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t. n\¡TRonucoóN
En el ámbito de la Valoración Agraria la valoración de la ganadería
no ha sido objeto de atención preferente; obviamente, la actividad
pecuaria, como cualquier otra actividad económica realizada en una
empresa agraria, se tiene en cuenta en los procesos de valoración de
fincas como generadora de parte de los rendimientos imputables a
las mismas. No obstante , resulta dificil encontrar referencras concre-
tas a la valoración del activo agrario nganado> pese al importantísi-
mo papel que ha desempeñado en el desarrollo de las actiüdades
productivas de las empresas agrarias.

La valoración económica del ganado, y de los animales en general,
ha cenido importantes lagunas metodológicas, que con la presente
investigación hemos tratado de solucionar; obüamente, la existencia
de un mercado regular de ganado de abastos, incluso de animales de
compañía, podría hacernos pensar en procesos de valoración inme-
diatos, basados en los precios de dicho mercado; sin embargo, la
estandarización de los animales de abastos en unos grupos de edad
muy concretos como respuesta a las exigencias de la demanda, esta-
blece de facto una situación de información económica muy pobre
fuera de esos eslándares de mercado.

El procedimiento de valoración generalizado para el ganado era el
del coste de producción contable; en efecto, la determinación del

(*) D¿pattunento de Econoñía ! aardas Social¿s. Uniuersidad Politérnim de ualencia,

- Estudios Ag¡osociales y Pesquercs, n.e 205, 2005 (pp. f2lla5).
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precio de eoste como la suma de todos los gastos necesarios para obte-
ner el animal adulto listo para desarrollar su labo¡ y del aalor d'e umta
económico como el precio que debería pedir el propietario del gana-
do a fin de obtener un beneficio industrial, constituyen los únicos
conceptos manejados en los tratados clásicos de valoración agraria.

El ganado de labor, si se obtenía en la propia finca, se asimilaba al
ganado de renta hasta el momento en que se podía dedicar a1 traba-
jo en la empresa, después se le da el tratamiento de cualquier otro
activo anortizable. En la valoración de ganado de renta se suelen dis.
tinguir dos casos: reproductor y productor. El valor como reproduc-
tor resulta de añadir al valor asignado a otro cualquier animal de la
misma clase y especie una cierta cantidad que dependerá de su apti-
tud como reproductor. La valoración del animal productor depen-
derá de su aptitud para producir, de su peso, edad y del valor como
animal destinado a la venta de la misma especie.

Aunque se han propuesto algunos modelos basados en los beneficios
futuros generados por los animales, sobre todo en vacuno lechero, su
empleo no se ha generalizado, aplicándose unos sistemas de valora-
ción poco objetivos, dado que los precios de mercado solo se mani-
fiestan para edades muy concretas (inicio de la acriüdad productiva
o desecho del animal) quedando todo el periodo productivo sin refe-
rencias de mercado.

Así, en valoración en los seguros pecuarios, se parte de un valor uni-
urio máximo establecido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, según clase y edad, sobre el cual se aplica un coefi-
ciente para determinar el valor límite a efectos de indemnización en
el momento del siniestro. Para el caso de vacuno de leche los valores
unitarios máximos no se diferencian entre razas, en vacuno de carne
se establecen seis categorías donde se agrupan las distintas tazas. La
aplicación de porcentajes para el establecimiento de valores límites a
efectos de indemnización están distribuidos por inlervalos de ¡iem-
po (meses) , que los relaciona con la edad del animal, siendo inter-
valos muy amplios (de 17 meses hasta los 48 meses; de 49 meses hasta
los 59 meses; de 60 meses hasta los 7l meses; de 72 meses hasta los
83 meses, etcétera). No se contemplan variables, como las de ..nivel

de producción de leche" y "tamaño de explotacióno que inciden
muy directamente en el valor de la vaca lechera; como puede obser-

rse, son normas que pueden ser fácilmente mejoradas.

En este artículo nos proponemos desarrollar modelos de valoración
del ganado vacuno lechero basado en su potencial productivo, nues-
tro ób¡etivo es obtener curvas valor-edad que puedan ser utilizadas
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para hacer frente a problemas de valoración que se presentan en el
ámbito de la gestión de la empresa ganadera: desde la valoración de
activos, como complemento necesa¡io para los procesos de adminis-
tración empresarial, hasta la gestión del riesgo.

2. ANTTCEDENTE9

Aunque el ganado, de labor y de renta, ha constituido uno de los
activos más importantes de la empresa agraria, resulta paradójico
que solo podamos remontarnos al año 1927 para encontrar las pri-
meras referencias sobre metodología en valoración pecuaria en
España. Si bien, la valoración pecuaria se realizaba con frecuencia
desde el siglo XVIII motirada por las indemnizaciones por riesgos
cubiertos en las mutuas ganaderas. Dichas indemnizaciones eran
estimadas en base a unos precios determinados a priori, y se reducía
a la aplicación de unos porcentajes sobre éstos. No siendo necesario
el diseño y aplicación de una metodología específica.

