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El XVIII Congreso Mundial de Carne, que convoca a toda la industria se realiza cada 2 
años en diferentes continentes y países. El hecho que el presente año se llevase a cabo 
en Buenos Aires, Argentina, representó una buena oportunidad para conocer el estado 
actual de la industria cárnica en el mundo y complementar mi trabajo como investigador 
del Departamento de Producción Animal de INIA Canlianca, centro en el cual participo en 
varios proyectos relacionados con el rubro. 

El mercado de la carne bovina se ha visto impactado, luego de la aparición de eventos 
sanitarios recientes como la fiebre porcina e influenza aviar, lo cual ha traído como 
consecuencia una alteración en el comercio mundial y mayor preocupación de los 
consumidores respecto de los diferentes tipos de carne en oferta. También es motivo de 
preocupación creciente, la emisión de gases de invernadero por parte de los animales 
rumiantes y su efecto en el cambio climático y el medio ambiente. A lo anterior se ha 
agregado una inestabilidad del mercado por caídas mundiales de la bolsa que ha influido 
finalmente en los negocios y expectativas económicas del rubro por diferentes 
inversionistas. Todo lo anterior influye en el mercado internacional de la carne 
asignándole una mayor complejidad a la integración en sus diferentes eslabones: 
productivo, frigoríficos y comercialización. 

Chile sigue siendo una isla sanitaria y debe aprovechar esta condición. Las posibilidades 
de un mercado de exportación iniciado en 2002 han dado como resultado nuevos TLC, 
que hacen necesario conocer las exigencias de estos mercados y de esta manera ajustar 
la cadena de la carne bovina nacional a estas nuevas necesidades y normas 
internacionales. Lo anterior motivó estar presente en el evento donde se presentaron la 
realidad actual del mercado y las nuevas exigencias que éste impone a la cadena 
productiva y de comercialización. 
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El mercado de la carne constantemente está sujeto a variaciones en su producción y 
demanda debido a factores naturales y económicos, que impactan regional y localmente a 
toda la cadena de valor. Es así que nuevas enfermedades, nuevas regulaciones y 
mercados emergentes y demandas de tos consumidores influyen en el comercio mundial 
de carnes rojas y blancas. Esta dinámica confirma el descenso de algunos mercados y 
productos y resalta mercados emergentes, con efectos en el corto mediano y largo plazo. 
De esta forma, es pertinente estar en conocimiento de las tendencias actuales de la 
producción y comercialización y reflexionar acerca de cómo ellas pueden afectar a la 
cadena de valor y en definitiva tener mayores elementos de juicio para promover nuevos 
estudios y decisiones en el rubro. 

El objetivo planteado en la propuesta fue recoger estoa antecedentes y contribuir con 
información actualizada del mercado mundial de la carne, sus tendencias y nuevos 
desafíos a los agentes involucrados del sector nacional. 

Conocer el estado de la industria mundial de la carne, sus tendencias y nuevos desafíos. 

Establecer contactos con posibles contrapartes para la presentación y formulación de 
proyectos de l&D. 

Difundir la información entre los productores y la industria nacional. 

Realizar actividades de difusión contempladas en la propuesta original. Contribuir a un 
sector ganadero, en particular la carne bovina, a estar mejor informado de lo que sucede 
con el rubro en el mundo y las nuevas demandas y regulaciones que se pueden imponer. 
De la propuesta es claro que uno de los puntos a tener en consideración es la 
preocupación acerca del efecto de los rumiantes sobre el medio ambiente y la necesidad 
de realizar -estudios aplicados a la realidad local por ejemplo, en la determinación de la 
Huella de carbono en los sistemas de producción de carne y a lo largo de la cadena de 
valor de la carne. 

Conocimiento de la producción de carne a nivel mundial 

Conocimiento de la demanda de carne de diferentes especies en el mundo
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Impacto de Gases con Efecto Invernadero (GEl) a partir de los rumiantes 

Medidas para mitigar el efecto de GEl en sistemas productivos 

Nuevas demandas de los consumidores 

En general el grado de cumplimiento fue acorde a lo recibido en el Congreso, así como 
los resultados alcanzados en las charlas de difusión, estuvieron acorde a lo planteado y 
programado en la propuesta. 

No hubo resultados adicionales a los considerados en la propuesta 

La población bovina nac;unal por crneI: critico en cuanto a desarrollo de 
masa. Los efectos de la devaluación del dólar, las sequías de los años 2007 y 2008 
impactaron fuertemente en los productores ganaderos y ello significó una baja de la masa 
ganadera, estimada en la actualidad en 3.200.000 cabezas. La demanda interna sigue 
estable con alrededor de 22 kg per cápita al año, con una fuerte competencia de la carne 
de pollo y de cerdo, situación que es similar a la que ocurre a nivel mundial. A raíz de que 
la demanda mundial sigue aumentando en forma leve pero sostenida, ello trae buenas 
perspectivas para el rubro y de hecho los precios en la actual temporada han estimulado 
la retención de vientres, incluso machos de la actividad lechera. Sin embargo, aunque 
Chile alcanzó en carne bovina los mayores envíos al exterior el año 2005 en volumen y 
valor de 18.749 ton y US$ 54,4 millones, respectivamente, una comercialización futura 
probablemente se verá asociada a la colocación de la carne vacuna en nichos de 
mercado de alta calidad. Lo anterior debido a que la cadena de valor (productores y 
plantas de faena) deberán preocuparse no sólo de las características de la demanda de 
estos mercados sino además, impulsando los cambios necesanos relacionados con una 
mayor preocupación por el Bienestar Animal y el Medio Ambiente. De acuerdo con lo 
observado en el Congreso, en los mercados de elite o nicho, se comienzan a valorar 
aspectos como el proceso de producción, cuanto GEl emite y cómo se compara ello con 
productos de otras latitudes. 

