em-
presarial porque cumple las siguientes con-
diciones mínimas: 1) expedición de la factu-
ración electrónica, 2) cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, y 3) certificación de 

Granja Avícola Biosegura. Esto lleva a señalar 
que la actividad pecuaria exige un alto nivel 
de formalización para participar en el merca-
do, lo que no quiere decir que se les cierre 
el espacio al pequeño o mediano productor. 
Solo que deben introducir un criterio empre-
sarial al negocio, y si bien podría pensarse 
que les resta competitividad, resulta ser lo 
contrario, pues la competitividad y sosteni-
bilidad en la actividad depende de ello.

Empresas 2021
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Las expectativas de todos los sectores 
económicos se soportan en dos elementos: 
el contexto económico externo, que impac-
ta el sistema productivo y por ende a los ho-
gares en sus ingresos, y la dinámica propia 
del sector productivo en particular. Frente a 
lo primero, las señales que se reciben en to-
dos los planos no son las mejores, asociado 
esto a un escenario de recesión económica, 
que se traduce en una menor demanda, con 
lo que se desencadena hacia atrás.

Recesión que conlleva a cambios en las 
estructuras del gasto de la escala más alta a 
la más baja: esparcimiento, lujos, vestuario 
e incluso en el consumo de alimentos, prio-
rizando salud y educación. Si bien los sec-
tores productores de alimentos básicos de 
canasta la familiar serían los menos afecta-
dos, en un escenario de inflación con estan-
camiento, sumando a ello las señales difusas 
sobre el marco futuro país, sí pueden alterar 
los planes de crecimiento y las estructuras 
de modernización de las empresas.

En el corto plazo, el foco para los hoga-
res estará en el impacto que cause el cre-

cimiento de la inflación sobre el gasto de 
las familias, si bien en huevo un escenario 
inflacionario, como el observado en el 2022, 
puede ser positivo. Cuando la inflación no 
solo se registra en el precio de venta, sino 
en el costo, la situación se puede complicar. 
Ahí la pregunta es, ¿hasta dónde el merca-
do puede resistir la transmisión del mayor 
costo de producción al valor del producto? 
Si bien en los dos últimos años esto no fue 
tan traumático, como se detalló anterior-
mente, el 2023 pinta un panorama diferen- 
te. En el mercado se empiezan a observar 
cambios en las preferencias de los consu-
midores. Primero, inician con un cambio: 
la compra del huevo según tamaño. Si el 
presupuesto no resiste, siguen con la com-
pra de un menor número de unidades, con 
cambios en las formas de uso y consumo.

Contexto en el cual se pueden presen-
tar dos presiones inflacionarias: la prime-
ra, por un incremento en la demanda, tal 
como lo hemos observado en los últimos 
tres años, con el consecuente incremento 
el precio del huevo. La segunda, cuando 
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la dinámica del precio no logra superar la 
tendencia del costo de producción, lo que 
lleva a los productores a reducir la oferta, lo 
que deriva en un periodo posterior de in-
cremento en el precio, con un menor con-
sumo, desde luego.

Si bien para el 2023 tendremos un in-
cremento en la oferta de 3.1%, la lectura del 
mercado apunta a que aún no se logre co-
rregir la mayor presión en la demanda, al 
menos en la primera parte del año.

En la perspectiva empresarial, la veloci-
dad de crecimiento y en especial de moder-
nización, se podría moderar por el incremen-
to en las tasas de interés, la devaluación y el 
desmonte de los beneficios tributarios (de-
ducciones en el impuesto de renta). Según 
nuestras estimaciones, los requerimientos de 
inversión para el 2023, comparados con los 
2022 para una unidad productiva avícola (ba-
tería automatizada), se podrían incrementar 

en más de 45.0%. Aunque definitivamente se 
mantendrían aquellas relacionadas con repo-
siciones de equipos o inversiones por reque-
rimientos normativos.

Es un año para optimizar el proceso 
productivo a partir de las inversiones exis-
tentes, logrando mayor productividad en 
granja. Punto en el que definitivamente no 
se pueden reducir las “inversiones” en bio-
seguridad, el mejor seguro del sector.

El incremento de precios del huevo el 
año pasado, como se vio, no solo fue alto, 
sino que permitió compensar la expansión 
de los costos de producción. De seguir esa 
presión, podríamos encontrarnos en un 
punto en el que el precio del huevo evo-
lucione a la velocidad del costo. Punto de 
mayor preocupación en la coyuntura que 
se avecina, dado que podría reducir el con-
sumo con crecimiento a los niveles obser-
vados en pre pandemia.
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Precios de huevo ($/und en central mayorista)

Informe Especial

Rojo
Extra
AAA

Plaza mayorista 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Rojo
Extra

AA
Plaza mayorista 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
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Precios de pollo ($/und en central mayorista)

Plaza mayorista 
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Pollo entero fresco
sin vísceras

Rojo
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Plaza Mayorista
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