En unos apuntes de valoración agraria de la Escuela Especial de
Ingenieros Agrónomos de Madrid de 1927, referencia española más
antigua encontrada, se establece como metodología en la aprecia-
ción económica del ganado el precio d,e coste y el ualor d,e uazta econi
mico; se continia con la apreciación económica del ganado de labor
y del ganado de renta, y en estos últimos se distinguen dos casos:
reproductor y vacas lecheras.

Salazar (1950) distingue entre el aal.or real ilcl ganad.oy el takn o Pecio
d,e m.ercad.o. Rodríguez (1979) establece una metodología para la valo-
ración del vacuno lechero, partiendo de la recopilación de la infor-
mación de registros sobre rendimientos lecheros, de alimentación,
de reproducción, salitarios, peso y desarrollo.
González et aI. (1985) en su método Goncama para avalúo de fincas
pecuarias, recomiendan para la valoración de los animales de ieche
la metodología de la Universidad del Zulia (Fuentes et al. 1988), estz-
bleciendo en este caso un índice genético que oscila de 1.00 a 3.00.
Pizatro et ¿L (1986) describen como métodos de valoración más
habituales en ganadería los siguientes: r,alor de mercado en ganade-
ría, criterio del coste de producción, valor de capitalización. Siendo
este último método ideal para los casos de ganaderías de ciclo cerra-
do, con pirámide de edades, estado productivo, etc.
Fuentes et al. (1988), como última revisión de la metodología de la
Universidad del Ztiia, distinguen en la valoración de semoüentes
lecheros, hembras de machos. Para vacas considera su valor por
carne más un valor por producción de leche, el valor por.utné lo
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determinan como el valor asignado a su peso en carne (peso pro-

medio de la vaca multiplicado por el precio promedio del kg de

carne de vaca en pie). El valor por producción de Ieche 1o estiman
partiendo de la producción promedio anual por vaca de la finca,

multiplicado por el precio base de la leche.

Alonso (1995) trata la valoración de ganado, estableciendo como cri-

terio prioritario de valoración para este tipo de bienes el de merca-

do, aunque pueden aplicarse además del de valoración directa,

otros, dando lugar a valores de: mercado, coste de producción y de

transformación.

grupos se dividían en función de la edad, no existiendo cobertura

para animales no reproductores (1).

ción.

Para completar esta revisión bibliográfica sobre valoración ganadera,

vamos a réferirnos brevemente a la valoración de la mejora genética

animal; existe una amplia liLeratura sobre la valoración morfológica

funcional de las diferentes razas animales domésdcas, donde se eva-

lúan los distintos rasgos descriptivos del animal, puntuándose cada

uno de ellos conforme a una escala predeterminada, cuya utilización

básicamente es para la catalogación de ejemplares; si bien resulta

obüo su trasladó a la laloración económica, no ha sido convenien-

temente generalizado su uso, salvo para los casos de determinación
del valor de la mejora genética animal.

(1) Úns intercs\ntei ulnrlaeünes al $lu¡lio J eool ci'ón d¿l segtm ?ecLario Púed¿n ffi'Mtrüs¿ en: Gmzólaz'

Epffi, u ( t988): "Condbxcaón al attu.dio d2! seguto de gamdo ttoatno". Tesis dotlor^l Fom ad b udÍin&r¡tt"

dni,t¿tsiúi de Latn. Pá¿zsatas W¿raJ. L (ZUZ), "Uoa¿o" * gnt¡ón dzl segum ganatum ca IsPano" Tro-

bajo d¿ invertiga1¡on. Dipton atura d¿ Estudios Auanzados Unfl'¿rsidad Po^üoúeL d¿ Ualnna'
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Uno de los modelos más cornpletos para la determinación de
(valores económicos') se debe a Groen (1988), que calcula los
ingresos, diferenciando niveles medios de grasa y proteína. Bek-
mán et al. (1993) utilizan un modelo que permite estimar la ren-
tabilidad total de un rebaño de vacas, diferenciando por produc-
ciones: leche y carne, con la aportación de incluir la mortalidad
según porcentajes de distocias. Charffeddine (1998)' utiliza un
-ódeló de benéfrcio anual, en función del número de animales

(PA).

Pérez Cabal (2002) calcula la rentabilidad por vaca y año de vida pro-
ductiva de un modo similar al de Chafferddine (1998), introducien-
do como novedad la estimación de los costes de vaca adulta en fun-
ción de los de alimentación; éstos a su vez los establece en función
de sus necesidades, considerando los días en lactación, días secos,

3. MODELO DEVALOMCIÓN DE VACUNO MCI{ERO

testigos.
Sin embargo, en vacuno de leche, los precios existentes son escasos, limi-
ándose a áos o tres precios para terneros jóvenes, según semanas de

(2) Se p ¿d,en csnstttar lot Waos ¡estigos n¿aonal¿.s en http:/hnuu nat4a ü/ínfo/faes/testigo/ No ¿xistien'

do €n ta actualidad. l)recias de l¿¿h¿ ni uacüno ¿¿ b.hP

Q Los rnzrcadós rcPret¿rtatil)Ds Para boúno d¿ la (hmunidaL están f'jados Por ¿I Reglann|¿ (CE) n 1

2705/98 d¿ la Conis in de 14 ¿¿ ücinún d¿ 1998
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edad (4), diversos precios para vacas en primera gestación según firma
comercial, y precios para vacas de desecho en casi todos los mercados y
lonjas del país. I-a ausencia de precios de mercado, más o menos repre-
sentativos, a lo largo de la vida útil del animal, impide la utilización de
métodos sintéticos o econométricos de estimación directa de la relación
entre el valory la edad. Con ausencia de información relevante de mer-
cado es obüo que la aproximación analítica resulta necesaria.

