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Introducción
specialmente relevante es el sector 
avícola, que produce carne de pollo y 
huevos, componentes fundamenta-
les de la canasta familiar básica y de 

alto consumo entre la dieta de los colombia-
nos. En Colombia, la producción avícola ha 
mostrado un crecimiento significativo en los 
últimos años, impulsado por mejoras en los 
procesos productivos, la tecnificación y el au-
mento de la demanda de los consumidores 
(Bolsa Mercantil de Colombia, 2023).

En este contexto, el aumento en el consu-
mo de productos avícolas ha incrementado 
la demanda de maíz amarillo en Colombia. 
Sin embargo, la producción nacional de este 
cereal es insuficiente atender la creciente 
demanda, lo que hace que el país dependa 
en gran medida de las importaciones para 
abastecer al sector avícola y otros sectores 
económicos dependientes del maíz. De he-
cho, desde la década de 1990 e impulsado 

El maíz amarillo 
es un cultivo de 

gran importancia 
a nivel mundial, 

constituyendo la base 
para la producción de 

alimentos balanceados 
para animales. Estos 

alimentos son esenciales 
para la producción del 

sector pecuario, que 
incluye la ganadería, 

como la porcicultura y la 
cría de bovinos. 

E
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por acuerdos comerciales, Colombia se ha 
convertido en un país importador de maíz, 
cubriendo hoy en día aproximadamente 
el 80% de su demanda con importaciones, 
principalmente de Estados Unidos, Brasil y 
Argentina. Estos países ofrecen mejores ren-
dimientos y costos de producción más com-
petitivos en comparación con la producción 
nacional. Actualmente, el país enfrenta un 
déficit de cerca de 4.6 millones de toneladas 
de maíz amarillo (Centro de Agricultura Tro-
pical y Centro Internacional de Mejoramiento 
de Maíz y Trigo, 2019) 

Ante esta situación, es necesario que Co-
lombia mantenga una política comercial que 
permita sostener o mejorar los niveles de 
competitividad y crecimiento de la industria 
avícola y porcícola, al mismo tiempo que pro-
mueva la producción de maíz amarillo tecni-
ficado a gran escala.

Este documento presenta un análisis del 
mercado de maíz amarillo, pollo y huevos, 
en el cual se examina la oferta, la demanda 
y el comportamiento de los precios de es-
tos productos. Para el pollo y los huevos, se 
analizan los patrones de producción y consu-
mo a nivel local e internacional, así como la 

evolución de los costos de producción y los 
precios en Colombia. En cuanto al maíz ama-
rillo, se presenta la evolución de la produc-
ción, realizando un comparativo internacio-
nal de los costos y rendimientos, y se descri-
be la evolución de las importaciones de este 
producto. Adicionalmente, se presentan los 
efectos que tendría un aumento en los pre-
cios del maíz amarillo en productos básicos 
de la canasta familiar. Para ello, se identifican 
los efectos en la demanda ante aumentos de 
precios del pollo y los huevos, y se evalúa el 
impacto que esto tendría en la seguridad ali-
mentaria, los niveles de pobreza en el país y 
la inflación que enfrentan los hogares según 
su nivel de ingreso.

En la primera sección se ilustra la cadena de 
producción de maíz amarillo y el sector avíco-
la; en la segunda se analiza el estado y evolu-
ción de la producción de maíz amarillo; en la 
tercera se muestra la evolución de la produc-
ción y el consumo de pollos, huevos y cerdo 
en el país; en la cuarta se analizan los efectos 
potenciales de la imposición de un arancel al 
maíz amarillo; en la quinta se identifican los 
retos que enfrenta el país en la producción 
de maíz amarillo; y por último se presentan 
unas conclusiones. 
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maíz amarillo y pollo, 
huevos y cerdo  

e ofrece una descripción detallada 
de cada eslabón de la cadena de 
producción, así como del estado 
actual de cada componente en el 

contexto colombiano. El objetivo principal es 
identificar y resaltar los factores claves que 
influyen en la producción de maíz amarillo y 
su importancia en la producción de alimen-
tos básicos para la canasta familiar.

El maíz amarillo desempeña un papel fun-
damental en la cadena de producción de ali-
mentos de origen animal, ya que es uno de 
los principales insumos en la elaboración de 
alimentos balanceados para animales. Este 
tipo de alimentos se definen como produc-
tos o mezclas de ingredientes destinados a 
suplir las necesidades nutricionales de los 
animales como única fuente de alimento 
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural/

En esta sección se 
analiza la cadena de 

producción del maíz 
amarillo en Colombia, 

destacando su papel 
en la elaboración de 

alimentos balanceados 
para animales, que 

son esenciales para la 
producción de carne de 

pollo, huevos y cerdo. 

S

1
Cadena global 

de producción: 
Cadena global 

de producción: 
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DANE, 2013). Su importancia radica en su ca-
pacidad para proporcionar nutrientes esen-
ciales que garantizan la salud y el crecimiento 
óptimo de estos animales. 

Por ejemplo, estos alimentos son esenciales 
en la nutrición de pollos, gallinas y cerdos 
debido a su contenido nutricional (Ministe-
rio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2021). 
Esto, a su vez, impacta significativamente la 
calidad y cantidad de productos derivados, 
como carne de pollo y cerdo, huevos y otros 
subproductos pecuarios. La siguiente ilustra-
ción presenta, a grandes rasgos, los eslabo-
nes de la cadena del maíz amarillo, los cuales 
se explican en mayor detalle en las siguientes 
secciones.

En Colombia, la producción de maíz amarillo 
se diferencia en dos sistemas: el tecnificado 
y el tradicional o no tecnificado. El sistema 
tecnificado hace referencia a los monocul-
tivos de más de cinco hectáreas desarrolla-
dos en terrenos planos con alta fertilidad y 
disponibilidad de agua. Este sistema utiliza 
tecnologías como la mecanización para la 
preparación del suelo y la siembra, el uso de 
semillas mejoradas, fertilizantes y plaguici-
das químicos. En general, se caracteriza por 
una alta eficiencia y mayor rendimiento en 
la producción (Centro de Agricultura Tropical 
y Centro Internacional de Mejoramiento de 
Maíz y Trigo, 2019; Salgar, 2005).

Ilustración 1. Cadena de valor del maíz amarillo

Fuente: Elaboración propia
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Por otro lado, en el sistema tradicional el cultivo 
de maíz se lleva a cabo en minifundios de me-
nos de cinco hectáreas y en suelos de baja ferti-
lidad (Salgar, 2005; Centro de Agricultura Tropi-
cal y Centro Internacional de Mejoramiento de 
Maíz y Trigo, 2019). Este sistema se caracteriza 
por la ausencia de semillas mejoradas, la falta de 
sistemas de irrigación y la aplicación limitada de 
fertilizantes. En este contexto la producción de 
maíz amarillo tradicional se basa en la economía 
campesina y se emplea mano de obra familiar. 
Además, la mecanización es escaza, al igual que 
el uso de insumos químicos. La preparación del 
suelo es mínima, utilizando bueyes y azadones 
para arar, y la siembra se realiza manualmente. 
(Salgar, 2005; Centro de Agricultura Tropical y 
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz 
y Trigo, 2019). En comparación con el sistema 
tecnificado, el sistema tradicional presenta un 
rendimiento significativamente inferior.

1.1 Proveedores de insumos 

El primer eslabón de la cadena de producción 
del maíz amarillo está compuesto por los in-
sumos necesarios para su cultivo. Los insumos 
principales incluyen semillas, fertilizantes, agro-
químicos, insecticidas, herbicidas y la tierra. 
Además, la maquinaria y los equipos propor-
cionan todo el equipamiento necesario para el 
proceso productivo (Hoyos & Ocampo, 2018). 

Semillas: Las semillas son el insumo básico 
más importante para cualquier cultivo. El acce-
so a semillas de alta calidad es esencial en cual-
quier sistema de producción agrícola, ya que 
su calidad y potencial genético influyen signifi-
cativamente en el rendimiento, la resistencia a 
plagas y enfermedades, la adaptación al clima 
y la resiliencia frente a los efectos del cambio 
climático. Semillas de alta calidad permiten ob-
tener altos rendimientos y producir cultivos de 
calidad y rentables (Centro de Agricultura Tro-
pical y Centro Internacional de Mejoramiento 
de Maíz y Trigo, 2019).
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Existen dos tipos principales de semillas para 
la producción de maíz: las tradicionales y las 
mejoradas. Las semillas de maíz tradicionales 
generalmente son cultivadas por pequeños 
agricultores, y para la mayoría de los produc-
tores en Colombia la producción se destina 
al autoconsumo. En contraste, las semillas 
mejoradas son aquellas con configuración 
genética que pueden lograr mayores ren-
dimientos. Por ejemplo, un híbrido de maíz, 
resultado de la mejora genética, presenta ca-
racterísticas como mejor rendimiento, resis-
tencia a plagas y enfermedades, entre otros 
beneficios (Centro de Agricultura Tropical y 
Centro Internacional de Mejoramiento de 
Maíz y Trigo, 2019).

Tierra: La tierra es otro de los insumos que 
juega un papel principal en la producción de 
maíz amarillo. En el país el cultivo de maíz 
representa el 7,5% de la superficie agrícola, 
siendo el cuarto cultivo más importante en 
términos de área sembrada, detrás del café, 
el arroz y la palma de aceite (MADR/Banco 
Mundial, 2022). 

Las tierras para producción agrícola necesi-
tan adecuaciones específicas, que pueden 
incluir desde estudios topográficos, prepa-
ración del suelo, construcción de sistemas 
de drenaje, aplicación de enmiendas y obras 
civiles. De acuerdo con el Ministerio de Agri-
cultura y Desarrollo Rural (2021) para maximi-
zar la eficiencia de la maquinaria, la gestión 
de la finca y la mano de obra, las tierras para 
la producción de maíz amarillo tecnificado 
deben tener al menos 400 hectáreas culti-
vables (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, 2021). 

Agroquímicos: El cultivo de maíz amari-
llo depende del uso de agroquímicos, que 
incluyen productos químicos para el con-
trol de plagas, enfermedades y malezas, así 
como fertilizantes y correctivos. Los herbi-
cidas, insecticidas y fungicidas se usan para 
proteger el cultivo de diversas amenazas. En 

Colombia, el método de control de plagas 
más común es el uso de productos quími-
cos, empleado por el 32% de las Unidades de 
Producción Agropecuaria (UPA), seguido del 
control manual con un 27% y el uso de pro-
ductos orgánicos con un 6%. Sin embargo, 
el 31% de las UPA reporta no realizar ningún 
tipo de control de plagas. De acuerdo con el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
(2020) la aplicación de plaguicidas suele ser 
empírica o poco técnica y asesorada por ven-
dedores de agroquímicos, a veces utilizando 
productos no autorizados y en dosis que no 
siguen las recomendaciones oficiales (Minis-
terio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2022).

Por su parte, los fertilizantes aportan nu-
trientes como el nitrógeno, fósforo y potasio, 
que son fundamentales para el crecimiento 
y la resistencia del maíz (Campuzano, 2005). 
Dentro de los insumos con más peso dentro 
de los costos de producción del maíz se en-
cuentran los fertilizantes (Ministerio de Agri-
cultura y Desarrollo Rural, 2020).

Maquinaria: La maquinaria necesaria para la 
agricultura, y particularmente para el cultivo 
de maíz amarillo, incluye el tractor de siem-
bre, sembradora, cosechadora, cabezal mai-
cero, plataforma de soya, pulverizadora, abo-
nadora. Aunque es posible trabajar con me-
nos maquinaria, la descrita presenta mayor 
rendimiento, mejor precisión en las labores y 
permite lograr los ingresos y ahorros margi-
nales que permiten alcanzar niveles adecua-
dos de competitividad necesaria (Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, 2021).

1.2 Productores 

En el segundo eslabón de la cadena se en-
cuentran los productores, que incluyen a 
micro, pequeños, medianos y grandes agri-
cultores. En cuanto a las regiones de Colom-
bia donde más se produce maíz amarillo, el 
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departamento de Meta, específicamente la 
altillanura, es uno de los líderes, con 37.000 
hectáreas sembradas en 2023. Este depar-
tamento supera significativamente a otros 
cultivadores de maíz, como Sucre, con 10.556 
hectáreas, Tolima, con 9.200 hectáreas y Meta 
piedemonte, con 8.500 hectáreas (Fenalce, 
2023). La siguiente Gráfica 1 presenta los 
principales departamentos con sus áreas de 
siembra de maíz amarillo.

