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ara subsistir, nadie puede vender por debajo de sus costos. Es una regla básica que no
podemos perder de vista.
Ni hablar de desarrollo. Para eso hay que invertir y, para invertir, hay que tener con qué.

En la Argentina 2013 nos encontramos ante un desafío complejo, que conjuga incremento de
costos, por un lado, y precios prácticamente estancados, por el otro, lo que deja márgenes cada
vez más pequeños, cuando no, negativos para muchos productores.
En la década pasada, en 2008, el cajón de huevo se vendía a $ 180, con un maíz a $ 400 y una soja
de alrededor de $ 1000 la tonelada. Hoy estamos vendiendo a $ 180, con un maíz de $ 900 y una
soja de $ 1800. Y hemos llegado a vender, el año pasado, a $ 140, con una soja de $ 2000 y un
maíz de $ 1050. Eso no se puede sostener.
No hace falta hacer un ejercicio demasiado profundo de memoria para recordar que, bajo este
esquema, muchos productores fueron quedando en el camino, mucha gente quedó fuera del sector
e, incluso, la que se mantuvo salió malherida o achicada en sus escalas de producción.
En un escenario como éste hay dos vías de acción lógicas: achicarse o el puerto.
Con un mercado interno por demás abastecido (y estancado en algunos aspectos), seguir produ-
ciendo, si no se exporta, no le sirve a nadie. Hoy podemos afirmar que hay un 10% menos de
gallinas en producción en igual mes de 2012.
Ahora bien: ¿tenemos mentalidad y cultura exportadora? ¿Estamos en condiciones no sólo de abrir
mercados, sino también de mantenerlos activos, con un flujo de producción continua que cumpla
con tiempos de entrega a precios y calidades competitivas?
Para poder empezar a dar respuesta positiva a ambos interrogantes, es preciso empezar a confiar
en nosotros mismos.
Es fundamental entablar un diálogo abierto y franco entre colegas y perder el miedo y sacarse las
dudas para lograr una adopción de ciertas acciones, muchas veces no queridas, pero que están
flotando en el aire de la avicultura argentina.
Con un diálogo más transparente entre todo el sector, cada uno de sus integrantes tendría mejores
herramientas para saber dónde está parado y, mismo, para darse cuenta de que todos, o la
inmensa mayoría, estamos en similares condiciones, en una parálisis a la espera de que alguien dé
el primer paso. El miedo es uno de los principales adversarios a vencer y la duda debe ser
disipada mediante un diálogo franco entre los colegas.
Tenemos que ser más dinámicos en el diálogo, en levantar el teléfono, en consultarnos.
La experiencia marca que tomando ese camino los resultados son positivos.
La información es poder, dicen que decía el filósofo Francis Bacon. Nosotros, productores, tene-
mos la capacidad de generarla para empezar a revertir el estado actual de cosas.
Estoy seguro que al momento de leer este editorial, las cosas estarán mucho mejor, no porque sí,
sino porque Ud. habrá comenzado a vencer al miedo.
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"Para subsistir, nadie puede vender
por debajo de sus costos"

EL DDDDDRRRRR. J. J. J. J. JAVIERAVIERAVIERAVIERAVIER P P P P PRIDARIDARIDARIDARIDA,,,,, PPPPPRESIDENTERESIDENTERESIDENTERESIDENTERESIDENTE E E E E EJECUTIVOJECUTIVOJECUTIVOJECUTIVOJECUTIVO     DEDEDEDEDE CAPIA CAPIA CAPIA CAPIA CAPIA, ANALIZA LA SITUACIÓN DEL SECTOR AVÍCOLA.
ALTERNATIVAS EN UN ESCENARIO COMPLEJO. LA ACTIVIDAD DE LA CÁMARA Y LA INVITACIÓN A LOS SOCIOS.

Por Ariel Alberto Neuman

En la década pasada,En la década pasada,En la década pasada,En la década pasada,En la década pasada,
en 2008, el cajón deen 2008, el cajón deen 2008, el cajón deen 2008, el cajón deen 2008, el cajón de
huevo se vendía ahuevo se vendía ahuevo se vendía ahuevo se vendía ahuevo se vendía a

$ 180, con un maíz a$ 180, con un maíz a$ 180, con un maíz a$ 180, con un maíz a$ 180, con un maíz a
$ 400 y una soja de$ 400 y una soja de$ 400 y una soja de$ 400 y una soja de$ 400 y una soja de

alrededor de $ 1000 laalrededor de $ 1000 laalrededor de $ 1000 laalrededor de $ 1000 laalrededor de $ 1000 la
tonelada. Hoy se estátonelada. Hoy se estátonelada. Hoy se estátonelada. Hoy se estátonelada. Hoy se está

vendiendo a $ 180, convendiendo a $ 180, convendiendo a $ 180, convendiendo a $ 180, convendiendo a $ 180, con
un maíz de $ 900 y unaun maíz de $ 900 y unaun maíz de $ 900 y unaun maíz de $ 900 y unaun maíz de $ 900 y una
soja de $ 1800. Y se hasoja de $ 1800. Y se hasoja de $ 1800. Y se hasoja de $ 1800. Y se hasoja de $ 1800. Y se ha

llegado a vender, elllegado a vender, elllegado a vender, elllegado a vender, elllegado a vender, el
año pasado, a $ 140,año pasado, a $ 140,año pasado, a $ 140,año pasado, a $ 140,año pasado, a $ 140,

con una soja de $ 2000con una soja de $ 2000con una soja de $ 2000con una soja de $ 2000con una soja de $ 2000
y un maíz de $ 1050.y un maíz de $ 1050.y un maíz de $ 1050.y un maíz de $ 1050.y un maíz de $ 1050.

Eso no se puedeEso no se puedeEso no se puedeEso no se puedeEso no se puede
sostener.sostener.sostener.sostener.sostener.

"Para subsistir, nadie puede vender por debajo de sus costos. Es una regla
básica que no podemos perder de vista".
Con esas palabras, las mismas que abren el editorial de esta edición de CAPIA
Informa, el Dr. Javier Prida, flamante Presidente Ejecutivo de CAPIA traza la
primera línea para componer el cuadro de lo que es hoy la situación del sector
avícola argentino.
En la década pasada, en 2008, el cajón de huevo se vendía a $ 180, con un
maíz a $ 400 y una soja de alrededor de $ 1000 la tonelada. Hoy se está
vendiendo a $ 180, con un maíz de $ 900 y una soja de $ 1800. Y se ha llegado
a vender, el año pasado, a $ 140, con una soja de $ 2000 y un maíz de $ 1050.
Eso no se puede sostener. Con fórmulas similares, muchos productores y ami-
gos fueron quedando en el camino a lo largo de la historia y, los que pudieron
seguir adelante, lo hicieron maltrechos y empequeñecidos.
En un escenario como éste, sostiene Prida, hay dos vías de acción: achicarse
o el puerto.
Con un mercado interno por demás abastecido (y estancado en algunos as-
pectos), seguir produciendo, si no se exporta, no le sirve a nadie.

- ¿Tenemos mentalidad y cultura exportadora? ¿Estamos en condi-- ¿Tenemos mentalidad y cultura exportadora? ¿Estamos en condi-- ¿Tenemos mentalidad y cultura exportadora? ¿Estamos en condi-- ¿Tenemos mentalidad y cultura exportadora? ¿Estamos en condi-- ¿Tenemos mentalidad y cultura exportadora? ¿Estamos en condi-
ciones no sólo de abrir mercados, sino también de mantenerlosciones no sólo de abrir mercados, sino también de mantenerlosciones no sólo de abrir mercados, sino también de mantenerlosciones no sólo de abrir mercados, sino también de mantenerlosciones no sólo de abrir mercados, sino también de mantenerlos
activos con un flujo de producción continua que cumpla con tiem-activos con un flujo de producción continua que cumpla con tiem-activos con un flujo de producción continua que cumpla con tiem-activos con un flujo de producción continua que cumpla con tiem-activos con un flujo de producción continua que cumpla con tiem-
pos de entrega a precios y calidades competitivas?pos de entrega a precios y calidades competitivas?pos de entrega a precios y calidades competitivas?pos de entrega a precios y calidades competitivas?pos de entrega a precios y calidades competitivas?

Para poder empezar a dar respuesta positiva a ambos interrogantes, es preci-
so empezar a confiar en nosotros mismos.
Es fundamental entablar un diálogo abierto y franco entre colegas y perder el
miedo a la adopción de ciertas acciones, muchas veces no queridas, pero que
están flotando en el aire de la avicultura argentina.
Lamentablemente la cultura exportadora es escasa, el esfuerzo debe ser rea-
lizado mucho más productores. Hay mentalidad, hay iniciativas, pero poco se
materializa. Hay errores de los dos lados del mostrador. Debemos trabajar
mucho para que esos errores desaparezcan. Si desaparecen podremos cumplir
con lo que plantea la segunda pregunta.
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- ¿El diálogo debe ser entre productores o entre- ¿El diálogo debe ser entre productores o entre- ¿El diálogo debe ser entre productores o entre- ¿El diálogo debe ser entre productores o entre- ¿El diálogo debe ser entre productores o entre
el sector y el gobierno?el sector y el gobierno?el sector y el gobierno?el sector y el gobierno?el sector y el gobierno?

Entre productores; entre la cámara y los productores, y
entre la cámara y el gobierno. Pero no nos engañemos:
un gobierno no te puede dar ninguna solución para lo
que es el consumo. Te puede llegar a dar una herra-
mienta como la que hubo en otros momentos, con un
huevo subsidiado, pero todos sabemos que la mayoría
de los subsidios desaparecieron.
La verdad, ponerse a producir pensando que el gobier-
no va a dar un subsidio es peligroso. Hay que producir
para que el huevo esté en la mesa de todos los argenti-
nos y de los extranjeros. Hay que trabajar mucho, inver-
tir mucho, comprometerse mucho, pero para que eso
sea fructífero, hay cosas que tienen que cambiar.
Los que trabajan para que esto ocurra, en general, son
siempre los mismos, los que aportan son los mismos y

los que critican son el resto.
Debe haber un compromiso mayor de todo el sector, no
hacia la cámara como institución, sino hacia el sector
en sí.

- Si uno se achica, produce menos, entonces se- Si uno se achica, produce menos, entonces se- Si uno se achica, produce menos, entonces se- Si uno se achica, produce menos, entonces se- Si uno se achica, produce menos, entonces se
vuelve a achicar y vuelve a producir menos.vuelve a achicar y vuelve a producir menos.vuelve a achicar y vuelve a producir menos.vuelve a achicar y vuelve a producir menos.vuelve a achicar y vuelve a producir menos.
¿Cómo se invierte la ecuación destructiva?¿Cómo se invierte la ecuación destructiva?¿Cómo se invierte la ecuación destructiva?¿Cómo se invierte la ecuación destructiva?¿Cómo se invierte la ecuación destructiva?

La discusión es: produzco poco y gano, o produzco mu-
cho y me juego a ganar con la escala.
Creo que las dos opciones son interesantes para des-
menuzar y estudiarlas detalladamente. En un contexto
de cosas lógicas: un contexto en el que vas a un banco
y te dan un crédito, que vas a hacer una exportación y
tenés todos los caminos normales y allanados para ha-
cerlo, que vos vas al mercado internacional y tu produc-
to es conocido, que sos un buen proveedor, cumplidor
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Es fundamental entablar unEs fundamental entablar unEs fundamental entablar unEs fundamental entablar unEs fundamental entablar un
diálogo abierto y francodiálogo abierto y francodiálogo abierto y francodiálogo abierto y francodiálogo abierto y franco
entre colegas y perder elentre colegas y perder elentre colegas y perder elentre colegas y perder elentre colegas y perder el

miedo a la adopción de cier-miedo a la adopción de cier-miedo a la adopción de cier-miedo a la adopción de cier-miedo a la adopción de cier-
tas acciones, muchas vecestas acciones, muchas vecestas acciones, muchas vecestas acciones, muchas vecestas acciones, muchas veces
no queridas, pero que estánno queridas, pero que estánno queridas, pero que estánno queridas, pero que estánno queridas, pero que están

flotando en el aire de laflotando en el aire de laflotando en el aire de laflotando en el aire de laflotando en el aire de la
avicultura argentina.avicultura argentina.avicultura argentina.avicultura argentina.avicultura argentina.

elijo el segundo camino.
Pero si vos sos un proveedor que cuando pudiste expor-
taste y cuando no te dieron los números te fuiste del
mercado; cuando tenés un Estados Unidos que sale con
un huevo subsidiado, empiezan a evidenciarse un mon-
tón de variables que no nos juegan a favor y ahí te
comenzas a cuestionar porque no me achico.
 Si tuviéramos un apoyo firme y ágil con algunos temas
gubernamentales, con decisión de darle para adelante,
de acompañar, particularmente con temas que hagan al
planeamiento a mediano plazo -porque para exportar
no se puede pensar en el corto plazo- creo que vamos a
tener una oportunidad de crecer. Le aclaro que lo del
apoyo gubernamental, no significa que no lo hay, sino
es que nosotros debemos tener la constancia y la gim-
nasia de estar trabajando más cerca, las pocas cosas
que solicitamos siempre tuvieron respuesta. La pelota
está de nuestro lado y es nuestra responsabilidad mejo-
rar la comunicación con los Gobiernos Nacionales, Pro-
vinciales y Municipales..
No hay que perder de vista que la Argentina es uno de
los mayores productores mundiales de maíz y soja, el
85% de lo que consume el animal. ¡¿Qué mejor que dar-
le un valor agregado a esos commoditys?!
Hoy, para exportar, tenés que habilitar un depósito, ha-
cer una habilitación país por país, tener una serie de
maquinarias que te permitan acondicionar los productos
ya que hay países, como los árabes, que quieren los
huevos lavados, y en la Argentina son contados los que
hacen eso. Son cuestiones que hacen que tengamos
que aggiornarnos a lo que demanda y quiere el merca-
do internacional.
La realidad indica que el mercado demanda una serie
de condiciones, algunas de las cuales la Argentina pue-
de cumplir y otras no, y a eso se suma que muchos
países tienen subsidiada la producción. Si además le

agregamos a todo eso la posición geográfica, porque el
flete nos vuelve a encarecer el producto, lo que nos
deja en una situación con importantes desventajas. E,
incluso así, seguimos exportando. Uno entra al SENASA
y vé las estadísticas de exportación o a sistema María, y
ve que el volumen de las exportaciones sigue crecien-
do, pero los montos de los valores están decreciendo
sustancialmente, porque el mercado internacional está
convulsionado.
Todo el mundo cree que se sigue pagando USD 7 el kilo
de huevo en polvo, y se llegó a pagar USD 4 el año
pasado. Y a USD 4, la Argentina no es competitiva.
Hay que buscar una ecuación por la cual el 80% de la
producción sea para el mercado interno, y el 20% res-
tante para exportar a un precio razonable. Sino, que ese
20% no se produzca más.
¿Por qué tengo que venderle al argentino el huevo más
caro que al extranjero?
Los otros días se hizo en Atlanta, Estados Unidos, una
exposición de la industria, y vi vinos argentinos más
baratos que acá. A mí me molesta. Yo no quiero que
pase eso con los huevos argentinos. Nosotros desde
CAPIA queremos que los argentinos paguen menos o
igual al huevo que los extranjeros. Afortunadamente, lo
podemos decir, tanto el huevo de mesa como el huevo
procesado en la Argentina vale lo mismo o menos que
en países del Mercosur o del hemisferio norte.

- En todo esto, ¿qué rol está jugando CAPIA?- En todo esto, ¿qué rol está jugando CAPIA?- En todo esto, ¿qué rol está jugando CAPIA?- En todo esto, ¿qué rol está jugando CAPIA?- En todo esto, ¿qué rol está jugando CAPIA?

Nosotros tenemos planteados en CAPIA varios desafíos.
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Curva de envejecimientoCurva de envejecimientoCurva de envejecimientoCurva de envejecimientoCurva de envejecimiento

Al cierre de esta edición, el INTI estaba preparando un presupuesto para realizar un estudio
sobre la curva de envejecimiento del huevo.
“La idea es ver, dependiendo de la temperatura que haga, cuánto dura un huevo en optimas
condiciones para su consumo”, explica Prida, y agrega: “Eso nos va a permitir tener mejor
informado al consumidor”.