El valor para la empresa de cualquiera de sus activos productivos es
igual al lalor actual de los beneficios futuros que genera ese activo
debido a su participación en el proceso productivo; en el caso de vacas
lecheras esa participación podría ser indiüdualizada en cada animal.

Y =JB,e-"'at

Siendo: Vi = valor de la vaca l..ha." .n el instante i. B. = 6¿¡.¡.io
generado por la vaca en el instante t posterior a i, N = vida útil de una
vaca y r = tasa instantánea de actualización.
En vacuno lechero t¿nto los ingresos como los costes dependen de la
producción de leche, y la variación de este parámetro a lo largo de su
vida útil determinará la pauta de variación de beneficios y, por tanto,
el valor del animal a lo largo de su vida productiva al servicio de la
empresa. Lógicamente, la estructura empresarial influirá en los bene-
ficios individualizables, pero dentro de cada rebaño esos efectos serí-
an comunes para todos los integrantes de la manada, por 1o que la
imputación individual de beneficios será posible; veamos cuá.les son
las pautas de variación de las magnitudes que definen el beneficio.

3.1. Ingresos
Los ingresos imputables a una vaca adulta, sin recría, vienen deter-
minados por la cantidad y calidad de leche producida, de una parte,
y, por otra, por la venta de los becerros (mamones) y por el valor de
desecho de la propia vaca al final de su vida productiva; otros ingresos
de menor cuantía, y que en ocasiones pueden no existir, son los pro-
cedentes por la venta del estiércol y subvenciones.

3.1.1. Ingrmspuldqaña

Los ingresos procedentes de la venta de leche de vaca están en fun-
ción de la cantidad y calidad de la leche, y de otros factores que
dependen del sistema de pago de las centrales lecheras.

(4) M$cados re?t?setlta.tiros P¿zra mathos atre I días J lre.s semonas: I'oÍeLt ega, Sa.nüa.go de ConLqasleh"
Pola d¿ Sina,r Laón. Para maehos enl,re sas \ dot¿ m¿sa. las d¿ SaLamanca \ Tatrarwa.
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La cantidad y calidad de leche por lactación la determinamos por
medio del modelo de Wood (f 967) de curva de lactación; asumimos
una üda útil de 4 lact¿ciones y, cuando se decide la eliminación de
una vaca lechera, se mantiene una media de 7 meses en esa última
lactación, siguiendo a Van Arendonk (1985).

Teniendo en cuenta las pautas de producción del ganado y los sistemas
de liquidación de centrales lecheras, con asignación semanal de pre-
cio base y primas, mos a considerar periodos de tiempo semanales
para el cálculo de los ingresos. De esta forma podemos decir que los
ingresos por venta de leche que obtendremos de una vaca lechera, que
en el momento actual está en la semana i de Ia lactación i, serán:

I w , ¡ = d i * Q j * P t j

Donde:
Ivr.,= ingreso por venta de leche, para la lactación i, en la sema-

na j. (€,/semana).

c[¡ = coeficiente de supervivencia de la vaca. para la lactación i.
Total o proporcional al número de meses que se valoran
(le:0,83; 2a:0,84; 3a:0,85; 4a:0,85; Visscher, 1994).

leche por vaca, para la lactación i, en Ia semana j (litro o
kg/semana).

Pi.i = precio de leche, para la semana j de la ta¡ifa de precios de- 
Central kchera (€,/l).

A su vez la ca:rtidad de leche semanal por vaca, la delerminamos por:
J+¡

Q¡ - J atoexP(-c0dt
J

Siendo:

a,b,c: parámetros (modelo de Word), cuyo valor vienen determinados
en función del número de lactación y del nivel de producción (5) .

El precio de leche üene dado por la siguiente expresión:

Pi; = P6; + pc;* G'¡¡ + pr;* P'¡¡ + Pr".t.i; + Pncs¡,t; + Pop,i¡

Siendo:

P¡.¡: precio base de leche tipo, para la semanaj de tarifa de precios- 
de Central Lechera. (€/l).

(5) Vms¿ R¿cqa ¿t o,L (19%) , Wofll (1967), ¿oñ¿¿ lts paróñ¿tros a,b,c, se d¿¡nrn ) se esti,n¡'n Win dis-

tintos nhrelzs d¿ {¿cfos anbíen\a.l¿,s usados ¿mna oileños ¿e agrupación,
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prima grasa para la semanaj de tarifa de precios de Central
Lechera (€/ly décima a partir de 3,70 por ciento).

cantidad de grasa, para la lactación i, en la semanaj (l)

prima proteína para la semana j de tarifa de precios de Cen-
tra.l Lechera (€/ly décima a partir de 3,10 por ciento).

cantidad de proteína, para la lactación i, en la semanaj(l).

prima bacteriológica para el reba.ño al cual pertenece Ia vaca
y para una central lechera dada para la semana j (€,/l) .

prima células somáticas para el rebaño al cual pertenece la
v^ca y par^ una central lechera dada para la semana j (€,/l).

otras primas para el rebaño al cual pertenece la vaca y para
una central lechera dada para la semana i @/l).