Por otra parte, si bien algunas características de calidad pueden variar según la raza y el 
corte (color, aspecto, jugosidad y terneza), que son afectadas por factores de producción 
(alimentación y manejo) y procesamiento (estrés pre-faena, faenado y maduración), hoy 
en día la caracterización general del producto acorde a tos procesos e inocuidad que 
pueden traducirse en un sello o marca, han pasado a componer un factor adicional 
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asociaao a Caliaaa. En paises como Francia, por ejemplo, el concepto de calidad de raza 
que identifica la carne desde el productor hasta el consumidor, contribuye a la rentabilidad 
del negocio, representando valores por kilo de producto superiores al precio común de 
mercado. Esta necesidad de aumentar la calidad y la confianza del consumidor han 
derivado en que en el Reino Unido existan al menos 3 esquemas de Aseguramiento de 
Calidad Predial. Los esquemas así definidos han permitido no sólo resaltar las cualidades 
de razas específicas, sino además, la obtención de productos cárnicos certificados en 
cada momento, desde su manejo en el predio hasta la faena, desposte y rotulación, 
permitiendo al consumidor con ello seleccionar los cortes de mayor preferencia. 

Los antecedentes anteriores dan origen a protocolos de producción en los cuales la 
industria demanda el cumplimiento de ciertas características de calidad al sector primario 
y en donde los animales se insertan en procesos productivos que norman la raza base, el 
sistema de alimentación, el manejo general (bienestar Animal) con un enfoque de cadena 
de valor. 

Los temas debatidos en el Congreso no hacen más que resaltar (as posibilidades de la 
ganadería nacional en el mercado internacional. No cabe duda que el polo y el cerdo 
seguirán teniendo una demanda mundial fuerte como lo indicaron la mayoría de los 
especialistas; la trayectoria exportadora que han desarrollado estos dos rubros en el país 
en cuanto a volumen y calidad exportada con un crecimiento anual son reconocidos en los 
mercados más exigentes. Probablemente se seguirá especializando el sur del país como 
el área de mayor aptitud para Los rumiantes y la definición de productos a partir de 
sistemas preferentemente pastoriles. Para los productores de carne bovina, en tanto, está 
el desafío permanente de hacer crecer la masa del país, lo cual, a la luz de los 
antecedentes expuestos en el congreso, se deben hacer con un enfoque de cadena, 
donde el bienestar animal, la calidad y procesos amigables con el medio ambiente deben 
ir en primera línea. Al respecto, la distancia del país con los mercados importadores pone 
un signo de interrogación a las emisiones de GEl que la actividad esté generando y en 
consecuencia, debe darse énfasis a estudios con validez científica, que no sólo potencien 
la producción animal sino, igualmente, hagan más eficiente el uso de la energía de los 
procesos antes y después de la generación del producto y permitan así acceder a los 
consumidores productos chilenos de alto valor, sanos, con baja emisión de GEl y 
obtenidos en forma sustentable.
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Promover por otro lado, a través de diferentes vías (radio, prensa, TV, blogs) el 
conocimiento de la terminología de GEl y cómo cada actividad humana o proceso 
contribuye al total de emisiones y de qué manera, se pueden ellas mitigar para evitar el 
calentamiento global. 

Estar atentos a que la demanda por proteína animal seguirá creciendo motivada 
principalmente por el aumento de la población mundial, que se espera llegue a los 9 mil 
millones al año 2050, con una fuerte presión en el medio ambiente. Ello significará 
producir carne bajo procesos muy delimitados donde se resalten no sólo la calidad del 
producto sino además, que su proceso productivo sea amigable con el medio que lo rodea 
y las personas.
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2	 112-10-2010	 1 
Entrevista en Radio Digital FM- Temuco. 

3	 18-10-2010	 Articulo divulgativo-entrevista Revista del Campo Sureño. Diario
Austral de Temuco págs 4-5. 

4 09-10-2010 EXPOSOFO 2010: Seminario Internacional 'Desafíos futuros y 
tendencias para la carne de calidad' Charla de difusión: 
Conclusiones XVIII Congreso Mundial de la carne 2010. 54 
asistentes (productores, criadores de ganado, profesionales del 
agro, estudiantes de Agronomía y Medicina Veterinaria), 

5 10-10-2010 Charla de difusión a grupo GTT Gorbea, Región de La 
Araucan ía. 12 asistentes (Productores empresariales rubros 
agrícolas, frutales y ganadero). 

6	 16-10-2010	 Documento	 de	 difusión	 en	 sitio	 Web	 INIA:
http :Ilwww.jnja.c!/I ink.c g i/Carillanca/Documentos/Dcarj Ilanca/ 

7	 24-11-2010	 Charla de difusión a profesionales del SAG Región de La 
Araucanía. 8 asistentes. 