Respecto de las características de los pro-
ductores de maíz amarillo en Colombia, Ho-
yos & Ocampo (2018) identifican tres tipos 
de productores. Los micro productores que 
se distinguen por tener necesidades prima-
rias centradas en la subsistencia. Cultivan en 
áreas menores a dos hectáreas y su produc-
ción está destinada principalmente al auto-
consumo. 

Los productores pequeños y medianos cul-
tivan en terrenos que van de dos a cincuen-
ta hectáreas y su producción está dirigida a 

clientes específicos. A menudo practican la 
rotación de cultivos y usan semillas mejora-
das locales. Sin embargo, son productores 
débiles y tienen como principal problema el 
bajo rendimiento, consecuencia de la poca 
adopción de tecnologías mejoradas (Hoyos 
& Ocampo, 2018). 

Finalmente, los grandes productores gene-
ran economías de escala y necesitan consoli-
dar mercados e integrar el clúster productivo. 
Cultivan en áreas mayores a cincuenta hec-
táreas, logran costos de producción más ba-
jos que el promedio, emplean semillas me-
joradas y transgénicas y aplican rotación de 
cultivos (Hoyos & Ocampo, 2018).

Se estima que el 60% de los productores son 
pequeños (hasta 10 hectáreas), el 30% media-
nos (hasta 30 hectáreas) y el 10% grandes. Se 
estima que este cultivo genera más de 126 
mil empleos directos, y que alrededor de 390 
mil familias siembran este cereal (Bolsa Mer-
cantil de Colombia, 2023).

Gráfica 1. Área sembrada de maíz amarillo por departamento 2023 (hectáreas)

Fuente: Elaboración propia con base en (Fenalce, 2023)
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Tabla 1.  Características de producción por tipologías de productores

Fuente: Tomado de (Hoyos & Ocampo, 2018)

ASPECTO/ TIPO 
DE PRODUCTOR

MICRO 
PRODUCTORES

PEQUEÑOS 
Y MEDIANOS 

PRODUCTORES

GRANDES 
PRODUCTORES

MATERIAL 
GENÉTICO

Semillas propias de 
producción.

Utilización de semillas 
propias mejoradas

Utilizan semillas híbridas 
importadas de Brasil, 
Argentina, Estados Unidos, 
Israel, entre otros.

SIEMBRA

Asociada con 
otros cultivos, uso 
de estacas, tres 
a cuatro semillas 
por hoyo, con 
cobertura de tierra

Sembradora manual a 
golpe, en algunos casos 
se da la tercerización 
con productores que 
tienen mejor maquinaria y 
equipos.

Totalmente mecanizada y con 
tecnología de punta.

DENSIDAD 
POBLACIONAL

Sin incorporación 
de fertilización 
química u orgánica.

Pocos productores con 
fertilización y quienes 
lo hacen, realizan una 
fertilización básica y de 
cobertura sin diagnóstico 
de suelo

Formulación realizada 
por laboratorios, según 
diagnóstico de suelo.

CONTROL 
FITOSANITARIO

Sin uso de 
productos 
químicos, control 
de maleza de forma 
manual con el uso 
de la azada.

Uso de insecticida para 
el control de gusano 
del cogollero, aplicado 
mediante pulverizador o 
mochila. Uso de glifosato 
y atrazina para control de 
malezas.

Programa de aplicación de 
químicos que se inician antes 
de la siembra con el uso de 
herbicidas, por medio de 
operación mecanizada. Para 
el control de insectos los 
productos que más utilizan 
para combatirlos son los 
piretroides e imidacloprid para 
pulgones. Antes de la siembra 
las semillas son tratadas con 
un fungicida y un insecticida, 
si es que fueron adquiridas sin 
el tratamiento.

COSECHA Y 
TRILLADO

Totalmente a mano, 
transporte en 
bolsas mediante 
carros tirados por 
animales hasta 
los lugares de 
depósito. La trilla 
de granos también 
es manual, y 
excepcionalmente 
existen productores 
que cuentan con 
desgranadores 
manuales.

Realizan la recolección de 
forma manual, pero una 
vez que el maíz tenga 
una maduración y secado 
conveniente. El transporte 
se realiza con carros, 
vehículos o tractores. 
El trillado se realiza con 
una máquina móvil 
conectada a la toma de 
fuerza del tractor. Algunos 
productores cuentan 
con pequeños silos con 
capacidad para 1000 a 
2000 kilos.

Los grandes productores 
tienen esta operación 
totalmente mecanizada 
y la realizan mediante 
cosechadoras con una 
capacidad de tres hectáreas 
por hora. Una vez llenada la 
tolva, descargan el maíz en 
camiones de mediano peso 
que llevan el producto hasta 
los silos
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El maíz tradicional está principalmente re-
lacionado con la mano de obra familiar y 
representa la mayor parte de la cadena de 
producción de maíz amarillo, involucrando al 
50% de las personas en este sector, casi el 
doble que el maíz tecnificado (27%). Además, 
el número de unidades productivas de maíz 
tradicional es casi el doble del de maíz tecni-
ficado. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, 2022).

La agricultora familiar juega un papel impor-
tante en la producción de maíz en Colombia. 
En conjunto, la agricultura familiar contribu-
ye con el 42% de la producción en el sistema 
tradicional y con el 41% en el tecnificado. A 
pesar de que una mayor cantidad de área, 
personas y UPA están dedicadas al maíz tra-
dicional, la producción de maíz tecnificado 
es significativamente superior a la del maíz 
tradicional (Ministerio de Agricultura y Desa-
rrollo Rural, 2022).

1.3 Mercados finales de 
maíz amarillo 

En el tercer eslabón se encuentra la indus-
tria de alimentos balanceados para anima-
les, que representa el mercado final del maíz 
amarillo. El principal destino de la producción 
de maíz en Colombia es para el uso de forraje 
o alimentación animal, el cual representa, en 

promedio, el 86% del total de maíz producido 
(Bolsa Mercantil de Colombia, 2023). Como 
se mencionó, cerca del 80% del maíz que se 
consume para este fin, proviene de importa-
ciones, siendo Colombia el mayor importa-
dor de este cereal en Suramérica y el séptimo 
en el mundo.

La producción total de alimento balanceado 
en 2024 se ubicó aproximadamente en 10,4 
Mt, de las cuales el 65% se destinaron a avi-
cultura, el 17% a porcicultura, el 8 % a ganade-
ría, el 5% a mascotas, el 3% a piscicultura y el 
2% restante a especies menores. La industria 
de alimentos balanceados ha crecido a un 
ritmo promedio interanual de 4,5% en los úl-
timos 6 años (ANDI - Cámara de Alimentos 
Balanceados, 2024).

1.4 Producción de pollo 
y huevos 

En el cuarto eslabón se encuentran las uni-
dades de producción de carne de pollo y 
huevos. Las grandes unidades de producción 
suelen estar verticalmente integradas, inclu-
yendo granjas de aves parentales, criaderos, 
fábricas de piensos1 y plantas de procesa-
miento. Los pequeños agricultores también 
producen estos productos, pero con menos 
eficiencia y mayores dificultades para obte-
ner insumos de calidad (FAO, s.f.).

1. Las fábricas de piensos son instalaciones industriales dedicadas a la producción de alimentos balanceados para animales.
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En Colombia, la avicultura es el segundo sec-
tor más importante de la producción agro-
pecuaria, después de la ganadería, y genera 
más de 350 mil empleos directos e indirectos. 
En los últimos años, la producción avícola ha 
crecido significativamente, gracias a mejoras 
en los procesos productivos, la tecnificación 
y el aumento de la demanda de los consumi-
dores. En 2021, Colombia se posicionó como 
el décimo productor mundial de huevos, con 
mil millones de toneladas, y ocupó el undé-
cimo lugar en la producción de pollo, con 1.8 
millones de toneladas (Bolsa Mercantil de 
Colombia, 2023).

El rendimiento de la producción de huevo y 
pollo es mayor que el del resto del mundo. 
Entre 2015 y 2021, la rentabilidad promedio 
de la producción de huevos en Colombia fue 
de 256 huevos por animal, en comparación 
con el promedio mundial de 177 huevos por 
animal, una eficiencia que es un 45% supe-
rior al promedio mundial. Durante el mismo 
período, el rendimiento promedio de la pro-
ducción de pollo en Colombia fue de 1,77 kg 
por animal, mientras que el promedio mun-
dial fue de 1,37 kg por animal, un 29% supe-
rior al promedio mundial (Bolsa Mercantil de 
Colombia, 2023).

En el país, el 98% de las granjas avícolas son de 
pequeña escala o producción familiar2, mien-
tras que las granjas de avicultura a gran esca-
la representan el 2% restante. A pesar de esto, 
las granjas familiares albergan una pequeña 
proporción de las aves del país, mientras que 
las granjas a gran escala concentran el 95% 
de las aves, enfocándose principalmente en 
el engorde de gallos y gallinas (53%) y en la 
producción de huevos (39%) (Bolsa Mercantil 
de Colombia, 2023).

La avicultura a gran escala se concentra prin-
cipalmente en el centro de Colombia, espe-

cialmente en los departamentos de Cundi-
namarca y Santander, que albergan el 43% de 
estas granjas. Esta concentración se debe a 
la proximidad de los grandes centros de con-
sumo y a las condiciones climáticas favora-
bles que permiten una mayor productividad 
de las aves. Por otro lado, la mayoría de las 
granjas de avicultura familiar se encuentran 
en Antioquia, representando el 22%, aunque 
este tipo de granjas está presente en casi to-
dos los departamentos del país (Bolsa Mer-
cantil de Colombia, 2023).

1.5 Mercados finales de 
pollo y huevos 

La producción avícola en Colombia se desti-
na principalmente al consumo interno. Tanto 
la carne de pollo como los huevos son fuen-
tes esenciales de proteína en la dieta de los 
colombianos. Aproximadamente el 96% del 
consumo de carne de pollo y casi el 100% 
del consumo de huevos son cubiertos por la 
producción nacional, lo que evidencia la ca-
pacidad del sector avícola colombiano para 
satisfacer la demanda interna (Bolsa Mercan-
til de Colombia, 2023) y su competitividad 
ante el mercado internacional. 

Por otro lado, las exportaciones del sector 
avícola colombiano son aún muy bajas, com-
paradas con las importaciones. Los princi-
pales destinos de estas exportaciones son 
Ecuador, que es el mayor comprador externo 
de animales vivos (93%) y huevos (57%), y Ve-
nezuela, que adquiere el 43% de los huevos, 
el 7% de los animales vivos y el 100% de la car-
ne de pollo, alcanzando apenas 33 toneladas 
en 2021 (Bolsa Mercantil de Colombia, 2023).

2. Las granjas avícolas de producción familiar son explotaciones de pequeña escala, que utilizan métodos tradicionales y limitados recursos tecnoló-
gicos para la cría de aves. La avicultura tradicional o familiar se caracteriza por la cría de aves sin un plan de negocio definido o de gran complejidad a 
diferencia de las empresas dedicadas a la avicultura industrial (Bolsa Mercantil de Colombia, 2023)
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de maíz amarillo 
en Colombia

2

2.1 Producción y demanda 
de maíz amarillo en 
Colombia 

Tal como se mencionó anteriormente, en Co-
lombia la producción de maíz amarillo se divi-
de en dos sistemas principales: el tradicional 
y el tecnificado. En 2023, el sistema tradicio-
nal ocupó aproximadamente el 37% del área 
sembrada, produciendo solo 198,440 tone-
ladas, lo que representó el 19,6% de la pro-
ducción total de maíz amarillo, con un rendi-
miento de 2,0 toneladas por hectárea (Fenal-
ce, 2024). En contraste, el sistema tecnificado 
abarcó el 63% del área sembrada y se destacó 
por su alta productividad, alcanzando alrede-
dor de 812,003 toneladas, es decir, el 80,4% de 
la producción total, con un rendimiento pro-
medio de 4,9 toneladas por hectárea en 2023. 