El principal es con el sector público, que son las relacio-
nes con los municipios, las provincias y la nación.
Con los municipios son cuestiones cotidianas: plagas,
roedores, moscas, habilitaciones, temas de guano.
Con las provincias tenemos temas de uso de agua, de
suelo, habilitaciones provinciales, impacto ambiental.
Y con la Nación tenemos relaciones con SENASA, Agri-
cultura, Comercio Interior y Exterior, Cancillería. Tenemos
temas puntuales con el Código Alimentario, con la refor-
ma del capítulo 22, con el tema de rotulado de huevos,

con el tema de inscribirse en la serie de registros que se
van creando para que esté más controlado el sector,
como puede ser el registro de transformadores de gra-
nos.
Tenemos que empezar a participar en todas las misio-
nes comerciales que se pueda, para tratar de vender
algo y hacer esa gimnasia de aprender.
Tenemos que invertir, darle para adelante y, de nuevo,
aprender.
Tenemos una comunicación más activa que antes con
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Hacia lo digitalHacia lo digitalHacia lo digitalHacia lo digitalHacia lo digital

Con el lanzamiento del nuevo sitio web de CAPIA, se inicia una nueva era hacia la digitali-
zación de nuestros contenidos.
El sitio cuenta con una plataforma de noticias, acceso a las tradicionales estadísticas del
sector y a la revista CAPIA Informa que, en breve, reducirá su tirada en papel para migrar a
una versión digital e interactiva.
CAPIA se suma así al cuidado del medio ambiente, al tiempo que agiliza el contacto con los
socios y entidades del sector.

El mercado demanda unaEl mercado demanda unaEl mercado demanda unaEl mercado demanda unaEl mercado demanda una
serie de condiciones y deserie de condiciones y deserie de condiciones y deserie de condiciones y deserie de condiciones y de
productos, muchas de lasproductos, muchas de lasproductos, muchas de lasproductos, muchas de lasproductos, muchas de las
cuales la Argentina puedecuales la Argentina puedecuales la Argentina puedecuales la Argentina puedecuales la Argentina puede
cumplir y muchas de lascumplir y muchas de lascumplir y muchas de lascumplir y muchas de lascumplir y muchas de las

cuales no, y a eso se sumacuales no, y a eso se sumacuales no, y a eso se sumacuales no, y a eso se sumacuales no, y a eso se suma
que muchos países tienenque muchos países tienenque muchos países tienenque muchos países tienenque muchos países tienen
subsidiada la producción.subsidiada la producción.subsidiada la producción.subsidiada la producción.subsidiada la producción.
E, incluso así, seguimosE, incluso así, seguimosE, incluso así, seguimosE, incluso así, seguimosE, incluso así, seguimos

exportando.exportando.exportando.exportando.exportando.

las distintas reparticiones públicas. CAPIA está mucho
más en boca de los funcionarios, hay más intercambio
de mails, llamados telefónicos, participación de reunio-
nes, etc.
Estamos preparando una serie de actividades para que
todos los productores del país puedan conocer las he-
rramientas de financiamiento público que existen y que
no se usan por falta de conocimiento. La culpa no es del
estado, la culpa es nuestra.
Estamos reformando la Expo Avícola. Reformulamos ho-
rarios, fecha de inicio, días de exposición, logramos un
descuento importante para los expositores sobre m2 y
sobre uso de luz, internet, y otros servicios.
En el aspecto interno, estamos trabajando en la mudan-
za de las oficinas.
Estamos abriendo las oficinas en el 3er piso, donde va-
mos a tener 160 m2 a disposición, con nuevas oficinas,
sala de reuniones, administración.
Además se renovaron los equipamientos, que tenían

muchos años para lo que es la informática.
Seguimos con las reuniones zonales, informando y ca-
pacitando en las mismas a todos los productores invita-
dos, sean estos o no socios de la Cámara.
Vamos a seguir generando acciones que contemplen los
intereses del sector sin dañar los intereses de la Nación.
Puertas afuera, también estamos haciendo un estudio
en todo el país para definir la mejor metodología para
hacer un "perfil del huevo de la Argentina", para que
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Todo el mundo cree que seTodo el mundo cree que seTodo el mundo cree que seTodo el mundo cree que seTodo el mundo cree que se
sigue pagando USD 7 el kilosigue pagando USD 7 el kilosigue pagando USD 7 el kilosigue pagando USD 7 el kilosigue pagando USD 7 el kilo

de huevo en polvo, y sede huevo en polvo, y sede huevo en polvo, y sede huevo en polvo, y sede huevo en polvo, y se
llegó a pagar USD 4 el añollegó a pagar USD 4 el añollegó a pagar USD 4 el añollegó a pagar USD 4 el añollegó a pagar USD 4 el año

pasado. Y a USD 4, lapasado. Y a USD 4, lapasado. Y a USD 4, lapasado. Y a USD 4, lapasado. Y a USD 4, la
Argentina no es competitiva.Argentina no es competitiva.Argentina no es competitiva.Argentina no es competitiva.Argentina no es competitiva.

nuestros compradores locales e internacionales sepan
lo que están comprando.
Vamos a hacer una encuesta cuali-cuantitativa, con
empresas del sector, que están interesadas en saber
cuál es la opinión del consumidor en el aspecto interno
y externo del huevo.
Además, estamos lanzando la página web ahora en
marzo (ver Hacia lo digital). Algo que, para nosotros, es
una necesidad en el mundo 2.0 donde vivimos.
Estamos creciendo en socios. Se han hecho socios algu-
nas empresas nuevas.

Tenemos una mesa de Comisión Directiva con más can-
tidad de miembros, ahora es mucho más amplia al igual
que la participación de los socios.
Se le está dando una impronta interesante a la Cámara.

- ¿Qué hay de los vínculos con otras entidades?- ¿Qué hay de los vínculos con otras entidades?- ¿Qué hay de los vínculos con otras entidades?- ¿Qué hay de los vínculos con otras entidades?- ¿Qué hay de los vínculos con otras entidades?
Con ALA estamos trabajando muy fuertemente.
La Asociación Latinoamericana de Avicultura me enco-
mendó que haga la reforma del reglamento de Congre-
so Latinoamericano de Avicultura. Junto con Carlos Si-
nesi, de CEPA; el Director Ejecutivo de ALA, James Abad
de Perú, y el aporte de los hermanos de Cuba, el Dr.
Alberto Ramírez Moreno y la Dra. Darling Ruíz, los cinco
hemos reformado el reglamento de Congreso y, después,
cuando se discutió y se debatió, Honduras y Panamá
hicieron algunos aportes.
Realmente vamos a tener un reglamento de Congreso
que, para ALA y para el que organiza el encuentro, va a
ser muchísimo mejor. Hay que tener en cuenta que el
reglamento actual, vigente, es del año 71. Desde enton-
ces cambió el mundo diametralmente.
El proyecto ha recibido muy buenas críticas y, en conse-
cuencia, me han pedido que elabore, ahora, el regla-

mento del seminario científico.
Este año se hace el congreso en El Salva-
dor, en el mes de noviembre. Ya está todo
vendido y hay 11 empresas en lista de es-
pera para poder contratar un stand.
Por otra parte, en el plano interno, tene-
mos muy buena relación con la Cámara de
Feed Lots y con el Centro de Empresas Pro-
cesadoras Avícolas (CEPA). De hecho, nos
están ayudando mucho. También tenemos
buena relación con la Cámara Empresaria
de Nutrición Animal (CAENA) y con GTA.
También seguimos aportando para la beca
en Especialización en Producción Avícola
de la Universidad de Luján, colaborando en
la difusión de la Maestría que dirige el Dr.
Miguel Petruccelli y hemos aportado y co-
laborado para la redacción de un libro so-
bre bioseguridad en granjas de reproduc-
toras pesadas.
También estamos trabajando más con me-
dios periodísticos. Ya lo hacíamos, pero aho-
ra profundizamos esa relación con muchí-
simos más.
Estamos a horario completo, no nos sobra
nada.
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El mundo está produciendo 959 millones de toneladas
de alimento balanceado y ha incrementado su produc-
ción por lo menos en un 4% durante el último año.
Así se desprende de la Encuesta Global de Tonelaje de
Alimento Balanceado de 2013, desarrollada por Alltech,
donde se evaluó la producción de alimento balanceado
combinada de 134 países a diciembre de 2012, a través
de información obtenida en colaboración con las aso-
ciaciones locales de alimento balanceado y el equipo
de ventas de la compañía, quienes visitan anualmente
a más de 26.000 molinos de balanceado.
China se posicionó como el principal productor de ba-
lanceado con 191 millones de toneladas y un estimado
de 10.000 molinos. De acuerdo con las evaluaciones
realizadas a finales de 2011, los Estados Unidos y Brasil
vinieron en segundo lugar, con 179 millones de tonela-
das producidas por 5.251 molinos, y 66 millones de to-
neladas producidas por 1.237 molinos, respectivamen-
te.
En general, se observó un incremento de 26 millones
en los países del BRIC (Brasil, Rusia, India y China) del
año a la fecha.
Asia continúa siendo la región número uno en produc-
ción, con 350 millones de toneladas. Sin embargo, Áfri-
ca la superó en términos de crecimiento porcentual en
comparación con los resultados de 2011, aumentando
su tonelaje en alrededor de 15%, al pasar de 47 millo-
nes en 2011 a 54 millones el pasado año.
Globalmente, la encuesta identificó 26.240 molinos, de
los cuales más de la mitad se encuentran en Norteamé-
rica y Europa.
Se estimó que Medio Oriente posee los molinos de ba-
lanceado más grandes, con un promedio superior a las
63.000 toneladas de producción por molino.

Encuesta global de tonelaje de
alimento balanceado

La producción mundial aumenta a 959 millones de toneladas.La producción mundial aumenta a 959 millones de toneladas.La producción mundial aumenta a 959 millones de toneladas.La producción mundial aumenta a 959 millones de toneladas.La producción mundial aumenta a 959 millones de toneladas.
Significativo crecimiento en África.Significativo crecimiento en África.Significativo crecimiento en África.Significativo crecimiento en África.Significativo crecimiento en África.

Otros datosOtros datosOtros datosOtros datosOtros datos

Del estudio global surge que el 60% del alimento ba-
lanceado producido globalmente es peletizado, siendo
estos porcentajes especialmente elevados en Europa.
Si se analizan los resultados por especie:

 Las aves siguen dominando –con un 43% de par-
ticipación– el mercado de balanceado, representado
en 411 millones de toneladas. Este sector creció en
aproximadamente un 8% sobre los estimados de 2011.

 60% de todo el tonelaje de alimento balancea-
do se dedica a pollos de engorde, mientras que el
resto se utiliza para alimentar ponedoras, pavos,
patos y otras aves.

 El sector de alimento para cerdos tuvo un cre-
cimiento del 8%, igual al de las aves, pasando a
218 millones de toneladas a nivel global.

 El mercado de alimento para rumiantes, inclu-
yendo ganado lechero, ganado vacuno y peque-
ños rumiantes, creció más del 13% entre fines de
2011 y diciembre de 2012, y ahora requiere 254
millones de toneladas.

 El tonelaje de alimento para equinos aumentó
casi 17%, llegando a 10,8 millones de toneladas.  

 Acuicultura es el sector de más rápido creci-
miento, con un aumento del tonelaje superior al
55% desde el 2011.

 El concentrado para mascotas representa 20,5
millones de toneladas, 40% de las cuales se pro-
ducen en los Estados Unidos, aunque Brasil sigue
avanzando firmemente en este sector.
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"Al pensar en las exigencias del mañana, especialmen-
te la necesidad de alimentar a 9.000 millones de perso-
nas en 2050, estos resultados de la encuesta deben
avivar el optimismo y la determinación de nuestras in-

dustrias de balanceado y de productos alimenticios",
afirmó Pearse Lyons, presidente de Alltech. "Nuestra in-
dustria de alimento balanceado a nivel global está li-
brando el reto y estamos observando crecimiento por
todas partes. Más aún, lo estamos viendo en ciertas

áreas en particular: BRIC, África y acuicultura", agregó.
La producción global de alimento balanceado ha sido
tradicionalmente difícil de cuantificar pues muchos paí-
ses carecen de asociaciones forrajeras. Por esta razón,
Alltech comenzó a finales del 2011 a valerse de su pre-
sencia global a fin de lograr un estimado más preciso
del tonelaje de alimento balanceado del mundo.

Más información:Más información:Más información:Más información:Más información:
http://www.alltech.com/sites/default/files/2013-

feed-tonnage-report.pdf.

Los resultados de la evaluación anual al cierre de cada
año se anuncian en enero y es un recurso de prospec-
tiva para la industria para el nuevo año calendario.

"La publicación del 2013 de la evaluación anual al cie-
rre del año pasado realizada por Alltech está siendo
divulgada como un recurso de las perspectivas de la
industria para el nuevo año calendario y esperamos que
permita a los gobiernos, a las organizaciones no guber-
namentales y al público en general, reconocer el valor
que genera anualmente la industria del alimento balan-

ceado a nivel global", declaró Aidan Connolly, vicepresi-
dente de la empresa y director de la encuesta.
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Infección en AInfección en AInfección en AInfección en AInfección en Aves:ves:ves:ves:ves:
por virus E de la Hepatitis Aviar

Dr. Tahseen Aziz y Dr. H. Hohn Barnes

La Hepatitis AviarHepatitis AviarHepatitis AviarHepatitis AviarHepatitis Aviar producida por la infección del virus E afecta a parrilleros,
reproductoras y ponedoras. La infección puede ser subclínica con baja mortandad

o con leve caída en la producción de huevos. Este artículo describe por
primera vez la enfermedad en forma extensa.

La enfermedad clínica causada por el virus de la he-
patitis E se conoce como síndrome hepato/espleno-
megálico (HS) (inicialmente reconocida en Canadá
en 1991) y como enfermedad del gran hígado y bazo
(BLS) (en Australia en 1980). Entre 1993 a 2001, en
Canada y EE.UU, se observó una enfermedad similar
al síndrome HS. Se la nombro como síndrome hemo-
rrágico necrótico hepatoesplénico o también conoci-
da como colangio hepatitis fulminante. Recientemente
inclusive se vieron lesiones similares a las del sín-
drome de HS en aves muertas de traspatio.

Virus causal:Virus causal:Virus causal:Virus causal:Virus causal:
El virus aviar E de la hepatitis (HEV) pertenece a la
familia de los Hepteviridae. El otro género en esta
familia es Hepevirus que incluye la especie Hepatitis
E virus que infecta a mamíferos al que se hace refe-
rencia en éste artículo como HEV mamífero.
Usualmente son reconocidos principalmente cuatro
genotipos de HEV mamíferos. Los genotipos 1 y 2
producen hepatitis en humano mientras los genoti-
pos 3 y 4 infectan humanos, cerdos y posiblemente
otros animales.
En 2001 un virus fue aislado por primera vez en EE.UU.
a partir de bilis de aves con síndrome HS. Basándose
en la organización del genoma y la secuencia compa-
rada con el virus humano y el virus E del cerdo, el
virus aislado se clasificó como HEV aviar para distin-
guirlo del HEV mamífero. El HEV aviar comparte epíto-
pes antigénicos comunes y aproximadamente el 50%
de la secuencia nucleótida del HEV mamífero.
En Australia en 1999, se aisló un agente infeccioso
que se presumió que era un virus, en pollos con la

World Poultry Nro. 7 y 8 - vol 28 - 2012
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enfermedad BLS. Basado en la secuencia nucleótida de
una pequeña región del genoma, el virus aislado estaba
relacionado con el HEV humano.
El virus del síndrome HS aislado en EEUU se encontró que
compartía un 80% de la secuencia nucleótida con el virus
BLS aislado en Australia. Al parecer el síndrome HS de
EEUU y la enfermedad BLS de Australia eran causados por
cepas variantes del HE Aviar. A pesar de la gran variación
en la secuencia nucleótida entre el HEV de los mamíferos
y el aviar, parecería ser un solo serotipo de virus.
La secuencia genómica y el análisis filogenético revelan
heterogenicidad entre los HEV aviares. El virus aislado
de aves con síndrome HS en cuatro estados diferentes
de EE.UU. mostró heterogenicidad no relacionado con el
origen geográfico. Sin embargo los virus aislados de aves
clínicamente sanas agrupadas, estaban genéticamente
relacionados pero diferían de los aislados de aves con el
síndrome HS. Además el HEV aviar puede ser separado
por lo menos en tres genotipos diferentes: genotipo 1
(Australia), genotipo 2 (EEUU) y genotipo 3 (Europa) ba-
sado en el análisis filogenético de la secuencia genómi-
ca del HEV regional.

