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Leguminosas herbáceas para la preceba bovina en pastoreo: indicadores
económicos y financieros
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Se seleccionaron diez sistemas de preceba bovina, desarrollados por el Instituto de Ciencia Animal, para estudiar, desde el punto de vista
económico, sus posibilidades productivas. Los sistemas se evaluaron para lotes de 150 animales de los genotipos 3/4Holstein x 1/4Cebú; Cebú
y Charolais de Cuba.  Se evaluó la suplementación y la ausencia de ella. El pastizal se integró por asociaciones múltiples de leguminosas
herbáceas: glycine (Neonotonia wightii), kudzú (Pueraria phaseoloides), centrocema (Centrocema pubescens), siratro (Macroptilium
atropurpureum) y stylo (Stylosanthes guianensis).  Se confeccionaron las fichas de costo para cada sistema, a partir de los costos fijos y
variables, y se calcularon los principales indicadores económicos (costo/animal, costo/kg de PV, costo/peso invertido y relación beneficio-
costo).  Para el análisis financiero, se estimó el margen bruto/ha, el ingreso bruto/ha y la rentabilidad económica.  La evaluación se efectuó en
divisas (USD), para proyectar los sistemas en el marco internacional.  Los resultados indicaron que el empleo del pastoreo con leguminosas
produjo bajos costos/kg,  costo/peso y relación beneficio/costo, indicadores que fueron mejores donde no se suplementó.  Las alternativas que
emplearon genotipos de carne presentaron los mejores indicadores financieros, con los mayores márgenes brutos; menores costos directos/ha
y mayores rentabilidades, destacándose sus potencialidades de máxima utilización del pastoreo.  El análisis mostró que la utilización de las
mezclas de leguminosas, asociadas en la preceba bovina en pastoreo sin suplementación, puede constituir una alternativa de interés en las
condiciones actuales de la ganadería cubana.
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La ganadería de carne enfrenta una difícil proble-
mática económica, que se caracteriza por altas tasas
de interés, encarecimiento de los insumos fundamen-
tales e intercambio económico desigual para las eco-
nomías más pobres del planeta.

El nuevo escenario internacional, con la susti-
tución del petróleo por los biocombustibles, gene-
ra el encarecimiento de los precios de los granos
destinados a la elaboración de los concentrados
dietéticos para animales (Giunta 2007, Vaccarezza
2007 y ASERCA 2008).

En Cuba, la preceba bovina en pastoreo, con
gramíneas y leguminosas, ha demostrado resultados fa-
vorables en cuanto a la ganancia de peso de los anima-
les, debido al alto valor nutritivo de estas plantas. Estos
sistemas pueden constituir una vía para garantizar la pro-
ducción de carne de buena calidad (Castillo et al. 2003
y Díaz et al. 2005). Sin embargo, resultan escasos los
estudios acerca de sus costos y rentabilidad económica.

La correcta  selección de los  s is temas de
preceba bovina depende, tanto de sus resultados
productivos como de su comportamiento económi-
co. El objetivo de este estudio fue evaluar la
factibilidad económica y financiera de alternati-
vas de preceba vacuna en pastoreo, con asocia-
ción de gramíneas y leguminosas herbáceas, en
diferentes genotipos, y con utilización o no de la
suplementación.

Materiales y Métodos

Se tomaron los resultados de experimentos con-
ducidos en áreas de pastoreo del Instituto de Ciencia

Animal (ICA) en Cuba. El peso inicial promedio de
los animales fue de 180 ± 26 kg y finalizaron con
271 ± 32 kg en 154 d promedio. El pastizal se integró
por asociaciones múltiples de leguminosas herbáceas:
glycine (Neonotonia wightii), kudzú (Pueraria
phaseoloides), centrocema (Centrocema pubes-
cens), siratro (Macroptilium atropurpureum), stylo
(Stylosanthes guianensis) y pastos naturales (P. na-
turales).  Los sistemas (mieles, suplemento activador
del rumen y balanceados) se evaluaron con lotes de
150 animales, de los genotipos 3/4Holstein x 1/4Cebú
(5 sistemas); Cebú (2 sistemas) y Charolais de Cuba
(3 sistemas) (tabla 1).