El nivel de producción es insuficiente para su-
plir la demanda creciente de maíz amarillo en 

Estado y evolución 
de la producción  

Estado y evolución 
de la producción 

el país. En particular, entre 2010 y 2023, la pro-
ducción nacional de maíz amarillo tecnificado 
creció un 49,3%, pasando de 0,5 a 0,8 millones 
de toneladas, mientras que las importaciones 
aumentaron en un 71,6%, pasando de 3,4 a 
5,9 millones de toneladas Gráfica 2. El mayor 
crecimiento de las importaciones frente a la 
producción indica que la demanda ha crecido 
a un mayor ritmo que la producción local, lo 
que ha llevado a una alta dependencia de las 
importaciones de maíz amarillo en el país. 

Por ejemplo, en 2023 las importaciones abas-
tecieron el 87,9% de la demanda de maíz 
amarillo tecnificado en Colombia (5,9 mi-
llones de toneladas). Mientras tanto, la pro-
ducción nacional apenas cubrió el 12,1% de 
la demanda (0,8 millones de toneladas). Este 
comportamiento se ha visto impulsado por 
el incremento en el consumo de productos 
avícolas por parte de la población colombia-
na, así como por la apertura comercial en la 
década de los noventa, que redujo el costo 
de importación de los cereales. 
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2.2 Rendimiento y costos 
de producción de maíz 
amarillo en Colombia y 
panorama internacional

El incremento en la producción de maíz 
amarillo tecnificado en Colombia en los úl-
timos años ha venido acompañado de una 
disminución en la producción de maíz ama-
rillo mediante el sistema tradicional. El maíz 
amarillo tradicional pasó de representar el 
47% de la producción nacional en 1999 al 
20% en el 2023, mientras que la producción 

de maíz amarillo tecnificado pasó de repre-
sentar el 43% al 80% de la producción en el 
mismo período. Dado que el rendimiento por 
hectárea del sistema tecnificado es superior 
al del sistema tradicional3, este cambio ha-
cia una mayor producción de maíz amarillo 
tecnificado ha permitido un crecimiento sos-
tenido en el rendimiento por hectárea de la 
producción total de maíz amarillo (Centro de 
Agricultura Tropical y Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo, 2019). Especí-
ficamente, este rendimiento pasó de 2,9 to-
neladas por hectárea en 1999 a 3,8 toneladas 
por hectárea en 2023 (Gráfica 3).

3. En 2023, el rendimiento del sistema tradicional fue de 2,02 toneladas por hectárea, mientras que el sistema tecnificado alcanzó 4,89 toneladas por 
hectárea.

Gráfica 2. Demanda y producción de maíz amarillo tecnificado (Millones de toneladas)

Fuente: DANE. Fenalce. Elaboración Fedesarrollo.
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Aunque la evolución de los rendimientos por 
hectárea del maíz amarillo en Colombia ha 
sido favorable, al compararla con el resto del 
mundo se observa un panorama distinto. En 
2023, el rendimiento por hectárea en Colom-
bia fue de 4 toneladas, aproximadamente un 
60% del rendimiento promedio mundial. Este 
rendimiento también se encuentra por deba-
jo del observado para los principales países 
de origen de las importaciones de maíz ama-
rillo hacia Colombia, como Estados Unidos 
y Brasil. Específicamente, el rendimiento de 
Colombia representó el 37% del rendimiento 
de Estados Unidos y el 66% del rendimiento 
de Brasil en 2023 (Gráfica 4, panel A).

La diferencia en el rendimiento por hectárea 
tiene implicaciones sobre el costo que en-
frentan los productores por cada tonelada 
producida, el cual se puede medir mediante 
los costos de producción (Gráfica 4, panel 
B). Al comparar los costos de producción 
en Colombia con los que enfrentan los pro-
ductores en Brasil y Estados Unidos, se ob-

serva que, en estos últimos países, el costo 
de producir una tonelada de maíz amarillo 
fue de 93 y 86 dólares por tonelada en 1991, 
respectivamente, mientras que en Colom-
bia fue aproximadamente el doble, ascen-
diendo a 197 dólares. En 2023, estos costos 
se elevaron a 244 y 264 dólares para Brasil 
y Estados Unidos, respectivamente, y a 524 
dólares para Colombia, por lo que la brecha 
en los costos de producción entre Colombia 
y sus socios comerciales se ha mantenido 
prácticamente inalterada durante las últi-
mas tres décadas.

2.3 Precios del maíz 
amarillo  

El aumento de los costos de producción del 
maíz amarillo en Colombia en los últimos 
años (Gráfica 4, panel B) ha estado asocia-
do a un incremento en el precio de los fer-
tilizantes en Estados Unidos, debido a fe-

Gráfica 3. Rendimientos del maíz amarillo en Colombia y composición de la producción nacional

Fuente: Fenalce. Elaboración Fedesarrollo.



POLÍTICA COMERCIAL DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL MAÍZ AMARILLO EN COLOMBIA 17

nómenos geopolíticos que han generado 
disrupciones en las cadenas de producción 
y distribución de los fertilizantes inorgánicos 
(Abrehe, Cardell, Valdes, Ajewole, & Zeng, 
2023). Dado que, en 2021, el 16% de los fertili-
zantes importados por Colombia provinieron 
de Estados Unidos (International Trade Ad-
ministration, 2022), esto se reflejó en mayo-
res precios de los fertilizantes en Colombia, 
los cuales fueron un 163% y un 59% más altos 

en 2022 y 2023, respectivamente, en compa-
ración con 2019. Sin embargo, la trayectoria 
descendente en el precio de los fertilizantes 
entre 2022 y 2023 refleja el desvanecimiento 
de las presiones sobre los precios del merca-
do del maíz amarillo, luego de los conflictos 
internacionales como la guerra entre Rusia y 
Ucrania, los cuales tuvieron un impacto más 
grande en el precio en su etapa inicial entre 
2021 y 2022.

Gráfica 4. Rendimientos de la producción de maíz y costos de producción del maíz amarillo

Fuente: USDA y FAO. Elaboración Fedesarrollo. (*) En 2023, el maíz amarillo tecnificado representó un 80% (812,000 toneladas) de la producción total 
de maíz amarillo, mientras que el maíz amarillo tradicional representó el 20% (198,000 toneladas) de la producción.

Panel A. Rendimientos internacionales del maíz blanco 
y amarillo en 2023* (Toneladas por hectárea)

Panel B. Costos de producción del maíz amarillo para Colombia, 
Brasil y Estados Unidos (Dólares por toneladas)
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Tanto los mayores costos de producción lo-
cal como los mayores costos de producción 
en Estados Unidos4, de donde provinieron el 
70% de las importaciones de maíz amarillo 
hacia Colombia en 2021, se vieron reflejados 
en un aumento del 31% en el precio del maíz 
amarillo en Colombia en 2023, en compara-
ción con 2019 (Gráfica 5). Por último, se re-
salta que la pandemia de COVID-19, señalada 
en la Gráfica 5 por la barra vertical punteada, 
provocó nuevos choques en los mercados. 
Por lo tanto, la dinámica de estos precios en 
los años posteriores obedeció a causas ex-
cepcionales no observadas en años previos 
a este evento.

2.4 Comercio exterior del 
maíz amarillo y efecto de 
las políticas comerciales  

Los tratados comerciales frente al intercam-
bio de insumos y productos agrícolas han 
tenido un importante efecto sobre las canti-
dades y el origen de importación de este tipo 
de bienes. En particular, las compras externas 
de maíz amarillo mostraron un destacable 
crecimiento después de la firma del Tratado 
de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos 
en 2012, con un incremento de 82,0% en sus 

4. Aunque Estados Unidos es autosuficiente en fertilizantes como nitrógeno y fósforo, es altamente dependiente de importaciones de potasio, el cual 
proviene principalmente de países de Europa del Este (US Department of Agriculture, 2022).

Gráfica 5. Índice del precio del maíz amarillo y los fertilizantes (Año base 2019)

Fuente: FENALCE, UPRA. Elaboración Fedesarrollo.
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cantidades importadas entre 2012 y 2022, al 
pasar de 3,4 a 6,1 millones de toneladas im-
portadas (Gráfica 6)

Pese al incremento en las cantidades, el va-
lor importado se redujo significativamente 
posterior a la firma del TLC por una caída de 
41,2% en el precio implícito de importación, al 
pasar de US$ 302 por tonelada en 2012 a US$ 
178 por tonelada en 2017. Por su parte, el TLC 
con Estados Unidos estimuló también de 
manera importante las importaciones de po-
llo, las cuales crecieron un 173,9% entre 2012 
y 2019, año en que presentaron la cantidad 
máxima importada. Sin embargo, con los re-
cientes desarrollos del sector avícola local, las 
toneladas importadas descendieron hasta 
51.330 en 2023.

El comportamiento de los orígenes de im-
portación del maíz amarillo ha estado in-
fluenciado principalmente por dos acuerdos 
comerciales: la Preferencia Arancelaria Re-
gional (PAR) 051 con Mercosur y el TLC con 

Estados Unidos. Frente a Mercosur, la PAR 
051 entró en vigor el 13 de junio de 2008 en 
el marco del Acuerdo de Complementación 
Económica (ACE) 059 de 2004, que poste-
riormente evolucionó hacia el ACE 072 de 
2017. Bajo este acuerdo, se aplicó un bene-
ficio arancelario variable a las importaciones 
de maíz amarillo en el marco del Sistema 
Andino de Franja de Precios (SAFP), por lo 
que, en un escenario de mayores precios, 
se aplicaría una mayor desgravación a las 
compras externas de este producto. Así, la 
Gráfica 7 evidencia que, a partir de 2008, las 
importaciones de Mercosur pasaron de re-
presentar el 18,9% en ese año al 94,0% en el 
año 2012.

Sin embargo, con la firma del TLC con Es-
tados Unidos en 2012, se acordó un arancel 
cero para las importaciones de maíz amari-
llo, sujeto a un contingente de importación 
variable cada año durante 12 años, donde 
se aplicaría un arancel base de 25% a las 
cantidades importadas que superaran el 

Gráfica 6. Importaciones de maíz amarillo

Fuente: DANE. Elaboración Fedesarrollo.
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contingente establecido. Lo anterior gene-
ró que, en apenas dos años, Estados Uni-
dos volviera a representar la mayor parte 
del mercado, alcanzando una participación 
de 97,6% de las compras externas de maíz 
amarillo en 2014. 

Como se mencionó anteriormente, esto re-
sultó en que las toneladas importadas al-
canzaran un pico de 6,1 millones en 2022. Es 
importante aclarar que desde la firma del 
acuerdo hasta el último año de vigencia del 
contingente (2022), en promedio cada año 
el 42,3% del total de cantidades importadas 
superaron el límite de importación libre de 
arancel. Lo anterior abrió campo a que Mer-
cosur retomara participación en el mercado 
a partir de 2019, ya que el arancel extra-cuo-
ta para Estados Unidos coincidió con la des-
gravación arancelaria para Brasil y Argenti-

na por la subida del precio internacional del 
maíz amarillo5.

En cuanto a las exportaciones de maíz ama-
rillo, estas representan un valor mucho me-
nor que las importaciones, y no tuvieron 
un impacto significativo por los acuerdos 
comerciales firmados. En 2012 se exporta-
ron 35 toneladas de maíz amarillo, cifra que 
se mantendría relativamente estable hasta 
2019, cuando se exportaron 30 toneladas. 
Sin embargo, entre 2020 y 2022, las expor-
taciones de maíz amarillo crecieron 428,8%, 
ubicándose en 298 toneladas en este último 
año. Por su parte, las exportaciones de po-
llo permanecieron siempre por debajo de 
100 toneladas entre 2010 y 2022, mientras 
que, en 2023, se ubicaron en 320 toneladas, 
lo que representó un crecimiento de 327,6% 
respecto a 2022.

Gráfica 7. Principales orígenes de importación maíz amarillo (% del total)

Fuente: DANE. Elaboración Fedesarrollo.