EpidemiologíaEpidemiologíaEpidemiologíaEpidemiologíaEpidemiología
Durante los años 1980 y 1990, la BLS fue considerada la
enfermedad más significativa económicamente en repro-
ductores pesados en Australia, debido a las disminuciones
en postura y aumento de mortandad. En una oportunidad
se afectó el 50% de los reproductores, con una pérdida
estimada en 8 a 10 huevos por gallina en el ciclo productivo.
Se desconoce el impacto económico de la infección por
HEV aviar en EE.UU. porque solo se reportaron algunos
casos esporádicos del síndrome HS en reproductoras
pesadas y livianas.
Probablemente la infección subclínica con HEV aviar en
EEUU, sea común y este diseminada. Alrededor del 71%
de los lotes y el 30% de las aves analizados en un estu-
dio de seroprevalencia en cinco estados, tenían anticuer-
pos a la HEV aviar. Entre las aves seropositivas, el 36%
eran adultas y el 17% debajo de las 18 semanas de edad.
En otro estudio en aves clínicamente sanas se encontró
seropositividad al HEV aviar. Se cree que la infección por
HEV es dependiente de la dosis y solamente las aves
infectadas con altas dosis de virus, desarrollan el síndro-
me HS. Se sugiere la posibilidad de que una cepa aviru-
lenta de HEV aviar sea la causante de las infecciones
subclínicas.
En Italia dos casos similares a BLS fueron reportados en
reproductoras pesadas. En Hungría en reproductoras pe-
sadas la infección por HEV aviar fue asociada con una

enfermedad que tiene relación clínica y patológica con
la enfermedad BLS y síndrome HS. Los anticuerpos de
HEV han sido detectados en aves de Inglaterra, Viet-
nam, China y España. Se necesitarán más seguimientos
serológicos para determinar la distribución e importan-
cia del HEV aviar en lotes de aves alrededor del mundo.
Fuente de Infección y Transmisión
La mayor fuente de infección es la materia fecal de
aves afectadas, grandes cantidades de virus son pro-
pagados a partir de aves experimentales. El virus es
primero transmitido entre aves y distribuido en el lote
vía la ruta fecal-oral, vía alimento, agua y cama conta-
minados. Transmisión entre lotes ocurre a través de cama
contaminada que es llevada por las personas o fómites
(ej. Equipos). No hay evidencia a campo o experimen-
talmente de datos que indiquen la transmisión vertical
del virus de las reproductoras a la progenie. No se co-
noce todavía el rol de las aves de traspatio como reser-
va del virus HEV.

Clínica de la EnfermedadClínica de la EnfermedadClínica de la EnfermedadClínica de la EnfermedadClínica de la Enfermedad
La hepatitis por el virus E ocurre en reproductoras pesa-
das y ponedoras livianas. Aunque la infección subclíni-
ca del HEV es común en lotes de aves en EEUU y posi-
blemente en otros países, es relativamente infrecuente
la enfermedad clínica asociado con la infección. No se
han identificado las infecciones naturales en pavos, pero
pueden ser infectados en forma experimental.
Síndrome Hepatitis-esplenomegalia
Los casos en reproductoras pesadas y en ponedoras
comerciales usualmente ocurren entre las 30-72 sema-
nas de edad, con alta incidencia entre los 40 y 50 días.
Clínicamente el síndrome es caracterizado por una mor-
tandad por "arriba de lo normal" durante varias sema-
nas. La mortandad semanal usualmente aumenta un
0,3% pero puede llegar o exceder el 1%. En algunos
casos, el incremento de la mortandad está asociado
con una caída diaria en la producción de huevos por
arriba del 20%. En EEUU la infección con el virus HEV
está asociada con el llamado "síndrome de la caída de
las plumas primarias" en la que los lotes muestran un
atraso en la madurez sexual, no llegan bien al pico de
postura y mudan las plumas primarias.

Hígado agrandado y enfermedad del bazo
A pesar que las aves de cualquier edad son susceptibles
a la infección, los casos clínicos han sido vistos solamen-
te en reproductoras arriba de las 24 semanas de vida.
Del mismo modo que con el síndrome hepatitis- esple-
nomegalia, la mortandad puede aumentar hasta un 1 %
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y la producción diaria de huevos descender hasta 20%
(generalmente 4-10 %). Una disminución repentina en la
producción diaria de huevos podría ser la primera indi-
cación de infección con HEV. La baja de postura gene-
ralmente dura 3-6 semanas y deben pasar otras 3-6 se-
manas para que retorne a niveles casi normales. La dis-
minución es más evidente si se afectan luego de llegar
al pico de postura. Si el lote se afecta durante las prime-
ras semanas de producción, los primeros signos de in-
fección pueden ser, retardo en la madurez sexual y dis-
minución del pico de producción. Se ven huevos chicos
con cascara delgada despigmentada pero no se afectan
los nacimientos.
Las aves en los lotes afectados están letárgicas, ano-
réxicas, tienen crestas y barbillones pálidos y plumas
sucias alrededor de las cloacas (cloacas pastosas). Mu-
chas aves en el lote pueden exhibir perdida de las plu-
mas primarias, semejando un replume.

Parte IIParte IIParte IIParte IIParte II

Se describieron lesiones macro y microscópicas en aves
con infección provocada por Hepatitis a virus E.

Síndrome Hepatitis -Síndrome Hepatitis -Síndrome Hepatitis -Síndrome Hepatitis -Síndrome Hepatitis -
EsplenomegaliaEsplenomegaliaEsplenomegaliaEsplenomegaliaEsplenomegalia
En la necropsia las aves muertas muestran buen estado
general. Los hígados están agrandados, pálidos, algo
friables, moteados, punteados con focos rojos, amarillos
o bronceados y usualmente tienen hemorragias o he-
matomas subcapsulares, con uno o más coágulos san-
guíneos levemente adheridos a la superficie. Es común
encontrar pequeñas a moderadas cantidades de líquido
teñido de rojo con sangre en la cavidad abdominal. A
veces también se encuentra algún coágulo sanguíneo
en la cavidad abdominal. El bazo está agrandado (leve
a notablemente) frecuentemente y la cápsula y la su-
perficie al corte pueden mostrar focos blanquecinos. Los
ovarios están con apariencia poco notable o en regre-
sión. Se han descripto diferentes lesiones hepáticas mi-
croscópicas en aves de transpatio y en aves inoculadas
experimentalmente con HEV aviar aislado de aves con
el síndrome hepatitis-esplenomegalia (HS). En casos
severos suele haber hemorragias extensas o multifoca-
les que rompen la arquitectura normal de los cordones
hepatocelulares y de los sinusoides, con reemplazo del
tejido hepático con grupos de eritrocitos. Se presentan
áreas multifocales o áreas extendidas de necrosis coa-
gulativa de los hepatocitos con ocasionales infiltracio-
nes de linfocitos. Las áreas portales suelen mostrar de

leve a marcada infiltración de ambas células inflamato-
rias, heterófilos y mononucleares. A menudo suele pre-
sentarse flebitis segmentarias y hepatitis perivenosa,
caracterizada por infiltración con células inflamatorias
mononucleares de las paredes de los terminales porta-
les y vénulas hepáticas y tejido hepático perivenoso.
Comúnmente se producen depósitos amiloideos en los
sinusoides. Algunas áreas de tejido hepático son total-
mente reemplazadas por depósito de material eosinófi-
lo, denso, amorfo, homogéneo acelular o hipocelular que
no se tiñe en forma positiva a sustancia amiloidea. Se
ha observado acumulación de granulocitos mieloides.
En algunos casos se ha visto caseo granulomatoso. En
las lesiones encontradas en el bazo se observa una
marcada proliferación de macrófagos reticuloendotelia-
les (causante del agrandamiento del bazo), depleción
linfoidea y acumulación de sustancia amiloidea en las
paredes de las arteriolas y espacios intersticiales.

Enfermedad del hígado y bazoEnfermedad del hígado y bazoEnfermedad del hígado y bazoEnfermedad del hígado y bazoEnfermedad del hígado y bazo
agrandadoagrandadoagrandadoagrandadoagrandado
Las aves muertas o con signos de enfermedad se en-
cuentran usualmente en buen estado,
pero el estómago está vacío, indicándonos anorexia.
Marcado agrandamiento del bazo (esplenomegalia) es
la más común y posiblemente la única afección en aves
afectadas. Los bazos normalmente tienen dos a tres
veces el tamaño normal, mostrando puntillado en la su-
perficie de la cápsula y numerosos focos blanquecinos
en la superficie de corte. Muchas aves con esplenome-
galia también tienen hígados agrandados, que puede
contener hemorragias subcapsulares.
Los ovarios están usualmente en regresión, con coágu-
los sanguíneos frecuentemente presente con folículos
de yema flácidos.
Las lesiones microscópicas en el bazo varían según el
estado de la enfermedad. Inicialmente, hay un aumento
uniforme en el tamaño en la región perielipsoidal linfo-
blástica que es la responsable de la esplenomegalia.
Esto está seguida pon una gran diseminación de picnosis
en las células linfoideas de los folículos, manguitos linfoi-
deos periarteriolares y en otras áreas de la pulpa blanca.
Esta fase destructiva picnótica es seguida por una res-
puesta histiocítica, en la cual el número de macrófagos
aumenta mucho junto con infiltrados leves ocasionales
heterofílicos. Los macrófagos individuales o en grupo, mues-
tran fagocitos y algunos parecen presentar necrosis.
Las áreas de tejido necrótico (presumiblemente acúmu-
lo de macrófagos necrosados) pueden contener restos
nucleares o parecer material amorfo eosinófilo. En la
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última fase el bazo permanece agrandado y las células
reticuloendoteliales predominan en la población del teji-
do esplénico. Hay fibrosis variable con necrosis residual
y focos amorfos que pueden estar rodeados de células
gigantes multinucleadas.

DiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnóstico
Se observa caída en la producción de huevos y mortan-
dad leve junto con las características lesiones macro y
microscópicas en el hígado y bazo de las aves muertas
y enfermas. Esto permite un fuerte diagnóstico presunti-
vo. El HEV aviar es difícil de aislar. Puede ser útil el exa-
men con microscopio electrónico de la bilis de las aves
afectadas. Se pueden ver partículas de virus de 30 a
50nm de diámetro en las aves afectadas con el síndro-
me HS. El hallazgo de partículas virales en la bilis, con-
firma el diagnóstico presuntivo. Se ha desarrollado el
PCR pero no se usa comúnmente para detectar el virus
en los tejidos. Al desarrollar un primer de PCR universal,
se debe considerar la variación genética entre los virus
HE aviares. Se ha desarrollado un test de Elisa para de-
tectar anticuerpos para el HEV aviar pero no hay kit co-
merciales (*). Se han usado test de inmunodifusión en
agarosa e inmunofluorescencia, usando antisueros poli-
clonales y preparaciones de antígeno crudo para detec-
tar los agentes de BLS pero no se conocen la sensibili-
dad y especificidad de estos tests. Se observó que el
Elisa usado para la captura de antígenos con anticuer-
pos monoclonales para antígeno parcialmente purifica-

do preparado de hígado de aves infectadas naturalmen-
te con el agente BLS, era sensible y específico para de-
tectar el agente productor de la enfermedad BLS en
materia fecal, sangre y tejidos.
Como la infección subclínica con el HEV está muy dise-
minada en aves, la detección de anticuerpos en suero o
antígeno viral en materia fecal, debe ser interpretada
junto con los signos clínicos y las lesiones macro y mi-
croscópica cuando se sospecha el HEV aviar como cau-
sa de enfermedad.
En caso de lesiones hepáticas, el síndrome de hígado
graso hemorrágico (FLH) es el principal diagnóstico dife-
rencial. En aves con el síndrome FLH, el hígado está
amarillo friable y grasoso en las superficies de corte.
Microscópicamente se ve una marcada degeneración
grasa de los hepatocitos. El mayor diferencial para la
esplenomegalia son los tumores linfoideos (leucosis lin-
foidea, enfermedad de Marek) y septicemia bacteriana,
ambos tienen lesiones histológicas características.
Importancia para la Salud Pública
No se conocen riesgos para la Salud Pública del HEV
aviar. No se ha identificado infección en humanos con el
HEV aviar. La secuencia genómica del HEV aviar y del
HEV humano, indican que es muy difícil que las aves
sean reservorios de la infección humana. Además los
monos Rhesus no fueron susceptibles a la infección ex-
perimental del virus HEV.

N.T. (*) hay kit comercial disponible en el paísN.T. (*) hay kit comercial disponible en el paísN.T. (*) hay kit comercial disponible en el paísN.T. (*) hay kit comercial disponible en el paísN.T. (*) hay kit comercial disponible en el país

Dr. Luis MicheluzziDr. Luis MicheluzziDr. Luis MicheluzziDr. Luis MicheluzziDr. Luis Micheluzzi
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A partir de febrero del 2011 comencé a recibir material
(aves vivas u órganos) con varias de las descripciones
antes mencionadas sobre Hepatitis E, en mayor medida
en parrilleros y en menor grado en ponedoras y repro-
ductoras.
Fueron observados cuadros sin signos macroscópicos
evidentes, hasta lesiones marcadas de hígado y/o bazo.
En algunos casos asociado con cuadros respiratorios
(Bronquitis Aviar y Laringotraqueitis) otros con atrofia de
bolsa de Fabricio (Gumboro) o Colibacilosis, pero esto
no era una constante.
Según los colegas consultados, éste problema se inició
en octubre del 2010 con una mortandad marcada en
parrilleros a partir de los 30 a 40 días, que generalmen-
te descendía con el tratamiento de antibióticos.
A nivel laboratorio se aislaba en algunos casos E. coli a
partir de hígado y no había ninguna reacción serológica
correlacionada con el problema.
Era hallazgo constante la observación, en estudios his-
tológicos, de diferentes niveles de lesiones en hígado
en primer lugar y bazo en segundo lugar, que se presen-
taban desde una simple congestión hasta necrosis mar-
cada en hígado y depleción de células linfoides en bazo.
De los casos histopatológicos analizados hasta la fecha
con diferentes patologías, en el 97% está involucrado el
hígado y/o el bazo y solamente el 3% relacionado a otra
enfermedad sin lesión de los órganos mencionados.
Del 97% el 61% corresponde a lesiones puras que invo-
lucran hígado y/o bazo solamente y el 39% asociado
con otra enfermedad.

Lesiones de Hígado:Lesiones de Hígado:Lesiones de Hígado:Lesiones de Hígado:Lesiones de Hígado:
 48% con cuadro de hepatitis.

Infección en AInfección en AInfección en AInfección en AInfección en Avesvesvesvesves
por virus E de la Hepatitis Apor virus E de la Hepatitis Apor virus E de la Hepatitis Apor virus E de la Hepatitis Apor virus E de la Hepatitis Aviarviarviarviarviar

Experiencia personal
Por Dr. Luis Micheluzzi

El siguiente resumen trata de describir los casos observados en el
país similares al artículo traducido.

 42% con cuadro de hepatosis.

 10% con congestión.

Lesiones de Bazo:Lesiones de Bazo:Lesiones de Bazo:Lesiones de Bazo:Lesiones de Bazo:
 58% con esplenitis.

 18% con congestión.

 8% ausencia de folículos.

 5% atrofia folicular.

 5% hiperplasia linfoide.

 2% hemorragia.

 2% sin lesiones.

Asociado con otra enfermedad:Asociado con otra enfermedad:Asociado con otra enfermedad:Asociado con otra enfermedad:Asociado con otra enfermedad:
 con cuadros bacterianos el 21% de los casos.

 con asociaciones virales el 18%: Bronquitis Infeccio-
sa 12%, Laringotraqueitis 6%, Gumboro 0,3%.

No se demostró aislación viral o PCR relacionado con
cuadros de hepatitis/esplenitis.
Estos problemas se marcaban y persistían en áreas de
mayor densidad avícola. Una gran zona de edades múl-
tiples.
Se observó una mejora con el retiro de cama rehusada,
con limpieza y desinfección.
Esta mejora de los resultados zootécnicos se iba per-
diendo en las sucesivas crianzas hasta regresar nueva-
mente al cuadro original.
Evidentemente el problema era Hepatitis pero salvo dos
casos histopatológicos efectuados por SENASA con el
hallazgo de cuerpos de inclusión, no hubo ningún diag-
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nóstico con éstas característica en ningún otro de los
centros donde realizan estudios histopatológicos.
El hecho de no encontrar cuerpos de inclusión, disminuir
el cuadro con el suministro de antibióticos y en algunos
casos con lesiones histopatológicas con degeneración
hepática marcada (hepatosis), hicieron pensar en una
intoxicación, que confundió inicialmente el diagnóstico
del grave problema.
La persistencia de estos cuadros en granjas con camas
de rehuso, está relacionada con la resistencia del virus
de la Hepatitis en el medio ambiente y a la mayoría de
los desinfectantes del virus de la hepatitis (Calnek-Di-
seases of Poultry).

ResumenResumenResumenResumenResumen
Hemos observado un cuadro similar al descripto por
Aziz y Barnes, que al igual que lo descripto por ellos,
afectó en mayor medida a la avicultura de parrilleros
de diferentes partes del país y en menor caso en
ponedoras y reproductoras, muy relacionado con fal-
ta de bioseguridad, que se marca más en zonas de
alta densidad avícola.
La posibilidad de utilizar la serología disponible, va a
permitir junto con la histopatología hacer un mejor
diagnóstico más certero, especialmente en los casos
subclínicos que son más frecuentes y perjudiciales
para la Industria del que todos creemos.