Se confeccionaron las fichas de costo para cada sis-
tema, según la duración de la etapa, a partir de los cos-
tos fijos (depreciación de pastizales, cercados, comede-
ros y bebederos) y variables (alimentación, salarios,
medicamentos, compra de animales y otros). Se calcu-
laron los principales indicadores económicos: costo/ani-
mal, costo/kg de PV, costo/peso invertido y relación
beneficio/costo. Para el análisis financiero se estimó el
margen bruto/ha (ingreso bruto/ha-costo directo/ha),
ingreso bruto/ha y rentabilidad económica (margen
bruto ha-1/ ingreso bruto ha-1), según metodología de
Gargano et al. (1997).

Para proyectar los sistemas en el marco internacio-
nal, se utilizó el dólar estadounidense (USD) como uni-
dad monetaria. Los salarios y precios de compra-venta
de ganado se tomaron de IEA (2007), y los de las mate-
rias primas para la elaboración de los concentrados de
ASERCA (2009). Se realizó la conversión en USD, se-
gún listado oficial de julio 2009.
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Resultados y Discusión

Los indicadores económicos (tabla 2) demos-
traron que los resultados más favorables se obtu-
vieron en los sistemas con sal mineral y pastos,
con respecto a los que utilizaron suplementos ba-
lanceados.

Los costos/kg de PV  oscilaron entre $ 0.85 y
1.12 USD.  Estos valores son similares a los informados
por Anon (2004) en sistemas desarrollados en Chile y
Argentina, para la producción de carne en pastoreo.
Santinelli (1995) y Peruchena (1999) señalaron la im-
portancia de este indicador, y la posibilidad de reducirlo
un 30 % en tecnologías intensivas de producción de car-
ne, respecto a las extensivas.

El costo/dólar producido osciló entre 0.55 y
0.72 USD. Este indicador resultó favorable para las con-
diciones actuales de producción de la ganadería de car-
ne en pastoreo.
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úbeC¼nietsloH¾sorehcelsozitseM
1 selarenimysasonimugel,larutan.P 3 061 655 041 922 )4002(,zaíD
2 selarenimyleim,sasonimugel,larutan.P 3 671 865 041 042 ollitsaC late )1002(
3 aeru%1leim,sasonimugel,larutan.P 3 532 624 041 042 ollitsaC late )1002(
4 aeru%3leim,sasonimugel,larutan.P 3 671 865 041 042 ollitsaC late )1002(
5 rodavitcaysasonimugel,larutan.P 3 981 306 041 452 ollitsaC late )3002(

laicremocúbeC
6 selarenimysasonimugel,larutan.P 2 621 497 091 092 zaíD .late )5002(
7 rodavitcaysasonimugel,larutan.P 2 621 148 681 292 zaíD .late )5002(

abuCedsialorahC
8 selarenimysasonimugel,larutan.P 2 311 498 041 142 zaíD .late )8002(
9 otnemelpusysasonimugel,larutan.P

ocitégrene
2 021 8001 291 313 )8002(zaíD

01 otnemelpusysasonimugel,larutan.P
ocietorpocitégrene

2 021 059 391 703 )8002(zaíD

Tabla 1.  Sistemas de preceba evaluados

Las relaciones beneficio-costo oscilaron entre 1.82 y
1.39, siempre superiores para los sistemas no suplemen-
tados. Estas relaciones fueron positivas (superiores a 1)
para todos los sistemas que se  evaluaron, lo que demos-
tró las posibilidades económicas que puede ofrecer el
uso de leguminosas asociadas para la preceba vacuna.

La utilización de los suplementos permite intensificar
las tecnologías de producción, pero afecta directamente
los costos, por lo que es imprescindible asociarlos al ni-
vel de ingresos que puedan generar, a los precios de
venta y a la relación existente entre los precios de com-
pra y venta, debido a que los suplementos son los ele-
mentos más costosos de las dietas (García et al. 1998 y
Marshall et al. 1998).

El análisis de los indicadores financieros (tabla 3)
corroboró los resultados anteriores. Los sistemas con
menores insumos registraron los mayores márgenes bru-
tos/ha, entre 309.09 y 429.98 USD. Estos resultados

.oN abecerpedsametsiS lamina/otsoC gk/otsoC $/otsoC otsoc/oicifeneB
úbeC¼nietsloH¾sorehcelsozitseM