5. Sin embargo, es importante aclarar que bajo el principio de los acuerdos comerciales de Arancel de Nación más Favorecida (NMF) que rige en el TLC 
con Estados Unidos, Colombia garantiza a su contraparte la igualdad de trato al no aplicar a un país tercero un arancel más bajo que el que se aplique 
en el marco del acuerdo firmado. Por tal motivo, pese a que el SAFP le brindó un margen de entrada al mercado a Brasil y Argentina, el principio de 
NMF generó una reducción del arancel extra-cuota con Estados Unidos para igualarlo con el aplicado a Mercosur, por lo que Estados Unidos continuó 
con una participación importante en el mercado durante la subida internacional de los precios.
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2.5 Perspectivas de 
demanda y producción 
de maíz amarillo en los 
próximos años  

Con base en las cifras de Fenalce, se proyec-
ta que la demanda de maíz amarillo tecni-
ficado continúe creciendo en los próximos 
años, pasando de 6,7 millones de toneladas 
en 2023 hasta alcanzar los 8,1 millones de to-
neladas para 2030, lo que representa un cre-
cimiento promedio del 2,6% anual. Sin em-
bargo, considerando los retos que enfrenta 
la producción de maíz amarillo tecnificado 
en Colombia relacionados con la seguridad 
jurídica de la tierra y la adopción de semi-
llas mejoradas detalladas más adelante en la 
sección que presenta los retos de la produc-
ción de maíz amarillo en Colombia, se pro-
yecta que la producción nacional aumentará 
de 0,8 millones de toneladas en 2023 a apro-

ximadamente un millón de toneladas en 
2030, con un crecimiento promedio del 3,2%. 
Por lo tanto, la brecha entre la demanda y la 
producción, que en 2023 fue de 5,9 millones 
de toneladas, pasaría a 7,1 millones de tone-
ladas en 2030.
 
Adicionalmente, pese a que el rendimiento 
del maíz amarillo tecnificado en Colombia 
ha aumentado en las últimas décadas, este 
aún se ubica por debajo del promedio mun-
dial y de los países origen de las importacio-
nes de este producto, sumado a que Colom-
bia muestra mayores costos de producción 
frente a Estados Unidos y Brasil. Por lo tanto, 
esta brecha de demanda no podría ser cu-
bierta por un mayor crecimiento de la pro-
ducción nacional, por lo que las importacio-
nes seguirían desempeñando un papel fun-
damental para garantizar el abastecimiento 
de maíz amarillo a nivel local, la alimentación 
animal y, en consecuencia, la seguridad ali-
mentaria del país.

Gráfica 8. Proyección de demanda y producción de demanda de maíz amarillo tecnificado (Millones de toneladas)

Fuente: Fenalce. Cálculos Fedesarrollo.
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de pollo, huevo y 
cerdo en Colombia

3

3.1 Producción y consumo 

En Colombia el sector avícola representa el 
17,3% del valor agregado del sector pecua-
rio y el 3,8% del sector agropecuario total. La 
Gráfica 9 ilustra la evolución de la produc-
ción nacional de huevo, pollo y otras proteí-
nas en Colombia. En 2023 la producción de 
huevo fue 3,52 veces superior a la registra-
da en 1990, alcanzando aproximadamente 
un millón de toneladas (Gráfica 10, Panel A).  
Por otra parte, en 2023, la producción de po-
llo se situó en 1,8 millones de toneladas, lo 
que equivale a 5,1 veces la producción regis-
trada en 1990 (Gráfica 10, Panel B). Asimismo, 
la producción de cerdo ha experimentado un 
aumento significativo desde 1990, multipli-
cándose por 3,2 veces hasta alcanzar los 0,6 

Estado y evolución 
de la producción  

Estado y evolución 
de la producción 

millones de toneladas en 2023. Por otro lado, 
la producción de carne de res ha disminuido 
ligeramente, situándose en 0,71 millones de 
toneladas en 2023 (vs. 0,75 millones en 1990). 
El crecimiento en la producción de huevo 
y pollo ha impulsado la demanda de maíz 
amarillo tecnificado, lo que ha sido esencial 
para sostener el aumento de la producción 
avícola.

Por otra parte, el consumo de carne ha sido 
ampliamente reconocido como un indicador 
de desarrollo económico en muchos países6. 
Por lo tanto, existe una relación positiva entre 
el consumo de proteína y el nivel de desarro-
llo de un país, ya que la demanda de estos 
productos aumenta a medida que las eco-
nomías exhiben un mejor dinamismo eco-
nómico (Gráfica 11). En 2021, Colombia tenía 

6. Gerbens-Leenes, P., Nonhebel, S., & Krol. (2010). Food consumption patterns and economic growth. Increasing affluence and the use of natural 
resources.
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Gráfica 9. Producción de huevo, pollo, cerdo, res y búfalo*

Fuente: FAO, Fedegán, Porcicultores, Fenavi (2024).  Nota: En paréntesis se encuentra la producción en niveles. 

Gráfica 10. Consumo de carne per cápita y PIB per cápita, 2021*

Fuente: Our World in Data. Elaboración Fedesarrollo.  *No incluye pescado ni mariscos.

Panel A. Producción de huevo
(Índice 1990 = 100)

Panel B. Producción de carne 
(Índice 1990 = 100)
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un consumo per cápita de 60,9 kg (sin incluir 
pescado ni mariscos), inferior al consumo per 
cápita de Argentina (115,5 kg), Brasil (98,8 kg), 
Chile (97,8 kg) y México (75,4 kg). No obstan-
te, así como la producción, el consumo de 
carne ha aumentado significativamente en 
las últimas tres décadas, y es 5,6 kg superior 
a lo que debería ser teniendo en cuenta el 
nivel de ingreso del país (55,3 kg).

El consumo de productos avícolas y porci-
nos ha experimentado un importante creci-
miento en las últimas décadas. En particu-
lar, el consumo per cápita de huevo en 2023 
fue 1,6 veces más alto frente a 1990, pasando 
de 5,7 kg a 14,8 kg en 2023 (Gráfica 11). Del 
mismo modo, el consumo per cápita de po-
llo alcanzó los 34,8 kg en 2023, ubicándose 
2,8 veces por encima del consumo registra-
do en 1990 (9,2 kg). Por otra parte, en 2023 el 
consumo per cápita de cerdo fue de 13,5 kg 
anuales, lo que supone un aumento de 2,3 
veces respecto a los niveles observados en 

1990, cuando el consumo era de 4,1 kg. Por 
lo tanto, es posible establecer que efectiva-
mente se ha registrado un cambio en los pa-
trones de dieta de los colombianos, caracte-
rizado por un mayor consumo de productos 
avícolas y porcinos. 

En 2021, el consumo total de carne en Co-
lombia se ubicó en 69,9 kg per cápita, si-
tuándose 30,1 kg por debajo del promedio 
de las seis economías más grandes de la re-
gión (93,8 kg) (Gráfica 13, Panel A). Aunque 
para ese año el consumo per cápita de aves 
de corral en Colombia (35,1 kg) fue menor en 
términos absolutos comparado con el pro-
medio regional (43,2 kg), su proporción den-
tro del consumo total de carne fue superior. 
En particular, el 50,1% del consumo total de 
carne en Colombia correspondió a aves de 
corral, superior al promedio del 46,0% ob-
servado en LAC6 (Gráfica 12, Panel B). Este 
fenómeno se explica principalmente por el 
precio más asequible del pollo en compa-

Gráfica 11.  Consumo de huevo, pollo, cerdo, res y búfalo*

Fuente: FAO, Fedegán, Porcicultores, Fenavi (2024).  Nota: En paréntesis se encuentra el consumo en niveles. 

Panel A. Consumo de huevo
(Índice 1990 = 100)

Panel A. Consumo de carne
(Índice 1990 = 100)
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Gráfica 12. Distribución del consumo de carne, 2021

Fuente: FAO. Our Wold in Data.

ración con otras proteínas cárnicas, convir-
tiéndolo en una proteína esencial para la se-
guridad alimentaria en Colombia.

No obstante, es importante destacar que el 
consumo per cápita no permite evaluar la 
distribución del consumo de pollo al inte-
rior del país. Al analizar el consumo de pollo 
por decil de ingreso, se observa que, según 
la Encuesta Nacional de Presupuesto de los 
Hogares (2016-2017), mientras que el decil 1 
consumía aproximadamente 8 kg de pollo 

al año, el decil 10 consumía cerca de 64 kg 
al año (Gráfica 13). Así, se evidencia que a 
medida que aumenta el ingreso, también 
incrementa el consumo de pollo lo que da 
cuenta del potencial que aún existe para 
aumentar en consumo de pollo. Sin embar-
go, como se demostrará en la Sección 3.3, 
el gasto en pollo como proporción del in-
greso es significativamente mayor para los 
hogares con menores recursos, lo que los 
hace más sensibles a los incrementos en los 
precios.

Panel A. Consumo de carne
(Kg per cápita)

Panel B. Participación en el 
consumo total (%)
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Gráfica 13. Consumo de pollo por decil de ingreso (Kg)

Fuente: ENPH (2016-2017), Fenavi (2018).  

En cuanto al consumo de huevo, en 2021, 
Colombia registró un consumo per cápita 
de 15,3 kg, 0,7 kg por encima del promedio 
de LAC 6, siendo superado únicamente por 
México (21,4 kg) y Argentina (16,8 kg), y ubi-
cándose 2,6 kg por debajo de los países de 
ingreso mediano alto (Gráfica 14, Panel A). 
Asimismo, en la distribución del consumo de 
huevo, se observa que este aumenta a me-
dida que incrementa el nivel de ingreso. Por 
ejemplo, mientras que el decil 1 consumía 
aproximadamente 3,1 kg de huevo al año, el 
decil 10 consumía 25,6 kg al año (Gráfica 14, 

Panel B). No obstante, como se examinará en 
la Sección 3.3, los hogares más pobres des-
tinan una mayor proporción de su ingreso al 
gasto en huevo, lo que aumenta su vulnera-
bilidad frente a incrementos en los precios.

Finalmente, la OCDE proyecta que para 2031 
Colombia tendrá un consumo per cápita de 
aves de corral de 38,4 kg, superando en 5,1 
kg el promedio de la OCDE (33,3 kg). Por otra 
parte, el consumo de huevo se ubicaría en 
16,9 kg, alrededor del promedio de la OCDE 
(17,0 kg). Esto implica que la demanda de maíz 
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amarillo tecnificado continuaría creciendo 
durante los próximos años, en línea con las 
proyecciones de consumo de productos aví-
colas. Además, dada la capacidad productiva 

del país en este mercado, una parte impor-
tante de esta demanda deberá ser abasteci-
da por medio de las importaciones, tal como 
se ha observado en la última década. 

Gráfica 14. Consumo per cápita de huevo

Fuente: FAO. Our Wold in Data. ENPH (2016-2017). Fenavi (2018).  

Gráfica 15. Proyecciones consumo 

Fuente: OCDE. Elaboración Fedesarrollo

Panel A. Consumo de huevo, 2021
(Kg per cápita)

Panel B. Consumo de huevo por decil 
de ingreso (Kg)

Panel A. Consumo proyectado de aves 
de corral, 2031 (Kg per cápita)
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3.2 Costos de producción 
de pollos, huevos y cerdo 

El índice de Precios al Productor (IPP) refleja 
los costos de producción de los bienes. En el 
sector avícola, los incrementos en los precios 
al productor de los huevos y la carne de pollo 
alcanzaron un pico en noviembre de 2021 y 
septiembre de 2022, con variaciones anua-
les de 43,9% y 67,3%, respectivamente. Estos 
incrementos fueron los más elevados desde 
2015, cuando se inició el registro de estos pre-
cios, y reflejaron el comportamiento del pre-
cio de los insumos del sector avícola, como 
el maíz amarillo (ver Sección III). Después de 
este pico, los incrementos en los precios de 
ambos bienes se han moderado. En junio de 
2024, se observó una variación anual nega-
tiva de 5,1% en el caso de los huevos, y un 
crecimiento moderado de 1,6% para la carne 
de pollo. Por su parte, el precio al productor 
de la carne de cerdo alcanzó su pico en ju-
nio de 2021, cuando se situó en 29,6%, cifra se 
volvió a observar en febrero de 2023. Desde 

Gráfica 15. Proyecciones consumo 

Fuente: OCDE. Elaboración Fedesarrollo

entonces, la inflación de este bien se ha des-
acelerado, hasta situarse en -0,4% en junio de 
2024 (Gráfica 16) 

El comportamiento de la inflación en los pre-
cios al productor de estos bienes ha seguido 
un patrón similar al de los bienes del sector 
de ganadería, al cual pertenecen los huevos, 
y al de los bienes del sector de elaboración 
de productos alimenticios, que incluye la 
carne de pollo y de cerdo. La inflación de los 
bienes del sector ganadero alcanzó un pico 
en marzo de 2022 al ubicarse en 30%, la más 
alta desde 2015, tras lo cual se ha desacelera-
do hasta situarse en -3,6% en junio de 2024. 
Por su parte, la inflación de los bienes del 
sector de elaboración de productos alimen-
ticios alcanzó su punto máximo desde 2015 
en julio de 2022, cuando se ubicó en 28%, 
tras lo cual ha mostrado una tendencia de-
creciente hasta situarse en -2,8% en junio de 
2024 (Gráfica 17). Todo lo anterior muestra 
una disminución en las presiones inflaciona-
rias sobre los costos que enfrentan los pro-
ductores del sector avícola.