CuriosidadesCuriosidadesCuriosidadesCuriosidadesCuriosidades

Sabias qué...

¿Cómo respiran los pollitos¿Cómo respiran los pollitos¿Cómo respiran los pollitos¿Cómo respiran los pollitos¿Cómo respiran los pollitos
dentro del huevo?dentro del huevo?dentro del huevo?dentro del huevo?dentro del huevo?

Aunque los embriones de ave no tienen pulmones acti-
vos, la cáscara de huevo no es hermética y los gases
pueden entrar y salir.
Dentro del huevo, una extensión del tubo digestivo con
forma de salchicha forma una membrana especial lla-
mada alantoides. Está cubierta por una fina red de va-
sos sanguíneos que dejan entrar el oxígeno en la san-
gre y salir el dióxido de carbono.
El alantoides es una de las adaptaciones que permitie-
ron a los animales trasladarse desde los océanos a la
tierra. Los huevos de peces y anfibios no tienen esta
membrana, pero las aves y los reptiles sí.
En los mamíferos, el alantoides se desarrolla aún más
para formar el cordón umbilical.

Fuente: Diario La Nación

Huevos y huevosHuevos y huevosHuevos y huevosHuevos y huevosHuevos y huevos
Si bien en el mundo los más consumidos son los hue-
vos de gallina (gallus gallus), seguidos por los de pato
y oca, también se consumen los de codorniz.
Los huevos de avestruz y ñandú son también comesti-
bles y pueden llegar a pesar 1,3 kg. Las huevas (como
el caviar) son huevos de pescado y son también co-
mestibles en muchos casos por diversas culturas.
En México, desde los aztecas y hasta nuestros días se
consume la hueva del mosquito, que las hembras colo-
can en las partes bajas de las lagunas como en el lago
de Texcoco y le llaman ahuautle, conocido como caviar
mexicano.
También son comestibles los de reptiles como iguanas
y tortugas (tanto las marinas como las terrestres).

Fuente: Wikipedia
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Reproducción de aves de carne
para asegurar sostenibilidad:

Mejorando el medio ambiente, la salud yMejorando el medio ambiente, la salud yMejorando el medio ambiente, la salud yMejorando el medio ambiente, la salud yMejorando el medio ambiente, la salud y
el bienestar de las Ael bienestar de las Ael bienestar de las Ael bienestar de las Ael bienestar de las Avesvesvesvesves

ResumenResumenResumenResumenResumen

Para ayudar a construir un futuro sostenible para la Industria Avícola en el mundo, se
requiere hacer mejoramientos genéticos en las aves relacionados con producción de las
reproductoras, eficiencia de crecimiento del pollo de engorde, el medio ambiente al igual
que la salud y el bienestar de las aves. La reproducción y genética están contribuyendo a
mantener mejoramientos permanentes de producción y bienestar en el desempeño tanto
de la reproductora como del pollo de engorde para nuestros clientes a nivel mundial. Por
ejemplo, dentro de los mejoramientos genéticos del las aves Cobb 500 en los últimos 30
años se incluyen, un 10% de incremento en producción de huevos, un 10% de incremento
en rendimiento en canal, un 11% de incremento en el porcentaje de carne de pechuga de
peso vivo y un 0.6 de reducción en la tasa de conversión alimenticia, por lo tanto, producir
reproductoras de engorde requiere 25% menos de alimento por unidad ganada. Además,
una serie de características de selección relacionada con el bienestar animal y el medio
ambiente han sido adicionadas en relación con el bienestar animal y el ambiente incluyen-
do, la integridad esquelética y locomotor, enfermedades metabólicas, viabilidad del pollo
de engorde y conversión alimenticia.

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

La selección genética ha contribuido en gran medida al mejoramiento de las aves en los
últimos 50 años, según lo descrito por Siegel y col. (2006). De hecho, comparaciones
realizadas entre líneas seleccionadas comercialmente y otra línea control no selecciona-
das, (reproducción Athens-Canadiense al azar) separadas por más de 44 años reportados
por Havenstein y col. (2003) mostraron que entre el 85%-90% de la tasa de crecimiento
del pollo de engorde, los cambios en el rendimiento de canal y partes se debían a una
selección genética en las poblaciones de pollo de engorde. Una gran variedad de diferen-
tes estrategias de reproducción han sido utilizadas por las compañías primarias para rea-
lizar mejoramientos genéticos en características individuales incluyendo, reproducción,
tasa de crecimiento, eficiencia

J. Hardiman

Cobb-Vantress, Inc., 4703 US Highway 412 East, Siloam Springs, Arkansas, USA.
E-mail: john.hardiman@cobb-vantress.com

TECNICOTECNICOTECNICOTECNICOTECNICO
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alimenticia, rendimiento, calidad de la carne, y estrés
por calor, como también a ayudar a reducir los desorde-
nes metabólicos y esqueléticos los cuales han sido re-
sumidos por Thiruvenkadan y col. (2011).

Resultados ComercialesResultados ComercialesResultados ComercialesResultados ComercialesResultados Comerciales

Las selecciones realizadas por las compañías de repro-
ductoras primarias han sido exitosas en mejorar tanto el
desempeño tanto de la reproductora como del pollo de
engorde. Por ejemplo, desde 1980 al 2010 en los Esta-
dos Unidos el peso de los pollos de engorde para el
Cobb 500 a las 6 semanas de edad aumentó de 2.5
libras (1.13Kg) a 5.5 libras (2.50 Kg), los rendimiento de
carne mejoraron del 64% al 74% de peso vivo, el rendi-
miento de carne de pechuga de peso vivo mejoró del
12% al 23% mientras que la conversión alimenticia (kilo-
gramos de alimento por kilogramos de ganancia de peso)
disminuyó aproximadamente del 2.40 al 1.80. De 1995 al
2011 la producción de huevos en las aves Cobb 500
mejoró 15 huevos, casi 1 huevo por año.
El proceso de selección incluye retirar del programa las
aves defectuosas, incluyendo deformidades de piernas,

dedos, quillas o espaldas, emplume, plumaje oscuro,
tarsos de color, piernas cortas y mala conformación de
la pechuga.
A través de la década de los noventas y en el nuevo
milenio, Cobb ha adicionado características de selec-
ción relacionados al bienestar animal incluyendo medi-
ciones más sofisticadas para la integridad locomotor (ej.
Discondroplasia Tibial (TD) y Necrosis de la Cabeza del
Fémur (FHN)), postura del cuerpo y habilidad de despla-
zamiento, la condición cardiovascular (ej. Ascitis y el Sín-
drome de Muerte Súbita), las condiciones de la piel (ej.
Dermatitis Plantar) y la resistencia a enfermedades.
Estas medidas ya forman parte de los programas de
selección de nuestros programa de reproducción de Cobb
donde todas los candidatos a pedigrí son examinados
con Rayos X para detección de TD, cada familia es eva-
luada para FHN, al igual que para integridad locomotora
y habilidad de desplazamiento, medición de oxigeno en
la sangre para el control de Ascitis y la clasificación de
para Dermatitis Plantar.
Debido a estos programas, la incidencia de TD disminu-
yó en líneas Pedigrí de Cobb, disminuyeron los reportes
de campo de ascitis y los Gerentes Regionales de la

TECNICOTECNICOTECNICOTECNICOTECNICO
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compañía han reportado reducciones significativas en
problemas locomotores en cada región del mundo. Ade-
más, los resultados de campo en los Estados Unidos
documentados por Agri Stats (2011) resume los conti-
nuos aumentos en la viabilidad del pollo de engorde en
el campo y la reducción del porcentaje de decomisos
entre 1988 y el 2011 reflejando los esfuerzos genéticos y
de manejo para mejorar la salud de las aves.
Nuevas investigaciones en áreas de la salud están sien-
do apoyadas con la esperanza de mejorar aun más la
inmunidad innata de las aves reproductoras de Cobb
como también a la resistencia a enfermedades tales
como: Salmonella, Campylobacter, Marek e Influenza
Aviar.
Además, se cree que los mejoramientos genéticos en
conversión alimenticia son en gran medida los respon-
sables de muchos de los cambios positivos en las medi-
das de mejoramiento ambiental. Algunas investigacio-

nes conducidas por Williams y col. (2006) sobre los efec-
tos de la selección genética en el ambiente han calcula-
do mejoramientos estimados en pollo de engorde rela-
cionados con el potencial del calentamiento global (tCO2)
de 23% a lo largo de 20 años y donde los pollos de
engorde continuaron mostrando los valores estimados
más bajos de GWP100 tCO2 de las especies principales
de producción de carne en el Reino Unido con un valor
de 4.6 para los pollos en comparación con valores de 16,
6.4 y 17 para carne de res, cerdo y ovejo respectivamen-
te.
También, los pollos de engorde del 2010 comparados
con los de 1980 esperaban mostrar una reducción en la
producción de materia fecal de 18.175 toneladas (16.522
toneladas) por cada 52 millones de aves de engorde
procesadas por año a un peso de 5 libras (2.27 Kg) ba-
sado en comunicación personal con Teeter (2002).
También, los descubrimientos en genética molecular,

TECNICOTECNICOTECNICOTECNICOTECNICO
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bioinformática y estadística genética están ayudando a
desarrollar nuevas y más precisas herramientas de se-
lección para ser aplicadas a los programas de selección.
Muchas compañías de reproductoras primarias, incluyen-
do Cobb, están apoyando la investigación externa e in-
terna sobre el uso efectivo de marcadores genéticos SNP
(Polimorfismo de Nucleótido Simple) y genomatica como
una ayuda a la selección tradicional. Estos implican tan-
to la recolección de muestras de sangre como las medi-
das de las características fenotípicas de aves de pedi-
grís, seguido por un estudio sofisticado de DNA y análi-
sis estadístico para identificar las diferencias genéticas
relacionadas con características importantes de produc-
ción, bienestar y ambiente.
Se cree que la precisión en la selección y las tasas de
progreso genético mejorarán por la combinación entre
las medidas de características fenotípicas estándar en
aves individuales y con los estimados genotípicas de

estos análisis de DNA como lo sugiere Goddard y col.
(2010).

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

La selección genética para mejorar el desempeño de las
aves ha tenido mucho éxito en hacer cambios perma-
nentes en el desempeño de las reproductoras y los po-
llos de engorde relacionados con la producción, eficien-
cia de crecimiento y producción de carne. Los mejora-
mientos en la eficiencia alimenticia han conducido a su
vez a una reducción esperada en la producción de ex-
cretas en el pollo de engorde y también en los gases
que llevan al calentamiento global. La viabilidad en el
pollo de engorde ha mejorado en los Estados Unidos, y
los decomisos han disminuido.
Nuevas y numerosas características se han incorporado
en los programas de selección diseñados para ayudar a
mejorar la integridad esquelética y locomotora, la inte-
gridad de piel, la condición cardiovascular y la resisten-
cia a enfermedades en el pollo de engorde.
Además, se llevan investigaciones a cabo para desarro-
llar herramientas de selección adicionales para la salud
y el bienestar animal incluyendo selección para mejorar
la inmunidad innata como lo descrito por Swaggerty y
col. (2009) y la resistencia a enfermedades bacterianas
relacionada a inocuidad alimenticia como fue descrito
por A. Fife y col. (2010).
Los programas de reproducción para mejorar la salud y
el bienestar de las aves y a la vez asegurar un futuro
sostenible requerirán la adición e integración continua
de mediciones más precisas y efectivas, más la imple-
mentación de nuevas aplicaciones de genética molecu-
lar y genómica para ayudar a tener un buen balance
entre el mejoramiento de producción en reproductoras y
la eficiencia en pollos de engorde, con un mejor am-
biente, salud y bienestar animal.
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OPINIONOPINIONOPINIONOPINIONOPINION

7 formas de llevar su granja
al fracaso

Por Sebastián Noguera

1.- Usted «siente el negocio», no lleve costos exactos.

Usted sabe como nadie cómo anda la actividad, hace años que está al frente y percibe el negocio con sólo estar.

Las estadísticas exactas de valores de producción, costos fijos, variables y promedios de venta son esenciales
para tomar las decisiones necesarias para mantener el negocio rentable siempre y maximizar la ganancia median-
te acciones que sólo pueden ser tomadas en base a la estadística.
La avicultura del futuro será, sin lugar a dudas, más competitiva y profesional, y no habrá dos oportunidades para
tomar las decisiones adecuadas. Mirar sólo la caja dejará de ser el norte.

2.- No se relacione, todos mienten y es una pérdida de tiempo.

Usted en su granja es el mejor control, tanto que para relacionarse con otros avicultores no encuentra tiempo y,
por otra parte, para qué hacerlo si nadie comparte con usted información fidedigna.

El aislamiento nos quita herramientas de análisis y sin información podemos cometer muchas equivocaciones. La
información compartida y la copia pueden ahorrarle años de experimentación en procesos, proveedores y temas
burocráticos.
Por otra parte, participar de su agrupación zonal y de Capia fortalece al sector frente a los sectores gubernamen-
tales y forjadores de políticas nacionales.

3.- No tenga un asesor veterinario.

Para qué, si conoce todas las patologías de memoria y, en su granja, por lo general, no hay novedades importantes.

El hecho de que usted no note novedades no quiere decir que no las haya, ni que no tenga circunstancias que
prevenir. El asesoramiento constante forja un equipo de trabajo con un profesional que, además de estar intensa-
mente formado, tiene el conocimiento de amplia variedad de producciones avícolas, lo que hará que lleve el mejor
asesoramiento a la suya.
Es parte esencial de su equipo, y lo ayudará no sólo a solucionar problemas sanitarios inmediatos, sino también
a diagramar políticas estructurales, genéticas y sanitarias de largo alcance.

4.- No lleve datos de huevo acumulado por ave alojada.

Ve que el negocio funciona, los porcentajes de postura son buenos y nadie quiere hacer el trabajo de llevar esta
estadística.

Subgerente - Cabaña Avícola Jorju SA
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Ninguna cifra es tan significativa de la eficiencia de un productor como los huevos acumulados por ave alojada,
sólo seguido por los niveles de consumo y costos de alimento.
Si tan solo se guía por el porcentaje diario de postura, puede estar conduciendo alegremente al desastre produc-
tivo a su lote de ponedoras, las que no sólo tienen que poner mucho, sino fundamentalmente estar vivas para
hacerlo. Y si le va bien sin llevar este dato, no se imagina lo mejor que podría llegar a irle si lo lleva.
De no llegar a cifras de huevo acumulado que superen los 305/310 huevos por ave, debería analizar con su
veterinario los puntos críticos a mejorar, ordenados por grado de inversión necesaria e impacto productivo inme-
diato.

5.- No reinvierta.

El nivel de rentabilidad parece bueno, para qué seguir poniendo en este pozo sin fondo.

El huevo es un negocio de reinversión permanente. Si no reinvierte, poco a poco sus ganancias se convertirán en
marginales para pasar a ser pérdidas y ser usted la víctima en la próxima crisis a manos de productores con visión
estratégica que sí implementaron las medidas para acotar sus costos productivos.

6.- No tenga una política de bioseguridad.

¿Bioseguridad? Eso lo aplican las cabañas y empresas muy grandes. Yo, ¿para qué? Además la gente es indoma-
ble, no entiende para qué debe observar normas que no entiende.

Quien no implementa una política de bioseguridad diseñada por un profesional pone a su negocio en manos del
azar, de un maple contaminado, una visita contaminante que con su presencia tire por la borda gran parte de su
capital.
Las medidas no son necesariamente costosas, a veces el comienzo es el diseño de circuitos virtuosos y la
formación del personal redundará en un mayor compromiso de su gente con el proceso productivo.

7.- Cambie de proveedores constantemente y compre sólo por precio.

Piensa que defender los costos a ultranza es la única manera de defender la rentabilidad.

Aparte del costo, un proveedor debe brindar seguridad y calidad estándar de sus productos, y sus servicios deben
estar amoldados a sus necesidades.
El cambio constante de, por ejemplo, el proveedor de soja, introduce una variable incierta, más en un sistema de
producción animal donde ya de por sí hay decenas de ellas, y si su producción es mediana o chica, no podrá hacer
los controles de calidad necesarios antes de consumir la mercadería, a veces por tiempo y a veces por costo.
Lo que no quiere decir comprar a cualquier costo, pero sí evaluar si centavos no ponen en riesgo miles.

