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INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 

Si bien. el Ingeniero Civil aplica sus conocimientos a planear, disci\ar. operar. constnlir y 
mantener obras conocidas con10 carreteras. puentes, acropucnos. presas. cte .. también es cieno que se 
le ha capacitado para crear casi cualquier tipo de infr;;¡cstructur.:i par:J solucionar cualquier clas~ de 
necesidad 

La diversificación en Ja aplicación de la Ingeniería Civil abarca todo lo que a obras y 
constrnccioncs se refiere, adcn1ás de que su perfeccionamiento y avance se desarrolla día a día, esto 
obedece tan1bién a un crccinlicnto de las ncccsicbdcs de espacio. scguricbd. ticmJX>. alin1cntación. etc. 
Una necesidad primordial de la sociedad es y seguirá siendo la alin1cntación de la población. teniendo 
asociada )3 creación de 13 infraestructura necesaria entre la cual se tienen las granjas ovinas. que es el 
tema del presente trabajo. 

Antiguantcntc. la criarv.a y explotación del g..'lnado de cualquier tipo se hacía con n1cdios 
rústicos. sin tccnolcgia y generalmente para satisfacer sólo d autoconsun10. l·?n los últimos siglos el 
crecimiento dcn1ogr:í.fico incrementó por consiguiente la dcm:mda d~ alimentos de una n1ancra 
considerable. Lo que ha provocado un vcrd.3dcro desarrollo en este renglon corno p::>r c_jc1nplo: 
selecciones genética.n.1cntc superiores de plantas y animales. tecnificación del campo. c:tc. 

ActlU&lrnentc 1nuchas especies animales están siendo explotadas con el fin de producir carne. 
pero solo algunas tienen una in1¡.10nancia económica significaüva con10 son· 

- Bovinos 
- Porcinos 
- Caprinos 
- Ovinos 

Particularn1cntc los O\·inos. comUn111cntc conocidos en !\11exico como borregos. constituyen 
una imJX>rtantc ran1a de la ganadcria n1und.ial y fuente de carne (adi.:más de otros productos corno 
lana, leche y piel ) . 

Una caractcristica 1n1ponantc de esta especie es su gran cap.:icidad de ad.:lptación. 
encontrándose en casi cu.:ilquicr parte dd nlundo en sus distintas razas: ~e tienen indicios de ser la 
prin1cr especie don1csticad.a 

En el Ultimo siglo los avances en ovinocultura que se han tenido han sido vcrd"ldcra111cntc 
signific;itivos como JX>drían ser la creación de razas altarncntc cs~cializadas en producción de carnt.: o 
lana, dictas óptintas con incnorcs costos. mejores trat.anticntos para cnfcmtc:d.adcs. cte. 

Todo lo a.ntcrior ha Ycnido a impulsar la ovinocultura. le ha dado nuevas cspect.ativas a corto. 
ntcdiano y brgo plazo. conformjndosc como un:i \"Crd.adcra cn1prcs.:i. ya que ant:::riormcntc solo se k 
considcr • .i'ba como una actividad secundaria o cornplcn1cnt.aria a otras 

En la mayoría di: los paises altamente desarrollados se ha crc~do una imp-ortantc industria en 
lomo a los ovinos, participando de una tnancra significativa en su cconomia. existen países que 
sobresalen por su producción ovina y ésta se encuentra directamente relacionada con el nún1cro de 
cabc7.-a.s que po~ccn corno se muestra en el cll:ldro A: 



Cuadro A. Pob/a,·ión ovina r1994) 
Pals Población ovina en 

1994 (cabe7.as) 
Mongolia 150 400 ººº 
Australia 146 820 ººº 
China 111 143 000 
Nueva Zelanda 53 500 ººº 
Rusia 52 535 ººº 
E.U.A. !O 750 000 
,\,léxico 5 987 000 

l·ucntc: Anuano F.A.O Pn:w.iucción, \iol. 49 

Planteamiento del proh1en"ln 

Con lo anterior. podemos decir que existe la necesidad de contar con los medios e 
instalaciones adecuadas para dt..!sarrollar una explotación moderna y eficiente del ganado ovino. 
im•olucrando la plancación, disct1o. consuucción y mantenimiento de las obras necesarias. labor que 
corresponde al Ingeniero Civil. 

La producción deficiente de cordc!"os. '-."stá asoci:.i<l.3 ncccsarian\cntc a instalaciones y 
tecnología también deficientes o nulas. 

En paises desarrollados la modernización de las inst:llacioncs ganaderas no se ha rezagado y 
existen im¡x>rtantcs avances al respecto. Se bu.se~ una alta eficiencia en el manejo dd gan:ido. 
ahorrando tien1po y evitando el n1ovimicn10 fisico del animal o ejercicio que <);:" lraducc l.!n menores 
rcqucrinlicntos aiin1cnucios y en urL'.1 alza dd peso corporal. ./\.dcn13.s C$t:1 ~ficit.:nci.a cst.i asociada a 
una disminución Ce mano de obn1 y a un aumento por consiguiente d.: utilidades. 

Existen fJctorcs que rcpcn;utcn not.:.tblcmcnte en la plancación dt.: C.-'.--,t~ llpo de obras que las 
hacen tul ta.nto especiales. como 

- Ni"\"cl de prc¡xiración de los opcradon..:s d..:: las instal2c1onc.;; 
- NcccsidJdcs de espacio. comod.idad. etc diferentes. a la~~ hum~rn~s 

- Esc..1.sés de recurso:<,, 
- Ubicación gcnc::ralmcntc aisl:.ida. cte. 

Par;i poseer una cxplot.Jc1ón exitosa. con10 en cualquier cnlpresa. se deben tomar en cuenta 
otros factores ::1dc1n;is de buenas insta.lacioncs. y equipo. como son: 

- AJüucnl;lción 
-Nutrición 
- Genética 
- Adni.inistración y organización, cte. 

pero el conjunto de ellos. 4-iará ncccsarian1cnt..: cx:::clcntcs resultados y beneficios. 

Aplicación c-n !\-1é!.is:Q 

La producción de ovinos en J\.1éxico se lleva a cabo en pr.:íctican1cnte todos los csuidos del 
país. concentrándose principahncntc en la parte central y abarcando los estados de México, San Luis 
Potosí. Hidalgo. Puebla y Zacatecas. En esta región se produce la mayoria de l:i carne ovina con un 
55.5 °/o de la producción total nacional. 



Grdfica A.. Principales Estados productores de carne en canal de ovino 1995 

O México 

O Puebla 

Otroa 
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C San Luis Poto•i O Hidalgo 

O Zacateca.& Cl Otr-os 

Fuente: Centro de l~adu>t.ica .·\.[" .• n-,~ana, SAGAR 

Estado 
México 
S.L.P. 
Hidalgo 
Puebla 
Zacatccas 
Otros estados 

Total nacional 

Ton 
4764 
4055 
4028 
2122 
1618 

IJ300 

29887 

Por la razón expuesta. en este trabajo se dará un enfoque especial a esta región. especialmente 
en los cjcn1plos de discfio que se tratan en el Dpítnlo 6. aunque con algunas modificaciones se puede 
hacer C:'\."tcnsivo n todo el paf s. 

La ganadcrfa ha constituido sic1nprc un in1portaotc renglón en el "iCCtor productivo del país, 
así por ejemplo, en 1960 b g..-inadcrfa representó el 5.9 ~ú del Producto h1tc::rno J3n1to ( PIB ) y en 
1994 pasó a ser el 2.3l~ó del niisn10. 

Aunqu.: huOO un~ importante disnünución en 1'1 partlcip..'1ción de b. ganadcrk1 en el PIB de 
1960 a 1994, en i.:sc ntismo lapso la ganadería nacional presentó un.:::i trayL--ctori:i con10 se puede 
observar en la Gráfica C. lo que indica buenas pcrspcctiv;is de crccinlicnto. 

Con respecto a la produccion de carne ovina, se tuvieron las cantidades que s.: n1ucstra.n en el 
Cundro B. las L--ualcs se rcpn.:scntan en la Gr.ífica B. lo que indí..::a un3 tcnd:.:::nc1a a la alL.a. 

Cuadro f~. C"urnc ol·ina L:/1 t.'drtal"" 
(toneladas) 

Año 
Total 

Nacional 

1987 
22 058 

1988 1989 
2...:. 777 

1990 1991 1992 1993 1994 
2--+ 695 27 872 28 672 30 274 

• Se refiere al r~ult.ado de d~jnr al unima.1 de ... -u.ceros y MI oon.t~ido, piel, cabeza y t..crminación de sus extr .... ..,1Udadc:.. 

3 

1995 
29 887 



Grafica B. Producción de carne ovina en canal 
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Se pueden analizar otros aspectos en cuanto a Ja producción ovina n1cxican:i. por cjcrnplo: 
que la producción nacional no cubre la demanda del n1crcado por lo que se tiene que recurrir u la 
importación como se puede observar en el Cuadro C: 

Cuadro e: ftféxico, c1,1nsun1os nacionales aparentes de prat!Jlc/o_.,,. pecuarios 
Miles de toneladas 

~'.~ij?~~c;~P~nO 1988 ·19g9 1990 1991 1992 1993 

Consumo 69 75 76 86 97 102 
produccion 62 62 61 66 71 70 

importación 7 1.1 J 5 20 26 ~ 1 
cx¡:x>rtación () () () (l () o 

Consurno pcr capita ().') () ., o <) l.O l.2 1.2 
( kg) 

%de imp/consumo 10.4 "(1 17...+ o,-;l 20 ] ·~,,º 23 6 ~,(, 27.2 (~;. .J0.9 ·~·;, 

1994 1995 

!Oó 'JI 
()'} 68 
:-ú 23 
() () 

1.2 1.0 

J4,6 'Y. • 25.3 % 

Fuente: C.~O EJ.:ih.oraJ<.• pnr 111 D1rc.:..:..:-1nn d~ FstudH'" F.::üllOnuc<>~ <.:Hll d.1to~ de: Sl'.C< JFI. ll \:--.;-XlC<J. S.\Hll ~ C<>'.'.' .. \Sl'PO 

El d~salxisto de nuestro propio 1ncrc.ado es una rnucstr.:t del n.:traso en que se encuentra la 
ovinocultura, pero a b vez pJante.:i ur. panorama de d.:s.:inollo 

Una razón rnás que justifica el in1pulso a la O\."inocultura 111~:..,.icana ce; que d precio por kg de 
la carne en canal de ovino es el 1116.s elevado con1parado con las especies bonna. porcina. caprina y 
aves. con10 se puede observar en cJ Cuadro D. lo que hace sumnn1cntc rcnt:Jbk este tipo de 
CX"Plotación. 