Se realizaron 4 charlas de difusión, una entrevista en radio, un articulo para el diario, un 
artículo para revista divulgativa nacional, inserto en blog especializado y una presentación 
de un resumen en sitio Web de INIA. Todo lo anterior estaba contemplado en la propuesta 
original, con excepción de la participación de una charla en Seminario organizado por 
SOFO e INIA en La Araucanía.
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Articulo para revista Catrileo, A. 2010. Congreso A. Catrileo 
Mundial de la Carne: Más con 
Menos. Revista Mundoagro. 
Edición de Diciembre págs. 4-5 
(www.mundoagro.cI) 

Presentación Power 'Producción de carne de calidad A. Catrileo 
Point en sistemas sustentables: 

Conclusiones XVIII Congreso 
Mundial de la Carne 2010 

Inserción Blog	 XVIII Congreso Mundial de la	 A. Catrileo 
especializado	 Carne: 

www.carnesrojas.blogspot.com  
.................	 ,._....:...:_.. ...... 

.:	 ..-	 ............	 ................... ..................

Tipo de Material	 N Correlativo (si	 Caracterización (titulo) 
es necesario)	 ¡ 

Artículo 

Foto 

Libro 

Diapositiva 

CD	 1	 Congreso Mundial de la Carne 2010. Entregado 
en el Congreso 
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EUZABETH KEHR M., Ingeniero Agrónomo MSc., Directora Regional INIA 
Carillanca, tiene el agrado de invitarle a una charla técnica para dar a 
conocer la experiencia y principales conclusiones obtenidas en la Actividad 
de Formación "XVIII Congreso Mundial de Carne 2010", realizado en 
Argentina en el mes de septiembre y en el cual participó el Dr. Adrián 
Catrileo 5., investigador del Depto. Producción Animal. La participación en la 
actividad mencionada contó con financiamiento de la Fundación para la 
Innovación Agraria (FIA). 

La charla de difusión se realizará el día miércoles 6 de octubre de 2010 en el 
nuevo Auditorium de la 1. Municipalidad de Melipeuco, ubicada en Pedro 
Aguirre Cerda N°14, de 11:30 a 12:30 hrs. 

Para mayores antecedentes, comunicarse con el Sr. Alex Vásquez M. Ing. 
Agr., Jefe Técnico de PRODESAL. Le rogamos confirmar su asistencia al 
teléfono 581001 Ó 58107 

Esta actividad es sin costo; agradecemos su asistencia y la difusión de esta 
invitación a los interesados que usted conozca. 

Temuco, Octubre de 2010.



Actividad se llevó a cabo en Argentina 
EXPERTO DE INIA EN CONGRESO MUNDIAL DE LA CARNE 

L\di.ján Catrileo Sánchez, investigador de INIA Carillanca, participó 
recientemente el XVIII Congreso Mundial de la Carne desarrollado en Buenos 
Aires Argentina. La actividad fue posible gracias al cofinanciarniento de la 
Fundación para la Innovación Agraria (FIA). "Con un grupo de compatriotas 
relacionados a la industria de la carne, pudimos conocer la actualidad del 
mercado en las diferentes especies, pollo, cerdo, ovinos y carne bovina; nuevas 
tendencias y desafios futuros", explicó Catrileo. 

Recalcó que para el año 2050 se espera que la población mundial habrá crecido 
a 9 mil millones de habitantes (al 2010 son 6 mil millones.) y por lo tanto, será 
necesario producir más con menos. Lo anterior, sujeto a preocupaciones 
crecientes por el efecto de la producción de carne sobre el medio ambiente. "Aún 
cuando enfermedades corno la vaca loca han ido en retroceso y la fiebre aftosa 
se sigue controlando, la presión de la actividad productiva sobre el medio 
ambiente es de creciente preocupación por la industria, autoridades de gobierno 
y los propios consumidores. Afortunadamente, hay países emergentes corno 
China e India, y países en desarrollo, que seguirán con una demanda sostenida 
por proteína animal lo cual se presenta corno una buena oportunidad para los 
países en desarrollo que además son productores, en especial, Brasil. "La carne 
vacuna se definió corno un objeto de lujo y hay que producirla como tal", 
Puntualizó el experto de INIA Carillanca. 

Lectura de mono 

El investigador Adrián Catrileo S., participó recientemente en el Congreso 
Mundial de la Carne desarrollado en Argentina.



Producción de carne en el Mundo 
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Consumidores quieren calidad a un 
buen precio 
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¿Qué es la huella de carbono? 

Una huella de carbono es la totalidad de gases de 
efecto invernadero (GEl) emitidos por efecto directo 
o indirecto de un individuo, organización, evento o 
producto (Ul< Carbón Trust 2008). 