Finalmente, la cantidad de grasa y proteína vienen dadas respectiva-
mente por:

J+l J+l

cu =1J artb '  exp (-cr0dt /  J atbexp(-ct)dt)*100-Go
J i

j+r jtl

R,¡ =( 
J aotb' exp (-cnt)dt / J atb exp(-ct)dt) * 100 - Po

t i

Donde:

ae, bE, cE, ao, bo, / ce: parámeffos (modelo de Word), cuyo valor vie-
n-en áetérrñinádos én función del número de lact¿ción, del nivel de
producción (6).

Go: porcentaje de grasa en lit¡o de leche tipo (3,70 por ciento).

Po: porcentaje de proteína en litro de leche tipo (3,10 por ciento).

Los ingresos por leche totales, vendrán dados por la suma de ingre-
sos por leche semanales, de todas las semanas de üda de la vaca, a
partir de la semana j. Obsérvese que el modelo contemPla un siste-
ma de producción muy intensivo de cuatro lactaciones, siendo las
tres primeras de 10 meses y la cuarta de 7 meses.

j,1.2. hgraosfr wnty oñn

Los ingresos por carne son debidos a Ia venta de los terneros desca-
lostrados (mamones) y venta de la vaca de desecho. Los índices

(6) véase R¿¿dra ¿t aL (19 ) JWotd.(1967), oP. cit.
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reproductivos del modelo (sistema de producción intensivo) son los
de un parto por año, lo que significa una lactación por año (7).

Icu-. : Icr i  +I*  =1*.  *P*. |a;( l -m4,,)*6i  +F4 *p"d *PVd

Siendo:

Icri: ingreso por carne venta terneros descalostrados para \a lacta-
ción i (€,ivaca).

Icv: ingreso por carne por vaca desecho (€/vaca).

Tr.,: coeficiente estacional precio ternero.

P,..: precio de ternero descalostrado (€/ternero).

oi: coeficiente de supervivencia de lavaca según años.

mo.,.: mortalidad de becerros desca.lostrados en tanto por uno, Para
la lactzción i.

6,: terneros/parto / año (O,7).

0+: coeficiente estacional precio vaca desecho,

Pu¿: precio de un kg de peso vivo de vaca desecho (€rzkg).

P\o: peso vivo de la vaca i como desecho (kg/vaca).

3.1.3. Ingresos varios

Al objeto de establecer un modelo lo más completo posible y ante la
última propuesta de la Comisión (22-01-2003) relativo a strbvencio-
nes en cuno de leche, contemplaremos en nuestro modelo dichos
conceptos de ingresos, si bien en la validación no se incluiían. Por
subvención se entiende ingresos que la actividad de vacuno de leche
recibe de la Administración, desglosados en: prima láctea, prima
complementaria a la prima láctea, primas de sacrifico e ingreso por
fansferencia prima cuotas. Las dos primeras son primas anuales,
mientras que las dos últimas coinciden con el final de la vida pro
ductiva de la vaca. Por ello los ingresos se distinguen entre: año para
una lactación cualquiera (excluida la última) y año para la última lac-
tación. Finalmente, en el apartado de otros ingresos adicionamos los
ingresos por la venta de estiércol. Los ingresos varios vienen dados
DOr:

Iu"rio",u*u = lsub, *."¡; + I."t.'.or¡;

(7) El nod.elo fo¡[.rís ffitendelre fáci[ment¿ a otros sistanas de pro¿uat¡ón mmos inlensitos, in rui: qüe vaiar

Ios P¿ríod.os dz froduccion ) ¿o¿fcienl¿s.
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Siendo:

Iv^.io.,*.u: Ingresos varios por vaca (€ /vaca) .

Is.,b, *.., ,r Ingreso por subvenciones por ca, para la lactación i, a'" 
partir de la semanaj (€,zvaca).

Iestiércol; ri Ingreso por estiércol, para la lactación i, a partir de la-' 
semana j (€ / vaca) .

A su vez, los ingresos por subvenciones se diferencian entre un año
cualquiera (excepto el último) y último año (cuarta lactación):

Para un año cualquiera:
43

Is"o.,,*.. = o, *() Q¡,¡ / 1000) * Sub.,"-.i,¡

Siendo:

cri y Q¡,¡ parámetros o variables ya explicados anteriormente, y
Sub*o,¡j: Prima6,", + Com.p.i'"o

Para último año:
z.

Isur,,uu.u,., = c+ * ( () Q,,.t / tooo¡ * sub*.",;,¡ + Sub',o.u,¡,¡ )

Dond.e cr, Q¡ y Sub**,i¡, ya se ha üsto su significado en apartados
antertores. v
Sub'u"..,¡; = PT..'o* + Prima sacrificio

Siendo:

Prima6.,.u: ingreso de protección a la explotación. (€.expl./ t/ añ.o).

Comp.o.¡*u: ingreso adicional de complemento a Ia prima láctea.
(€.expl./t/año).