Cuadro D. Producción, prt!cio y vulor dt! Ju produccián de carne en canal 
1995 

Bovino 
Porcino 
Ol-·ino 
Caprino 
Ave 

Total Nacional 
• PTccto pond1,..-rudo n;:i1...•onal 

Producción (ton) 

1412336 
1)2 J 576 

29 H"87 
:17 67S 

126 008 

3 685 .344 

Fuente: C.:Otro de: E!>1.adÍ!>t1..::a ,\L:-.rnp.: .... ,.1.1n.1. S.\0,\J{ 

Precio. • ($/kg) 

10.58 
').65 

15.71 

12 l<) 1 
7 17 ¡ 

Valor de In· producción 
{n1ilcs de ocsás) 

14 945 -173 
X 8 1)5 246 

469 430 
457 ')77 

') 1')8 917 

_-:;_i·)~ 

De acuerdo a] Censo Agrícob - Ganadero de 1991 el promedio de unidades de producción 
con actividades de cria y explotación de ;inimalcs que utilizan &:.guioo o instalaciones gan.ndcrns o 
avícolas en México son 5010 el 17 <.1.·íi. y de cst.:is las que usan: 

1) bordo p.:ira abrevad.: ro 
2) bafio garrapnticid:1 
3) silo forrajero 

52.9 º/~ 
41.2 'Yo 

4.0 º/o 

lo que muestra un atraso significati\"O en n1atcria de instalaciones y tecnología pecuaria~ que es uno de 
los objetivos de estudio de este trabajo. 

s 



L PLANEACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS 
ELEMENTOS 

QUE INTEGRAN UNA GRANJA OVINA 

1.1 Planeación de una granja ovina 

En un ambiente donde las necesidades superan a los recursos es de fundan1cntal in1portancia 
tomar las mejores decisiones JX>siblcs y la plancación nos da bases para el buen funcionamiento futuro 
de cualquier ex-plotación. 

1.1.1 Factores que intcn·icncn en l.a plnncnción 

a) Objetivo de la prod11cc1ón 

La C.:\.l)lotación de ovinos puede tener tres objetivos principales: 
- Producción de can1C 
- Producción de Jan.a 
.. Producción de leche 

o también se puede tener una cmnbinación de éstos. Lo. producción de leche es de n1uy poca 
imp::>rtancia en México. El tipo de producto que se desee obtener dctcnnina la existencia o no. de 
ciertas instalaciones específicas. Por ejemplo~ se tienen los corrales de engorda y bodegas para grano 
para la producción de carne, el local de esquila para la producción de lana y un local de cnfrianticnto 
para la producción de leche. 

b) Sistema de rrorlucnón 

Existen lrcs sistemas principales de producción. que tratarc1nos an1pJiamcntc en el apartado 
l. 1.2 

e) Entorno ecologico 

Existen diversos factores como el clitna. la vegetación y la fauna que intcn-;cncn 
d.ircctamcnlc en la plancación 

Las marcadas diferencias que existen en las condiciones clirnáticas según la ..-:onn de que se 
trate. son factores que inciden sin Jugar a duda en la plancación de una construcción. 

Los factores climatológicos pueden generar distintas necesidades de espacio y condiciones de 
cd.iflcaci ón. 

En los clim.:is lluviosos se precisan 111:iyorcs necesidades de espacio En los climas de 
invierno riguroso y prolongado se necesitan tnayorcs volú111cncs para al1nacc11amicnto de alinu:ntos. 

En zonas de "\. tcntos fucncs Y constantes son 1nayorcs las ncccsid.:idcs d~ ccrranuctllos 
Otra cuestión a considerar c-s lJ necesidad de csPacio según J;:¡ 1ntcnsific:J.cion productiva Oc 

todas fom1as las constru-::cloncs p3ra el ganado deben cun1plir una serie de condiciones rninimas en Jo 
que se refiere u su •1dccuac1on a las condiciones climáticas de la ...-.ona que en resumen son 

- Protección de "\.·icntos donlir..antcs 
- Orientación JXJra C::lptar la energía calorific~ dd 'ºl por la m.:i.r7"-;1n:1 _\ para co111pcnsar el 
cnfri:lnücnto por las noches f"rías 
- Protección frente al calor en Cpocas de \"era no 

6 



Por ejemplo: el cli1na influye en la orientación de las conslrucciones. en los pisos de los 
alojamientos. en la ventilación. en la existencia o no de ca1cfacción. cte. La vegetación o flora puede 
detenninar la existencia de cercos vivos. disposición de m;idcra o productos naturales para 
construcción. como pahua, ba1n.bú. etc. La fauna del lugar influye en la conforn1ación de los cercos 
para evitar el paso de depredadores como son los coyotes. Tan1bién influye en la construcción de 
n1uros que eviten ser perforados por roedores, cte. 

d) Lugar geográjico 

Escoger w1 lugar propio para una explotación no es fácil. ya que depende de una serie de 
consideraciones: 

1) Ex-pansión de las inst.."'l.lac1oncs existentes. 
2) Topografia y tipo de sucio 
3) Drenaje del lugar. 
4-) Protección y/o sombra 
5) Abastccünicnto de agua y ali1ncnto 
6) Acceso a electricidad. 
7) Economí:J. 

A continuación describiremos cada uno de estos factores: 
ll Ex1~ansión de las inst;ilacion.c;2.- Generahncntc hablando. las instalaciones se deben de situar en el 
centro del rancho para c'\-;tar grandes desplazamientos al ganado (sistema extensivo). Cuando se 
requiere de una instalación nueva. particulanncntc si es sólo una unidad de trabajo ( por ejemplo: un 
corral de manejo). el propietario deseará que se adhiera a una obra existente. esto restringe los posibles 
lugares de su construcción. 

21 Tooografia v tioo de suelo.- Este es un punto ilnportantc. Por ejc1nplo se ha -..;sto que el trabajo 
con l:is ovejas dentro de un pasi!lo o callejón de 1nancjo (ver 1.2.6) es mejor y n1ás con1odo con una 
pendiente ascendente del l ~,;. Sin embargo. es 1ndcscablc tener corrales con un<..1 pendiente excesiva. 
por el peligro de :J.sfíxia. particulanncntc con corderos; en instalaciones e,r:J.ndcs el riesgo se 
incrementa. 

Los corrales de aprktc y los pasillos o 1nang:i.s de rnancJO. deben contar con una pendiente suave. y 
es conveniente tener el resto de las instalncioncs en un terreno plano. 

3) Drenaje dc1 terreno.- Necesariamente se requiere de un terreno bien drenado. En 1nuchos casos. 
cuando las instnlacioncs ganaderas se encuentran en una pendiente. el drenaje natural puede ser 
suficiente, pero si están por co1nplcto en un terreno plano. se tcndrian que crear las condiciones para 
un buen drenaje. Un drenado insuficiente da como resultado lodo. y .se ha Yisto que las ovejas se 
muestran niuy renuentes a d. además el YClión se contanlina y se desarrollan rnuchas cTl.fcrn1cdadcs. 
Inclusive se puede tener 1a necesidad de construir pisos de concreto para cYitarlo 

4) Protección , .. ;p son1bn.~.- l.ina ve/. seleccionado el lugar~ pueden transplantar de lugares cercanos 
algunos arbustos o pl.:lnta~ altas p<.ira L:Onstruir barreras ronlf>C'•icntos para di~niinuir su fucr?.a. La 
existencia de árboles en las instalaciones es mó.s conveniente p::>r la sombra que producen. 
espccialntcntc cuando ~e ri.::..ili./..an trabajos con d ganado en el \"Crano. 

5> Ab..'lstccimii.:nto de arua v alimento.- Si existe un baI1o de inmersión o de aspersión u otra 
operación que requiera agu::i dentro de las instalaciones se dcOC contar con u n:::i fuente de agua 
confiable y scgur:::i. Si las ovejas se m:Jnticncn confinadas en las instalaciones los bebederos se deben 
de localiLar en lugares estratégicos. Las ovejas •.:st:i!"l frccuentcn1cnti.: acalorad.as y sedientas cuando 
se encierran en los corrales dcspu0s de hacer un recorrido l;:ugc. y es un:i \"Cn~ja contar con agu¡_~ 

disponible. El agl.13 t.a1nbién puede ser usada para regar lo~ pisos y t:v11.-:1r el pc::b:o y hacer así m.:i.s 
confortable el trabajo a los honi.brcs y la Ylda a las ovejas. En las granjas n1uy gr~ndcs se pu-:dc 
instalar un sistcm:::i de aspc1sión permanente para reducir los problcn1;¡s de ¡x>lvo. 
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6) Acceso a electricidad.- l\1uchas hcrra1nicntas eléctricas pueden usarse por el ovinocultor hoy en 
d.fa, contando con encrgia eléctrica se hace posible su uso. En explotaciones muy av;:inzadas se usan 
d.escoladorcs eléctricos. básculas clcctrónic;.is. ap..·uatos par~ determinar gestaciones. trasquiladoras 
eléctricas. refrigeradores, ele. )' por lo tanto se requiere clcctriciWd. Un buen diser1.o de instalaciones 
gannderas debe contar con ihm1inación artificial. Para lugares remotos se puede contar con un 
generador portátil. 