Se expresa en toneladas o kilos de Carbono 
equivalente (son o kg CO2eq) por unidad de 
producto 

En carne bovina: 20 kg CO 2eq/k9 canal 

El análisis del ciclo de vida 

-	

[1
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	 Contribución de la ganadería al cambio
climático 

7.1 billones ton CO, equivalente 
18% del total de emisiones antropogenica, GEl 

CO2 101ónido de CNtonn) 

2.7 billones Ion CO, 
% del total de emisiones antropoeoíca, de CO 

CH ildetano)
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/• i	 Resultados preliminares - Respuesta comparada de rebaños 
lecheros y de carne bovina (mente FAO, 2010) (intensivo ve oxienslno) 

--	 F:rnisiones (kg COeq./kg 

N' :i A	 Pate	 .	 - proteina) 

[releerla	 Carne bovina 

46	 176 

160	 543 

Fel.te Serilorier.WMC 20t0 

Relación entre emisiones totales de GEl y
producción de leche por vaca 

-

Z

2 om rme )oix	 ux, 55€ (01€ 7WA ox o 

Lmnn por rae. Cg	 pee .10



CADENA DE LA CARNE y CLIMA 
El ummlstra de carne en la cadena es complejo
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Costo de producción global por especies 

Conclusiones generales 

La crisis financiera global, la sequía en el hemisferio sur y 
algunas pollticas publicas afectaron negativamente las inversiones 
en varios mercados, lo Cual originó menor Producción y reducción 
de stock 

• Incertidumbres en el corto plazo (mercado, costo Oc energa, de 
alimento del garlado, cambio crimatico etc) 

• Certeza largo plazo: demanda firme para las carnes bovinas lo 
cual representa una opertunidad para los Paises en Desarrollo/ 
MERCOSUR 

Conclusiones generales 

• Debemos guiarnos porta ciencia / y usar una -	 melodologia común de cálculo. 

• Un entoque de la cadena completa es necesario y no 
se debe exportar el problema 

• La industria de la carne en la UE en general: 
- Reconoce su responsabilidad 
• Reconoce que todos los sistemas de produccion de carne 

pueden ser mis eficientes en las emisiones de GE: 
- Apoyo un proceso de mejoramiento continuo



Expertos nacionales e 

internaciones señalan 
que es clave un cam-
bio en las formas de 
producción y comen-
zar a producir 'más 
en menos". Búsqueda 
de nichos aparece co-

mo la opción chilena 
para aprovechar el 
nuevo escenario.

Un periodo de 
incertidumbre 
Seciui el estudio realizado por 
Li Consultora Gira, hoy se vive 
un pci lotio de gran incertuduuvi-
bre en el rubro de la carne A 
pesar de que los mercados de 
las carnes están bien y los pre-
cios eslaui protegidos por el he-
elio de que la oferta ha halado 
en el GItano año, los producto-
res no deberian estar tranquilos. 
La demanda no es demasiado 
fuerte. Pero tilia vez que se 
atraviese este periodo de incer-
tidumbre económica, el futuro 
será más prometedor para los 
próximos diez arios', asegura el 
estudio dado a conocer por Ri- 
chard Brown, representante de 
la empresa británica que elabo-
ró el análisis.

el salmón hace cincuenta años', 
a punta Steinfeld-

Lo ciertii es que el t8° Congreso 
Mundial de la Opic. organizado por 
el Instituto de Promoción de la Car-
ne Vacuos Argentina.deió varios te-
mas planteados que fueron recogi 
dos por los chilenos que p.srtucipa 
ron del evento y que coinciden con 
el análisis general. 

'Es muy dificil que la producción 
crezca al mismo ritmo que la de-
manda( ) la came de bovino no tie-
ne la misma posibilidad de crecer a 
ese ritmo, de esta manera irá au-
nientando su valor con el correr el 
tiempo', sostiene el gerente de Feria 
Osorno. Harry lurgensen.quiefl par-
ticipó de las reuniones junto a una 
decena de chilenos. 

Elejecutivo agrega que la visión 
general es que existen grandes ex- 
pectativas y se coincide en que la 
came va a salir en forma algo gra

dual del status dccommodity.'Pa. 
irsetransformandoe000 produtt 
de valor agregado, ya que ni 
da está orientándose cadi -.-cr 
como un producto de lei, air 
el ejecutivo. 

CHILE EN EL MUND1 

Adrián Catrilco esta e- ------
que en el futuro se debe i - - -, - - 
cambio en la produccir - - 
'La carne vacuna se de¡ 
un objeto de lujo y hay 
cirla como tal', plantea 
nuero agrónomo e inve' 
Producción Animal de 
llanca. 

Viajó al Congreso de la 
cias al cofinanciamieflt 
dación para la lnnovai. 
(FIA). Y alli' pudo conoc 
ra fuente, la manera q!., 
está enfocándose para p; 
y mejor.
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PÁGINA 4	 _____	 CAMPO SUREÑO	 -	 -  

Rápido crecimiento de la población mundial impone un gigantesco reto a la producción cárnica 

La carne bovina va camino áser,un..,,-  

1

liv..	 lv	 1•.	 .•-'. 

OIJIPO AN0) SUREÑO 
AGENCIAS 

Si hay una conclusión que sacar 
luego del llamado Mundial de la 
Carne realizado en Buenos Aires- es 
que la ea me vacuna va camino a ser 
un objete de lujo. Y hay que produ-
cirla como tal. 

La explicación está en la tasa de 
crecimiento demográfico. Claro, se 
proyecta que la población mundial 
crezca más de o% hacia aoo. 