La avicultura es una actividad donde la mejora y reinversión permanentes son constantes, potenciado esto por la
vertiginosa interconexión informática del mundo actual, aplicado esto tanto a tecnología, veterinaria, costos de
compra y precios de venta.
Usted puede elegir quedar al margen, por sus propias circunstancias, de estar activo en alguno de estos siete
puntos, pero sepa que mientras esté parado, la corriente de los avicultores eficientes seguirá fluyendo cada vez
mas rápido por sobre su empresa.
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Actividad
del Centro de Información

Nutricional

C I NC I NC I NC I NC I N

 Presentación en el posgrado dePresentación en el posgrado dePresentación en el posgrado dePresentación en el posgrado dePresentación en el posgrado de
alimentos funcionales de Fanusalimentos funcionales de Fanusalimentos funcionales de Fanusalimentos funcionales de Fanusalimentos funcionales de Fanus

Lic. Sayar junto a los alumnos del Posgrado Fanus

El 13 de septiembre, el CIN impartió una clase de huevo
como alimento funcional y huevo fortificado dentro del
programa del II Posgrado de Alimentos Funcionales que
organiza FANUS (Foro para la Alimentación, la Nutrición
y la Salud).
La clase se realizó en el segundo piso del Edificio de la
Bolsa de Cereales, con la participación de docentes y

Romina Sayar expone sobre huevo funcional y fortificado

alumnos de dicho posgrado, quienes participaron acti-
vamente durante la presentación.
Además, se entregaron folletos y material de resumen
con bibliografía, y preguntas de evaluación sobre el tema
a los organizadores del curso.

 Clase de módulo huevo en laClase de módulo huevo en laClase de módulo huevo en laClase de módulo huevo en laClase de módulo huevo en la
Escuela de Nutrición de la Universidad MaimónidesEscuela de Nutrición de la Universidad MaimónidesEscuela de Nutrición de la Universidad MaimónidesEscuela de Nutrición de la Universidad MaimónidesEscuela de Nutrición de la Universidad Maimónides

 Lic. Cerino Silva junto a los alumnos de la Universidad Maimónides  Lic. Cerino Silva, acompañada por la docente Lic. María Inés Torres.
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La Asociación de Profesionales del Hospital J. A. Fernan-
dez (APHF) organizó el Curso de Enfermedades Crónicas
no Transmisibles y Calidad de Vida e invitó a la Lic. Ro-
mina Sayar(CIN) para que diserte sobre huevo y benefi-
cios para la salud cardiovascular.
El encuentro tuvo lugar el pasado 25 de septiembre en
el Aula Magna del Hospital Fernández.
En la clase se informó sobre los mitos del huevo y los
nutrientes que participan en la prevención de la enferme-
dad del corazón. La charla ofició de cierre del curso en el
cual también se trataron los temas de obesidad y diabetes.
Al finalizar la charla se entregaron folletos de huevo y
alimentación saludable y prevención cardiovascular a to-
dos los presentes.

C I NC I NC I NC I NC I N

El 6 de septiembre el CIN realizó una charla para los alum-
nos de nutrición de la Universidad Maimónides, encuentro
en el que la Lic. Soledad Cerino Silva expuso sobre las últi-
mas investigaciones nutricional del alimento huevo.
Tanto la docente de la cátedra como los alumnos se

mostraron sumamente interesados con la exposición.
Asimismo, se les proporcionó un resumen de la clase y
se les pidieron los datos para ingresarlos a la base de
datos del Centro, al tiempo que se acordó con la docen-
te realizar una nueva charla este año.

 Disertación sobre huevo y beneficios para la saludDisertación sobre huevo y beneficios para la saludDisertación sobre huevo y beneficios para la saludDisertación sobre huevo y beneficios para la saludDisertación sobre huevo y beneficios para la salud
cardiovascular en el curso de enfermedades crónicascardiovascular en el curso de enfermedades crónicascardiovascular en el curso de enfermedades crónicascardiovascular en el curso de enfermedades crónicascardiovascular en el curso de enfermedades crónicas

no transmisibles y calidad de vidano transmisibles y calidad de vidano transmisibles y calidad de vidano transmisibles y calidad de vidano transmisibles y calidad de vida

Auditorio presenciando la charla de huevo.
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Nuevas tecnologías en el control de laNuevas tecnologías en el control de laNuevas tecnologías en el control de laNuevas tecnologías en el control de laNuevas tecnologías en el control de la
Infección de la Bolsa de FabricioInfección de la Bolsa de FabricioInfección de la Bolsa de FabricioInfección de la Bolsa de FabricioInfección de la Bolsa de Fabricio

Mario Lechuga1, David Dueñas1

1.-Ceva Salud Animal México

Mario.lechuga@ceva.com

ResumenResumenResumenResumenResumen
La Infección de la Bolsa de Fabricio es una enfermedad
inmunosupresora del pollo que tradicionalmente se ha
controlado con aceptable éxito mediante la transmisión
de anticuerpos de la madre al pollito y complementando
con la vacunación con vacunas vivas atenuadas. Sin
embargo, en años recientes se han observado algunos
brotes de la IBF que se relacionan más con fallas de
aplicación y programación que con la vacuna per-se. Bajo
los esquemas modernos de producción avícola, se ob-
tienen pollitos con altos niveles de anticuerpos mater-
nos que interfieren con la vacunación, además de difi-
cultar la definición de un programa de vacunación. Por
otro lado, factores como desafíos tempranos con cepas
variantes, manejo y estrés, limitantes en equipo e insta-
laciones, logística, cadena fría entre otros, dificultan más
aun el proceso de vacunación contra la IBF. Los avances
tecnológicos nos ofrecen actualmente dos opciones para
solucionar la problemática mencionada:
Vacunas vectorizadas y complejos inmunes. La vacunas

vectorizadas utilizan un virus vector con un inserto del
gen que codifica la proteína viral 2 (PV2) del vIBF, para
que una vez que se replique el vector dentro del ave,
éste exprese la PV2 y el sistema inmune genere una
respuesta contra el vIBF. Los complejos inmunes em-
plean una cepa vacunal del vIBF (Winterfield 2512) recu-
bierto de inmunoglobulinas específicas que tienen como
objetivo proteger al virus vacunal de los anticuerpos
maternos y al mismo tiempo proteger al pollito del virus
vacunal; una vez que se desligan estos complejos se
genera una respuesta inmune convencional. De esta
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manera, el objetivo de éste trabajo es hacer una des-
cripción de las dos tecnologías mostrando algunas ex-
periencia en su correcta implementación pues en pocos
años que se encuentran en el mercado han incrementa-
do notablemente su participación desplazando a la va-
cunación en campo, y se considera que la tendencia
continuará en los próximos años.

Introducción.Introducción.Introducción.Introducción.Introducción.
La Infección de la Bolsa de Fabricio (IBF) es una enfer-
medad inmunodepresora del pollo que está presente en
prácticamente todas las explotaciones avícolas y mues-
tra variaciones en patogencicidad y virulencia. Debido a
su gran resistencia al medio ambiente, se considera que
prácticamente cada parvada es desafiada una vez que
los anticuerpos maternos han descendido a niveles no
protectivos. Tradicionalmente, la IBF se ha controlado a
través de la vacunación, y hasta hace poco tiempo, las
vacunas utilizadas para generar inmunidad activa en aves
jóvenes, eran solo vacunas vivas atenuadas clásicas,
administradas en granja siguiendo distintos esquemas
de vacunación a través de métodos masivos de vacuna-
ción. Sin embargo, recientemente se han presentado

problemas de IBF a pesar de la vacunación que, facilita-
do por las nuevas técnicas de diagnóstico (PCR, secuen-
ciación etc.) se ha determinado que la mayoría son por
deficiencias en el proceso de vacunación más que a las
vacunas per-se.
El riesgo de una mala vacunación ha aumentado por la
misma dinámica de producción avícola, esto es, que por
un lado la hiperinmunización de las reproductoras con-
tra la IBF dificulta definir el momento ideal para la vacu-
nación y constantemente hace que las vacunaciones
tempranas contra la IBF interfieran con los anticuerpos
maternos. Por otro lado, factores como desafíos tem-
pranos con cepas variantes, manejo y estrés, limitantes
del equipo e instalaciones, logística y cadena fría difi-
culten el proceso de vacunación contra la IBF. En éste
punto es donde los desarrollos tecnológicos nos ofre-
cen dos opciones para solucionar la problemática men-
cionada: vacunas vectorizadas (rIBF) y los complejos
inmunes (CxIBF).(CxIBF).(CxIBF).(CxIBF).(CxIBF).
De esta manera, el objetivo de éste trabajo es hacer
una descripción de las dos tecnologías mostrando algu-
nas experiencias obtenidas de su implementación. En
poco tiempo que tienen en el mercado dichas tecnolo-
gías han incrementado notablemente su participación y



CAPIA INFORMA ENE / FEB 2013

NNNNNOTA DE TAPAOTA DE TAPAOTA DE TAPAOTA DE TAPAOTA DE TAPA

4646464646

SEMINARIOSEMINARIOSEMINARIOSEMINARIOSEMINARIO
TÉCNICOTÉCNICOTÉCNICOTÉCNICOTÉCNICO



CAPIA INFORMA  ENE / FEB 2013

NNNNNOTA DE TAPAOTA DE TAPAOTA DE TAPAOTA DE TAPAOTA DE TAPA

4747474747

TÉCNICOTÉCNICOTÉCNICOTÉCNICOTÉCNICO



CAPIA INFORMA ENE / FEB 2013

NNNNNOTA DE TAPAOTA DE TAPAOTA DE TAPAOTA DE TAPAOTA DE TAPA

4848484848

desplazando a la vacunación en campo y es muy proba-
ble que la tendencia continúe en los próximos años.

Vacunas vectorizadas.Vacunas vectorizadas.Vacunas vectorizadas.Vacunas vectorizadas.Vacunas vectorizadas.
Las vacunas vectorizadas se elaboran mediante la in-
serción de un gen del virus de la IBF que actúa como
donante dentro del genoma de un virus receptor que
actuará como vector.
El gen seleccionado como inserto corresponde a aquel
que codifica la principal proteína o antígeno protectivo
del virus donante, y dado que éste gen es extraído, las
características del organismo donante ya no son un fac-
tor y las características del receptor o vector se vuelven
más importantes. Tres elementos son los que participan
en la elaboración de una vacuna vectorizada: el gen del
donante, el promotor que es el responsable de insertar
el gen del donante y también de la expresión de la pro-
teína en el vector, y por último, el sitio de inserción den-
tro del genoma del vector. Algunos de éstos elementos
son patentados y por eso cada laboratorio tiene sus pro-
pios promotores y sitios de inserción haciendo que exis-
tan más diferencias entre vacunas vectorizadas que entre
vacunas convencionales de virus atenuado.
El vector más adecuado para la inmunización contra la
IBF es el HVT (Virus Herpes del Pavo) de la Enfermedad
de Marek (EM). Este HVTrIBF se aplica la día de edad en
la incubadora, generando inmunidad contra la EM y tam-
bién contra la IBF de manera gradual debido a que cada
vez que el HVT se replica, éste expresa la proteína la
proteína protectiva del virus de la IBF. Una cualidad im-
portante de éste tipo de vacunas es que evade los
anticuerpos maternos contra la IBF; mientras que un vi-
rus vacunal convencional llega al torrente sanguíneo y
es inactivado por los anticuerpos maternos, el HVT se
transmite de célula a célula replicándose y expresando
los diferentes antígenos.

Complejos Inmunes.Complejos Inmunes.Complejos Inmunes.Complejos Inmunes.Complejos Inmunes.
Se elaboran utilizando un virus activo y recubriéndolo
con inmunoglobulinas específicas producidas en aves
SPF. Éstas inmunoglobulinas tienen varias funciones:
evitan la neutralización del virus por efecto de los anti-
cuerpos maternos, también, evitar que el embrión (si se
aplica in-ovo) o el pollito de un día sufran algún daño y,
finalmente, regular y adaptar de manera individual el
momento en que va a actuar la vacuna.
Se conoce que en su mecanismo de acción, éstos com-

plejos inmunes después de ser inyectados, ingresan al
torrente sanguíneo y son “capturados” por células den-
dríticas, de donde paulatinamente es liberada la frac-
ción viral nuevamente al torrente sanguíneo.
Cuando los anticuerpos maternos son elevados hay neu-
tralización del virus vacunal, pero con el paso de los
días la inmunidad materna disminuye a niveles suficien-
tes para que las partículas virales puedan sobrepasar-
las y llegar a los órganos linfoides, donde se replican y
generan una respuesta inmune clásica. La protección
ocurre inmediatamente después de la replicación, por
mecanismos celulares locales, estando protegidas las
aves antes de que puedan detectarse anticuerpos.

¿Cuál utilizar?¿Cuál utilizar?¿Cuál utilizar?¿Cuál utilizar?¿Cuál utilizar?
Para seleccionar cual concepto se debe utilizar no exis-
te una recomendación universal, cada uno se debe adap-
tar a la condición y situación específica de cada explo-
tación. Algunas consideraciones importantes para su elec-
ción son:

• Los complejos inmunes son más adaptados para
ser utilizados en pollo de engorda por la inmunidad
temprana. Las vacunas vectorizadas están más adap-
tadas a ponedoras y reproductoras,

• Los complejos inmunes pueden ser monitoreados
por pruebas de laboratorio estándar como serología
e histología y también por PCR. Las vacunas vectori-
zadas son muy limitadas para éstas herramientas,

• Los complejos inmunes producen lesiones en Bol-
sa de Fabricio sin ser inmunodepresoras, y las vacu-
nas vectorizadas no deben hacerlo,

• Los complejos inmunes son más confiables en
casos de infección por cepas variantes o muy viru-
lentas (vvIBF),

• Los complejos inmunes se pueden combinar con
vacunas vectorizadas que usen al HVT como vector.
Por ejemplo: HVT+Newcastle, HVT+Laringotraqueitis,
HVT+ Influenza etc.

En conclusión, éstas nuevas tecnologías para la inmuni-
zación contra la IBF han estado en el mercado por poco
tiempo pero actualmente se utilizan en cerca del 50%
de la industria avícola mundial, dando solución a la pro-
blemática que la misma evolución de los sistemas mo-
dernos de producción avícola.

TÉCNICOTÉCNICOTÉCNICOTÉCNICOTÉCNICO
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GIRAGIRAGIRAGIRAGIRA

Siguiendo con su objetivo de acompañar y brindar ma-
yores herramientas de trabajo y perfeccionamiento a
sus clientes, proveedores y colegas en nutrición animal,
Laboratorio Brouwer desarrolló diversas jornadas técni-
cas a lo largo del país.
Durante el primer ciclo, en 2012, los especialistas de la
firma visitaron las ciudades de Vicuña Mackenna (Cór-
doba), Crespo (Entre Ríos) y Junín (Buenos Aires).

Capacitaciones con Laboratorio BrouwerCapacitaciones con Laboratorio BrouwerCapacitaciones con Laboratorio BrouwerCapacitaciones con Laboratorio BrouwerCapacitaciones con Laboratorio Brouwer

Izq.: Capacitación en Junín. Medio: Encuentro en Río Cuarto. Der.:  Presentación en Makenna.

Más de 150 personas participaron de estos encuentros,
enfocados especialmente en la nutrición porcina en pos
de lograr una producción más eficiente y rentable.
En el transcurso de 2013, el ciclo seguirá brindado ca-
pacitación en todas las especialidades de la nutrición
animal (aves, bovinos y porcinos).

Para más información, ingrese en
www.brouwer.com.arwww.brouwer.com.arwww.brouwer.com.arwww.brouwer.com.arwww.brouwer.com.ar
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Compensación voluntaria de emisiones:
Ajustar cuentas con el CO2Ajustar cuentas con el CO2Ajustar cuentas con el CO2Ajustar cuentas con el CO2Ajustar cuentas con el CO211111

Un acuerdo incluido en el Protocolo de Kioto permite a gobiernos, empresas o
particulares destinar dinero, a cambio de lo que han contaminado, a proyectos

de reducción de emisiones en países en vías de desarrollo

Los ciudadanos cada vez tienen más fácil hallar pro-
ductos específicos que les informan, a través de su eti-
quetado o publicidad, que compensan el CO2 que emi-
ten o que se ha generado en su producción. Se trata,
en su mayoría, de empresas que se han acogido al
mecanismo de compensación voluntaria de emisiones.
Algunos países europeos y americanos disponen de
sellos, promovidos por ONG, que certifican esta com-
pensación de emisiones. No es el caso de España, que
aún no dispone de un sello de este tipo, aunque el
Ministerio de Medio Ambiente creará un registro para
que el consumidor pueda conocer en cada caso los
detalles de la compensación de emisiones.