7) Economía.- El r:.1ctor 1.::<.::onon11co es el rnas J11111tantc frecut:ntcmcntc. Generalmente se tiene 
que ir satisíaciendo una necesidad .J. L1 ,-e,.. .. ~ asi ir creciendo en las instabc1oncs de la granja Es 
preferible. econó1nicamcntc hablando. construir una instal;ic1ón con materiales de buena calidad que 
construir varias usando 111:.Ht:nalcs dcfic1cntt:'"S que requieren más rcp.:u;.ic1oncs y rcen1plazos. 
También se puede hacer un plan de crcc1m1c11to modular que contemple l;.t posibilidad dt! c.xpa.ndcrsc 
conforme se d.isp:mga del capital neccs~1no 

e) .. 4cceso a ccuninos (carga y dc.scarga de ganac/01 

Tocb instal.::ición gan.::idera bien plancad.:1 y ubicada dclx: pcnnitir el acceso a vehículos. 
espccialn1cntc can1ioncs. los cuales transportan al ganado al lug:::tr de Ycnt:.1 u otros sitios que no se 
ubiquen en l.::i ntls1na granJa. As.ociado a la accesibilidad .il lugar con caininos. pavimentados o no. 
está la necesidad de contar con un cmbarc::idcro adecuado (pasillo de carga) Existen n1uchos discfios 
pero se tratarjn 1n3s adelante. 

Se han rncncionado los aspectos más generales que se deben toznar en cuenta ixira la 
planea.ción de los clcrncntos que integran una gran.Ja ovina. pero existen otr:is Yariablcs comunes a la 
generalidad de los casos. que condicionan o influyen en la pbncac1ón de las edificaciones e 
instalaciones de una explotación. 

La construcción de un aprisco (lugar donde se alojan las ovejas) nuc,·o o de sus 1nswlaciones 
complcn1cn1arias o la adaptación de edificaciones ya existentes para rncjorar las condiciones de 
alojamiento o nmncjo de los anin1alcs debe h3ccrsc teniendo en cuenta las s1gukntcs circunstanci~1s· 

1.~ El cíclo reproducth·o Jd n::b;:11lo 
2.- Las opcr3cioncs de Jn:.inc_io san1tano. rcproductiYO y uhment1c10. 
3.- Los n1ódulo5 de ocupación de espacio en las distint.."'lS C:1ses productn as (lactación. 
empadre. engorde. cte.). 

4.- Voltu11cn de aln1accn;:unicnto de los alimentos necesario~ (concentrados. henos. pajas. 
etc.). 
5.- Circulación del g;:.mado en las opcr::iciones de manc_10. mo-.. unten tos de alin1cntos y 
li1npicz.:i de estiércol. 

A continu;.ición se describe cada uno de los puntos antcrion.!s: 

J.- El ciclo reproducrn·o del r,_·hoiio.- En una c:-.:plotac1ón orden41cl:J nos c-ncontran1os con que a lo 
largo del afio. el rcba.i"io esta d1\·1dldo en vanos estados producti\"OS ( por ejemplo: fin de gestación. 
lactación, cn1padrc. engorde ). 

Esws situ¡icioncs diferentes del estado fisiológico de parte dd rebailo y la rot.ación de los 
efectivos dentro del 1nismo. aconsejan planear los csp;i,cios de forn1a que se puedan .adaptar a las 
necesidades. mediante la simple variación tc1nporal de las scpuracioncs de los Jotes con un sistema de 
gran movilidad que pcnnita la cotnplemcntaricdad de las sup.:rficics. 

Tanto lu superficie cubicna.. como el patio deben permitir en todo momento realizar las 
separaciones en tantos lotes con10 sea necesario. de tnunera que la superficie destinada a cada lote se 
modifique con íacilidad con el objetivo de adaptarla .:i las variaciones que suíre el número de animales 
que componen el lote en cuestión. en d transcurso deJ afio. 
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2.- Las operaciones de 111an1.JO sanirano, reproductivo .v alunenfldu.- Gcncraln1cntc el mayor número 
de operaciones de ntanejo. se producen en el período comprendido entre el final de 13 gestación 
(último tercio) y la lactación. por lo tanto las áreas destinadas a los o\'inos en estos estados deben 
localizarse en zonas contiguas y con fácil acceso. 

3.- Lvs tnódulos de ocupac1on de c.,pac10 en las dr.•.;1111/as JÜse.-.· produc/l\'a.-..- Las '•ariacioncs del 
estado fisiológico de los cfccli,·os de un rcb;.ir1o a lo largo del afio y la~ diferentes ncccsidad<.:s de 
espacio en cada estado. presuponen unas variaciones considerables de superficie necesaria para el 
alojamiento de Jos distintos lotes del reb;:11lo (fin de gestación. lact~ción. vacíns - gestantes y engorde). 

Por lo tonto. es i1nprcsc1ndible discr1ar lln espacio fle~iblc. suscepubk de poderse utiliiar de 
muy d.iíercntcs forn1as al adjudic;ir csp~1cios a cad:t uno <le los lotes . 

../.- Fo/unien de ab11ace11amienro de los a/un._•ntos.- Las ncccs1d..'ldl.!s dt: alin1cntoc. para co1nplct:ir el 
pastoreo (sistema nlixto) son muy diferentes según las fases de produccion y d lugar dc local1zac1ón 
de la explotación (rnontar1a, valk. riego. temporal. cte.). 

En rcl.ación con las necesidades de alrnaccnanüento de concentrados. ~e puede asegurar sin 
temor a equivocarse. que un gran porcentaje estaran 111ot1vad..'1S ¡:xJr las neccsicbdcs de l;i engorda de 
corderos: por lo tanto. et almacén de conccntr;:idos y et arca de cn.t:,ordt.:- deben esta:- próximos para 
reducir al máximo los tr:ibajos de transpone de los nlismos. 

Deberá de ser un local cerrado, con patio para maniobras ;.. capacidad <le estiba en altura. o 
t.ambiCn disponer de un silo que facilite las operaciones de c;irga y distnhución 

En lo que respecta al ahnaccna1nicnto de henos y paja. las necesidades de •.·oltunen vtt.:ncn 
condicionadas por 13 Ioca.li:1:.ac1óri de la cxplot;ic1ón y lo h.'lsc terntonal forrajcr.:::1 de b tnisma 

En todo caso los hernies y pajares deben proyectarse en lugares abicnos s111 ccrro.nuentos. con 
una estructura sencilla di.! pilares y cubierta. al objeto de facilitar las operaciones de carga y dcsc.::uga. 

Para C\.·ltar en Jo JXJSiblc el traOOjo de distribución. se procurarü situarlos de n1ancra que con 
facilidad y sin grandes recorridos se puedan suministrar estos alimentos dl! \'Olumcn a todos Jos lotes 
del ganado; una locali/ . .:::lCión mu,Y .<!propiad..'l es la contigua a una de las rxucdc:s longitudinalc.s de la 
nave. con v;irias pucn;is de acceso a todo lo largo de la nlis1na. p.ara f~1c1litar l.:.1 d1s1nbu..:1on tanto a las 
hembras en lact;:ición con10 a las vacías o gestantes 

Con esta Ioc~1ll/.ac1ón se puede conseguir al nusmo tiempo b prot.:..;ción Lle esta parcl.i al frío 
del norte o vientos dorninantcs en su caso 

5.- (,irc11/ac1ún del ganado, al11nc11tos .\' c.,tn'•rcolcs. - El estudio Lle los 1non1111cntos de todas las 
operaciones que se rc:-ilu.an en un aprisco. pon.: de 1nan1ficsto el acicno en su dis~ílo 

El ganado llene que tener acceso libre al patio. mediante puertas a1npl!as que comuniquen 
cada una de las separaciones que ocupan los lotes en l;::i zona cubierto. con ~u conespond1cnte /.ona de 
patio. 

Las 'allas o separaciones del patio que man llenen indcpend1cntcs los difcren1rcs lot'-=s. llenen 
que pcrntittr la. circulación de todos los ani111alcs en todas c.lirccciones, con objeto de que.: en todo 
momento el rebaño pueda circular para cualquier operación que sea necesario rcaliz¡¡r. 

Esto se consigue colocando puertas en c;ida una de las separaciones del patio. De las zonas 
destinadas a olmacenantiento de concentrados. henos y paja se tiene que poder acceder a los diferentes 
lotes de ganado coníonne a Jo anteriormente c:-...-plicado. 

Ta1nbién habrá que tener en cuenta los radios de giro de 1;1 mnquinaria para focilitar la 
retirada del estiércol, que se deberá acun1ular en el 1ugor 1nás apropiado que gcnerahncnte está alejado 
del área de manejo y de Olln1.iccncs de alimento. 

Las operaciones de retirada de estiércol se verán facilitadas al retirar las vallas de scparn.ción 
de los lotes del interior de la zona cubierta. 
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1.1 .. 2 Sistemas de producción 

En general. los sistemas agrarios. y dentro de éstos los ganaderos. son el resultado de la 
interacción entre factores ecológicos y socioeconómicos. 

El si.stcn1a vendrá influido por la naturaleza y nivel de productividad de los recursos 
forrajeros. la. raza o cruce empleados, asi con10 por el riuno de reproducción. el hábit..'ll según la 
estación. la mecanización o no de la alimentación. etc. 

Los sistcnlas han evoluciono.do siendo el origen el pastoreo hast.a llegar o. la explotación 
ultra.intensiva. pasando por diferentes etapas. 