'Oc acuerdo a datos de la Organi-
macón de Naciones unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 
(FAO), en aoo va a haber 9 mil mi-
Iones de habitantes -3 mil millones 
mas que en la actualidad-- Para lli 
mentar a esta cantidad de gente ha 
bria que duplicar la producción 
tal de carne', advierte el prestdeni-
de la Oficina Permanente Interna 
cmonal de la Carne (Opic), Arturo 
Llavallo. 

El recién designado en el cargo. 
agrega que esto se puede alcanzar, 
Sólo sise produce 'de lorena susten-
t.ible. sin afectar negativamente al 
medio ambiente'. De lo contrario. 
postula, los bruscos cambios en el 
clima van a conspirar en contra de 
la producción. 

Este análisis coincide con los rea-
lizados por la Consultora Gira, da -
des a conocer en el marco del Con-
greso. que muestran que la produc-
ción y el consumo de la carne vacu-
na van a aumentar debido al creci-
miento demográfico y también al 
incremento del poder adquisitivo, 
particularmente en el mercado astá-

Sin embargo. la duda planteada es 
si la cadena en todo el mundo será 
capaz de absorber este esperado au-
rnentode consumo-Y como lo hará. 

lais recursos necesarios para la 
producción debife carne de vaca Ile-
patio a ser tres,cuatroo cinco veces 
-u perlores a los de la carne de cerdo 

polto', aseguraba Henning Stein-
í'ld, coordinador principal de Ga-
nadería, Medio Ambiente e Inician - 
va de Desarrollo de la Organización 
de Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación (FAO). 

[)e alli que el funcionario pronos-
ticara que la carne de vacuno dejará 
de ser un 'producto de masas', por-
que no podrá sustentar el aumento 
(le la población mundial, niel creci-
miento del consumo de carne, que 
se duplicará en los Próximos 40 

años. 
ts carne de vacuno seta lo que era
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1 Labra que producir más con me-
nos. Todo ello sujeto a preocupacio-
nes crecientes por el efecto de la pro-
ducción de carne sobre el medio am-
biente. Aún cuando enfermedades - 
orno La vera loca han ido en retro-

ceso y la fiebre aftosa se sigue con-
trolando. la presión es sobre el área 
de producción y el medioambientc. 
Afortunadamente hay países emer-
gentes como China y la India que 
presentan una buena oportunidad 
para los países en desarrollo"

 
Catrileo coincide con el director de. 
;anaderi.a de la Fundación Vida Sil-

vestre, Bryan Weech.quien conside-
ra que el gran desafío de producir, 
mas en menos espacio, se logrará 
sortear a través del mejoramiento de 
it genética, mayor cAdencia en los 
procesos de administración yde ges-
tión, mayor productividad de la tie-
rra y una mayor innovación tecrioló-
ps.a. 

[k'sdeesa perspectiva. el investiga-
dor nacional cree que es indispensa-
ble que se trace una senda. 

-¿Qué retos impone esto para la 
pnducción chilena de carne? ¿Hay.. 
que buscar he 	 7. 

-Esa es la estrategia que debe bus-.: 
cae Chile. Yen eso se está trabajando, 
en resaltar las características de cali-
dad de la carne nacional- El hecho de 
ser una isla sanitaria, le da muchas 
íortalezas. Hoy, lo que buscan los 
,orisumidores en los países desarro-
llados. segun se vio en el congreso, 
son alimentos sanos, seguros, de al- 
ta calidad yque tengan un trato ami- - 
pable con el medioambiente. Y Chi-
le tiene varias fortalezas que tiene 
que explotar, ya sea en nichos de 
mercado o enfocados en consumido- - 
res con preferencias específicas. 

-C6roo se ve a Chile en el contex-
to internacional, por lo que pudo 
apreciaren el Mundial de la Carne? 

-Chile tiene una masa tan Teduci-
3,7 millones de cabezas que 

omparado con cualquier 5iS del 
inundo no tiene prácticamente mci-
lincia. Entonces, en todos los anali-

no aparece como los países niís 

importantes en producción y co 
rnercialización o como proveedor 
importante. 

-Y desde el punto de vista de la in-
vestigaai& ¿qué se está haciendo en 
La zona para darle un plus a La carne 
chilena? 

Estamos ejecutando un proyecto 
que busca mejorar el grado de infil 
ración de grasa en la rara clavel, que 

es la raza de esta región. Hoy, esta-
nos agregándole un parámetro de - 
ilidad con luque esperamos poten-
iir aún mas esta realidad regionaL 

LI proyecto se desarrolla en conjun 
Lo con los productores y la industria 
iFrigorífico Temuco), por lo que es-
ti toda la cadena reflejada. En 2024 

esperamos tener ya una selección de 
animales, que les permita a los cria-
clores mantener esa selección con 
animales de mejor calidad

Haytrensse. 