1 larenimlasysasonimugel,larutan.P 59.452 11.1 27.0 93.1
2 larenimlasyleim,sasonimugel,larutan.P 00.042 00.1 56.0 55.1
3 aeru%1leim,sasonimugel,larutan.P 08.832 00.1 46.0 65.1
4 aeru%3leim,sasonimugel,larutan.P 44.342 89.0 36.0 85.1
5 rodavitcaysasonimugel,larutan.P 20.962 60.1 86.0 64.1

laicremocúbeC
6 larenimlasysasonimugel,larutan.P 96.962 39.0 06.0 76.1
7 rodavitcaysasonimugel,larutan.P 47.192 00.1 46.0 56.1

abuCedsialorahC
8 larenimlasysasonimugel,larutan.P 85.502 58.0 55.0 28.1

9 otnemelpusysasonimugel,larutan.P
ocitégrene

78.733 80.1 07.0 44.1

01 otnemelpusysasonimugel,larutan.P
ocietorpocitégrene

89.243 21.1 27.0 93.1

Tabla 2. Principales indicadores económicos (USD)
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%

úbeC¼nietsloH¾sorehcelsozitseM
1 larenimlasysasonimugel,larutan.P 67.557 58.461 90.903 92
2 larenimlasyleim,sasonimugel,larutan.P 55.317 00.6111 44.204 63
3 aeru%1leim,sasonimugel,larutan.P 09.274 00.447 01.172 63
4 aeru%3leim,sasonimugel,larutan.P 22.327 02.3511 89.924 73
5 rodavitcaysasonimugel,larutan.P 75.697 01.1811 35.483 23

laicremocúbeC
6 larenimlasysasonimugel,larutan.P 98.735 00.998 11.163 04
7 rodavitcaysasonimugel,larutan.P 44.975 02.509 67.523 63

abuCedsialorahC
8 larenimlasysasonimugel,larutan.P 18.904 01.747 92.733 54
9 otnemelpusysasonimugel,larutan.P

ocitégrene
88.766 03.079 24.203 13

01 otnemelpusysasonimugel,larutan.P
ocietorpocitégrene

27.776 07.159 89.372 92

Tabla 3. Principales indicadores financieros (USD) en los sistemas de preceba

coinciden con los informados por Peruchena (2004),
quien destacó la importancia de este indicador, ya que
contribuye a incrementar la velocidad de rotación del
capital.

Se constató el incremento del ingreso bruto/ha, a
medida que los sistemas de producción resultaron más
intensivos, ya que la intensificación y el nivel de
suplementación propician mayores ganancias por uni-
dad de área (González et al. 2002).

El menor rango en los costos directos correspondió a
la alternativa no suplementada, con machos Charolais
de Cuba, de $ 409.81.  Esto corroboró las potencialida-
des económicas del genotipo para la producción de car-
ne. El comportamiento de este indicador es de especial
interés, ya que la producción de carne depende más del
costo directo que del volumen de producción total (Espi-
nosa y Wiggias 2003 y  González y Klee 2003)

El ganado Charolais de Cuba, sin suplementación,
registró el mayor porcentaje de rentabilidad económica
(45 %), seguido de la preceba de Cebú con pasto y sal
mineral (40 %).  Esto se corresponde con el uso de
animales especializados que poseen un mejor comporta-
miento productivo.

Elementos propios del sistema, como la carga animal
y la suplementación, además del genotipo y los pesos de
entrada al sistema, afectaron el número de ciclos de
pastoreo por año, la velocidad de rotación del capital y la
obtención de ingresos anuales, al multiplicar por dos los
ciclos de preceba al año para los machos lecheros, y por
tres para los Cebú y Charolais. Los genotipos rústicos
como el Cebú o los especializados como el Charolais,
tuvieron mayor PV de entrada, mejor respuesta produc-
tiva al pastoreo y superiores indicadores económico-fi-
nancieros. El aumento de la carga, de dos a tres ani-
males por hectárea en la categoría de preceba con Cebú
y Charolais, respecto a los mestizos lecheros, mejoró la
producción de kg de PV/ha, pero afectó la velocidad de

crecimiento de los animales (GMD) y el PV final de la
categoría. Esto podría reducir la calidad de la canal y la
producción de carne de primera en los animales mesti-
zos lecheros. Por tanto, las decisiones acerca del régi-
men de manejo para la obtención de máximas utilidades,
dependerá del tipo de mercado al que se destinen los
animales.

El análisis de los principales indicadores económicos
y financieros de las alternativas de preceba bovina en
pastoreo demostró que, en las condiciones actuales de
la ganadería cubana, la utilización de las mezclas de le-
guminosas herbáceas asociadas constituye una alterna-
tiva de interés que debe valorarse. Se pueden obtener
ganancias de peso satisfactorias en todos los sistemas,
con bajos costos de producción por concepto de ahorro
de la suplementación.
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