Existen tres sistemas de explotación principalmente: 

.. Sistema extensivo 
- Sistem.a intensivo 
- Sistcn1a 1ni~-io 

Siste11u1 extensivo 

El ténnino cxtcnsiYO indica una baja densidad de ganado por área unitaria. con rebaños en 
grandes superficies. Supone el crnplco prioritario de los recursos de un territorio ruininuz.ando los 
bienes adquiridos. Las principales cnractcristicas de este sistcnu son: 

- Tener con10 fuente de pastoreo primaria la hierba natural o aut&..-tona, asocia.±! en proporción 
variable con scn1brados y pastizales mejorados. 
- La producción de plantas comestibles por unidad de superficie y a11o es baja debido al suelo. clima y 
condiciones topogcificas. 

Hay gran variedad entre las especies herbáceas en cuanto a su produccion y valor nutritivo. 
pudiendo variar durante su crccinüento. 
- La carga ganadera (nún1cro de ovejas por hcct..'lrea ) es baja. La presión del pastoreo debe fijarse a 
niveles que pcrtnitan la selección del forraje ingerido. ascgur..indo niveles aceptables de supervivencia 
aninial y un rcndinucnto acorde a las circunstancias socü.'k'.!conón1icas 

Se da en :l.rc.:is donde lo<> factores lu.nitantcs son cntn:: otros el clirn¡1 (temperatura. 
pluviomctria. cte.) y la fcrtilid..'1.d del suelo. siendo para albTUnos 3Utorcs sinónimo de pobrczu ( ya sea 
de suelo, de ra.:r...as. de c~pita1 ... ). 

En general en este tipo de explotación se: encuentran anirnales de escasa productividaJ:L 
rústicos. sin aptitud concrcw. El 1ncd.io es ck:sfavorablc p.:ir3 otro tiJX> de producción. dándose 
frccuentcn1cntc fénotncnos de cxtcnsificución pasiva: los rcbaf"íos usan un territorio c;ad..'1 vl.!7. 1nayor al 
desaparecer otras actividades agricolas dentro de un contexto social de dcspoblacion. Sin cn1bargo. 
pcnnitc el aprovcch:::inücnto de estos esca.sos recursos que de lo contrario se perderían. siendo las 
exigencias de cupital y ninno de obr.:i mínilnas. por lo que la rcntabllidad en relación al capital 
invertido es aita. 

Enuc los incovcnicntcs destacan la csWcionalidad de las producciones y la cxccsh.'"3 duración 
de tos ciclos productivos. así con10 los problemas sanitarios. 

Los rcbai\os suelen ser grandes (500 a 3000 cabc..T.as) siendo la carga gonadera 
aproxin1adr:uncntc: de uno a cuatro animales por hect.arca. 

Los principales zonas cxplotad.."'1.5 bojo este sistema son: 
Airica del Sur 
América del Norte: Cánada. Este de E.U.A. 
América del Sur: zonas dc g.randcs llanuras y estepas. 
Asia: 7.onas altas de más de I ooo - 1500 m. Zonas de grandes estepas. 
Oceanía: Australia y Nueva Zelanda. 
Europa: zonas montañosas. Espafia. Portugal y paises de Europa Central. 
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Se trata en general de zonas áridas con una precipitación anual baja. La vegetación 
espotáne:i está rcpresenuda por praderas. estepas. sabanas y ocasionalmente por bosque poco denso. 
La producción se orienta principaln1cntc a la obtención de carne o lana. 

Una varicd:ld de este sistcn1a consiste en la migr;:ición de los rebaños para aprovechar Jos 
pastos sin someterlos a un pastoreo continuo. Esto obliga a mover el ganJdo de acuerdo con la 
d.is1:xmibilid.."ld cst.."lcional de alimc.:ntos. El ganado hace u.so de pastos C!>t~c1onalcs locali.1.:ados en dos 
áreas distintas, separadas p:>r un;1 tcrccr;.1 a través de In cual 5C produce la n1igr;1ción EJ mayor 
número de o'\·ejas bajo este sistema se encuentra en Asia 

La población migratoria de ovejas en Europa se calcula en 17.6 nulloncs de calx...-.as. estando 
los principales núcleos en el suroeste. y en concreto en Francia. España. !taha :- Grecia En America 
central y del norte el número calculado es de..+ millones de c;1bc...-.as 

Se distinguen dos tipos de migración. la trashun1ancia y cJ non1~1dis1110 

Trashumancia: El propietario tiene una base rclati\'Utncntc i:x:nnancntc en donde p.:.1sta el n.:ba11o 
durante algo más de un at1o. para migrar luego a otra p.anc de la rcg.ióo el resto del rcba.ii.o Este 
sistema es frecuente en los paises montall.osos donde cJ rcb: .. ulo pas:..i el invierno en d \'allc o el 
desierto, y en el'\ era no sube a la mont:.u1a. El cjc1nplo típico 1..:s de la región úcl f-llmala:- ~1 

Nornadismo; Practicado por tnbus nó1n.:idas sin base.: ÍÍJ~I y en constante 1nov1m1cnto Por tr~d.Jc1ón 
se les ha reconocido c::l derecho del pastoreo en su territorio Este sistcm;i cst::i restringido ;:1 los países 
menos desarrollados. practicándose principaln1cntc en las regiones áridas del suroc~t1.: de Asi;.i y en 
Africa. 

Siste111a inrcnsn·n 

Se sigue en p..'J.íscs de economía muy sancacb como Francia, Reino Unido. Est:idos Unidos y 
los países ricos en petróleo. hnplic;i un gran ni,·cl de cstabulacion. ap..)rtc Uc alimento. lactancia 
artificial y empleo de Ta.Las muy fértiles. En definitiva. supone un:..i tCcnica de c.-..--plotación onin1al 
altamente desarrollada. de form:i que pcnnitc obtener del gan;:1<lo alto!:> rcnd1nlicntos productivos en el 
menor tiempo posible. es decir. busca una productividad 111.3.x1ma por calx:/a y par unidud de 
superficie, gracias al ;:.iumento de volun1cn de bienes adquiridos. E!-. la dcnonlinad~l ganadería .. sin 
tierra ·• por algunos autores. En cornpar::ición con otros sistemas es desde el punto de vista 
cuantitativo. pr:ícticatncnte insignificante. ya que se dud.:.i que el núnicro de- animales sobrep~sc cI 
millón. 

En este sisten1a los anin1alcs están a.lt..1.n1cntc cspcciah1.:ados .... n una producción única 
(fundamcnt.ahncntc carne), debiéndose aportar prácticamente todos lo<> medios de producción 
(alimentación. instalaciones. cte.). Requiere personal 111.'.is espcciali/.ado. así como una n-1enwlidad 
empresarial por parte del g3nadcro. 

El factor de producción más in1ponantc es el capit:il. distinguiéndose el capital fi¡o (edificios. 
instalaciones. maquinaria, equipos y anin1alcs) y el circulante (alimento de los animales). -

Entre las ventajas de este sisten1a destacan su no dependencia del factor tierra, la uniformidad 
de la producción a lo brgo dd afio. ofcn..:indosc los productos en el mo111cnto n1;is idóneo y el elevado 
rendinlicnto por anun~I 

Los principo.ks rnco'\·cnicntes pro,·ien,;::n asunismo de la alta especialización (gastos 
importantes en infracstructur:1. en ganado sekcto. etc ) 

Siste111a llllXlo 

Es el resultado de un mayor apro,:cchanlicnto de los recursos tanto naturales con10 hu1nanos. 
Puede basarse en el rnuyor aprovcch.:inucnto de p::istos o estar asociados a culUYOS 

De pasto: En zonas templadas con pluv101netria adccu<Jda y orografía regular. se pueden 
obtener altas producciones de pasto. En comparación con el sistc111a extensivo. la superficie necesaria 
es menor. siendo por el contrario n1ayor la carga ganadera ( de 6 a 20 c;ibczas por hectárea ) y la 
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productivicbd por anin1al. Si toda ta explotación es de pasto. lo más írecucnte es que los rebaños sean 
de 1500 a JOOO cabezas. Se da principaJmcnlc en zonas de pasto de Europa. América deJ Sur. 
Australia y Nueva Zelanda. 

Este sistcrna requiere una u.Jta producción de pJsto o terraje (en materia seca por hectárea). 
una distribución razonablemente buena dcJ pasro. una carga gan;;¡dc~ alta y por fin. la adopc-ión de 
tecnología y n1ancjos .:l\º3n7..ados para conseguir un alto nivel de utili7.;1ción del pasto y dd rendimiento 
animal por hcctárc.~.L Suelen empicarse ra.r..::is de alta fertilidad siendo nluy fn:.cucntcs l;1s cnl.L..as. 

A.socíado a cuJtivos : En las ó.rc.:i.s ccrcalista.5 l;,i mayor fm:ntc de :ilin1cnto C!-. la cosecha 
(cereaJY lcgunl.inosas. etc.) aprovcch3ndosc d ganado p..""lra past;u· prados o rastrOJO~ con d fin de 
mantener la ícrtilicbd del sucio v con10 fuente 5'-.'"CU.Ocbria de alin1cntación. Es cJ sistcn4l rnás 
extendido en cJ mundo. El ta1na1i:o de los rebaños oscila entre.! Jas 1 00 y 1 onu cabezas y el de las 
explotaciones entre 20 y 2<XJ hectj_rcas, ::moque en algunos paises con10 Australia los rebaños y las 
explotaciones son mucho mayores. 

En E.U.A. es frecuente el cn1pleo de Jos e.,ccdcntcs de Ia cosecha para Ja :ililncnLación de 
corderos. En países con un invii:rno contincncil n1uy largo (Ru.sia y Ch1naJ se cn1pkan forrajes 
conservados. En India. Ir.in. Sudán y Etiopía se ;;ipro\"cchan los rastrojos. 