[".ror"ri ingreso por t¡ansferencia Prima cuota (€/vaca).

Prima sacrificio: ingreso sacrificio (€/vaca).

Los ingresos por estiércol üenen dados por la siguiente expresión,
en este caso también se diferencian entre un año cualquiera (excep
ro el último) y último año (cuarta lactación):

Para un año cualquiera:

Iestiarcor¡; = 6q * PV*.a i* (20 /52) x (52 - j) * 
P."ti¿rcol

Para último año:
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Siendo:

diy cL4: parámetros ya definidos en el apartado anterior.

P[,u.". ,: peso vivo de vaca en la lactación i (kg/vaca).

20/ 52: kg de estiércol por kg de vacay semana (kg).

52 - j: número de semanas de la lactación actual no consumidas,
en el año natural, para un año cualquiera (excepto el últi-
mo) (semanas) .

30 - j: número de semanas de la lactación actual no consumidas,
en el año natural, para el último año (semanas).

p.",,,."o¡: precio medio anual de estiércol de ganado vacuno (€/kg) .

Los ingresos por varios totales vendrán dados por la suma de ingre-
sos por subvención y por esdércol, de todas los años de üda restante
de la vaca.

3.2, Costes

Los componentes del coste son lógicamente muy numerosos, los
costes fijos comprenden los debidos a las amortizaciones, mano de
obra, servicios técnicos externos (asesor, veterinario), reparaciones,
seguros, impuestos bienes inmuebles, costes frnancieros, insemina-
ción, etcétera. Entre los costes variables se encuadran los debidos a
la alimentación, suministros, gas-oil, sanidad, etcétera.

Obviamente, la estructura del coste estará muy condicionada con el
tamaño de la empresa y la tecnología del proceso productivo emple-
ado. Partimos de la consideración de un ciclo productivo estándar
que se inicia con el parto, seguido de la lactación, además de produ-
cir leche, se le cubre de nuevo, a partir de la cual se inicia la corres-
pondiente gestación. EI frnal de la lactación se establece a los 305
días. ouedando dos meses que coinciden con los dos últimos meses
de gestación, concluyendo él año cotr el parto, iniciándose de nuevo
otro ciclo productivo.
Puesto que el componente más importante del coste es el de ali-
mentación, podemos establecer un modelo simplificado, en base a
los costes de la misma,

coste alimentación
Coste total =

A

Siendo l, el porcentaje de costes úimentación / costes totales.

Los costes de alimentación se calculan en términos de ne cesidades
energéticas y éstas se expresan en Unidades Forrajeras de Leche
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(UFL), siguiendo las directrices de INRA 1990 para vacas de leche
(Necesidades alimenticias totales medias de vacas lecheras multí-
paras, 600 kg), las necesidades alimenticias vienen dadas en fun-
ción de la producción (kg de leche,/día) y de su contenido en
grasa (%).

Para el cálculo del coste de la UFL, es necesario en primer lugar
conocer las distintas raciones de volumen y concentrado utilizadas
en la vaca, en segundo lugar el valor en UFL, mediante análisis o
tablas, de los distintos componentes de \a/s tación/semana utiliza-
das, en tercer lugar el coste total alimentario (incluido trasiegos de
alimentos fuera y en la propia granja, distribución de alimentos, etcé-
tera.). Este coste se refleja en función de las UFL de los componen-
tes de lals raciónlsemana.

Se introduce en el modelo el factor escala, a partir del RECAN, para
el cálculo del coste de la UFL. Los costes por alimentación, se dife-
rencian entre un año cualquiera (excepto el último) y último año
(cuarta lactación) :

Para un año cualquiera se distingue entre coste alimentación gesta-
ción semanal y coste alimentación lactación semanal:

Coste a-limentación-.^, g..r.,i; = Y * c[i * Nali.vaca,gest.,i; * Coste UF\*., *.",.

Coste alimentaciónuu.o, ¡"..,¡¡ = Y x o(i x Nari.vaca,lac.,i j * Coste UF\".u,1"..

Para una semana del último año:

Coste aliment¿ción""..,+ j =^[* &s *Nari.raca,lac,4j * Coste UFL*." ¡".,

Donde:

Coste alimentacióny¿a¿,sesL.i,i: coste alimentación vaca gestación, para
la lactación i, en la semaná i (€/vaca).

T factor escala.

cr,: coeficiente de supervivencia de la vaca según años. Total o pro-
porcional al número de meses que se valoran (14:0,83; 2a:0,84;
3a:0,85; Visscher, 1994).

Nali.vaca.sest..i.ir necesidades alimenticias gestación Por vaca y semana,
para la"lactáción i, a partir de la semanaj de valoración (UFL/vaca).

Coste UFLuu.o,, *esl: coste de la UFL para gestación (€/UFL).

Coste alimentación ..u,1"..¡,¡: coste alimentación vaca lactación, para la
lactación i, en la semana j (€/vaca).

Nali.,racaslac.i.ii necesidades alimenticias lactación por vaca y semana,
para la laciación i. a partir de 1a semanaj de valoración (UFL/vaca).
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Coste UFI-uu.^., ract.: coste de la UFL para lactación (€/UFL).