Panel B. Consumo proyectado de 
huevo, 2031 (Kg per cápita)
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3.3 Precios de los pollos, 
huevos y cerdos   

Los precios que enfrentan los consumidores 
de los bienes del sector avícola y la carne de 
cerdo han reflejado el incremento en los cos-
tos de producción de estos productos. En el 
caso de la inflación de la carne de aves, esta 
alcanzó su punto máximo de lo corrido del 
siglo en enero de 2022, cuando se situó en 
26,9%, mientras que la inflación de los huevos 
alcanzó su punto máximo de lo corrido del si-
glo en octubre de 2022, cuando se situó en 
36,8%. Desde entonces, la inflación de la carne 
de aves y los huevos se ha desacelerado, has-
ta situarse en junio de 2024 en 4,2% y -2,8%, 
respectivamente. Por su parte, el incremento 
en el precio de la carne de cerdo alcanzó su 
punto máximo de lo corrido del siglo, en oc-
tubre de 2021, cuando se ubicó en 28,6%, tras 
lo cual se ha moderado, hasta situarse en 0,8% 

Gráfica 16. Índice de precios al productor de huevos, pollo y cerdo (Variación anual, %)

Fuente: DANE. Elaboración Fedesarrollo.  Nota: la pandemia de COVID-19, señalada en el gráfico por la barra vertical punteada, provocó nuevos cho-
ques en los mercados, por lo que la dinámica de los precios en los años posteriores obedeció a causas excepcionales no observadas en años anteriores.

en junio de 2024. El comportamiento de los 
precios de la canasta de alimentos en general 
ha sido similar, alcanzando su máximo creci-
miento de lo corrido del siglo en diciembre 
de 2022, con una variación anual de 27,81%, 
desde lo cual se ha ajustado, hasta situarse en 
5,27% en junio de 2024 (Gráfica 18, panel A).
 
En cuanto al comportamiento de los precios 
del sector avícola y la carne de cerdo en un pe-
riodo más amplio de tiempo, se observa que 
el precio de los huevos ha presentado incre-
mentos en la mayoría de los años entre 2010 y 
2023, resultando en un precio 1,4 veces mayor 
en 2023 frente a su nivel de 2010. De manera 
similar, el precio de la carne de aves en 2023 
fue 1,2 veces mayor que su precio en 2010. Por 
su parte, la inflación acumulada de la carne de 
cerdo llevó a que su precio en 2023 fuera el 
doble que en 2010. En general, los precios de 
la canasta de alimentos fueron 1,41 veces más 
altos en 2023 frente a su nivel en 2010.
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La importancia de los productos del sector 
avícola y la carne de cerdo en el consumo de 
los hogares varía según su nivel de ingreso, 
y, por tanto, el impacto que genera un incre-
mento en sus precios afecta a los hogares de 
forma heterogénea. Para los hogares pobres, 
la carne de aves tiene una importancia simi-
lar a la de los hogares vulnerables, pesando 
alrededor de 2% del total de su canasta de 
consumo, siendo aproximadamente tres ve-
ces más importante que para los hogares de 
ingresos altos (0,6%). Se observa un compor-
tamiento análogo en el caso de los huevos, 

los cuales tienen una importancia similar en 
la canasta de consumo de los hogares pobres 
y vulnerables (1,3 y 1,1%, respectivamente), 
mientras que, para los hogares de ingresos 
altos, el consumo muestra una importancia 
cuatro veces menor, de aproximadamente 
(0,3%). En contraste, el consumo de carne de 
cerdo tiene un peso ligeramente mayor en 
hogares vulnerables y de clase media (0,6%) 
frente a los hogares pobres (0,5%), pero dupli-
ca el peso del consumo de este bien para los 
hogares de ingresos altos (0,2%).

Gráfica 18 . Precios al consumidor y peso dentro de la canasta 
de consumo de la carne de pollo, cerdo y huevos

Fuente: DANE. Elaboración Fedesarrollo. Nota: la pandemia de CO-
VID-19, señalada en el gráfico por la barra vertical punteada, provocó 

nuevos choques en los mercados, por lo que la dinámica de los 
precios en los años posteriores obedeció a causas excepcionales no 

observadas en años anteriores.

Panel A. Índice de precios al consumidor (IPC) de la carne 
de aves, cerdo y huevos (Variación anual, %)

Panel B. Índice de precios al consumidor (IPC) de la carne
 de aves, cerdo y huevos (Año base 2010) 
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3.4 Importancia del 
consumo de pollos, 
huevos y cerdo en 
Colombia

En esta sección se presenta una revisión de 
la literatura sobre la importancia del consu-
mo de proteínas para la salud, destacando 
el papel del pollo, el huevo y el cerdo en una 
dieta balanceada, así como su contribución 
en la reducción de la inseguridad alimenta-
ria y la desnutrición en el país. Se enfatiza 
cómo estos alimentos contribuyen a satis-
facer las necesidades nutricionales y su im-
pacto positivo en los hogares de más bajos 
ingresos. También se analiza la relevancia de 
estos tres alimentos en la dieta de los co-
lombianos, subrayando su alta prevalencia 
en la alimentación diaria y el incremento de 
su consumo a lo largo de los años.

3.4.1 El consumo de proteínas 
y las medidas de pobreza

Una dieta saludable es fundamental para 
mantener una buena salud y nutrición. No 
solo protege contra la malnutrición, sino tam-
bién contra diversas enfermedades crónicas 
no transmisibles, como las enfermedades car-
díacas, la diabetes y el cáncer (World Health 
Organization, s.f.). En general, una dieta salu-
dable asegura que una persona cumpla con 
los requerimientos de macronutrientes y pro-
teínas necesarias, ajustados específicamente 
a su género, edad, nivel de actividad física y 
otros factores individuales. De acuerdo con la 
FAO (2020), una dieta saludable se compone 
de cuatro aspectos principales: i) variedad y 
diversidad de diferentes grupos de alimentos; 
ii) suficiencia de nutrientes para cumplir con 
los requerimientos mínimos saludables; iii) 
moderación en el consumo de alimentos con 
restricciones; y iv) balance en la composición 
de la ingesta de macronutrientes. 

Gráfica 19. Peso del consumo de carne de pollo, cerdo y huevos dentro 
del IPC por nivel de ingreso (Puntos porcentuales)7

Fuente: DANE. Elaboración Fedesarrollo.

7. La importancia de los huevos dentro del gasto de consumo de los hogares pobres incrementó desde 1,07 en la canasta de 2008 a 1,3 en la canasta 
vigente desde 2018. En el caso de la carne de aves, no se tiene una subclase comparable en la canasta de 2008.
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Para mantener una dieta saludable y balan-
ceada, es necesario consumir una cantidad 
específica de proteínas (World Health Or-
ganization, 2007). Estas proteínas provienen 
principalmente de una variedad de alimen-
tos, especialmente aquellos de origen ani-
mal, como la carne, el pescado, los huevos 
y la leche, debido a su alta calidad nutricio-
nal, su contenido elevado de aminoácidos 
y su alta digestibilidad (World Health Orga-
nization, s.f.; Elmadfa & Meyer, 2016). La in-
gesta mínima recomendada8 de proteína 
para adultos es de 0.83 gramos de proteína 
por kilogramo de peso corporal al día, o 0.36 
gramos por libra, igual para ambos sexos, in-
dependientemente de la edad y dentro de 
un rango aceptable de peso corporal (World 
Health Organization, 2007; Harvard Medical 
School, 2023). Para los niños de 0 a 18 años, 
este consumo diario mínimo es de 0.66 gr 
de proteína por kilogramo de peso corporal 
(World Health Organization, 2007).

En Colombia, la malnutrición en niños y la 
inseguridad alimentaria en los hogares de 
ingresos más bajos sigue siendo una proble-
mática persistente. En 2022, la prevalencia de 
inseguridad alimentaria moderada o grave 
en el total nacional de hogares fue del 28.1%, 
lo que significa que 28 de cada 100 hogares 
enfrentaron dificultades para acceder a ali-
mentos en los últimos 12 meses debido a la 
falta de dinero y otros recursos. Esta cifra es 
aún más alta en las zonas rurales, alcanzan-
do el 32.5%, como se muestra en la siguiente 
Gráfica 19. Por su parte, la inseguridad ali-
mentaria en las cabeceras municipales afec-
tó a 27 de cada 100 hogares urbanos (DANE/
FAO, 2023)

Según el Programa Mundial de Alimentos 
(2024), el 43% de los hogares en Colombia 
reportaron haber enfrentado problemas de 
acceso a alimentos durante los últimos seis 
meses en 2023. Las principales dificultades 

estuvieron relacionadas con factores econó-
micos, destacándose la falta de dinero para 
comprar alimentos (53%), el aumento en el 
costo de los alimentos (25%) y la reducción 
de ingresos (23%) (Programa Mundial de Ali-
mentos, 2024). Además, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Salud de Colombia, la 
prevalencia nacional de desnutrición agu-
da moderada o severa en menores de cin-
co años ha venido aumentando desde 2018, 
donde esta era de 0,17 por cada 100 niños, y 
al primer semestre de 2023 se reportó una ci-
fra de 0,31 por cada 100 niños  (Instituto Na-
cional de Salud, 2023).

La falta de diversidad de la dieta y malnutri-
ción puede generar efectos negativos en el 
mediano y largo plazo en dimensiones como 
la salud, la educación y la productividad labo-
ral (Programa Mundial de Alimentos, 2024). A 
nivel micro, la malnutrición reduce el poten-
cial de ingresos, disminuye el rendimiento 
escolar, aumenta el riesgo de discapacidad, 
morbilidad y mortalidad, y perpetúa la po-

Gráfica 20. Prevalencia de la seguridad alimentaria 
en hogares (%) 2022

Fuente: (DANE/FAO, 2023)

8.  Se refiere a la cantidad mínima necesaria para cumplir con los requerimientos nutricionales básicos y evitar enfermedades
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breza y enfermedad a través de generacio-
nes. A nivel macro, ralentiza el crecimiento 
económico y agrava la pobreza mediante: 
i) pérdidas directas en productividad por el 
bajo rendimiento físico y mental de la fuerza 
laboral; ii) pérdidas indirectas por la disminu-
ción de la capacidad laboral y cognitiva pre-
sente y futura; y iii) aumento de los costos de 
atención médica (Banco Mundial, 2006) (Ec-
ker & Breisinger, 2012)

La inseguridad alimentaria incrementa el 
riesgo de diversas formas de malnutrición, 
incluyendo la desnutrición, el sobrepeso y la 
obesidad. Desde niveles moderados hasta 
severos, la inseguridad alimentaria impac-
ta negativamente la calidad de la dieta. Las 
personas afectadas consumen menos car-
nes, productos lácteos, frutas y verduras, y se 
ven obligadas a comprometer la cantidad o 
la calidad de su alimentación. Incluso, esto ha 
llevado a que el debate global sobre la segu-
ridad alimentaria evolucione, pasando de una 
preocupación por cerrar la brecha energética 
en la dieta a una necesidad de hacer las die-
tas más saludables y asequibles a nivel mun-
dial, con el fin de combatir las diversas formas 
de malnutrición (Ecker & Breisinger, 2012) .