Mecanismo de desarrolloMecanismo de desarrolloMecanismo de desarrolloMecanismo de desarrolloMecanismo de desarrollo
limpiolimpiolimpiolimpiolimpio
El funcionamiento de la compensación voluntaria de
emisiones es, en esencia, simple. Se trata de un acuer-
do incluido en el Protocolo de Kioto que permite a go-
biernos, empresas o particulares destinar dinero, en
compensación por lo que han contaminado de más, a
proyectos de reducción de emisiones en países en vías
de desarrollo. Definido en Kioto como Mecanismo de
Desarrollo Limpio (MDL), los proyectos MDL son muy di-
versos: desde campañas de reforestación hasta la im-
plantación de energía solar para sustituir los obsoletos
quemadores de queroseno en India o la construcción
de centrales hidroeléctricas en Indonesia. Con indepen-
dencia de su naturaleza, el MDL incluye un reglamento
para asegurar que los proyectos que se acogen al mis-
mo ayudan a los particulares y las empresas a calcular
las toneladas de CO2 que han emitido y, en función del
dinero que quieren donar a proyectos MDL, determinan
cuántas toneladas se compensan, a razón de unos 10
euros por cada tonelada.
¿Qué se compensa? Desde los viajes en avión, hasta la
calefacción, el gasto en electricidad o los desplazamien-
tos en coche. Todo aquello que, en definitiva, haya su-
puesto una emisión de CO2. Después, la Fundación en-
trega a la empresa o al particular un certificado que
acredita esa compensación. La construcción de una
minicentral hidroeléctrica en Indonesia o la obtención
de energía a partir de biomasa en la India son dos ejem-

plos de los proyectos MDL a los que la Fundación destina
el dinero.
Este sistema, sin embargo, no convence a todos. Sus
detractores consideran que sigue legitimando la conta-
minación a base de pagar y que, por si fuera poco, acaba
siendo un reclamo publicitario de buena imagen, cuando
la mejor medida es dejar de contaminar. Ante este argu-
mento, sus defensores no cesan de defender un sistema
en el que para compensar las emisiones del norte del
planeta se implanten energías renovables en el sur, de
acuerdo con el principio de que la contaminación de CO2
es una amenaza global.
Además tiene una bondad poco cuestionable: ayuda a
que países en desarrollo avancen con tecnologías lim-
pias, una acción que contribuye a frenar las emisiones
sin comprometer el propio desarrollo de estos países.
China, el gigante asiático con una de las tasas más altas
de crecimiento en los últimos años, recibe el 60% del
comercio de créditos de carbono para proyectos MDL.

Sellos acreditativosSellos acreditativosSellos acreditativosSellos acreditativosSellos acreditativos
Pero no todas las compensaciones de emisiones que se
anuncian lo hacen en forma de proyectos MDL. Una mar-
ca de coches, por ejemplo, anuncia que por cada auto-
móvil que venda de un determinado modelo, plantará 17
árboles en Albacete, lo que compensará el CO2 que emi-
ta el coche en sus primeros 50.000 kilómetros. Otra em-
presa anuncia que el CO2 que se ha emitido en la pro-
ducción de su queso se ha compensado con parques de
energía eólica.
Dada la disparidad de formas de compensación de CO2,
que pueden ser más o menos laxas, y puesto que no hay
una regulación específica, se han empezado a crear for-
mas de acreditar esas compensaciones. Una de ellas son
los sellos que certifican que una empresa es climate neu-
tral, lo que puede traducirse como climática o ambiental-
mente neutra. Son sellos promovidos por varias organi-
zaciones de Europa y Estados Unidos, y acreditan
que una empresa compensa todas sus emisiones de car-
bono.
Las organizaciones que tienen los sellos climate neutral
son la británica Carbon Neutral Company, la alemana Kli-
ma-Partner, la suiza My Climate, la holandesa Clima Neu-
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tral Group y la estadounidense Standard Carbon.
En España no se dispone todavía de ningún sello de
este tipo, aunque el Ministerio de Medio Ambiente ha
anunciado la creación de un registro para que los ciuda-
danos puedan conocer qué emisiones se reducen de
forma voluntaria y de qué forma. Mientras tanto, y a
falta de una regulación, la compensación de emisiones
que no está verificada por ningún sello depende en buena
parte de la voluntad de la empresa. Es, dicen desde la
Fundación Ecología y Desarrollo, una cuestión de "res-
ponsabilidad social".

El consumidor también puede com-El consumidor también puede com-El consumidor también puede com-El consumidor también puede com-El consumidor también puede com-
pensar su CO2pensar su CO2pensar su CO2pensar su CO2pensar su CO2
Según las indicaciones del Panel Intergubernamental de
Cambio Climático (IPCC), para reducir un 40% las emisio-
nes de gases de efecto invernadero es preciso que cada
habitante del planeta tenga una tasa de emisión de CO2
no superior a 1,40 toneladas anuales. No obstante, se
ha calculado que los países que han firmado el protoco-
lo deKioto en el Anexo I (países industrializados más
países en proceso de transición a una economía de

mercado) tienen una emisión media per cápita de 12,80
toneladas, es decir, nueve veces más.
Incluso en un cálculo por lo bajo y sin demasiados exce-
sos, el consumo suele superar esa tasa recomendada
de 1,40. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente,
el consumo medio de electricidad por hogar es de 363,5
kilowatios hora al mes, lo que supone una emisión de
1,4 toneladas de CO2 al año. Si a eso se añade un coche
de potencia media que siempre haga trayectos cortos
en zonas urbanas y no supere más de 12.000 kilómetros
anuales, supone una emisión añadida de 1,9 toneladas
de CO2, lo que suma un total de 3,2 toneladas. Si a la
electricidad y al coche se le añade un único viaje en
avión, de Madrid a Londres, ida y vuelta, hay que sumar
0,8 toneladas más de CO2. En total, unas cuatro tonela-
das.
Si el consumidor quisiera compensar las emisiones de
su coche y del viaje en avión (unas 2,7 toneladas), po-
dría hacerlo por unos 27,74 euros, a través de la página
web www.ceroco2.org. A cambio, el usuario recibirá un
certificado numerado indicando la cantidad compensa-
da y el proyecto al que se destina.

TÉCNICOTÉCNICOTÉCNICOTÉCNICOTÉCNICO
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INCORPORACIONESINCORPORACIONESINCORPORACIONESINCORPORACIONESINCORPORACIONES

Provimi fortalece su equipo
de Aves

La compañía de soluciones en nutrición aplicada para aves,
cerdos y bovinos, incorporó a dos prestigiosos profesionales a su equipo de aves.

Promivi cuenta con más de 100 plantas en 30 países,
con una producción total de 635 millones de toneladas
métricas anuales y 9.000 empleados, focalizando en poner
al alcance de sus empresas las más modernas técnicas
y los diseños de procesos más eficientes.
Gracias a sus programas de investigación, las empresas
del grupo pueden ofrecer a sus clientes los productos y
los programas de alimentación animal más modernos.
A fines de 1998, Alimental, de Venado Tuerto, se asoció
con el grupo Provimi para modelar juntos la nutrición del
mañana, la cual desde 2011 es una compañía de Cargill.

EquipoEquipoEquipoEquipoEquipo
Ubicada en Venado Tuerto, núcleo de la producción ani-
mal en Argentina, Provimi viene invirtiendo de manera
importante durante los últimos años en recursos huma-

Izq.:  Daniel Nuñez. Der.: Tuffi Bichara.

Izq.:  Pablo Nudelman. Der.: Leonardo Bussi.

nos, ya que es un área que considera fundamental para
mantener su liderazgo dentro de un mercado cada vez
más competitivo como es el de la avicultura.
Por eso, al equipo de Leonardo Bussi y Pablo Nudelman
(M.V. Técnicos Vendedores), se suman ahora dos presti-
giosos integrantes: Tuffi Bichara y Daniel Nuñez.
Bichara es graduado en Zootecnia en la Universidad Es-
tadual Paulista -UNESP-. Tiene, además, un posgrado
latu sensu en Gestión Estrategia de Negocios en el Ins-
tituto de Economía de la Universidad de Campinas-Uni-
camp, de Brasil.
Previo a su ingreso en el grupo, fue supervisor técnico
en granjas, gerente de plantas de alimentos y nutrición,
coordinador técnico y comercial de importantes empre-
sas como Nutron Alimentos Ltda.
Desde hace un tiempo forma parte del equipo de aseso-
res técnicos de Provimi Latin América, centrándose en la
nutrición, manejo y ambiente para reproductoras y po-
llos de engorde, atendiendo a clientes en México, Vene-
zuela, Colombia, Brasil, Paraguay y Argentina.
Desde este año cubre la función de Gerente de Avicultura
de Provimi Argentina, trabajando con el equipo de veteri-
narios, junto a Bussi y Nudelman, y complementándolo
con la colaboración del Ing. Daniel Núñez, asesor externo
de amplia trayectoria en la industria.
Núñez es especialista en producción agropecuaria, egre-
sado de la Universidad de Buenos Aires. Trabajó como
supervisor de granjas, gerente de planta de alimento
balanceado y director técnico de Rasic Hnos. por casi 30
años, donde se desempeñó como gerente de produc-
ción de aves vivas, luego en la parte de coordinación y
desarrollo, hasta llegar a la gerencia de área de produc-
ción aviar.
A partir de 2012 se desempeñó como consultor indepen-
diente en las áreas de gerenciamiento de la producción,
plantas de alimento balanceado y nutrición aviar.
Actualmente cumple funciones de consultor externo en
Provimi Argentina.
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ESTADISTICAS

Enero/ Febrero 2013 . Nº 254

Alojamiento de Reproductoras livianas (en  aves)

AÑOS/MESES 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2013

ENERO 23.540 21.440 60.192 21.440 27.040 13.400 26.320
FEBRERO 36.064 30.024 0 41.873 38.800 49.140
MARZO 40.284 25.504 46.760 34.088 28.884 0
ABRIL 13.440 13.005 10.680 0 11.200 14.080
MAYO 5.040 12.210 21.440 17.920 21.440 24.880
JUNIO 0 0 14.112 20.520 0 11.840
JULIO 0 00 11.200 0 0
AGOSTO 26.304 50.998 0 0 11.200 6.480
SEPTIEMBRE 0 28.040 31.744 49.352 46.390 51.940
OCTUBRE 43.590 37.470 68.758 27.060 0 33.410
NOVIEMBRE 5.040 0 0 0 17600 11.840
DICIEMBRE 28.224 0 0 16.965 0 0

TOTAL 1ºSEM. 118.368 102.183 153.184 135.841 127.364 113.340 26.320

TOTAL 2ºSEM. 103.158 116.508 100.502 104.577 75.190 103.670 -

TOTAL ANUAL 221.526 218.691 253.686 240.418 202.554 217.010 26.320
Fuente: CAPIA en base a datos de Aduana
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Pollitas BB de alta postura vendidas (en miles)

ESESESESESTTTTTADISADISADISADISADISTICTICTICTICTICASASASASAS

                 POLLAS BLANCAS POLLAS COLOR                       TOTAL

                      2001-2008 2009 2010 2011 2012    2001-2008 2009 2010 2011 2012     2001-2008 2009 2010 2011         2012

ENERO 559 680 850 885 630 464 480 510 470 390 1024 1160 1360 1355 1020
FEBRERO 556 660 850 860 610 483 460 480 460 370 1039 1120 1330 1320 980
MARZO 603 690 870 890 650 476 590 480 455 410 1078 1280 1350 1345 1060
ABRIL 616 740 870 580 540 483 520 530 360 380 1099 1260 1400 940 920
MAYO 650 760 880 590 620 497 550 540 370 415 1147 1310 1420 960 1035
JUNIO 652 760 890 630 630 525 560 550 420 420 1177 1320 1440 1050 1050
JULIO 650 790 910 660 640 524 570 580 450 410 1174 1360 1490 1110 1050
AGOSTO 682 810 930 690 720 548 580 580 460 450 1229 1390 1510 1150 1170
SEPTIEMBRE 739 830 950 680 730 569 590 610 475 445 1308 1420 1560 1155 1175
OCTUBRE 743 810 950 680 780 558 580 570 475 475 1301 1390 1520 1155 1255
NOVIEMBRE 712 840 930 660 790 521 610 580 460 490 1233 1450 1510 1120 1280
DICIEMBRE 645 830 870 660 740 496 580 480 450 470 1141 1410 1350 1110 1210
1er. Semestre 3636 4290 5210 8465 8080 2927 3160 3090 5305 5125 6563 7450 8300 6970 6065
2º Semestre 4170 4910 5540 4030 4400 3216 3510 3400 2770 2740 7387 8420 8940 6800 7140

TOTAL 7806 9200 10750 12495 11000 6143 6670 6490 8075 6925 13949 15870 17240 13770 13205
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Precio promedio mensual de Huevos sin I.V.A.
(en granja al productor por docena de huevo original)

ESESESESESTTTTTADISADISADISADISADISTICTICTICTICTICASASASASAS

                             BUENOS  AIRES                          SANTA FE                        ENTRE  RIOS

Blanco Color        Blanco Color Blanco Color
JUNIO 2011 3,11 3,42 3,08 3,38 3,08 3,38

JULIO 3,08 3,36 3,05 3,33 3,04 3,33
AGOSTO 3,07 3,35 3,03 3,32 3,03 3,32

SEPTIEMBRE 3,06 3,35 3,04 3,33 3,03 3,32
OCTUBRE 3,14 3,40 3,11 3,37 3,11 3,37

NOVIEMBRE 3,18 3,42 3,14 3,38 3,14 3,38
DICIEMBRE 3,14 3,38 3,10 3,35 3,10 3,35

ENERO 2012 3,13 3,37 3,10 3,34 3,09 3,33
FEBRERO 3,36 3,64 3,10 3,34 3,09 3,33

MARZO 4,22 4,51 3,10 3,34 3,09 3,33
ABRIL 5,16 5,47 5,12 5,44 5,12 5,44
MAYO 5,04 5,35 5,00 5,31 5,00 5,31
JUNIO 4,93 5,26 4,89 5,31 4,88 5,31
JULIO 4,84 5,20 4,81 5,17 4,80 5,16

AGOSTO 4,82 5,15 4,79 5,12 4,78 5,11
SEPTIEMBRE 4,77 5,12 4,74 5,08 4,73 5,07

OCTUBRE 4,64 5,12 4,59 5,04 4,58 5,00
NOVIEMBRE 4,38 4,69 4,32 4,61 4,31 4,54
DICIEMBRE 4,34 4,64 4,29 4,60 4,28 4,59

ENERO 2013 4,35 4,67 4,22 4,57 4,19 4,55

Fuente: CAPIA
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ESESESESESTTTTTADISADISADISADISADISTICTICTICTICTICASASASASAS

Fuente: CAPIA en base a datos del SENASA

Industrialización de huevos en plantas
procesadoras  ( en cajones de 30 docenas )

Promedio 2002-2008Promedio 2002-2008Promedio 2002-2008Promedio 2002-2008Promedio 2002-2008 2 0 0 92 0 0 92 0 0 92 0 0 92 0 0 9 2 0 1 02 0 1 02 0 1 02 0 1 02 0 1 0 2 0 1 12 0 1 12 0 1 12 0 1 12 0 1 1 2 0 1 22 0 1 22 0 1 22 0 1 22 0 1 2 P R O M E D I OP R O M E D I OP R O M E D I OP R O M E D I OP R O M E D I O

ENERO 148694 239357 225183 260951 304722 235781
FEBRERO 122283 144192 164304 230637 230637 178411

MARZO 121165 146416 190940 233177 220488 182437
ABRIL 121407 164976 191134 215195 205689 179680
MAYO 127306 156833 192762 229670 249472 191209

JUNIO 115907 167141 185649 237492 232631 187764
JULIO 135108 168513 199422 258762 256396 203640

AGOSTO 144605 137710 237288 279865 236913 207276
SEPTIEMBRE 167813 216594 239039 293034 248596 233015

OCTUBRE 190274 244002 243057 278457 248697 240897
NOVIEMBRE 182619 221797 238892 299423 253073 239161
DICIEMBRE 167682 212541 203339 289765 256955 226056

1er. Semestre 756763 1018915 1149972 1407122 1443639 1155282

2º Semestre 988102 1201157 1361037 1699306 1500630 1350046

TOTAL 1744865 2220072 2511009 3106428 2944269 2505329



CAPIA INFORMA  ENE / FEB 2013

NNNNNOTA DE TAPAOTA DE TAPAOTA DE TAPAOTA DE TAPAOTA DE TAPA

5757575757

ESESESESES TTTTTADISADISADISADISADISTICTICTICTICTICASASASASAS

Procesado de huevos durante los últimos
12 meses por firmas       ( en cajones de 30 docenas )

FIRMA                                Enero            Febrero      Marzo       Abril          Mayo Junio Julio Agos. Septie.      Octub.        Novie.         Dicie. Total