Es cJ sistcnu n1ás c'.\.."1cndido en la n1ayoria de los países de Europa CkcidcntaJ 

1 .. 2 Elementos que integran una grHnja ovina 

En las cxplol3cioncs ovinus s~ pueden prcscnt..·u una serie de c!crncntos cuyo objetivo es 
fucilitar las operaciones del manejo del rcb..1.ño (alimentación. reproducción. sanidad. cte.) haciendo 
nias asequible la apliC<Jción de nuc\·as técnicas y más fácil y córnodo el u-a.bojo a realizar. 

Existe una gran vnricd...""ld en cuanto a construcciones e 1nstalacioncs paro1 este ganado. según 
el objetivo de la producción, d sistema. la zona, cte. 

Pcr Jo t.:.lnto. no existen diseños tipo que puedan ser totall11cnt:: gcneralu;ados. por lo que se 
tiene que buscar en cad..1 c.:iso la solución mas apropiada a circunstancias concretas. 

1.2.l Corra]('!'ll y/o .alojaniicntos 

Los ovinos con10 otras c-spccics prcós.:in de albergues (conocidos en 1\.kxico corno corr..ilcs, y 
en Espada como apriscos) para protcjcrsc dcJ tiempo ~1dvcrso. La experiencia ha demostrado que la 
producción desciende CU.:Jndo las ovejas se ven obhga.das a pcn10ct.3r c-n n:~intos descubiertos. 
expuestas por lo tanto a lluvia. \. iento y frío. 

La vida dcJ rebaiio al aire libre sólo es posible en dctcnnirwd..:is re,g1oni:s y t!pocas del afio. 
con10 cJ verano. aunque este sistema tiende a desaparecer. 

Los corrales - n1ás propiarncntc Uamados albergues - par.l difcrcnci.:uJos de otros equipos e 
instalaciones ck n1.ancjo. deben de con1.:1r con un.a superficie cubicn~1 o tcch:ida y un patio al .:'.lirc libre. 
Sin:cn para guardtr fas ovej.Js durante l.J noche. cfar sombrJ en los d.ias y horas d<: intenso calor sobre 
todo en lugares con pocos árboles. adcm.;ls de :iloj.:ir otr3s instalaciones como la cnfern1eria. 
parideras. etc. (fig. l 1) 

Su oricnt.'.Jción y ubicación dcbcrjn evitar Ja exposición de Jo~ animalc~ a los Yicntos 
dom.inantcsy ya que se ha ·visto que es une de los factores clinuíticos nlás udv~rso a Jos ovinos. 

O.Cbc de cun1plir con Ja íunción t.:unbiCn de d:tr seguridad aJ ganad.o. su n1uros deben de ser 
altos (2.5 m o más). gencraJn1cntc cuent;in con comederos y bebederos ya que en varios sistemas de 
explotación (véase a.p.a.nado 1.1.2) Ja estancia en los nlbcr&'Ut::S .suele ser por ticn1po prolongado. 

Existen carnct.cristicas de ilunünación. espacio. Ycntilación. etc.. que serán tratadas 
antpliarncntc en el aparw.do 1.3.2. 
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Figura 1.1 Aprisco para producción de leche 

E-.cala 1 : 1 00 

1.2.2 Bnclcgas 

Estas construcc1oni.::s cst.:ín n1u) ligadas al si.o;t..;m.a mixto ....: lntcnsivo. co111únn1cntc usados en 
l'Viéxico. el objctiYO de c~Ul~ obras es almacl.!nar ;. proteger los forrajes. alimentos. equipo. cte .• para su 
posterior utihzación. Generalmente son di.": altura considcrublc ya que guardan una proporción con el 
volun1en n1ancjado de forrajes principalmente Su ub1eac1ón con10 :- a se habi.a dicho. debe ser lo mas 
próximo posible a los comederos o pesebres para poder suministrar los ali1ucntos con el menor gasto 
de tiempo posible. en la pró.ctica se presentan problc111as con respecto :i é-~to. ya que podria signific.ar 
también un acceso f:icil de los animales a la OOdcga por error o descuido y proYocar accidentes por 
algún tipo de intoxic<.1ción. Esto se :.:!Yitarí:.l coloc:.indo pucrtac. de i..:icrrc 3utomj.tico o colocando 
guardaganado en la cntr.ida (figura 1.2). 

Se debe cuidar n1ucho la segundad dJ..: las in!-.tal~1cionc~ dL'.ctricas cspcciahnc.:ntc donde se 
almacenan forrajes como pacas de paja. zacatc. alfalfa. etc .. ya que son productos <lcsludratados casi 
totalmente. lo que los convierte en 1natcriah.:s dt.: 111uy fácil combustión Por esta razón. es aconsejable 
instalar un ¡xirarrayos en algún punto d-: la !,;ran.1~1 

Otra característica importuntc e~ que sus muros deben t1.::ncr un buen ;icabado para evitar que 
sean perforados por rot.=dores y adenitis para far..:1litar su 1nantcninücnto \cs¡x::cialmcntc fumi151cioncs) 
En este tipo de constn1ccioncs e<; rci..::omi..:ndablc un piso llso de ..:oncrcto hidr:iulico. p:.:ira pcrn1itir 
almacenar alin1cntos a granel. 

Una ventaja de bs lx>dcgas es que p.::rnütcn un u.<.o más arnplio \p:ir cjcrnplo· guardar 
rn.aquinaria agrícola) y no tan ltnlit..."'ldo con10 otros clc111cntos que sirven para aln1:.iccn:.ir alin"lcntos 
como los silos. 

Para diseñar la bodcgo. dc granos ~.:.:: dt.:~ cons1dcr~lT ....:.:1 empuje lateral que éstos rroducen 
sobre las paredes. 
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Figura 1.2 Gu.ardaganado 
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1.2.3 Baños 

Existen dos tip:::>s de baño, que de acuerdo a su funcionamiento se dividen en baños completos 
y bai'los podalcs. 

Bailo comnlrtn· 
Es un elemento imprescindible p;.ira comOOtir el problcn1a de los parñsitos externos 

(ectoparásitos) ya sc¡:i.n ñcaros. n1clophagos ovinos o 1nos.::as que causan gusaneras. 
Su objetivo es cubrir al animal con soluciones insecticidas (por cjc1nplo: compuestos 

organofosforados e hidrocarburos clorados). 
Su pr;:ictica es obligatoria en algunos paises como Gran Brctaila. En las zonas tropicales y 

subtropicalcs de ?v1éxico la garrapat;:i que afecta al ganado ovino de l::! raza pclibucy es un problema 
grave ya que disminuye la productivid...'ld. reduciendo la ganancia del peso del cordcrajt..: interfiriendo 
con la producción de las borregas, adcm ... 'is de ser las garrapatas portadoras de nticrobios productores 
de cnfc111cdadcs con.10 la anaplasn1osis y babcsiosis. 

Unn desventaja son los problemas de n1anCJO qm: origina su u!.>o. 
Existen dos ti pos de ba.t1o completo: 

1) Por inn1crsión: longitudinal y circub.r 

2) Por aspersión: longitudinal y circular 
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El primero consta de una pcquci\a n1anga. una fosa y un escurridero. La ntanga es un pasillo 
angosto hecho de materiales que serán tratados postcriorn1cntc. Co1no requisito debe pcm1itir el paso 
sólo de una oveja a la vez (esto implica una ancho de aproxinudamcntc 60 cm y un alto de 1 rn) e 
impedir que éstas se puedan regresar o volver. es muy importante ton1ar en cuenta la longitud de éste. 
ya que si es menor que la distancia de seguridad (ver l.J. 1 ). los animales se mostrarán en especial 
renuentes a aprox.irriarsc a la fosa. y éste es uno de los principales problemas que se presentan en su 
uso. Algunos prescnun una elevación que les in1pidc a los ovinos Ycr la fosa y puedan caer en ~lla 
súbitasncntc. ésto se hace debido a que una vez que han sido bañadas se resisten a hacerlo 
nucvrunentc. por las razones que se 1ncnciona.r:ín en el apartado 1.:"1 1 

La fosa puede ser longitudinal o circular. Ambas tienen ..;omo caracteristicas una 
profundidad suficiente que permita la in1ncrsión total del a.nimal ( l.35 n1 o 1nas ). un largo que puede 
ser variable entre 3.0 a 4.5 m dependiendo en gran parte de la cantícbd di:: aniinaks que serán 
baftados. A la entrada de 1a fosa se puede colocar un falso escalan o w1 rodillo que pcrnlit.a la 
precipitación del anitna.I. La fosa en su parte superior es más ancha que en la inferior como se puede 
apreciar en al fib'Ura 1.3., la finalidad de esta reducción es dis1ninuir el volumen de agua· y por Jo 
tanto de insecticida - que se requiere para el tratJ.tn.iento, además de impedir que los animales se 
volteen. Uswiln1ente en la parte superior no existe ninguna cerca lo que p.;rmitc que los operadores 
hundan la cabeza de los anin1alcs usando orquillas~ a la salid..'l de la rosa 114.ly una raznpa o csca.1oncs 
que les permite apoyarse para fin..-ilmcntc pasar al escurridero. 

El escurridero puede ser uno solo o dos pequeños corrales que dctendran a los nni1nales 
momentánca1ncntc para pcrntitir que escurran el exceso de solución y Cst.a se.a reincorporada a la losa~ 
esto es más necesario en animales de lana larga para evitar el gasto excesivo de solución. antes de 
regresar a la fosa la solución que escurre debe filtrarse por n1aIJas pcquci\as µ:;ira evitar la 
contantinación de la que se encuentra en la fosa. 