En este contexto, el fortalecimiento del sec-
tor avícola se perfila como una estrategia cla-
ve para reducir la inseguridad alimentaria y la 
malnutrición en Colombia. Este sector juega 
un rol importante en la alimentación humana 
debido a que ofrece diversas opciones para el 
consumo, siendo las más comunes, el huevo 
y la carne de pollo. Estos son alimentos que 
contienen gran valor nutricional (Marangoni, 
Corsello, & Cricelli, 2015), son fuentes de pro-
teínas de alta calidad y tienen bajos niveles 
de grasas saturadas, lo que contribuye a una 
dieta saludable, con un precio relativamen-
te menor que el de otras proteínas de origen 
animal. Esto los convierte en alimentos ase-
quibles y fundamentales para la subsistencia 
de las personas de menores ingresos en el 
mundo (Bolsa Mercantil de Colombia, 2023). 
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Por ejemplo, los huevos son una solución 
efectiva para abordar problemas nutriciona-
les, ya que proporcionan nutrientes esencia-
les y componentes bioactivos que pueden 
prevenir enfermedades crónicas. Además, 
son una fuente importante de vitamina B12 y 
colina, fundamentales para la primera infan-
cia y el embarazo (FAO, 2018) (Puglisi & Fer-
nandez, 2022). Los huevos también son una 
de las fuentes de proteínas más económicas, 
lo que los hace accesibles para hogares de 
bajos ingresos, ayudándoles a mantener una 
dieta adecuada (Puglisi & Fernandez, 2022). 
La siguiente Tabla 2 presenta el componente 
nutricional de estos alimentos en materia de 
proteínas y calorías.

3.4.2 Consumo y gasto de pollo, huevos 
y cerdo en la dieta de los colombianos

Como se mencionó previamente, el sector 
avícola tiene una gran importancia en la ali-
mentación en Colombia. Al revisar la Encues-
ta Nacional de Presupuestos de los Hogares 
(ENPH) 2016-2017, se evidencia que estos 
alimentos tienen una gran importancia en 

el consumo total de alimentos en Colombia. 
Se observa, por ejemplo, que el consumo de 
pollo, huevos y cerdo representa aproxima-
damente el 20% de la dieta de los colombia-
nos. Entre estos, el huevo es el alimento más 
consumido, representando un 14% de la die-
ta, seguido por el pollo y luego el cerdo.

En cuanto al gasto total en alimentos, es-
tos tres productos también juegan un papel 
significativo, representando el 24% del gas-
to total en alimentos, una cifra considerable. 

ALIMENTO 
(100 gr) PROTEÍNAS CALORÍAS

POLLO 12.3 122

CERDO 13.4 220

HUEVOS DE 
GALLINA 10.7 139

Tabla 2. Proteínas y calorías del pollo, huevo y cerdo

Fuente: (FAO, 2001)

Gráfica 21. Consumo (gr) de pollo huevo y cerdo /
consumo (gr) total de alimentos

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares 2016-2017

Gráfica 22. Gasto en pollo, huevos y cerdo (pesos) / 
gasto total en alimentos (pesos)
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Gráfica 23. Porcentaje del gasto en pollo, huevos y cerdo mensual sobre el total mensual por decil de ingreso

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares 2016-2017

El pollo es el alimento al que se le asigna la 
mayor proporción del gasto, con un 11%, se-
guido por el cerdo con un 7%. Por el contra-
rio, aunque el huevo es el alimento de mayor 
consumo, se le asigna una menor proporción 
del gasto debido a su bajo costo en compa-
ración con los otros alimentos.

En cuanto al porcentaje del gasto total que 
los colombianos destinan al consumo de po-
llo, huevos y cerdo, se observa que, en pro-
medio, este es del 5.1%. Este porcentaje varía 
desde el 6.9% en los deciles de ingresos más 
bajos hasta el 2.8% en los deciles más altos. 
En general, se encuentra que los hogares co-
lombianos en los deciles de ingresos más ba-
jos destinan una mayor proporción de su pre-
supuesto total al consumo de estos alimen-
tos, como se muestra en la Gráfica 22. Esto 
indica que estos hogares son especialmente 
vulnerables ante las variaciones de precios 

de estos alimentos, que son fundamentales 
para una alimentación sana, tal como se des-
cribió en la sección anterior. 

Por ejemplo, un aumento en los precios pue-
de tener un impacto significativo en su capa-
cidad para mantener una dieta equilibrada. 
Las subidas de precios implican que estos 
hogares deberán destinar una mayor pro-
porción de su presupuesto a estos alimentos 
esenciales, lo que puede resultar en una re-
ducción del consumo de otros alimentos o 
bienes y servicios. Alternativamente, pueden 
verse obligados a disminuir el consumo de 
pollo, huevos y cerdo, lo que compromete-
ría la calidad nutricional de su dieta. Esta si-
tuación resalta la necesidad de políticas que 
protejan a los hogares de bajos ingresos de 
las fluctuaciones de precios en alimentos bá-
sicos, garantizando su acceso continuo a una 
dieta nutritiva y equilibrada.
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sobre el bienestar de 
los colombianos

4

4.1 Revisión de literatura 

En esta sección se presenta una revisión de 
la literatura existente, que evidencia el posi-
ble efecto de las políticas comerciales en la 
producción de maíz amarillo en el país, con el 
objetivo de identificar los diferentes impac-
tos y resultados que estas políticas podrían 
tener tanto en la producción de maíz amarillo 
como el bienestar de los diferentes agentes 
economicos. 

En Colombia, la literatura disponible sobre 
los efectos de las políticas comerciales en la 
producción, productividad y competitividad 
del maíz es limitada y, según las investigacio-
nes realizadas, no se encuentra actualizada. 

Efectos de un 
arancel al maíz 

amarillo 

Efectos de un 
arancel al maíz 

amarillo 

Garay, Barberi, y Espinosa (2004) realizaron 
un estudio sobre el impacto del TLC con Es-
tados Unidos en el sector agropecuario co-
lombiano, centrándose en los efectos de la 
liberalización comercial en los bienes agrí-
colas, especialmente en términos de áreas 
cultivadas y producción. Según su análisis, 
las elasticidades precio-producción del maíz 
son menores a 1 y se estima que ante el TLC 
los precios del maíz disminuirían en un 32%, 
lo que provocaría una reducción del 18% en 
las áreas cosechadas y una reducción del va-
lor de la producción de maíz en un 43%. 

Por su parte, González (2013) estima las elas-
ticidades de la oferta respecto del precio del 
maíz y analiza el impacto del Tratado de Libre 
Comercio (TLC) en la oferta de este producto. 
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Encuentra que la eliminación de aranceles al 
maíz, como resultado del TLC, provoca una 
disminución del precio promedio de alrede-
dor del 48.1%. Además, observa que esta va-
riación en los precios del maíz lleva a cambios 
sustanciales en el área de cultivo, con una re-
ducción del 55.764% en el área cultivada y del 
30.345% en la producción de maíz. 

Estudios relacionados se han llevado a cabo 
en otros paises. Por ejemplo Budiman, Ma-
rulitua, & Kariyasa (2014) analizaron el impac-
to de los cambios en la política de aranceles 
de importación de maíz en la producción y 
el consumo en Indonesia. Como resultado, 
se encuentra que la abolición de la política 
de aranceles de importación de maíz tuvo un 
impacto en el aumento de las importaciones 
de maíz y la disminución del precio del maíz.
También, se encontró que la disminución del 
precio del maíz en el mercado interno llevó a 
los agricultores de maíz a reducir el área sem-
brada y el uso de fertilizantes, lo que provocó 
una disminución en la producción.

Sin embargo, los resultados indican que esta 
política tuvo un impacto positivo en la pro-
ducción de arroz, carne de pollo y huevos, lo 
que incrementó los ingresos de la agricultura 
y la avicultura a pequeña escala, así como del 
sector agrícola nacional en general. Además, 
aumentó el consumo de maíz, carne de po-
llo y huevos en Indonesia. También, el estu-
dio presenta que un aumento del 10% en la 

política de aranceles de importación de maíz 
llevó a una disminución del 19.7% en el volu-
men de maíz importado, redujo la demanda 
interna de maíz y aumentó el precio del maíz 
en un 9.52%.

4.2 Efecto de la política 
comercial del maíz amarillo 

En esta sección se presenta un análisis sobre 
el posible impacto de un arancel a las impor-
taciones de maíz amarillo en Colombia sobre 
el bienestar de los diferentes agentes eco-
nómicos. Para esto, se realiza un análisis del 
excedente del consumidor y del productor 
en escenarios de autarquía, economía abier-
ta y economía abierta con la imposición de 
un arancel. 

Escenario 1: Inicialmente, en una economía 
cerrada o bajo escenario de autarquía, don-
de no hay comercio exterior o en este caso 
no existen importaciones o exportaciones 
de maíz amarillo, el equilibrio del mercado se 
alcanza en el punto donde la curva de de-
manda intersecta la curva de oferta. Como se 
observa en el ejemplo y Gráfica 23, este se 
presenta bajo un precio P de $20 y una de-
manda Q de 60 .

El excedente del consumidor es una medida 
del beneficio económico que obtienen los 
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consumidores -en este caso los productores 
de carne de pollo, cerdo y huevos- al comprar 
el maíz amarilo. Se define como la diferencia 
entre el precio máximo que los consumido-
res están dispuestos a pagar por un bien y 
el precio que realmente pagan. El exceden-
te del consumidor es el área bajo la curva de 
demanda y por encima del precio de equili-
brio como se muestra en la siguiente gráfica.

El excedente del productor es una medida 
del beneficio económico que obtienen los 
productores de maíz amarillo al vender un 
bien o servicio. Se define como la diferencia 
entre el precio que los productores reciben 
por un bien y el precio mínimo al que esta-
rían dispuestos a venderlo. Representa las 
ganancias adicionales que los productores 
obtienen al vender a un precio mayor del mí-
nimo aceptable. El excedente del productor 
es el área del triángulo que se encuentra por 
encima de la curva de oferta y por debajo del 
precio de equilibrio, desde la cantidad cero 
hasta la cantidad de equilibrio.

Escenario 2: En el caso de una economía 
abierta, donde el país puede comerciar con el 
resto del mundo y existen importaciones de 
maíz amarillo, el precio doméstico del maíz 
amarillo disminuye hasta alcanzar el precio 
internacional, que es más bajo que el precio 
de equilibrio en la economía cerrada. Es de-
cir, el precio se reduce de 20 a 10, y la deman-
da aumenta de 60 a 80, lo que incrementa las 
importaciones de maíz amarillo en el país. 

Siendo así, los productores avícolas pueden 
comprar maíz amarillo a un precio más bajo, 
lo que aumenta el excedente del consumidor 
en comparación con una economía cerrada. 
Por su parte, se evidencia también que, ante 
una economía abierta, existirá una pérdi-
da del excedente del productor nacional de 
maíz amarillo debido a que este debe vender 
a menor precio o competir con los menores 
precios que presenta el maíz amarillo impor-
tado (Gráfica 24).

Gráfica 24. Bienestar agentes económicos en economía cerrada
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Escenario 3: En comparación con una eco-
nomia abierta y sin aranceles, cuando se in-
troduce un arancel al maíz amarillo en Co-
lombia, el precio doméstico del maíz aumen-
ta de 10 el a 15. Esto reduce el excedente del 
consumidor en comparación con una eco-
nomía abierta, ya que ahora deben pagar un 
precio más alto por el maíz amarillo, lo que 
disminuye su bienestar.

Además, suponiendo que la elasticidad pre-
cio de la demanda de los productores de 
carne de pollo, cerdo y huevos es inelástica, 
debido a la creciente demanda de estos pro-
ductos en el país, el arancel se trasladará a 
los consumidores finales. Esto resultará en un 
aumento de los precios de estos alimentos, 
afectando la calidad de la dieta de los colom-
bianos o reduciendo el presupuesto disponi-
ble para la diversificación de su alimentación 
(Gráfica 25).