Aijriji' Callo

460 - China. 
millones de toneladas en aparece corno un cada vez 
2020 aspira a producir la más importante comprador 
industria cárnica mundial. de carne bovina y ovina.

kilogramos de carnes al 
comen en China; hace tre -. - 
años sólo eran 13,7 kiloç- - 

.ri Y TRACTOHES 
______ CRUCE LOS TAMBORES . ENTRADA A RiO BUENO 

L_lNsCRlpcioNEsHAsTA :ELMARTEs DE.NOVIEMBRE 

R,dlaeJ B-tn.,,i.
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Nu obstante el cambiante panora 
de la economía global y los posibles 

impactos de enfermedades, muchas 
de ellas bajo control, y de la actividad 
ganadera sobre el medioamhiente, los 
expertos internacionales coinciden 
en que seguirá existiendo una deman-
da sostenida por proteína animal, aun 
cuando deba ser obtenida mediante 
procesos productivos más amigables 
con el medioamhiente, sustentables 

y de mayor calidad. En este sentido, la 
producción de carne vacuna se definió 
como un objeto de lulo. 

Al analizar los últimos treinta años, 
la FA0 señala un aumento en el consu-
mo de calorías en el inundo de 2.310 
calorías per capita por día en 1960 a 
2803caloriaspercapitapordiaen 1990, 
es decirdel 21,3%. Si bienes cierto que la 
fuente de este mayor consumo de calo-
rias proviene de las grasas, las proteínas 
han tenido un notable aporte, sobre 
tudo las de origen animal, que aumen - 
ti ron un 36,8%. El mayor crecimiento 
de consumo de proteína animal en la 
ultirna década se ha registradoen África 
702-; el sudeste asiático -48,7%- y 

,América del Sur -32,2%-. 

Fu cuanto a producción, dentro del 
crecimiento experimentado durante la 
ultima década en la oferta mundial de 
carne para comercializar, sobresalió el 
pollo con un aumento de 3,2% anual, 
que así totalizó 97,7 millones de tone-
ladas; le siguieron la carne de cerdo 

-1,4%-, la carne vacuna -0,7%- y por 
último, la carne deovino -0,4%-,con un 
crecimiento que se mantiene estable. 

l.a evolución del rebaño bovino en 
el mundo muestra que Brasil es en el 
presente, por lejos, el principal produc-
tor mundial. Además, es un exportador 
importante de carne de polio y cerdo. 
Afortunadamente, esta mayor deman-
da y producción creciente puede ser

aprovechada no solo por los paises en 
desarrollo como Brasil sino también por 
paises emergentes como China, India y 
otros paises en desarrollo que seguirán 
con una demanda sostenida por proteí-
na animal. 

LA VOZ DE LOS 
CONSUMIDORES 
Y EL RETAIL 

Algunas de las principales cadenas 
minoristas de Europa se refirieron a las 
encuestas de satisfacción que suelen 
realizar a los consumidores para deter-
minar sus preferencias. Todos los estu-
dios reflejan que los consumidores más 
informados y conscientes prefieren ali-
mentos de alta calidad, sanos y seguros, 
y cuya producción sea amigable con el 
medioamhienre y en forma sustentable. 
Preocupa la emisión de gases con efec-

to invernadero (GE!), y su efecto en el 
calentamiento global, que generan algu-
nos productos a través de su cadena de 
producción. Ello ha llevado a etiquetar 
la huella de carbono del producto pues-
toen góndola, dejando al consumidor 
la decisión de escoger por aquél menos 
nocivo o con menos emisiones conta-
minantes. 

Una huella de carbono se define 
como "la totalidad de gases de efecto 
invernadero emitidos por efecto direc-
to o indirecto de un individuo, organi -
zación, evento o producto' Se expresa 
en toneladas o kilos de carbono equiva-

lente - CO2eq- por unidad (le producto. 
Como ejemplo, en el sistema pastoril 
de carne bovina tradicional de Brasil se 
ha determinado un valor de emisión de 
veinte kg CO2eq/kg canal. 

Hay coincidencia respecto de la 
necesidad de metodologías comunes 
para determinar GEl que puedan ser 
aplicadas en diferentes sistemas. En el 
caso particular de la carne bovina se

EL ENCUENTRO 
DE LA CARNE 
El XVIII Congreso Mundial de la 
Carne fue realizado por la Oficina 
Permanente Internacional de la 
Carne, OPIC, y la International 
Meat Secretarmat (IMS), organi-
zaciones de carne y ganado en 
todo el mundo que presentan 
un foro para revisar experiencias 
y estado del arte que afectan al 
sector. Localmente el Instituto de 
Promoción de la Carne Vacuna 
Argentina (IPCVA), actuó como 
anfitrión del evento. El próximo 
Congreso Mundial de la Carne se 
realizará en París, Francia, el año 
2012. 
El detalle de la mayoría de las pre-
sentaciones se puede ver en el sitio: 
www, congresomu nd ialdelacar-
ne2010.com . 

destacó, además, que la medición debe 
hacerse a nivel de la cadena comple-
ta y no sólo al sistema de producción. 
En todo caso, algunos de los estudios 
indican una correlación negativa entre 
emisión de CÍE! y productividad de los 
animales, lo cual indica que su mejo-
ramiento es una vía para disminuir el 
impacto del ganado bovino. 