Otro tip:> de bai\o aniplian1entc us.:ido en los paises borregueros es el di; aspersión. Los hay 
longitudinales, y que consisten en una n1ang::i con gran ca11tidad de aspersorcs de agua~ esto permite 
una buena pcnct.roción de Ia solución~ generalmente es un sistema portátil y se lleva a Jos potreros 
donde se encuentran los ani1nalcs. El sistema n1ás común es el fijo circular que posee aspersorcs 
tanto en la parte superior co1no en In. inferior. En algunos nlOdelos el tubo que tiene los aspcrsorcs 
superiores es giratorio. 

El bar1o de forma circular t1cnc una altura aproxintada de 1.8 m y un diámetro aproximado de 
3 m y tuOOs con aspcrsorcs en la parte superior e inferior, ci 1natcrial con qu:.:: t:st.:l construido es 
generalmente kuni na g~lvaniz.ada. Requiere asintisrno un depósito a un costado para la solución y 
un.:i bomba para d.:lr presión a tos aspcrsorcs. El escurridero dclx: poseer una "{X!ndientc que pcrnlita 
recuperar Ja solución. 

Baño poda/· 
Esta instalac16n es tainbii!n llan1.ada pcdtlu"\·10. es ncccs..1na en regiones qui! presentan 

problemas de gab..'l.rro ovino. an1plian1entc distribuido en la rnayoría di.: los paises del inundo con clim::i 
templado, es una cnfcnncd::ld altamente conUJgios.a y t1cnl.! un:.l incidencia estacional la cual es.ta 
influenciada por la hu1ncdad y la tcn1pcratura asi con10 la conccntracion de una gran canlidad de 
animales en superficies pcquc11.as 

Su propósito es rnantencr las p::n.as de los ovinos en conta,,:to con un con1pucsto químico 
(sulíato de zinc. sulfato de cobre o fonnahna) el ticn1po suficiente para 1nat.ar al orga.nistno infcct.antc. 

Ya que los animales presentan una aversión a entrar y pis.-:ir el agua. csp:ci:ilrncntc en lugures 
cerrados éste no es un manejo sencillo 

Los barl.os podalcs pueden tener cualquier ta.n1atlo y forma. pero los mlls adecuados se colocan 
dentro de un pasillo o manga o una versión in1provis.ada del mismo. L~ profundidad vari:J de 15 :i 20 
cm y la longitud varía de ocucrdo a la cantidad de anim:ilcs a ser tratados a la vez. v el t1cn10<> de 
penn..ancncia de estos en el bai\o. . 

El pcdilu\.io ideal debe ser portátil o rcmov1blc ( así los onnos no olcran d _pediluvio cada 
vez que ellas entren al pasillo de manejo o mang;¡ ). económico, duroblc. resistente a la acción di! los 
compuestos quínlicos, debe de proveer apoyo sct-.ruro P3-ffi las patas y ser estrecho para evitar que los 
arúm.::iles se den vuclt.:i o regresen. 
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Figura /.3 Bailo poda/ y bailo conrplL'io 
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Los pcd1luv10:!> se pueden construir de concr:.:to_ 1n:idcr~1. fibr¿1 d..:' 1-..!no :- plast1..:.o. 
Concreto: Es caro y pcnnancntc pero ci.J un cxcdentc apoyo a 1.:i pala dd ani1n.:iL s:1 el piso es cstrjado 
longitudinalmente se fucr.-:a a la apcnura d:..: los cascos al cont.:1cto con la surx:rfic1c Es usado para 
bañar las patas de 1nuchos anin1alcs a b vez 

El llt:nado del bailo es incficicnt~ para rcba11.os pcqucfios y;1 que resulta caro. Su drenado y 
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limpieza puede ser un problema. Se debe construir con cemento tipo V o de alta resistencia a los 
sulfatos. 

Afadera: Los baños de madera son ponátiJcs y fáciles de usar. Jnicilmcntc son baratos. pero la 
madera deja escapar el agua fácilmente y se encarecen por el uso constante de selladores A menos 
que sean cuidadosan1cntc hechas e instaladas las paredes ) éstas sc;in lo bastante gruesas se Jograrri 
que los ovinos canlincn y permanezcan en él. cfig 1 . .'.'>) 

Fihra de \'1drio: Este material es durable y i:x>rt;:itil pero caro. rnás aun s1 se.: desea un t;:in1a1'0 
especifico. También su sup::rfic1e es mu:. rcsbaladi.1:a tendiendo a alarmar al ganado. provocando 
salpicaduras y confusión. 

Plástico: Menos caro que la fibra de vidrio. el plástico es posiblcrncntc menos dur¡lbk que otros 
materiales ( dependiendo del espesor de cad..1 uno> pero ofrece un mejor .::1po) o del onin1al si se hace 
pensando en este propósito. 

1.2.4 Casa habitación 

La ovinocultura actual. debe considerar 13 cxplot.::ición gan.;:idcra como una vcrd.:idcra empresa 
zootécnica y. en consecuencia. no se puede ol...,id:Jr la con10didad e higiene de los encargados de la 
granja o pastores. Las dirncnsiones y núrncro de vivicnc:bs de¡:x:ndcrán del personal fijo en la 
explotación. En cualquier caso no deberán de faltar: 

- Una cocina - comedor 
- Un dorn1itorio 
- Un cuano de b.a.rlo con rcgadcr3 
Las Yi'\·icnd.:is para personal no deberán estar en lugares cercanos a olores e insectos molestos. 

1.2.5 Horno crematorio o incincnu.lor 

Debe ubicarse a uno. dist:incia conveniente del aprisco y bodc·gJS. es preciso contar con este 
horno (fig. 1 A). que suele construirse de base cuadrada y liinitado por muros de 1.5 m de altura. con 
acceso por una pucrt.a m1.'"'.tálica de hierro. 

En el centro de este recinto. se sitúa L:::i torreta cilíndrica de ladrillos refractarios que podrían 
ser de b::lrro recocido. con base formada JX>r una parrilla de hierro resistente a altas tc1npcr;;nuras. 
Bajo ésta se sitúa el hornillo de lcfia o cualquier otro combustible. En el interior de la cánlara se 
producirá la crcmacion de envases vacios de vacunas o sueros. jeringas usadas. vísceras sospechosas. 
íetos alx>rtados o anin1ales presuntamente muertos por alguna c1úcnne1±1d Se trato. pues, de evitar 
que cuanto aconscjan1os incinerar pueda representar un foco de 1n1Ccción para los aniantalcs de 
nuestro. explot.a.ción. Dcj.::ir fetos. vísceras:- cad~hcrc.s en cualquier lu¿;Jr. nos expone a que sean 
arrastrados o devorados por perros y alimai'ias. con <?I riesgo con.siguiente-:. :-1 mencionado 

Figura I . ..f I-Ioruo crt:ntaLorio 
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1.2.6 Instalaciones de naa.ncjo 

Las instalaciones de manejo son el alma de cualquier explotación. y su presencia no está 
condicionada al sistema de explotación que se use. Esta instalación es imprescindible debido a las 
funciones que en ella se realizan como: 

-Marcado 
- Descole 
- Apli~ción de inyecciones 
- Ad.ntinlstración de tonlaS 
- Bañado del ga=ido (total o podal> 
- Arelado v/o tatuado 
- Selccció;.. 
- Embarque y desembarque, cte. 

Las dimensiones. comJX>nentcs. n1atcriales y disposición de una instalación de manejo 
dependen entre otros de los siguientes factores: sistemn. de producción. nún1cro de cabezas a manejar. 
raz:i y dimensiones y distribución del lugar donde se piensa instalar. 

Los ovinos se n1uc-vcn o fluyen o través de cada parte del sistcnrn h.ast;i que salen y en el 
transcurso de su trayecto son tratados. clasificados, cte. 

Los animales primero cntrnn y son confinados en el corral de recepción o recolección 
{gathering pcn). se rnucven hacia ;idcntro pasando a un corral de apriete ( cro'\·vding or forcing pcn) 
en pcquefios grupos. son for.t:ados J. entrar en Ja manga (chute) para ser desp:uasitados. vacunados. 
cte ... C3.Jllinando gcncraJn1cntc en una sola fil41, pasando por ülti1no a dos o rnás cnrra{es de 
clasificación (sorting ¡:x:ns). 

También pueden ser pesados. bai'i.ados. entre otros manejos. a través del recorrido. Todo 
esfuerzo ¡x>sible se debe d¡! h.:iccr para asc&TUr3r que el dísct1o del sistcrna tn..."lntcnga a los anin1ales 
moviéndose por si 1nismos hacia adelante con un nlin.in10 de golpes, empujones. gritos y daíl.os tanto aJ 
hombre co1110 a las bestias. 

Objetivo: El corrJl d.:: r-...."Ccpción es simple, es un corral gr:.indc c..:rcado. b;1stantc confort¡ib1c para 
recibir y mantener un rebaI1o de gran tanuulo o el que se t1cnc planeado Uc~r a tener. Una vez en el 
corral de recepción son pcriod.ican1entc .. cortados" del rcb..'1!1.0 principal lotes pequeños de animales por 
una puerta anch;¡ y confinJdos dentro de un corrul de ;:iprictc n1ucho mñs p;:quc1lo. 

Otros usos: Este corral .a menudo tiene otros n1uchos propósitos como pur cjcn1pl0. s.cn·u de espacio 
p::ua colocar cotncdcros y bcb.:deros par;i el ganado durante todo d aílo Lo-.. p..;queiios propict.:lrios lo 
usan generalmente como un albergue cver I 2. ! ) Sólo se necesita modificar un p . .xo p::ira mejorar la 
forma y colocar el resto de los com¡:ioncntcs de Ja in.stal:icién de 1nancjo junto .:i éste 

Localización: E~tc corral se debe localizar en forma tal qw..: pcrn11t<.1 el fücil a::cc~o d~ los aninrnks 
que se cncucntraI1 en l.::is pasturas o campos h::ici;::i C:stc. 