Coste alimentaciónuu.u,r,,. coste alimentación vaca lactación, para la
lactación 4, en la semana i (€/vaca).

cr,4: coeficiente de s.rperviien.ia de la vaca para el ano 4. Total o pro-
oorciona.l al número de meses que se l"aloran (44:0,85; Visscher,
iss+).
Nali..,ac ru..¿;i necesidades alimenticias lactación por Yaca y semana,
para la láctación 4, a partir de la semana j de valoración
(UFL/vaca) .

Los costes vendrán dados por la suma de costes semanales, de las
semanas de vida restante dé la vaca, a partir de la semanaj. El mode-
lo contempla que las necesidades de lactación son superiores a las de
gestación, por ello, en un año normal (los tres primeros) los costes
de alimentación durante los 10 primeros meses son estimados exclu-
sivamente por las necesidades alimenticias por lactación y los dos
últimos meses por las necesidades alimenticias por gestación (últi-
mos dos meses de gestación). No así en el cuarto año, donde sólo
existe lactación.

I-os costes totales, se calculan dividiendo los costes de alimentación por
el coeficiente l, (porcentaje de costes alimentación/costes totales) '

4. VATIDACIÓN DELMODELO

Para contrastar el modelo hemos ca.lculado la evolución temporal
del valor de una vaca en diversas hipótesis de rendimiento; se ha par-
tido de precios de productos y de factores actuales, y 1os resultados
obtenidos se han comparado con 1as dos informaciones disponibles
de mercado (valor de una vacajoven y valor de desecho).

Para la obtención de los ingresos se ha partido de los datos técnicos
y económicos inicia.les de los cuadros 1 y 2, los cuales irán varia¡ido
se mana tras s€mana durante los cuatro años de vida productiva de la
vaca. Dentro de los datos técnicos, el modelo permite lariaciones en
el número de vacas y producción media por vaca hasta un máximo
de 100 vacas y 10.000 l/vaca, respectivamente.

Para la generación de la función de costes nos basamos en las nece-
sidades alimenticias, estableciendo las UFL semana a semana dura¡-
te los cuatro años de vida productiva de la vaca. Dentro de los datos
técnicos, el modelo permite variaciones en la eslimación de UFL,
conforme a la curva de lactación estimada según el modelo de
Wood.
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C,uad.ra I

DATOS TÉCNICOS

Fuerfei Elaboración propia a parlir de la bibl¡ogratía consullada

Cuatl¡o 2

DATOS ICO],iO}IICOS

Fuer¡ei Elaboración propia a partir de medias de primas de centraies lecheras y media de precros del Instituto
Galego de Esladislica (11/2OO1y 11/2OO2)

Fecha parto 0t -01-03
Número de parto 1

Fecha valoración 02-01-03
Número de vacas del rebaño (cubiertas) 50
Producción promedio rebaño (l/año) 400.000
lvlodalidad total becerro (%) 7,00%

Te meros/parto/año 0,7
Peso v¡vo vaca (kg) 600

Long¡tud vida productiva m€dia vaca (años)

Modal¡dad total vaca (%) 3,40%

Precio base lech€ (€/l) 0,24840
Prima grasa {€/décima respecto a la grasa de referencia) 0,00246
Prima Proteína (€/décima respecto a ¡a proteína de referencia) 0,00421
Prima bacleriológica (€f) 0,000
Prima células somáticas (€/l) 0,000
Otras pdmas (€/l) 0,037
Becero (€/unidad) 204,820
Becerro años sucesivos (€/unidad) 207,957

Vaca desecho (€/kg de peso vivo) 1 , 1 6 0

Vaca desecho años sucesivos (€/kg de peso v¡vo) 1,053
Valor UFL media (€:/UFL) 0 ,1681

Precio kg. esl¡ércol vaca (€/1.000 kg) 12 ,00
Subvenc¡ones
Pr¡ma sacritic¡o año actual (€/ud.) (Estimado año 2005) 80,00

Prima sacrificio año actual +1 (€/ud.) (Estimado año 2006) 80,00
Pdma sacrilicio año aclual + 2 (€/ud.) (Eslimado año 2007) 80,00
PÍma sacrjficio año actual + 3 (€/ud,) (Eslimado año 2008) 80,00
Prima láctea año actual (91.000 | año) (Año 2.005)
Prima ¡áctea año aclual +1 (€fi.000 | año) (Año 2006) 11 ,49

Prima láctea año actual+2 (€i1.000 | año) (año 2007) 17 ,24

Prima láctea año actual +3 (€s/1.000 | año) (Año 2008)
Valor complementario prima año actual (€/1.000 | año) (Est¡mado año 2005) 8 ,15

Valor cornplementario prima año aclual +1 (€/1.000 | año) (Estimado año 2006) 16 ,31

Valor complementario p¡ima año actual+2 (€/1.000 | año) (Est¡mado año 2007) 24,46

Valor complemenlario prima año aclual +3 (€/1.000 | año) (Estimado año 2008) 24,46
Transferencia Prima cuota (€/) (Media año 2002) 37 ,26
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El cálculo del coste de la UFL se ha estimado a partir de una ración
tipo cuadro 3, corregido por el factor tamaño de explotación con-
forme al RECAN 2000 (cuadro 4.)