4.3 Costos de producción 
del pollo, huevos y cerdo 

En esta sección se presentan los costos de 
producción de las aves, con el fin de deter-
minar en qué medida las variaciones en el 
precio del maíz influyen en el precio final de 
estos productos. Para analizar el impacto ini-
cial que un aumento en los precios del maíz 
amarillo podría tener en el precio final del 
pollo y los huevos, es fundamental revisar el 
costo de producción de estos alimentos. Al 
estudiar los costos de producción por ave, se 
evidencia que una parte significativa, espe-
cíficamente el 68%, corresponde a la alimen-
tación, seguida por el sacrificio del ave con 
un 14% y el valor del pollito de un día con un 
12%. Esto demuestra que la alimentación de 
los animales es el componente más costoso 
del proceso de producción. 

Por lo tanto, cualquier aumento en el precio 
de los insumos alimentarios, como el maíz 

Gráfica 25. Bienestar agentes económicos en economía abierta
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Gráfica 26. Bienestar agentes económicos en economía abierta con arancel

amarillo, tendría un impacto considerable 
en el precio final del pollo o bien proceso 
de producción, afectando al productor. Por 
ejemplo, un incremento en el precio del maíz 
podría desencadenar un efecto dominó, ele-
vando los costos de producción y, en conse-
cuencia, el precio que los consumidores pa-
gan por estos alimentos.

Los costos de producción por ave involucran 
los siguientes elementos:

• Adquisición del pollito de un día: Estos 
son los animales adquiridos al inicio del 
ciclo, generalmente de un día de nacidos. 
Su raza, línea y la calidad de las prácticas 
de producción determinan su ganancia de 
peso (Finagro, 2017)

• Preparación y desinfección: La prepara-
ción incluye retirar bebederos, comederos, 
gallinaza y barrer los pisos. La desinfección 
se realiza para reducir la presencia de bac-

Fuente: Elaboración propia con base en (Finagro, 2017)

Gráfica 27. Porcentaje costos de producción por ave

terias, hongos o virus que puedan afectar 
el lote. Se lleva a cabo antes de la llegada 
de las aves al galpón, utilizando flamea-
do, antisépticos, desinfectantes, formol o 
yodo. (Finagro, 2017)
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• Alimentación: Se divide en dos etapas: i) 
Iniciación o cría: dura entre 24 y 28 días, 
con un consumo aproximado de 700 gra-
mos de alimento por animal y un porcen-
taje de proteína cercano al 21%; ii) Engor-
de o finalización: desde los 29 hasta los 
45 días, con un incremento de energía y 
disminución de proteína, y un consumo 
de alimento de 2.700 gramos por animal 
(Finagro, 2017)

• Vacunación: Esta etapa es obligatoria y se 
realiza con fines preventivos contra enfer-
medades como el New Castle y el Gum-
boro, que pueden afectar significativa-
mente los rendimientos del lote (Finagro, 
2017)

• Sacrificio: Esta actividad se lleva a cabo 
al final del ciclo de producción, cuando las 
aves alcanzan un peso entre 1.8 y 2.0 kg. 
(Finagro, 2017)

En la industria avícola colombiana, se crían 
principalmente pollos de engorde y galli-
nas ponedoras, donde estos se alimentan 
exclusivamente con alimentos balanceados 
completos9. Los ingredientes básicos de los 
alimentos balanceados incluyen maíz amari-
llo duro, soya, sorgo y torta de soya, que en 
conjunto representan alrededor del 80% del 
valor de las materias primas de origen agrí-
cola y agroindustrial. El maíz es el principal 
cereal utilizado en la formulación de estos 
alimentos debido a su elevado contenido de 
almidón y grasa lo que lo convierte en una 
buena fuente de energía. Además, el maíz es 
valorado por su buena palatabilidad y bajo 
contenido de factores antinutricionales10, lo 
que asegura una alta aceptación y consumo 
por parte de las aves (Ministerio de Agricul-
tura y Desarrollo Rural/DANE, 2013)

Específicamente, el maíz amarillo constituye 
aproximadamente el 50% de las materias pri-
mas utilizadas en la producción de alimentos 
balanceados, seguido de la torta de soya con 
un 20% y la soya con un 8%, entre otros, tal 
como se muestra en la siguiente Gráfica 26 
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural/
DANE, 2013). Siendo así, es posible concluir 
que un aumento en el precio del maíz afec-
taría inicialmente la producción de estos ali-
mentos en alrededor de un 34%.

9. Los alimentos completos balanceados se definen como productos balanceados o mezclas de ingredientes que se administran a un animal, destina-
dos a suplir sus necesidades nutricionales como única fuente de alimento (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural/DANE, 2013).
10. Los factores anti nutricionales son sustancias naturales, tales como saponinas, taninos y alcaloides, producto del metabolismo de las plantas, como 
protección frente al ataque de diferentes organismos como hongos, bacterias, insectos, que al utilizarse en la alimentación de los animales causan 
reducción del consumo de alimento, mala digestión y baja absorción de nutrientes (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural/DANE, 2013).

Fuente: (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural/DANE, 2013)

Gráfica 28. Principales materias primas de los 
alimentos balanceados para animales
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4.4 Impacto de un posible 
arancel en la inflación 
y la pobreza de los 
colombianos 

4.4.1 Impacto de un aumento de precios 
de los bienes de la cadena avícola sobre la 
inflación total y por nivel de ingreso

Como se vio, el consumo de los bienes del 
sector avícola tiene mayor peso en la canasta 
de consumo de los hogares pobres y vulnera-
bles, que en la de los hogares de ingresos de 
clase media y altos. Por lo tanto, incrementos 
en los precios de estos productos generarían 
consecuencias más pronunciadas sobre la in-
flación que enfrentan los hogares de meno-
res ingresos. Por ejemplo, un incremento del 
10% en el precio de los huevos aumentaría en 
0,16 puntos porcentuales la inflación de los 
hogares pobres, mientras que solo incremen-

Gráfica 29. Impactos de incrementos en el precio de los huevos o el pollo sobre la 
inflación total por nivel de ingreso

Fuente: Elaboración Fedesarrollo.

taría 0,04 puntos porcentuales la inflación de 
los hogares de ingresos altos (Gráfica 27, pa-
nel A). De manera similar, un incremento del 
10% en el precio del pollo añadiría 0,26 pun-
tos porcentuales a la inflación de los hogares 
pobres y tan solo 0,02 puntos porcentuales 
a la inflación que enfrentan los hogares de 
ingresos altos.

4.4.2 Impacto de un aumento de precios 
sobre la demanda de pollo, huevos y cerdo

Metodología

Esta sección presenta la metodología utili-
zada para estimar el impacto de un arancel 
en las importaciones de maíz amarillo en Co-
lombia sobre el consumo de carne de pollo, 
huevo y cerdo, así como su efecto en los ni-
veles de pobreza. Para llevar a cabo esta es-
timación, se utilizó la Encuesta Nacional de 
Presupuesto de los Hogares 2016-2017 del 
DANE, la cual proporciona información re-

Panel A. Incremento del 10% en el precio de los huevos
(Puntos porcentuales)

Panel B. Incremento del 10% en el precio del pollo
(Puntos porcentuales)
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presentativa sobre los patrones de consumo 
de los hogares en Colombia. Esta encuesta 
abarca alrededor de 1.064 artículos relaciona-
dos con el consumo de alimentos, bebidas, 
vestimenta, servicios, entretenimiento, entre 
otros. Realizada entre 2016 y 2017, la encuesta 
incluyó a 87.201 hogares en 130 municipios, 
proporcionando una representación precisa 
de los 14,1 millones de hogares en Colombia 
(Arbelaez, Becerra , Benitez, Cadena, & Mejia, 
2022).

La encuesta es representativa de las 13 prin-
cipales ciudades y sus áreas metropolitanas, 
11 ciudades intermedias, 8 capitales de de-
partamentos en las regiones de la Amazonía 
y la Orinoquía, y 6 municipios adicionales que 
son representativos por sí mismos. Además, 
está estratificada por zona geográfica, tama-
ño de los municipios, estructura urbano-rural, 
proporción de la población con necesidades 
básicas insatisfechas y estratos socioeconó-
micos (Arbelaez, Becerra , Benitez, Cadena, & 
Mejia, 2022).

En primer lugar, para calcular el posible im-
pacto de un arancel en las importaciones de 
maíz amarillo en Colombia sobre la deman-
da de alimentos, es necesario determinar 
las elasticidades precio-demanda propias y 
cruzadas del pollo, el huevo y el cerdo. Estas 
elasticidades indican cuánto será la variación 
de la demanda de los consumidores o la sen-

sibilidad de la demanda de estos alimentos 
ante un aumento de precios. Para ello, se uti-
lizó un modelo Quadratic Almost Ideal De-
mand (QUAIDS, por sus siglas en inglés), que 
se presenta en la siguiente Ecuación 1.

Ecuación 1.  Función de demanda QUAIDS

En esta ecuación, la demanda del produc-
to q_i se define como su participación en el 
gasto total del hogar (w_i) o bien participa-
ción del gasto total que se destina al bien 𝑖. 
Esta demanda depende del precio del pro-
ducto p_j o precio del bien j , de E que repre-
senta el gasto total de los hogares en todos 
los bienes y de P es el índice de precios que 
se calcula como una función de los precios 
de todos los bienes del modelo. Además, se 
incluyeron una serie de variables instrumen-
tales que corresponde a variables demográ-
ficas de los hogares.

Es relevante destacar que, dado que la En-
cuesta Nacional de Presupuestos de Hoga-
res 2016- 2017 (ENPH) no proporciona infor-
mación directa sobre los precios de los pro-
ductos para incluir dentro del modelo, estos 
se estimaron de manera implícita dividiendo 
el gasto total reportado por los hogares para 
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cada producto por las cantidades deman-
dadas (Arbelaez, Becerra , Benitez, Cadena, 
& Mejia, 2022). Debido a que el precio cal-
culado de esta manera es endógeno con 
la demanda y puede introducir sesgos en 
los parámetros estimados, se abordó este 
problema de manera similar a Arbeláez et 
al. (2022). Se asumió que el precio que en-
frentan los hogares en cada municipio es el 
mismo, calculado como el promedio en cada 
municipio.

A partir de la ecuación anterior es posible 
calcular la elasticidad de cualquier bien i en 
respuesta a cambios en el precio de un bien 
j. Esto permite conocer tanto la elasticidad 
propia como la elasticidad cruzada, lo que 
ayuda a identificar qué tan complementa-
rios o sustitutos son los productos. En otras 
palabras, se puede determinar cómo varía el 
consumo de un bien cuando cambia el pre-
cio de otro.

Resultados

Elasticidades propias

Ante un aumento del 10% en el precio del 
pollo, el huevo y el cerdo, ocasionado por la 
imposición de un arancel a las importaciones 
de maíz amarillo en Colombia, las elasticida-
des del modelo indican una disminución de 
la demanda en todos los casos. Para el po-
llo, la demanda disminuirá en un 7.8%, para el 
huevo en un 9.9% y para el cerdo en un 6.3%. 
En un mercado con estas elasticidades iden-

tificadas, una carga impositiva al maíz ama-
rillo que afecta los costos de producción del 
sector avícola probablemente recaerá en los 
consumidores finales, ya que las cantidades 
demandadas y ofrecidas no varían significati-
vamente con los cambios en los precios. Los 
huevos, siendo el alimento más elástico de 
los tres estudiados, muestra que los produc-
tores tienen mayor dificultad para trasladar 
fácilmente el impuesto a los consumidores 
sin perder ventas significativas.

Elasticidades cruzadas

Al analizar las elasticidades cruzadas, se ob-
serva que un aumento del 1% en el precio del 
pollo, provocan un aumento en la demanda 
del huevo (0.24%), cerdo (0,23%) y carne (0.17), 
cumpliendo estos alimentos un rol sustitu-
to con el pollo. Este efecto se debe a que, el 
cerdo, la carne y el huevo son una fuente de 
proteína para reemplazarlo.