Tanl.:'.l.I1.o: Se requieren apro:-..in13.d.an1cntc 0.5 111-' JXlr hcn1br...t toveJJ) ~ U 35 in~ por cordero*' con10 
mínimo. Un corral dcn1asiado grand..:: significa l4l111bién mucho tiempo g,ast.:.ldo persiguiendo a los 
an.in\alcs. Es por eso que a rncnudo es mejor agrancbr este corral confonnc ,·::1ya creciendo el ganado. 

Cordero: Ci-la de la oveja que caJ.S....."TV:t dic::ntcs t.<.."Tllp<.)rnks... 
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Forma: Es importante su forma~ las esquinas 111uy n1arcadas ( 90°) se deben evitar ya que 
los ovinos tienden a amontonarse en ellas en vez de desplazarse. La fonna de un rectángulo 
alargado es más conveniente que una forma cuadrada. Los corrales rectangulares con esquinas 
sesgadas o desvanecidas son mucho 1nejorcs todavía. 

Figura 1.5 Corral de recepción para reba11os pequc11os 

. . 
Corral Je c{as1ftc•lC1Ón 2 . ........____ ______ _ 

r 'a//:.:s c11.fur111r. d~· reja 

l 'a/la.\ .w>lu/a., y opacas 

f'ut:rta.\· g1rator1as. \'arios largos 

El ancho del corral para rebaños p:quei\os (fig. 1.5) no dclx: c.-...cedcr los 5 m. a.si el cncarg;::ido 
del rclxulo puede revisar a Jos animales en este corral füciln1cnte. 

Par::i operaciones masivas de I 000 o más animales por rebai'io o lote. s<..· divide generalmente 
el corral de recepción en varias panes. cada una con un ancho decreciente L::i prin1cra porción del 
corral puede tener de 15 a 30 m de ancho. de esta mancr.i un lote grande de animaks se coloca:rá. en 
una zona de poco movünicnto o n1ancjo y esto les pcnnitirá entrar librcn1cn.te 

El ancho del corro! se ir::i estrechando progresivamente y gcncrahncntc c~mbiando de 
dirección 180° a lo "\"C'.?. crc;indosc una fonnu parecida a una corneta 

Cercas y pucrt~s. Las cercas ) pucrt:Js de este corral, ddx:n ~cr ab1crt.:::is en fonn.:::i de rcJa, para 
pcnnitir ilun11nación dentro del corral Las cercas ideales pueden ser de rn.:idcra. tela de :Jl¡unbrc. 
tela borreguera. malla de gallinero. cte. 

La carga lateral que se produce sobre b.s cercas puede ser consider:Jblc. el csp.:::iciamicnto de 
los postes que la sostengan debe ser n1.:ís cerrado que el dt.: los pr¡idos o pastiLalcs. normalmente se 
recomiendan 2.5 m para cercas de alan1brc y de 1.2 a 1.8 n1 para cercas de nrndera. 

Se sugiere un n1ínin10 de 1 07 n1 (42 .. ) d-.:: altur::i para las -.:creas. Las cercas bajas o de poca 
altura(< 1 rn) incitan n loo;; animales .:i s;_¡lt.:ir pt._)r ellas. lo que gcncralrncntc resulta en patas y piernas 
fracturadas. 

Las puertas de entrada dcb.:n de sr..:r t.k prckr~ncia ::ibatiblc-s y anchas )a que ¡:x:rnlitcn una 
entrada sin problc1nas del g:::mado provcml!ntc d'-' lo~ pastos. 

Corral de aprietl' 

Objetivo: El corral de ;iprictc sin e para dos propósitos i..:scncia1cs: 
1) Confin.ar un grupo p:qu..::iio de ani1nalcs t 15 a 30 cabc.?.as para rcba11os pcquci\os )' ::!5 a 
100 cabezas para rcbafios grandi..::s) dentro de tul. área con paredes sólidas y que se se 
encuentra in1ncdkttamcntc JUnto :-i la n1ang.:i a la que se mon:rri el ganado t..1n luego se 
encuentre dcsoc~da. 
2) También provee. si es necesario, de un tncdio físico de cn1pujc o apriete ;il grupo de ovinos 
para que progrcsivan1cntc se vayan introduciendo a la inanga. 
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Otros usos: Este corral cun1plc a n1cnudo entre otras funciones la de corral de tratamjcnto selectivo y 
de exantinación. 

Los pequeños productores que cuentan sólo con n1angas prefieren recortar las pezuñas en este 
corrat una vez que ya se le han recortado a los animales los cascos. se 1n::mdan directamente al baño 
podal que generalmente está ubicado en la manga. 

En este corral se rcali.t.:an perfectas revisiones y con1paracioncs entre los am1n;ilcs por 
compradores prospectos, jueces. cte. 

Localización: Está en un área intcnncdia entre el corral de recepción y el resto del <.irca de m::incjo. 

Cercas: Deben ser propian1cntc p.."lrcdcs. ya que deben ser sólicbs. de !.!Sta manera los ovinos podr;in 
mirar sólo enfrente de ellos y dentro de lól manga y así se sentirán instintivamente impulsados a entrar 
a la manga ya que pueden ver la salida de otros ovinos ya tratados. 

La altura sugerida varia de 90 a 110 cn1 dependiendo del tamaño y tcmpcr..imcnto de los 
animales en cuestión. La mayoria de los ovinocultores prefieren dejar de 5 .:1 1 O cm de separación 
sobre el suelo para permitir el paso del aire. agua y estiércol. 

Nota.- Para rdx1ños muy pcquci'los_ el corral de apriete y d corr~?I de rc:cc¡xión :-• espera son los 
ntismos. 

Los lados o paredes del corral pueden ser de triplay, tablas gruesas. placas de metal o 
concreto y ladrillos. En cua.lqwer caso deberán ser capaces de to1nar las cargas laterales y no deben 
tener rendijas grandes (las cuaJcs pcnnitan que se filtre nlucho. luz solar). Las cargas latcr.ilcs sobre 
las paredes y puertas son n1ucho mayores de lo que se piensa. 

Fonru:t: La mejol" form.a del corral depende dd tamaño del rcb~1110 

Para rebaños ocqucf'ios.- Par;;:i rcbar1os de menos de 500 ovinos. la fornta circular y semicircular es 
mejor~ los costos son 111cnorcs ya sea comprri.ndolo o construyCndolo. E~tas fonnas proporcionan un 
medio efectivo de for.z.a.r a los animales a entrar d.ircctanl.cntc a las 1nangas 

Para rebaños grandes .- Tanto la fornl.a de diamante o de rcct.ángulo son efectivas cs¡:x:cialmcntc para 
grandes granjas de engorda. ya que se requieren 111angas rn.3s anchas ( 90 cn1) . 

En todo coso. la inserción con la rn;;:ing..-i de nw.ncjo dcOC hacerse a modo de embudo 
{embocadero). para facilit;:ir el flujo de entrada de g:;mado a la zonas siguientes. 

Puertas: Las puertas deben ser abatibles ya sean de 111.adera o de n1ctal L.1 nwdcra es micialmcntc 
más barata, pero el rnct.al es rno.s resistente. más rigido. n1ás durable y a menudo el costo distninuyc 
por el ticrnpo que da de uso. Las pucrt.;ls no <.icl:x:n .ser de 111as de 3 m de ancho ) deben girar a lo 
largo de un semicírculo. 

El discf\o de la pucna de apriete en si n11sn10 es muy importante es¡x:cialmcntc par.a corrales 
semicirculares. .\.1icntras una puerta convcnc1ona1 de bisagra-:. es xnejor que nad.:l. tiene la seria 
desventaja de tener que atxuirse totaln1cnlc hacia atrás nuevamente para rCJlizar la opcr;:¡ción de 
apriete al nuevo grupo. lo que implica dcs::ilojar al ganado del área donde ah::.Hc para ubicarb en Ja 
posición inicial y así volvcrs1.: a repetir la o¡:x:ración tantas vt:ccs con10 grupos de animales se tengan. 

Una solución es la puerta gi~.tori<:i - corrediza disei\ada por un granjero brit.:lnico hace 25 
años. este discfi.o único pcnnitc <.i una sola puerta d1.; '.! a 3 n1 dt: largo girar en una dirección sin un 
poste central. . .\...1 final de cada arco. la puerta st:: desliza de una lado a otro sobre si misma dentio de 
su propio n1~uco. De esta fonn.a el lado interior S'.: convierte en el l::.!do exterior para el siguiente 
apriete y así se inicia el n:..-corrido de un nw.::....-o arco (fig 1.6). 
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Figura J.6 Puerta giratoria cor:redha 

Manga de trntami.ento v cioszticacián rchuteJ 

Es la parte n1ás im¡xtrta.ntc de toda la instal¡¡ción y en ella se realizan la mayor pane de las 
operaciones de manejo. 

La mang;:i no es rn:.is que un largo estrechamiento o pasillo ¡:x>r el que se obliga a pasar a las 
ovejas en fila (fig_ 1. 7), una tras de otra gcncraln1entc. 

Su ubicación n1ás adecuada es en el centro del patio y no en el pcrimctro. ix:ro en ocasiones 
habrá que aco1nodar su colocación a una cdifícación ya realizada. :-- t)()r lo t.."'l.nto. t1:ndrá que situarse 
en la zona pcrin1ctr..il o adosada a la pared de una zona cubierta. 

Para :.ihorrar ticn1po. dnt<:?ro y l'~pac10. la inang;::i. de lrawn1io:.:nto s..: combina con la n1anga de 
cla.sificación_ Lo~ ovinos entran a la manga en una sola fila provenientes del corral de apriete y son 
tan confinados (apretados) COlllo sea posibk: para restringir al tnininw sus n10\·inucntos; después de 
tratarlos pas..-icin a un corral de espera. 