Durante el congreso, fue conclu-
yente la opinión de que "la alianza entre 
el sector ganadero y el medioanibiente 
es algo que debe encararse con respon-
sabilidad, teniendo en cuenta toda la 

información que tenga validación cien - 
tifica' 

SALUD 
Y BIENESTAR ANIMAL 

La temática referida a la coopera-
ción mundial en la salud y el bienestar 
del ganado estuvo a cargo de Daniela 
Battaglia, Oficial de Producción 
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Ganadera, de la FAO, quien mencionó 
que durante el 2011 se anunciaría la 

• erradicación mundial de la peste bovi-
na, primera enfermedad animal en ser 
erradicada. 

Por otra parte, de acuerdo a la FAO, 
el bienestar animal se encuentra direc-
tamente vinculado a la productividad 
ganadera. Ejemplo ile ello Son los ani-
males bajo fuertes presiones y situa-
ciones de estrés durante el transporte y 
la faena, que entregan carne de menor 
calidad. Se destacó que puede dismi-
nuirse entre el treinta y cincuenta por 
ciento de [a perdida sólo con mejorar las 
condiciones de transporte y faena. 

Sin embargo, en una visión positiva, 
la disertante (le la FAO indicó que el sec -

GANAD ERtA 

• .•.	 -.	 O .	 .	 .	 :	 -.	 ,,  Fuente: IMS-GRA  (i) 

TIPO 1999 2009 Crecimiento 
DE CARNE (mili. de ton) (miii, de tan) anual % 

'
Carne 59,3 65,9 0,7 
vacuna 

Carne 65,2 97,7 3,2 
de pollo 

,...	 , Carne 89,3 102,1 1,3 
de cerdo 

Carne .	 11,0 14,6 0,4 
ovina
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br agropecuario tiende hacia la susten-
tahilidad y la cal¡ dad de vida del animal, 
lo que de alguna forma revela la mayor 
preocupación existente por este tema, 
que representa oportunidades econó-
micaspara nuevos mercados. 

EL FUTURO DE LA 
INDUSTRIA MUNDIAL 

La última sesión giró en torno a 
las perspectivas de la carne vacuna en 
el mercado mundial. Se visualiza una 
mayor competencia de Precios en el 
mercado internacional, toda vez que las 
brechas se han ido acortando entre los 
países oferentes. Se resalió que la sequía 
en Rusia implicará grandes cambios en 
el comercio mundial de cereales por la 
diferencia entre el stock esperado y el 
real. Por su parte se informó de la fuerte 
demanda por materias primas de parte 
de China, que importará 80 millones 
de toneladas de maíz por primera vez 
desde 1984 y demandará un estimado 
de 23 millones de toneladas más en los 
próximos tres años. 

Los expertos indicaron la consolida-
ción de la industria frigorífica en China 
y la reducción de la industria Informal 
en Brasil, cuyo mercado se está conso-
lidando gracias a las políticas aplicadas 
por el gobierno, donde ha y un plan de 
reducción dela tasa de deforestación del 
Amazonas, un aumento dclii prciductivi. 
dad ganadera -carga animal porhecl área, 
kilos por animal, reducción deeiiiçines 
GEL etc.- y el desarrollo de otras carnes. 
De hecho, hoy día Brasil es un importan-
te exportador decarue avícola. 

Por su parte, en los Estados Unidos 
la demanda de carne vacuna tendió a 
la baja en los últimos años, aunque la 
carne porcina se mantuvo estable y la 
avícola creció, 

PERSPECTIVAS 
PARA EL MERCOSUR 

Las cifras entregadas indican un 
notorio crecimiento de las exportacio-
nes de carne de los países del Mercosur, 
liderados por Brasil. Ello calza con la 
realidad de un consumidor importan-
te como es la Unión Europea que, tras 
redue irsu productividad, debió aumen-
tar sus importaciones para satisfacerla 
demanda interna de carne. Al respecto, 
cabe señalar que Chile apareció como 
un proveedor de carne ovina para la 



Unión Europea con un 2% de las impor-
taciones de la comunidad. 

Se indicó el enorme potencial con 
que cuentan los paises del Mercosur, 
aunque también se reconoce su baja 
productividad en comparación con 
los países europeos o Estados Unidos. 

En efecto, algunas de las cifras entre-
gadas indican una producción de 
carne bovina de 34, 49, 50 y 80 kg/ha/ 
año para Argentina, Brasil, Estados 
Unidos y Canadá, respectivamente, lo 
cual demuestra la enorme brecha sobre 
la cual trabajar para aumentar la pro-
ductividad y potenciar la presencia en 
los mercados, sin deteriorar el medio 
ambiente. 

El futuro es promisorio sise tiene en 
cuenta que la demanda mundial crecerá

producto del crecimiento demográfico 
ve[ aumento de los ingresos. Sin embar-
go, nuevos actores comienzan a emer-
ger, como India y China. El primero, a 
partir del 2006 se ha constituido en uno 
de los principales exportadores de carne 
bovina, yen el caso de China, ademásde 

ser un importante productor, se espera 
que para el 2015 esté importando 500 
mil tonelada anuales de carne bovina. 

PERSPECTIVAS 
PARA CHILE 

Los tenias debatidos en el congreso 
no hacen más que resaltar las posibilida-
des de la ganadería nacional en el nier-
cado internacional. No cabe duda queel 
pollo y el cerdo seguirán teniendo una 
demanda mundial fuerte, como lo mdi

caron la mayoría de los especialistas; la 
trayectoria exportadora que han desa-
rrollado estos dos rubros en el país en 
cuanto a volumen y calidad exportada 
con un crecimiento anual son reconoci-
dosen los mercados más exigentes. 