Por otro lado, ante aumentos en el precio del 
huevo, el comportamiento de las elasticida-
des cruzadas es completamente diferente. 
Como se muestra en la Tabla 4, ante un au-
mento en el precio del huevo, la demanda de 
pollo, cerdo e incluso carne, disminuye, sien-
do estos alimentos complementarios al hue-
vo. Esto se debe a que los precios del hue-
vo son relativamente bajos en comparación 
con los del pollo y el cerdo, lo que dificulta 
que una familia con limitaciones económicas 
pueda acceder a estos productos cuando los 
precios del huevo aumentan. 
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4.4.3 Impacto de un aumento 
de precios sobre los niveles de pobreza

El objetivo de esta sección es simular el im-
pacto de un aumento en el precio del maíz 
amarillo sobre los niveles de pobreza y po-
breza extrema en Colombia. Para ello, se ana-
liza cómo las variaciones en los precios del 
pollo, los huevos y el cerdo afectan la línea 
de pobreza y la línea de pobreza extrema a 
partir de la ENPH 2016-2017. Estas líneas se 
refieren al valor de la canasta de consumo 
que determina si un individuo o una familia 
es considerada pobre o en pobreza extrema, 
dependiendo de sus ingresos en compara-
ción con los valores de dichas canastas. Fi-
nalmente, se extrapolaron estas variaciones 
identificadas considerando la cantidad de 
personas en pobreza y en pobreza extrema 
en 2023 calculados por el DANE.

La Tabla 5 muestra el impacto de un incre-
mento del 10% en los precios de estos ali-
mentos sobre el número de personas que 
caen por debajo de la línea de pobreza y la 
línea de pobreza extrema. Un aumento del 
10% en el precio de la carne de pollo implica 
un aumento del 0.3% en el número de per-

sonas bajo la línea de pobreza y del 1.1% en 
el número de personas bajo la línea de po-
breza extrema. Para los huevos, estas cifras 
son del 0.04% y 0.1%, respectivamente. Ante 
un aumento conjunto del 10% en los precios 
del huevo, pollo y cerdo, las cifras aumentan 
a 1.2% para la pobreza y a 4.3% para la pobre-
za extrema.

Estos porcentajes, en términos absolutos, re-
presentan un incremento de 50.124 personas 
adicionales en la pobreza y 63.646 personas 
en la pobreza extrema como resultado de un 
incremento del 10% en el precio del pollo. Un 
aumento similar en el precio de los huevos 
llevaría a 6.683 personas a caer bajo la línea 
de pobreza y a 5.786 bajo la línea de pobreza 
extrema. Ante un aumento conjunto del 10% 
del pollo, huevos y cerdo 200.496 personas 
caen en pobreza y 248.798 en pobreza extre-
ma.

El precio del maíz amarillo tiene una inci-
dencia significativa en los costos de los ali-
mentos básicos y, por ende, en las medidas 
de pobreza. Dado su papel central en la ali-
mentación animal y la producción de carne 
de pollo, huevos y cerdo, las fluctuaciones en 

Tabla 4. Elasticidades precio de la demanda no compensadas

Fuente: Elaboración propia con base en ENPH 2016-2017.

 PRODUCTOS POLLO HUEVO CERDO CARNE PESCADO

POLLO -0.784
***

-0.028
***

-0.136
*** 0.013 0.217

***

HUEVO 0.249
***

-0.999
***

-0.138
***

0.119
*** -0.006

CERDO 0.234
***

-0.040
***

-0.639
***

-0.515
***

0.121
***

CARNE 0.171
***

-0.038
***

0.063
***

-1.168
***

0.101
***

PESCADO -0.015
***

0.002
***

-0.002
*

0.010
***

-1.009
***
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su precio pueden tener efectos directos en 
el bienestar de las familias, especialmente las 
de menores ingresos. Las fluctuaciones en el 
precio del maíz amarillo se traducen directa-
mente en variaciones en el costo de produc-
ción de carne de pollo, huevos y cerdo, lo que 
a su vez eleva los precios al consumidor final 
y afectar la demanda de estos alimentos.

Por ejemplo, los aumentos en el precio de 
estos alimentos básicos de la canasta fami-
liar pueden ocasionar reducción del poder 
adquisitivo, aumentos en los niveles de in-
seguridad alimentaria e incrementos en la 
pobreza y la pobreza extrema, como se pre-
sentó previamente. Los precios altos de los 
alimentos obligan a los hogares pobres a 

ajustar su elección dietética o la asignación 
de su presupuesto a otros bienes y servicios 
básicos, lo que podría traducirse en un dete-
rioro de la nutrición entre los miembros más 
vulnerables del hogar. De acuerdo con Vasilii 
et al. (2021) bajo estrés económico, las perso-
nas tienden a no tomar decisiones óptimas 
sobre el consumo de alimentos y las restric-
ciones presupuestarias podrían dar lugar a 
decisiones de consumo intuitivas basadas en 
los precios o la disponibilidad física de ciertos 
alimentos en lugar de sus beneficios para la 
salud, comprometiendo tanto la calidad nu-
tricional de los alimentos como la cantidad 
consumida. (Vasilii , Dao, Gao, Jean-Vasile , & 
Ivolga, 2021) (Jetter, y otros, 2019). 

Tabla 5. Efecto de un incremento del 10% en el precio de los huevos, carne de pollo y cerdo sobre la pobreza

Nota: Entre 2016-2017 el promedio de los hogares está compuesto por 3,3 personas.
Fuente: Elaboración propia con base en ENPH 2016-2017.

PRODUCTOS MEDICIÓN PRECIO +10%
(PERSONAS)

VAR.
(%)

POLLO
Pobreza 50.124 0.3%

Pobreza Extrema 63.646 1.1%

HUEVO
Pobreza 6.683 0.04%

Pobreza Extrema 5.786 0.1%

CERDO
Pobreza 133.664 0.8%

Pobreza Extrema 86.790 1.5%

POLLO +

Pobreza 200.496 1.2%

HUEVOS +

CERDO Pobreza Extrema 248.798 4.3%
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or un lado, los grandes y medianos 
productores de maíz amarillo tecni-
ficado enfrentan retos relacionados 
con la seguridad jurídica de la tierra 

y la adopción de semillas mejoradas. A pesar 
de contar con acceso a tecnología, maquina-
ria, capital y otros recursos necesarios para la 
producción, estos productores se ven limita-
dos por la incertidumbre en la seguridad ju-
rídica de la tierra y la necesidad de adoptar 
variedades de semillas más eficientes para 
mejorar su productividad, principalmente.

Por otro lado, los micro y pequeños produc-
tores, que se dedican al cultivo de maíz tra-
dicional y no logran implementar prácticas 
de producción tecnificada, enfrentan no solo 
los mismos desafíos que los grandes pro-
ductores, sino también problemas transver-
sales del sector agrícola colombiano, como 

Los desafíos en la 
producción de maíz 

amarillo en el país deben 
analizarse desde dos 

perspectivas: los que 
enfrentan los grandes 

y medianos productores 
(maíz amarillo tecnificado), 

y los que afectan a 
los micro y pequeños 

productores (maíz amarillo 
tradicional), ya que ambos 

grupos se enfrentan a 
retos muy distintos.

p
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el acceso al crédito, la asistencia técnica y la 
adaptación al cambio climático. Estas limita-
ciones dificultan su transición hacia cultivos 
tecnificados, que son fundamentales para 
satisfacer la creciente demanda identificada 
previamente.

Por lo tanto, esta sección presenta los princi-
pales desafíos identificados para aumentar la 
producción, productividad y competitividad 
del maíz amarillo tecnificado en Colombia:

5.1 Avanzar acceso a 
tecnológica e innovación 

Uno de los factores tecnológicos clave en la 
producción agrícola del maíz amarillo en Co-
lombia es el uso de material genético o semi-
llas mejoradas, las cuales son esenciales para 
aumentar la productividad y competitividad. 
Como se señaló previamente, estas semillas, 
además de presentar mejoras en rendimien-

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 2. Principales retos en la producción de maíz amarillo en Colombia
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to ofrecen beneficios en materia de resisten-
cia de plagas, enfermedades, malezas, con-
diciones adversas causadas por el cambio cli-
mático y mejoras nutricionales e industriales 
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
2022). 

Por lo tanto, es clave avanzar en mecanismos 
legales y normativos para acelerar y masifi-
car el acceso de semillas mejoradas. Según 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral (2022), la adopción de semillas híbridas 
en estas zonas podría incrementar los rendi-
mientos entre 2 y 5 toneladas por hectárea 
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
2022).

Al mismo tiempo, es importante que Colom-
bia, y particularmente el sector agrícola para 
el cultivo de maíz, avance en investigación y 
desarrollo (I+D) en áreas como biotecnología 
o mejoramiento genético para crear semillas 
con mayor potencial productivo, adecuadas 
a las diversas condiciones agroecológicas del 
país.  Hoy en día se cuenta con híbridos y va-
riedades extranjeros que están creados para 
unas condiciones naturales diferentes a las 
del trópico (MADR/Banco Mundial, 2022). 

5.2 Garantizar la seguridad 
jurídica de la tierra 

La tierra es un insumo fundamental para la 
actividad agropecuaria, y su costo de acceso, 
junto con la dinámica del mercado de tierras, 
influyen significativamente en la sostenibili-
dad y rentabilidad de la cadena productiva 
del maíz amarillo. Por lo tanto, garantizar la 
seguridad jurídica de la tierra es uno de los 
principales desafíos en la producción de maíz 
amarillo en Colombia.

La inseguridad jurídica en el acceso a la tie-
rra incide en el temor de realizar transaccio-
nes en el mercado de tierras (compraventa 
o arrendamiento) debido a la posibilidad de 
perder el predio y las inversiones realizadas 
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
2022). La principal causa de esta inseguridad 
jurídica radica en la informalidad en los de-
rechos de propiedad, que desincentiva la in-
versión en las propiedades para el desarrollo 
de proyectos agroempresariales de mediana 
y gran escala.

Además, la informalidad en los derechos de 
propiedad también inhibe los mercados de 
arrendamiento. Algunos propietarios optan 
por no arrendar sus tierras por temor a per-
derlas, a pesar de que el arrendamiento pue-
de ser una opción atractiva. Otros dueños de 
la tierra cobran un sobreprecio debido a la in-
seguridad jurídica, lo que encarece aún más 
el acceso a este recurso crítico (Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 2022). Abordar 
esta problemática es esencial para fomen-
tar la inversión y el desarrollo de proyectos 
agroempresariales que impulsen la produc-
tividad y competitividad del cultivo de maíz 
amarillo en el país.
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6
Conclusiones 

finales
Conclusiones 

finales

in embargo, actualmente Colombia no está en 
condiciones de satisfacer esta demanda actual 
y futura debido a su insuficiente capacidad 
de producción y productividad, y a que aún 

enfrenta grandes brechas en sus sistemas de produc-
ción en comparación con países como Estados Unidos. 
Como consecuencia, Colombia depende en gran medi-
da de las importaciones para satisfacer su demanda in-
terna de maíz amarillo y fortalecer las demás cadenas de 
producción que dependen de este cereal.

Implementar una política comercial proteccionista, como 
por ejemplo la imposición de un arancel, no resolvería los 
problemas de productividad del sector de maíz amarillo 
en Colombia. Al contrario, esto provocaría un incremen-
to en los precios del maíz debido a la alta demanda y la 
limitada producción, lo que tendría repercusiones nega-
tivas en la producción de la industria avícola, la cual pre-
senta ventajas competitivas frente al resto del mundo. 

Por su parte, este incremento de precios en los insumos 
para la producción de carne de pollo, cerdo y huevos se 
trasladaría a los consumidores finales. El alza en los pre-
cios de estos alimentos impactaría especialmente a las 
familias más vulnerables, deteriorando su presupuesto 
y la calidad de su dieta. Esta situación podría llevar a un 
mayor número de personas a caer en la línea de pobreza 
y pobreza extrema, exacerbando los problemas de se-
guridad alimentaria y bienestar en Colombia. 

La demanda de 
maíz amarillo 
en Colombia 

ha aumentado 
significativamente 

y se espera 
que continúe 

creciendo debido 
al mayor consumo 

de productos 
avícolas, tanto a 

nivel nacional como 
global. 

S
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