Cuad,ro 3

CITCUI,O ¡i T¡ U¡L MIDIA PAM UNA RACIÓN TIPO

Fuerrei Elaboración propia 6 panlr de INHA (m00), precios do mercado y cañpo.

Cuad¡o 4

RILACIÓN DE COSTE ATIMINTACIÓN SEGÚN DIMENSIÓN D[ I"A EXTLOTACIÓN
LECHEMDXVACUNO

Ensllado maíz 0,04 0,1335

Heno alfalfa 2 0,57 0,09 0 , 1 5 8 1

Paja 0,39 0,06 0 ,1541

Cebada 1,00 0 ,14 0,1382

Sorgo 1 ,01 0 ,16 o,'t547

Torta soja 0,99 0 ,18 0,1821

Torta girasol 0,59 0,13 0,2139

S€milla algodón 1 . 1 7 0,25 0,2106

l\¡edia 0 ,1681

F¡lénú9i Reoan 2000.

[Jna vez estimada la producción de la vaca en los cuatro años, en
base al modelo de Wood y los parámetros según CONAFE, se evalúa
el coste de la UFL para la vaca objeto de la va"loración (cuadro 5) '
El porcentaje de gastos alimentación/gastos totales toma el valor de
3422 por ciento, según Buxade, 2000(media de l8 explotaciones, de
tamaño medio con 18 vacas presentes, y una producción media de
7.865 kg leche/vaca presente).
Como paso previo a la obtención de ingresos y costes es necesario
reafizar cálculos intermedios; en primer lugar estimar la producción
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Cuatl,ra 5

COSTE DE L{ UFL PARA UN'A\ACA LECHEM MULTÍPAM, D[ UN RI¡ÑO I¡ ¡O I'¡C¡S
YUNA PRODUCCION I\,IEDI\ DE 4O() (]OO LITROS

Cotes UFL antes del 7" mes de gestación (€/UFL) 0,'143

Cotes UFL 7' mes de gestación (€ruFL) 0 ,143

Cotes UFL I'mes de gestación (€/UFL) 0 ,143

Cotes UFL 9' mes de geslación (€/UFL) 0,'1 43

Cosle UFL vaca lactación (€/UFL) 0 , 1 5 1

Fuenle, Elaboración propra.

de leche, grasa y proteína para cada uno de los cuaffo años de vida
productiva de la vaca, utilizándose los coeficientes de la base de datos
proporcionados por la Confederación de Asociaciones de Frisona
Española (a,b,c para la producción de leche; a*.bn.c* para la grasa, y
ar.  bo, co para la proteína).  En la apl icación del  modelo de Wood
támbién-es necesario calcular ei número de días faltantes tanto Para
las últimas semanas de gestación como en lactación, así como el
número de litros medio por día de lactación para cada uno de los
cuatro años de vida productiva de la vaca.

Se continúa con el cálculo de ingresos por leche, carne y varios,
semana a semana durante los cuatro años de Ia vida productiva de la
vaca.
IJna vez calculados tanto los ingresos como los cosLes semana a s€ma-
na, se obtienen los flujos generados cada semana. A continuación
calculamos el valor actual neto para cada una de las semanas, que
corresponde con la vida de la vaca productiva; en el gráfico 1 mos-
tramos la evolución del valor según el modelo.

El intervalo de precios oscila entre los 420 € y 1.614€, intervalo muy
próximo al de mercado. Se aprecian picos en los meses 12 (semana
52), mes 24 (semana 104) y mes 36 (semana 156), coincidentes con
el ingreso por carne proc€dente de la venta del becerro descalostra-
do, ingreso superior al obtenido por la leche en ese mes.

Por último, se realizan, conforme al modelo, valoraciones de vacas
para distintos niveles de producción (CONAFE), manteniéndose las
fechas del primer parto, de valoración y tamaño del rebaño.

La familia de curvas obtenida (gráfico 2) presenta tres rangos muy
defrnidos, los niveles de producción 1,2,3 y 4 muestran curvas cre-
cientes hasta los 25-30 meses, 1os niveles de producción 5,6,7 y 8
muestran curvas casi horizontales hasta el mes 20, mientras que las
curvas 9, 10, 11, 12, 13 y 14 presentan curvas decrecientes en todo e1
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Gtáfico 1
Preclo de vaca lechera de multlpara, NP Vaca >= 10.000 lts.'
según meses de vida productiva, perteneclente aun rebaño
de 50 vacas y una producción media de 400'000 tts. cuya

fecha de parto es el 01-01-03 y fecha de valorac¡ón el 02'01-03.

1 8 0

1 6 0
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grupo, con curvas decrecientes, ya exhibe beneficio.