OVOPROT INT. S.A. 116610 73913 67711 70247 79542 87086 85594 70572 70184 70667 81500 77553 951.179

OVOBRAND S.A. 71752 76091 78093 64551 80590 77683 82159 82614 82525 75848 65628 67105 904.639

TECNOVO S.A. 37322 33246 35614 26108 31912 24776 29578 31752 45576 34948 45058 46930 422.820

COMPAÑIA AVICOLA S.A. 26416 17283 18291 19844 20972 15013 24294 25796 25162 25690 25369 19300 263.430

AVIC. LAS ACACIAS S.R.L. 13835 11843 13188 11167 20920 12017 12337 10869 9671 11076 17060 15283 159.266

AGROP. CANDIL S.A. 6049 5728 0 6647 7672 7591 7561 8235 7293 7049 6427 4180 74.432

ART. AVICOLAS S.R.L. 2850 4455 3320 3030 3820 3907 5988 1831 1900 6494 6405 6645 50.645

IND.DEL HUEVO S.R.L. 672 600 719 805 620 954 1194 1219 2100 2261 2816 2495 16.455

GRANJA SAN MIGUEL 983 1344 1785 1014 1350 1386 1241 1513 1577 1359 921 975 15.448

PROD. ALIMENTICIOS S.A. 1089 811 1109 1005 1283 1160 1164 1260 1364 1578 1531 1677 15.031

GUINDAL 0 0 0 0 0 0 4000 0 0 11000 0 0 15.000

TOTAL 277578 225314 219830 204418 248681 231573 255110 235661 247352 247970 252715 242143 2888345

ESESESESES TTTTTADISADISADISADISADISTICTICTICTICTICASASASASAS

Huevo Procesado por firma

Fuente: CAPIA en base a datos del SENASA
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ESESESESESTTTTTADISADISADISADISADISTICTICTICTICTICASASASASAS

Faena comparada de gallinas livianas
       ( en unidades de Blancas y de Color )

Fuente: Capia

M E SM E SM E SM E SM E S                                          LIVIANA                                         LIVIANA                                         LIVIANA                                         LIVIANA                                         LIVIANA

20082008200820082008 20092009200920092009 2001020010200102001020010 20112011201120112011 20122012201220122012

ENERO 719.071 817.338 577.594 928.158 1.251.306

FEBRERO 646.285 658.956 701.095 749.981 807.637

MARZO  491.842 775.966 507.129 870.764 668.858

ABRIL 742.737 731.363 850.659 906.625 387.932

MAYO 628.223 653.747 707.468 545.671 703.938

JUNIO 556.795 722.294         819.557 997.834 901.117

JULIO 857.318 785.141         838.530 1.070.242 1.067.250

AGOSTO 808.192 839.737         997.385 1.099.756 1.357.526

SETIEMBRE 796.314 746.325         862.888 1.055.222 1.132.686

OCTUBRE 844.565 916.077         778.009 834.136 1.419.495

NOVIEMBRE  899.403 872.115         865.804 964.428 1.388.205

DICIEMBRE  950.444 694.582         653.332      1.287.637 1.013.611

1ER. SEMESTRE  3.784.953      4.359.664       4.163.502      4.999.033 4.720.788

2º SEMESTRE  5.156.236      4.853.977       4.995.948      6.311.421 7.378.773

TOTAL ANUAL 8.941.189      9.213.641       9.159.450    11.310.454  12.099.561
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ESESESESES TTTTTADISADISADISADISADISTICTICTICTICTICASASASASAS

Relación $/Kg. de alimento - $/docena de huevos

          20092009200920092009                   2010                   2010                   2010                   2010                   2010            2011            2011            2011            2011            2011                                                                                     20122012201220122012             2013             2013             2013             2013             2013

Precio
huevo

Precio
alimento

Relación
huevo/alim

Precio
huevo

Precio
alimento

Relación
huevo/alim

Precio
huevo

Precio
alimento

Relación
huevo/alim

Precio
huevo

Precio
alimento

Relación
huevo/alim

Precio
huevo

Precio
alimento

Relación
huevo/alim

Enero 2,07 0,78 2,67 2,26 0,73 3,09 3,10 1,17 2,65 3,13 1,29 2,42 4,35 1,69 2,57
Febrero 2,19 0,73 2,99 2,56 0,73 3,50 3,03 1,26 2,41 3,36 1,29 2,60

Marzo 2,26 0,73 3,09 3,01 0,73 4,11 3,09 1,28 2,42 4,22 1,32 3,19
Abril 2,26 0,73 3,09 3,17 0,73 4,32 3,15 1,38 2,29 5,16 1,32 3,91

Mayo 2,25 0,73 3,08 3,10 0,73 4,23 3,18 1,33 2,40 5,04 1,34 3,75
Junio 2,24 0,72 3,10 3,02 0,73 4,13 3,02 1,13 2,66 3,02 1,13 2,68
Julio 2,29 0,73 3,13 2,91 0,73 3,97 3,08 1,23 2,50 4,84 1,25 3,89

Agosto 2,34 0,73 3,20 2,83 0,93 3,04 3,07 1,23 2,49 4,82 1,32 3,64
Septiembre 2,34 0,73 3,20 2,82 0,73 3,86 3,06 1,23 2,49 4,77 1,38 3,45

Octubre 2,29 0,73 3,12 2,83 0,73 3,88 3,14 1,26 2,50 4,64 1,39 3,33
Noviembre 2,26 0,73 3,09 3,23 0,84 3,83 3,18 1,29 2,47 4,38 1,39 3,14
Diciembre 2,26 0,73 3,09 3,41 1,10 3,11 3,14 1,28 2,44 4,34 1,40 3,11

Alimento balanceado ponedora jaula: Precio promedio en Planta - Fuente: Nutrición S.A., Precio neto sin iva y sin flete, a granel.
Docena huevo blanco en granja: Precios promedio sin IVA -
Fuente CAPIA.

ESESESESESTTTTTADISADISADISADISADISTICTICTICTICTICASASASASAS
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Exportaciones del Complejo Huevo
 2012  ( en Ton, y u$s )

ESESESESESTTTTTADISADISADISADISADISTICTICTICTICTICASASASASAS

(*)  Holanda; Gran Bretaña, Sudáfrica; China;  Dubai;  Congo, RDem/ ExZaire;  Noruega; Jordania; Bulgaria; Noruega; Grecia; Macedonia; Egipto; Perú; Paraguay;
Venezuela; Portugal; Thailandia; Luxemburgo; Costa Rica; Pakistán; Finlandia; Costa de Marfil; Polonia; Corea del Sur y Estados Unidos

Fuente CAPIA en
base a datos de

SENASA

       TOT       TOT       TOT       TOT       TOTALALALALAL Huevos         OvoproductosHuevos         OvoproductosHuevos         OvoproductosHuevos         OvoproductosHuevos         Ovoproductos        Huevo        Huevo        Huevo        Huevo        Huevo         Y        Y        Y        Y        Yemaemaemaemaema C l a r aC l a r aC l a r aC l a r aC l a r a    Carnes   Carnes   Carnes   Carnes   Carnes
          Cás                                       Uso Indus          Cás                                       Uso Indus          Cás                                       Uso Indus          Cás                                       Uso Indus          Cás                                       Uso Indus                  de Huevo                 de Huevo                 de Huevo                 de Huevo                 de Huevo          Procesadas          Procesadas          Procesadas          Procesadas          Procesadas

P a í sP a í sP a í sP a í sP a í s         TON        TON        TON        TON        TON      U$S      U$S      U$S      U$S      U$S     TON     TON     TON     TON     TON      U$S      U$S      U$S      U$S      U$S       TON       TON       TON       TON       TON    U$S    U$S    U$S    U$S    U$S     TON     TON     TON     TON     TON U $ SU $ SU $ SU $ SU $ S T O NT O NT O NT O NT O N U $ SU $ SU $ SU $ SU $ S       TON       TON       TON       TON       TON     U$S     U$S     U$S     U$S     U$S      TON      TON      TON      TON      TON     U$S     U$S     U$S     U$S     U$S

Austria 832 4.107 0 0 832 4.107 472 2.116 154 717 206 1.274 0 0

Rusia 630 3.595 0 0 630 3.595 0 0 336 1.605 294 1.990 0 0

Bélgica 580 3.052 0 0 580 3.052 511 2.738 69 314 0 0 0 0

Suecia 462 2.425 21 87 441 2.338 441 2.338 0 0 0 0 0 0

Alemania 1.319 6.196 0 0 455 2.723 44 224 256 1.261 155 1.238 864 3.473

Dinamarca 417 1.805 0 0 417 1.805 371 1.483 0 0 46 322 0 0

Cuba 376 1.858 20 101 356 1.757 356 1.757 0 0 0 0 0 0

Japón 309 1.613 0 0 309 1.613 195 865 30 115 84 633 0 0

Angola 321 520 188 339 81 110 81 110 0 0 0 0 52 71

Bolivia 256 1.424 0 0 256 1.424 244 1.366 11 53 1 5 0 0

E.Arabes Unid 215 308 161 236 54 72 54 72 0 0 0 0 0 0

Colombia 213 1.168 0 0 213 1.168 102 532 95 526 16 110 0 0

Italia 159 648 0 0 159 648 148 586 0 0 11 62 0 0

Arabia Saudi 105 492 0 0 105 492 105 492 0 0 0 0 0 0

Chile 328 1.529 0 0 102 598 85 479 10 60 7 59 226 931

Uruguay 55 364 0 0 55 364 27 161 11 62 17 141 0 0

Ucrania 40 238 0 0 40 238 0 0 0 0 40 238 0 0

 Viet Nam 34 273 0 0 34 273 0 0 0 0 34 273 0 0

Otros (25) 1.752 6.625 54 96 114 531 76 261 18 94 20 176 1.585 5.999

 TOTAL: TOTAL: TOTAL: TOTAL: TOTAL: 8 . 4 0 58 . 4 0 58 . 4 0 58 . 4 0 58 . 4 0 5 38 .24238 .24238 .24238 .24238 .242 4 4 44 4 44 4 44 4 44 4 4 8 5 98 5 98 5 98 5 98 5 9 5 . 2 3 45 . 2 3 45 . 2 3 45 . 2 3 45 . 2 3 4 26 .90926 .90926 .90926 .90926 .909 3 . 3 1 23 . 3 1 23 . 3 1 23 . 3 1 23 . 3 1 2 1 5 . 5 8 01 5 . 5 8 01 5 . 5 8 01 5 . 5 8 01 5 . 5 8 0 9 9 19 9 19 9 19 9 19 9 1 4 . 8 0 84 . 8 0 84 . 8 0 84 . 8 0 84 . 8 0 8 9 3 19 3 19 3 19 3 19 3 1 6 . 5 2 16 . 5 2 16 . 5 2 16 . 5 2 16 . 5 2 1 2 . 7 2 72 . 7 2 72 . 7 2 72 . 7 2 72 . 7 2 7 10 .47410 .47410 .47410 .47410 .474
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Evolución de las Exportaciones Avícolas
año 2012 ( en Ton, y `000 u$s FOB)

Fuente CAPIA en base a datos de SENASA

                                 año               año                año                año             año.             año               % Var          % Var            % Var

                                      2011             2012             2011             2012          2011             2012            2012/11      2012/11        2012/11

                                      (en ton)       (en ton)       (en miles       (en miles          (en            (en             (en miles    (en miles       (en miles

        U$S/FOB)      U$S/FOB)       U$S /Ton      U$S/Ton)       U$S FOB

Carnes Frescas 192.612 238.596 304.220 390.964 1.579 1.639 19,3% 22,2% 3,6%

Subproductos Aviares 58.504 56.957 90.502 73.836 1.547 1.296 -2,7% -22,6% -19,3%

Carnes Procesadas 3.604 2.727 14.580 10.474 4.046 3.841 -32,2% -39,2% -5,3%

Harinas Animales 32.865 31.999 22.427 21.530 682 673 -2,7% -4,2% -1,4%

Huevo y Derivados 6.935 5.678 28.450 27.768 4.102 4.890 -22,1% -2,5% 16,1%

Otros(as) 11.891 10.926 31.919 15.481 2.684 1.417 -8,8% -106,2% -89,5%

TTTTTotal Aotal Aotal Aotal Aotal Aviculturaviculturaviculturaviculturavicultura 306 .411306 .411306 .411306 .411306 .411 346 .883346 .883346 .883346 .883346 .883 492 .098492 .098492 .098492 .098492 .098 5 4 0 . 0 5 35 4 0 . 0 5 35 4 0 . 0 5 35 4 0 . 0 5 35 4 0 . 0 5 3 1 . 6 0 61 . 6 0 61 . 6 0 61 . 6 0 61 . 6 0 6 1 . 5 5 71 . 5 5 71 . 5 5 71 . 5 5 71 . 5 5 7 1 1 , 7 %1 1 , 7 %1 1 , 7 %1 1 , 7 %1 1 , 7 % 8 , 9 %8 , 9 %8 , 9 %8 , 9 %8 , 9 % - 3 , 2 %- 3 , 2 %- 3 , 2 %- 3 , 2 %- 3 , 2 %

ESESESESESTTTTTADISADISADISADISADISTICTICTICTICTICASASASASAS
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Exportaciones  del Complejo Pollo
año 2012 ( en Ton, y u$s )

Perú; Congo, República; Brasil; Namibia; Haití; Egipto; Polinesia Francesa; Is. Comoros/Mayotte; Liberia; Benín (Dahomey); Yemen; Sudán; Austria; Ghana;
Afghanistán; Suiza; Chipre; Italia; Gabón; Bélgica; Suecia; Canadá; México; Japón; Thailandia; España; Costa de Marfil; Dinamarca; Mozambique; Kuwait; Líbano;
Libia; Guinea Ecuatorial; Colombia; Uruguay; Bolivia; Nueva Caledonia; Bahrain; Nigeria; Francia; Eire (Irlanda del Su; Zambia; Seychelles; Georgia; Armenia; Kenya;
Kazajstán; St. Maarten; Estados Unidos; Guinea Conakry/Rep.; Cabo Verde; Aruba; Israel; Mauritania; Dubai; Tchad; Jordania; Ucrania; Gibraltar; Turquía; Togo;
Tahití; Guinea-Bissau; Bulgaria; Curaçao; Letonia; Corea del Sur; Noruega; Grecia; Macedonia; Paraguay; Portugal; Filipinas; Luxemburgo; Costa Rica; Pakistán;
Finlandia y Polonia.

ESESESESESTTTTTADISADISADISADISADISTICTICTICTICTICASASASASAS

Subproductos Aviares Harinas Animales Otros Comestibles                     TOTAL POLLO               Carnes Frescas

País T O N U$S ´000 T O N U$S ´000 T O N U$S ´000 T O N U$S ´000 T O N U$S ´000

   Venezuela 79.399 155.095 79.399 155.095 0 0 0 0 0 0
 China 47.475 61.559 376 588 46.412 60.182 0 0 687 789
Chile 46.672 71.165 37.695 66.154 260 654 8.693 4.346 24 11

Sudáfrica 39.916 31.541 34.137 26.384 455 409 3.506 3.442 1.818 1.306
Viet Nam 17.620 9.462 102 112 129 215 17.389 9.135 0 0

Rusia 17.205 25.755 11.067 16.834 846 1.677 0 0 5.292 7.244
Arabia Saudi 7.533 11.915 7.508 11.875 0 0 0 0 25 40

Singapur 7.090 13.895 6.179 11.675 911 2.220 0 0 0 0
 Congo, RDem/ ExZaire 6.785 8.793 6.436 8.437 2 4 0 0 347 352

Hong Kong 6.511 6.139 464 982 6.047 5.157 0 0 0 0
Angola 5.388 8.109 5.208 7.958 0 0 0 0 180 151
 Omán 5.177 8.267 5.177 8.267 0 0 0 0 0 0

 Gran Bretaña 4.948 9.476 4.899 9.449 0 0 49 27 0 0
 Emiratos Arabes Unid 4.183 7.294 4.183 7.294 0 0 0 0 0 0

Holanda 3.873 9.875 3.713 9.803 0 0 0 0 160 72
Qatar 2.967 5.295 2.967 5.295 0 0 0 0 0 0
Cuba 2.071 2.987 2.071 2.987 0 0 0 0 0 0

Alemania 1.200 2.162 779 1.706 0 0 0 0 421 456
 Otros 78 * 32.465 53.027 26.236 40.069 1.895 3.318 2.362 4.580 1.972 5.060

TOTAL 338.478 501.811 238.596 390.964 56.957 73.836    31.999 21.530 10.926 15.481

Fuente CAPIA en
base a datos de

SENASA
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Alojamiento de abuelas ( en cabezas )

Fuente CAPIA en base a datos de la Aduana

ESESESESESTTTTTADISADISADISADISADISTICTICTICTICTICASASASASAS

                                            ALOJAMIENTO DE ABUELAS

          Años/Meses 2009 2010 2011 2012 2013* Promedio
ENERO 8.971 0 12.979 13.360 26.338 12.330