Para la ganadería bovina, en tanto, 
está el desafio permanente de hacer 
crecer la masa del país, lo cual, a la luz 
de los antecedentes expuestos en el con-
greso, se deben hacer con un enfoque 
de cadena, donde el bienestar animal, 
la calidad y procesos amigables con el 
medioarnhienre deben ir en primera 
línea. Al respecto, la distancia del país 
con los mercados importadores pone 
un signo de interrogación a las emisio-
nes de GEL que generala actividad y, en 
consecuencia, debe darse énfasis a estu-
dios con validez científica, que no sólo 
potencien Ea producción animal sino 
que también -iagan más eficiente el uso 
de la energía de los procesos antes ydes-
pués de la generación del producto para 
permitir acceder a los consumidores a 
productos chilenos de alto valor, sanos, 
con baja emisión de GE! y obtenidos en 
forma sustentable. 

e

Los expertos coinciden en que seguirá 
existiendo una demanda sostenida por 
proteína animal.
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACIÓN PASA L \	 INNOVACIÓN AS.RAPJA 

MNISIEIFX DE ACKjCU1rj', 

Nombre [Adrián 

Apellido Paterno ¡Catriieo 

Apellido Materno Sánchez 

RUT Personal 5.817.248-0 

Dirección, Comuna y Región Fuente de Agua 01731, Temuco, Región de La 
Araucan ia 

[Fono y Fax fF0N0 45-215706 FAX 45-216112 

[E-mail acatrile@inia.cl 

Nombre	 de	 la	 organización, 	 empresa	 o 
institución	 donde	 trabaja	 1	 Nombre	 del

Instituto	 de	 Investigaciones	 Agropecuarias 

predio o de la sociedad en caso de ser
I NIA.	 Centro	 Regional	 de	 Investigación
Cari llanca 

productor 

RUT	 de	 la	 organización,	 empresa	 o 
institución	 donde	 trabaja	 /	 RUT	 de	 la 
sociedad agrícola o predio en caso de ser RUT 61.312.000-9 

agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla Investigador 

Rubro área o sector a la cual se vincula o 
en la que trabaja Bovinos de Carne
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3) Efectividad de la convocatoria (cuando corresponda) 

En general, la convocatoria fue buena aunque esta se hizo por invitaciones electrónicas e 
invitación telefónica directa a profesionales. De hecho el total de asistentes a todas las 
actividades de difusión alcanzó en forma directa a 86 personas entre productores, 
profesionales y estudiantes. La única dificultad se presentó en la charla a profesionales 
del SAG programada y realizada el 24-11-2010, día que coincidió con un Paro del sector 
público que se reflejó en una baja asistencia. 

b) Grado de participación de los asistentes (interés, nivel de consultas, dudas, etc) 

Fue bastante importante, en especial a nivel de grupos más pequeños, vale decir cuando 
la reunión convocó a menos de 20 asistentes. 

c) Nivel de conocimientos adquiridos por los participantes, en función de lo esperado (se 
debe indicar si la actividad contaba con algún mecanismo para medir este punto y 
entregar una copia de los instrumentos de evaluación aplicados) 

Las actividades de difusión no contaron con mecanismos de evaluación de adquisición de 
nuevos conocimientos por parte de los asistentes 

d) Problemas presentados y sugerencias para mejorarlos en el futuro (incumplimiento de 
horarios, deserción de participantes, incumplimiento del programa, Otros) 

Charlas de difusión a agricultores de la AFC deben considerar un mayor compromiso de 
los productores y de quienes profesionalmente están más cerca de ellos, para lograr una 
mayor convocatoria, 
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Los temas debatidos en el Congreso no hacen más que resaltar las posibilidades de la 
ganadería nacional en el mercado internacional. No cabe duda que el pollo y el cerdo 
seguirán teniendo una demanda mundial fuerte como lo indicaron la mayoría de los 
especialistas; la trayectoria exportadora que han desarrollado estos dos rubros en el país 
en cuanto a volumen y calidad exportada con un crecimiento anual son reconocidos en los 
mercados más exigentes. Para la ganadería bovina, en tanto, está el desafío permanente 
de hacer crecer la masa del país, lo cual, a la luz de los antecedentes expuestos en el 
congreso, se deben hacer con un enfoque de cadena, donde el bienestar animal, la 
calidad y procesos amigables con el medio ambiente deben ir en primera línea. Al 
respecto, la distancia del país con los mercados importadores pone un signo de 
interrogación a las emisiones de GEl que la actividad esté generando y en consecuencia, 
debe darse énfasis a estudios con validez científica, que no sólo potencien la producción 
animal sino, igualmente, hagan más eficiente el uso de la energía de los procesos antes y 
después de la generación del producto y permitan así acceder a los consumidores 
productos chilenos de alto valor, sanos, con baja emisión de GEl y obtenidos en forma 
sustentable. 

El interés y consultas de los asistentes a los eventos de difusión confirman que temas de 
esta naturaleza, que analizan tendencias en el ámbito internacional tienen gran recepción.

1 

1 
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