R2 > 0,59 (nivel de conftanza de1 95 por ciento), con producciones
inferiores como se aprecia en el gráfico 2, se presentan curvas muy

horizontales con intervalos de precios próximos al de desecho'

5. CONCLUSIONES

La organización de los procesos productivos ganaderos establece una
esffuCtura de edad en el rebaño que no coincide, lógicamente, con
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Gtáf¡co 2

Evolución de los valores de vaca lechera multlpara, según de vida
productiva, excluyendo subvenciones 9n los sigu¡ente a un
rebaño de 50 vacas, fecha de parto es el 0l-01-03, fecha de

valorac¡ón el 02-01-03, según n¡veles de producción.

qu
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2.000

1.500
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_ NP Vaca >= 10 000

- I S00 < Np Vaca <- 9 000

- 7000 < NP Vaca <= 7 500

- 5 500 < NPVaca <- 6 000

3 500 < NP vaca <= 4 50o

5 1 7  1 9  2 1  2 3 2 5 i

meses

s500 < NP vaca <= 10 000

8.000 < NP Vaca <= 8.500

6.500 < NPVaca <= 7000

5 000 < NP Vaca <= 5 5Cl0

Vaca <= 3 500

9 000 < NP Vaca <= 9500

7 500 < NP vaca <= 6 000

6 0oo < NP Vaca <= 6 500

4 500 < NP Vaca <= 5 000

los estándares de mercado de abasto. Particularmente, los animales
fundamentales para la actividad económica de la empresa ganadera
quedan fuera de la estructura de precios de mercado, por 1o que su
valoración se convierte en un problema tanto para la gestión empre-
sarial como para la gestión del riesgo asegurable.

Los modelos obtenidos en esta investigación cubren e sa importan-
te laguna; al establecer relaciones funcionales entre el valor econó-
mico del activo ganadero y la edad del animal, en base a su poten-
cial productivo restante hasta completar su vida úril, conrribuyen-
do, como principal característica, la valoración de la vaca lechera
según su nivel de producción. Siendo los modelos obtenidos herra-
mientas, tanto para la gestión de los activos ganaderos como para
los estudios de viabilidad que permitan obtener el equilibrio técni-
co-financiero de los seguros pecuarios, acorde con criterios actua-
riales de sequros no vida, así como el cálculo de primas e indemni-
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Cuad.ro 6

ATUSTIS CUADMTICOS SIGUN NML D[ PRODUCCION DE LECHI VA(],{

Nlvel de producción vac€ (l) Aiusto cuadrálico

6.001 < NP vaca de leche < 6.500 Y = 398,8242 + 12,9020" t - 0,3020' t2
(R2 = 0,59; Nivel de confianza 95%)

6.501 < NP vaca de leche < 7.000 Y  =  545 ,2116  +  10 ,8550 -  t  - 0 ,3281 '  t 2

(R2 = 0,74; Nivel de confianza 95%)

7-001 < NP vaca de leche < 7.500 Y = 630,2815 + 10,0135' t- 0,3508 - 12
(R2 = 0,83; Nivel de confianza 95%)

7.501 < NP vaca de leche < 8.000 Y = 773,0521 + 6,5840" t- 0,3458' t2

(R2 = 0,90; Nivel do confianza 957o)

8.001 < NP vaca de leche < 8.500 Y = 1.007,2169 - 2,0988. t - 0,2632' t2
(R2 = 0,95; Nivel de confianza 95%)

8.501 < NP vaca de leche < 9.000 Y  =  1 .056 ,7467  2 ,0918 ' t - 0 ,2856 - t2

(R2 = 0,95; Nivel de confianza 957o)

9.001 < NP vaca de leche < 9.500 Y = 1.168,7042 - 0,9691. t  -  0,3770' 12

(R2 = 0,S7i Nivel de confianza 95%)

9.501 < NP vaca de leche < 10.000 Y - 1.395,0614 - 11,2487' t-  0,2594' t '?

(R2 = 0,98; Nivel de coofianza 95%)

NP vaca de l€che > 10.000 Y = 1.5f 1,0t65 - 3,7266' t  -  0,4991 . t2

(R2 = 0,98: N¡vel de confianza 9570)

zaciones justas sobre el valor real del bien o siniestro respectiva-
mente.
Hemos obtenido curvas valor-edad para, en forma de tablas, o ába-

en los seguros pecuarios: encefalopatía espongiforme bovina' y gana-
do vacuno reproduclor y recría.
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RESI,JMEN

Valoración de ganado. Una aplicación al g'anado vacuno de leche

de explotación,

El modelo se ha cont¡astado con los valo¡es de mercado en las edades disponibles, mos-
trando su validez general. La evolución de valor con la edad se adaPta bien a una curva pa¡a-
bótica fácil de parametdzar para facilitar el proceso de raloración.

PAIABMS CL¡IVES: can¿do de renta, valoración, seguros pecuarios, curras edad'valor.

SIJMMARY

Livestock valuation. An application to the bovine livestock of milk

In this research production animals valuation models have been developed for milk cows
The work eflables the solution of valuation oroblems in the animals insurance sector. The
model uses the lactation curve, Wood's moáel (1967), in a quantitaLive way (milk produc-
tion) as well in a qualitative way (p¡oduclion offat and protein), week by week, in a period
offour years of milk production, with the inclusion ofparameters ofseasonal !¿riability due
to birü date and farm size factor

The model is validated wirh ma¡ket ralues, in the available ages, showing its geneml \'álidiry
The evolution of the variable value vs ¡he va¡iable age has a good fit \tith a parabolic func-
tion. It is easy to parametrize this function to facilitate the valuation process

KEYWORDS: P¡oducúon animals, luation, animals insurance, age-value curves
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