FEBRERO 33.450 33.898 44.925 24.430 34.176
MARZO 33.937 28.674 28.130 49.431 35.043

ABRIL 8.000 20.701 23.625 23.476 18.951
MAYO 47.406 20.993 12.025 12.979 23.351

JUNIO 19.064 49.303 28.576 60.882 39.456
JULIO 8.000 0 24.879 12.406 11.321

AGOSTO 37.064 34.049 53.031 12.406 34.138
SEPTIEMBRE 28.893 13.130 21.214 69.443 33.170

OCTUBRE 24.651 13.751 12.025 0 12.607
NOVIEMBRE 30.293 52.839 43.757 25.765 38.164
DICIEMBRE 35.938 20.174 0 46.206 25.580

1ºSEM. 150.828 153.569 150.260 184.558 26.338 133.111

2ºSEM. 164.839 133.943 154.906 166.226 - 154.979

TOTAL 315.667 287.512 305.166 350.784 26.338 288.809
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Faena de aves ( miles de unidades- pollos, gallina y pavos )

Fuente CAPIA en base a datos de SENASA

Promedio 2002/2008                          2009                                  2010                                     2011                                  2012

ENERO 31.226 45.571 44.374 52.858 61.471
FEBRERO 28.911 42.830 46.641 50.784 53.580
MARZO 31.255 49.829 52.656 56.184 65.812
ABRIL 31.102 46.302 49.902 55.029 55.335
MAYO 32.428 42.859 47.207 57.888 63.748
JUNIO 31.233 48.593 51.940 57.167 60.005
JULIO 32.205 49.808 52.049 54.834 60.991
AGOSTO 31.877 45.675 51.330 58.887 65.247
SEPTIEMBRE 31.807 48.963 53.573 58.373 58.480
OCTUBRE 33.591 49.603 49.696 52.461 67.070
NOVIEMBRE 33.328 49.241 51.363 60.933 62.189
DICIEMBRE 35.975 54.905 56.261 62.280 59.813

TOTAl ACUMULADOTOTAl ACUMULADOTOTAl ACUMULADOTOTAl ACUMULADOTOTAl ACUMULADO 3 8 4 . 9 3 93 8 4 . 9 3 93 8 4 . 9 3 93 8 4 . 9 3 93 8 4 . 9 3 9 5 7 4 . 1 7 95 7 4 . 1 7 95 7 4 . 1 7 95 7 4 . 1 7 95 7 4 . 1 7 9 6 0 6 . 9 9 16 0 6 . 9 9 16 0 6 . 9 9 16 0 6 . 9 9 16 0 6 . 9 9 1 6 7 7 . 6 7 96 7 7 . 6 7 96 7 7 . 6 7 96 7 7 . 6 7 96 7 7 . 6 7 9 7 3 3 . 7 4 17 3 3 . 7 4 17 3 3 . 7 4 17 3 3 . 7 4 17 3 3 . 7 4 1

ESESESESESTTTTTADISADISADISADISADISTICTICTICTICTICASASASASAS
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Precio promedio mensual del Kg. de pollo vivo ($sin I.V.A.)

BUENOS AIRESBUENOS AIRESBUENOS AIRESBUENOS AIRESBUENOS AIRES SANTA FESANTA FESANTA FESANTA FESANTA FE ENTRE RÍOSENTRE RÍOSENTRE RÍOSENTRE RÍOSENTRE RÍOS

2011 FEBRERO $3,71 $3,68 $3,67
MARZO $4,18 $4,14 $4,14

ABRIL $4,07 $4,02 $4,02
MAYO $3,64 $3,60 $3,60
JUNIO $4,26 $4,22 $4,22
JULIO $ 4,28 $4,24 $ 4,24

AGOSTO $5,12 $5,08 $5,08
SEPTIEMBRE $5,72 $5,69 $5,68

OCTUBRE $5,27 $5,25 $5,26
NOVIEMBRE $4,50 $4,46 $4,47
DICIEMBRE $5,02 $4,99 $4,99

2012 ENERO $4,28 $4,25 $4,25
FEBRERO $3,88 $3,84 $3,83

MARZO $4,84 $4,81 $4,80
ABRIL $4,42 $4,38 $4,37
MAYO $3,86 $3,83 $3,82
JUNIO $4,29 $4,26 $4,25
JULIO $ 4,07 $4,04 $ 4,04

AGOSTO $3,93 $3,88 $3,88
SEPTIEMBRE $5,41 $4,92 $4,92

OCTUBRE $5,74 $5,61 $5,55
NOVIEMBRE $5,62 $5,48 $5,43
DICIEMBRE $5,62 $5,48 $5,43

2013 ENERO $5,96 $5,84 $5,81

Fuente: Capia
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Relación precio Kg. pollo/precio Kg.  alimento Parrillero
Terminador

                    2009             2010             2011                20122009             2010             2011                20122009             2010             2011                20122009             2010             2011                20122009             2010             2011                2012 2 0 1 32 0 1 32 0 1 32 0 1 32 0 1 3

Precio
Pollo  vivo

Precio
alimento

Relación
pollo/alim

Precio
Pollo  vivo

Precio
alimento

Relación
polloo/alim

Precio
Pollo  vivo

Precio
alimento

Relación
pollo/alim

Precio
Pollo  vivo

Precio
alimento

Relación
pollo/alim

Precio
Pollo  vivo

Precio
alimento

Relación
pollo/alim

E N E R O 2,02 0,82 2,45 3,23 0,90 3,58 3,91 1,02 3,84 4,28 1,17 3,66 5 ,95 1,71 3,48
FEBRERO 1,87 0,86 2,18 3,52 0,90 3,90 3,71 1,16 3,19 3,88 1,17 3,31

MARZO 2,17 0,87 2,49 4,35 0,90 4,82 4,18 1,41 2,97 4,84 1,17 4,14
ABRIL 2,34 0,88 2,66 4,29 0,90 4,76 4,07 1,41 2,89 4,42 1,17 3,77
MAYO 2,04 0,89 2,30 3,98 0,91 4,38 3,64 1,35 2,69 3,86 1,17 3,30
JUNIO 2,06 0,89 2,31 2,65 0,72 3,67 4,26 1,44 2,95 4,29 1,37 3,14
JULIO 2,13 0,89 2,39 3,28 0,91 3,59 4,28 1,40 3,06 4,07 1,37 2,97

AGOSTO 2,52 0,89 2,84 3,26 0,93 3,51 5,12 1,32 3,87 3,93 1,50 2,62
SEPTIEMBRE 2,87 0,89 3,24 3,26 0,93 3,51 5 ,75 1,31 4,39 5,41 1 ,55 3,49

OCTUBRE 2,80 0,89 3,16 3,26 0,93 3,51 5,27 1,34 3,94 5,74 1,57 3,66
NOVIEMBRE 2,93 0,89 3,30 4,52 1,00 4,54 4,50 1,38 3,27 5,62 1,57 3,58
DICIEMBRE 3,24 0,90 3,61 5,48 1,24 4,41 5,02 1,30 3,87 5,62 1,57 3,58

Alimento balanceado parrillero Terminador: Precio promedio en Planta - Fuente: Nutrición S.A., Precio neto sin iva y sin flete, a granel.
Kilo de pollo vivo en granja: Precios promedio sin IVA -
Fuente CAPIA.
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Resultado general de los últimos 12 meses

Fórmula de Ajuste
Conversión ajustada a 2.3 Kgs.= (((2.3-Peso Real)*0.02)/0.06)+ conversión
Peso/Conversión ajustada=2.3/Conv. Ajustada
Factor de Eficiencia de Producción=F.E.P.
F.E.P.= ((Peso*Viabil.)/(Conv.*Edad))*100

Fuente Avimetria

ESTADISTICAS
PARRILLEROS

Enero/ Febrero 2013 . Nº 254

Meses % Peso    Conv.    Peso/Conv Edad ADP FEP Conv. Peso/conv. ADP

mortalidad real real faena ajus. ajus. edad

2,700 Kg 2,700 Kg

Noviembre  2011  6,33 2,713 1,981 1,370 47,20 57,49 272 1,976 1,367  1,218

Diciembre 7,68 2,692 2,033 1,325 47,99  56,07 255 2,036 1,328 1,168

Enero 2012 9,32 2,614 2,083 1,256 48,04 54,41  237 2,112 1,280 1,133

Febrero 9,40 2,603 2,061 1,265 48,65  53,53 236 2,093 1,292  1,102

Marzo  8,24 2,647 2,040 1,298 48,95  54,06 244 2,057 1,314 1,105

Abril  6,92 2,732 2,035 1,343  48,85 55,90 256 2,024 1,336 1,145

Mayo 7,22 2,786 2,041 1,367 48,95 56,89 259 2,012 1,344 1,162

Junio  6,80 2,765 2,022 1,368 48,61 58,86  263 2,000 1,352 1,170

Julio  6,96 2,749 2,019  1,363 48,44 56,74 262 2,003 1,351 1,172

Agosto 7,44  2,717 2,001 1,359 48,11 56,47 262 1,995 1,355 1,174

Septiembre  7,12 2,736 1,988 1,376 48,08  56,90 266 1,975 1,367 1,184

Octubre  6,38 2,789 1,979 1,410 48,09 58,00 275 1,949 1,386 1,206

Promedio 7,48 2,713 2,023 1,342  48,33  56,13  257 2,019 1,340 1,162
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NACIONALNACIONALNACIONALNACIONALNACIONAL

TECNOVOTECNOVOTECNOVOTECNOVOTECNOVO:::::
reconocidreconocidreconocidreconocidreconocidaaaaa por Fundación ExportAr por Fundación ExportAr por Fundación ExportAr por Fundación ExportAr por Fundación ExportAr

Luego de haber recibido el premio al Exportador Entrerriano que entrega la provincia
de Entre Ríos a las empresas exportadoras, la Fundación ExportAr distinguió a Tecnovo
con una mención especial por su valioso aporte a la actividad exportadora de nuestro
país en la categoría Apertura de nuevos Mercados.
El evento de premiación se realizó el 19 de diciembre en Buenos Aires, cuando la
Fundación realizó la tradicional entrega de premios a las empresas que se destacaron
en distintas acciones de exportación durante el año.
En 2012 hubo 128 compañías que postularon a esa distinción.

Durante el encuentro también se realizó la presentación de la "Política de Promoción

Comercial de la Argentina en el mundo. Acciones 2012 y Agenda 2013", presidida por el
ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Héctor Timerman.

DSM presentó su primer e-book: Optimum Vitamin Nutrition in the Pro-
duction of Quality Animal Foods (Óptima Nutrición Vitamínica para la
Producción de Alimentos de Calidad), publicación que se presenta lue-
go del lanzamiento de la 12va edición de la Guía de Suplementación
Vitamínica para animales domésticos en febrero de 2012.
Optimum Vitamin Nutrition in the Production of Quality Animal Food es un
e-book innovativo en formato pdf, que proporciona una revisión actuali-
zada de los requerimientos de vitaminas para animales domésticos. Se
basa en la información generada por expertos de cada área de la produc-
ción animal, desde la reproducción hasta la etapa final de producción.
Además de los requerimientos nutricionales, cubre aspectos relacio-
nados con la salud y el bienestar animal, la calidad de los productos
(carne, leche y huevo) y los beneficios económicos comprobables de
una dieta que utiliza la Nutrición Vitamínica Optima (Optimum Vitamin
Nutrition™ -OVN™).
El libro provee recomendaciones de suplementación para maximizar
la salud y la productividad en animales de producción. Ofreciendo rango de valores, la guía se basa en variada
experimentación, requerimientos publicados y en experiencia práctica.
Con la inclusión de diagramas de los procesos metabólicos y de resultados de trabajos experimentales, ofrece
información valiosa para quienes trabajan en producción y nutrición animal, incluyendo a los veterinarios, el
personal de las granjas y a los investigadores.

Más información:

www.optimumvitaminnutrition.comwww.optimumvitaminnutrition.comwww.optimumvitaminnutrition.comwww.optimumvitaminnutrition.comwww.optimumvitaminnutrition.com

DSM:DSM:DSM:DSM:DSM:
nutrición vitamínica en e-booknutrición vitamínica en e-booknutrición vitamínica en e-booknutrición vitamínica en e-booknutrición vitamínica en e-book
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Bedson destina el 5% de su facturación a RSEBedson destina el 5% de su facturación a RSEBedson destina el 5% de su facturación a RSEBedson destina el 5% de su facturación a RSEBedson destina el 5% de su facturación a RSE

Bedson, compañía argentina de alcance global que de-
sarrolla, fabrica y comercializa aditivos y especialidades
farmacéuticas para la industria veterinaria desde hace
34 años, anunció que este año invertirá un 5% de su
facturación en actividades relacionadas con Responsa-
bilidad Social Empresaria en las comunidades locales y
a nivel nacional.
La empresa colabora activamente con las necesidades
de cada sitio donde opera desde 1979, entendiendo que
los cambios profundos en las comunidades se llevan a
cabo si están involucradas todas sus partes interesadas.
BEDSON es una empresa pionera en la investigación y
desarrollo de productos para la industria veterinaria
mundial que exporta el 95% de su producción a 50 paí-
ses en los 5 continentes y tiene una facturación estima-
da de USD 20 millones por año.
Las proyecciones para 2013 en lo que refiere a RSE tie-
nen que ver con consolidar y reforzar lo construido y
recorrido al momento, poniendo especial énfasis en la
construcción, mantenimiento y aporte de recursos técni-
cos para el Laboratorio Modelo de Ciencias Naturales,
"Conciencia Escolar", de la Escuela Nro. 16 de la locali-
dad de La Lonja en Pilar; la puesta en práctica de un
programa de voluntariado corporativo; reforzar la políti-
ca de puertas abiertas de la empresa con su comunidad
cercana y certificar la norma ISO 26000, estándar inter-
nacional de gestión de RSE.

20122012201220122012
Durante 2012, los proyectos más destacados de RSE fueron:
 Comedor "Por una Sonrisa" del Barrio LosComedor "Por una Sonrisa" del Barrio LosComedor "Por una Sonrisa" del Barrio LosComedor "Por una Sonrisa" del Barrio LosComedor "Por una Sonrisa" del Barrio Los

Tilos: Tilos: Tilos: Tilos: Tilos: Mantenimiento y soporte de funcionamiento
del lugar que diariamente alimenta a 120 chicos.

Escuela N° 16 del Barrio de La Lonja:Escuela N° 16 del Barrio de La Lonja:Escuela N° 16 del Barrio de La Lonja:Escuela N° 16 del Barrio de La Lonja:Escuela N° 16 del Barrio de La Lonja: Cons-
trucción del Laboratorio Modelo de Ciencias Natura-
les, con mobiliario e infraestructura a nivel de un
laboratorio industrial.

 Escuela Secundaria Básica N° 12 de Pilar:Escuela Secundaria Básica N° 12 de Pilar:Escuela Secundaria Básica N° 12 de Pilar:Escuela Secundaria Básica N° 12 de Pilar:Escuela Secundaria Básica N° 12 de Pilar:
Compra de mobiliario, rejas e insumos.

Hospital Rivadavia: Hospital Rivadavia: Hospital Rivadavia: Hospital Rivadavia: Hospital Rivadavia: Donación de colchones,
mobiliario y elementos para operaciones complejas.

Hospital de Del Viso:Hospital de Del Viso:Hospital de Del Viso:Hospital de Del Viso:Hospital de Del Viso: Compra de colchones,
sábanas y mobiliario.

Además, colabora activamente con la Organización de
Naciones Unidas (ONU) desde 2011, y en 2012 obtuvo la
Certificación de Responsabilidad Social Empresaria otor-
gada por la World Confederation of Businesses (organi-
zación que promueve el desarrollo de negocios interna-
cionales y cuenta con más de 3.000 miembros de 65
países).
En sus más de tres décadas de permanencia en el mer-
cado, la compañía siempre tuvo como valores priorita-
rios el cuidado del medio ambiente, el protagonismo de
sus recursos humanos, la ayuda social y la integración
con la comunidad donde presta sus servicios.
Bedson tiene una planta modelo de más de 3000m2
ubicada Pilar, Provincia de Buenos Aires, que cumple los
estándares internacionales de calidad y protección del
medio ambiente más estrictos y emplea a más de 150
personas.

Para más información: www.bedson.com.arwww.bedson.com.arwww.bedson.com.arwww.bedson.com.arwww.bedson.com.ar

Presencia en CrespoPresencia en CrespoPresencia en CrespoPresencia en CrespoPresencia en Crespo

Cabaña Avícola Jorju Cabaña Avícola Jorju Cabaña Avícola Jorju Cabaña Avícola Jorju Cabaña Avícola Jorju estuvo junto a
los productores entrerrianos en Crespo,
los días 7, 8 y 9 de diciembre pasados.

Dr. Boris Badaracco (Distribuidor de Cabaña Avícola Jorju SA en
Entre Rios); Dr. (M.V.) Pablo Nervi y Sebastian Noguera (Gerente y

Subgerente de Cabaña Avícola Jorju SA).
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