La cntn1da y salida de la tnanga e~ conLrolad..l ya seo por puertas de guillotina o de corrcdcr.i. 
El movimiento ck:sordcnado di.:- los aitünalcs es controlado por pui.;rt.as que gir~ln L!ll un solo s.cntido. 

L.:1 mang.:.l debe ser lo bastante cst.rcch¡1 para no pcrniitir <.!ar-\ uclta al anim~l y regrcs.ar. 
Una Yc.t: que b tlW,nga h.:i !".Ido llcn~. d OP"..:::rario qu::: l-""11...:Dll.'lncc:..:: fucr~i Ll.c la n1:.J.ng...1 se 

aproxin1a ~los anunalcs ~na lra1;:1rlos di:sdc ta parte de :.ilul!ra. 
Las puertas ~i...: ..::,alocan g..:ni..:r3ln11.:ntc ..::n lugares c~tr:Jll'g.i..;c::-. :J los b<..looo; d:..; la manga :-

CSp.."Cialn1cntc al fi.n~1l. 

Longitud; E~ '\":1n:.ibh: dcpcndicndn Wcl ta1~Lai'l.ü del n:::lxiilo Loni;,itu1.t:s !,'.".r.-indc~ ~e prefieren para 
rebaños grandes. ya que n.13.s 0'\·1no::.- ptH . .'dcn ~cr tr:..itado~ fX.'í ho1a Y por ~ta pu:::sto qm: d llcn~~do de la 
mang:i es n1cno~ frecuente 

Como una n:gla cmpirlc:?. p;..tr.i n1cno':. di.: 150 cal)l.!l"as (cb) :> a tl in _ m~!~ de J 50 cb. 7.:;. a 9 
m; más de :HlO cb: 10 J 12 111. 

Ancho: Es necesario un aprop1~1.Jo ancho í ... k: n1ang;.i p.1r~ nuntc.:ncr un f1UJO J-..: an1n1...i!c.<. ....:on:>l.:Jntc y 
tranquilo a ti-av.;.s di.: ella. 

En ia .:ictualidad el and"10 dd cuerpo di.: los ovinos ...-~ri~ considi.:rablcn1l'ntc con d tant.:Ji'ic, 
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edad. cantidad de vellón >' tiempo de gc~wc1ón. ~s por esto que las nrnngas n1ás cfic1cntcs son aquellas 
en tas que se puede regular su ancho en uno o 1..!ll ambo..- lados 

Los J;.idos o JXIrcdcs J.c Ja 1nanga pueden ser incJtn;_idos con10 se rnucstr:..1 en J;i. fi:;,_"llía 1.8. 
Un ancho normal J1bn: p.1ra m:.i.ng;;1s fiJaS o no ;.ijust;;1blcs es de 28 cm en b p~rtc inferior y .56 

cm en In superior pudiendo v~!riar di.! :1cucrdo a las nc.:ci.:sidadcs propias de cad;;.i cxplotución Las 
rn..'lngas 3justables generalmente solo lo hacen en la panc inferior con un rango que'\ a d..: 2:1 a 56 cn1. 

Figura I. 7 .rldn1ini. .. 1raciún d~1 ronr.1.·, <-'ff 11r:.; 
n1u11ga 

Altura Lo cornún son 'JO cn1 ( 1 ·) p,:.ir;_l 1nang.as 
rnixtas (tratamiento )' clasific~ .. 11.;ión ). Se n.:quicrcn 
paredes n1~s alt.:..ts !>i el g.lobo ocular d.:: los ;1111m;:iJcs 
rL:l:xis.:i los 8 1J c111 ( l5"L i.:stt.: caso se pw.:dc- presentar 
~sp.:c1.ficamcntt.: í.!n la r:.i¿_;,1 Suffolk 

Sin embargo Ja5 mang.:ls con paredes rnás 
aJt:.is qu~ 90 c1n dificultan alcanLar a los ovinos con 
eficiencia. Cuando se prc5cnt.a un problcnw de este 
tipo se puede construir un JXlSiJlo o corredor a Jo 
largo de fa 111ang.::.i ¡xn J;i parte c..~"Xtcrior. 

Gcncrahnc .. ::ntc sólo ~e tr3lx11a de lado de la 
nwng~¡_ por lo que no n:.:cc:~.¡_¡n,:.1111l.::;it,.: tic:nt.::n que 
tener J.:-1 nusma altura los do-; l<ldo~ 

I\..1atcria!e.s: El ac(.'ro ~ la iuadcra tratad:i son los 
n41Wri:.llcs m.:.ís co1nú11nH..:ntc usad.os.. En :::nnbos 
casos S<..~ ddx- contar con un:.i .c,ran resistencia y 
C-<Jpacid..:ld dt.: tomar cargas laterales que los anin1ales 
ejercen sobre ellos. En cad..i c...-iso la parte superior. 
inferior. interior. p ... ucd~s y puertas, dc.-bcn ser lisos y 
rcdond~Jdo!-> para prevenir <l:ü\os a los nninialcs. 
operarios y CJblcs. eléctricos 

Discilo. L~ts paredes d~b...:n s<..:r sóltd.Js. La 
nu,} ocía de los productores dcj.:.m de 5 a l O c111 en la 
p~irtc 1nícrior par.:! permitir 13 salida de estiércol y la 
entrada de aire fn.:sco El 3cccso de ~ürc por fa 
parte inicrior es dcs.c...1ble cuando corderitos y 
~airnaks pcquc11os se encuentran ~ttr.lp.ados bajo o 
entre.~ los an.i1nales grandes por \';~rios n11nutos dentro 
dt..:: b 1nang.a. 

Ln csp.Ic10 111~!.'-T'r d.:.: ¡11 '-"'" <..'1: 1..1 p,1;:1,..- ini"i.:nvr di.: I~l!- pan..:U;.:s puede d..":111...If a las piernas y 
patas de los o.ni1nalcs 

La mang;:i de traL.unücnto ~· cl;isificación cst.án gcncr.ihncn1c scp.arad.:ts. 
El ancho en la 1nang.a de tr:.Jt:unicnlo se :unplia a 90 cn1 (.16") para pcnnitir que rn.::ís 

animales sean trat.;.idos por gn1JXJ y p.:ir~1 pcrnütir un r:ipido lknado y vaciado de l.:¡ 1nanga. Una 
longitud normal es de 5.5 3. 8.5 m. 

Dos mangas sczncjantes ~e coloc.an lado a lado, usí cuando una 1nnnga está siendo desocupada 
y rcllcna<±i, en la otra tnanga se csci tratando a los anima.les. Los operarios tralx.ij:in dentro de l;:i 
Inangajunto con los ovinos. pasándose atrás de cada uno conforn1c trJb.:ljan. Las pucrlas de bi~gras 
que giran haci;:i Jos dos lados son 1.:!s m:.is recomendables ya que pcnniten su uso desde cualquier 
posición. 
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De las niangas de tratamiento anchas. los animales entran por unas paredes en fonna de 
embudo hacia adentro de una manga con paredes esucchas donde ellos caminan ya en una sola fila a 
través de tantas puertas de clasificación como se desee. 

Cada puerta de clasificación necesita que le precedan al 111enos 5 m de manga. suficientes 
para darle ticn1po al operador de ver al anin1al y tomar la decisión de que corral de espera asignarle, 
dicha manga es similar a la 1nanga descrita para rcba.1'\os JX!qucños 

Figura 1.8 Sección transversal tle una nrun1:afija 

POSTE DE MADERA 
CREOSOTADA 0 120-140 

TABLA DE MADERA 
CREOSOTADA 2.600XtSOX25 mm 

PLETINAS SOOX40XIO om 

EXCAVACION Y C01'wtPAC'rACION 
ZANJA DE. 800X300X500 mm 

Corral de cse1.-•ra 

Dos o 1nas corrales de t:=spcra se pueden diSJX'ncr para animales provenientes de algün 
tratamiento en 1~1 tnanga. yo. sea sep.._1rando hembras de corderos. delgados de gordos. viejos de jóvenes. 
desecho de rcp;:>sic1ón, ele Las din1cns1oncs de superficie son bs tnismas que en el corral de 
recepción. El cercado es t.Jtnbién siniil:.u con l;i cxccp:::ión que dcb; permitir el n10\·i1nicnto del 
ganado de un corral a otro. 

Se debe de contar con puertas ~uficicntcs ( prcfcriblcmcntc ab.:J.tiblcs si n1ples) de m::tncr;-i que 
los diferentes grupos se n1ucYan dr.:: corral en corr~!. Las pucrt:J.s se deben coloc:u prcfcrcntcmcntc en 
las esquinas y deben ser lo suficientemente anchas ( 2.5 n1 o m:.is) para pcrrnitir el paso a la 
maquinaria que se crnplca par::i rcrir.::tr d estiércol 
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Embarcadero únanga de carga) 

Consiste en una rampa para el embarque o desembarque de ovinos y corderos en camiones o 
trailers y está planeado para que se haga directamente de las áreas de trabajo o albergues. 

Existen dos tipos de c1nbarcaderos: los permanentes o fijos y los portátiles. Incluso muchos 
transportistas especializados llevan consigo su propio embarcadero. Los del tipo ponátil son muy 
necesarios para lugares en donde no se tiene y donde no es aconsejable construir ( como en ranchos 
alquilados. cte.). 

Los en1barcaderos pennanentcs son construidos para efectuar cargas en doble y hasta en triple 
piso de trailers. Aunque sólo se requieren en explotaciones muy grandes, o en lugares de mucha 
recepción de ganado como rastros. 

No existe un disc11o o material estándar para construir un embarcadero. Para uno portátil los 
materiales durables y ligeros son importantes, también que sea fácil de ensa1nblar si así lo requiere su 
disedo. 

Otra caractcristica imponantc de todo embarcadero es que el piso debe ser rugoso para 
proporcionar un a¡x>yo firme a los animales. particularn1cntc en pendientes grandes como en el caso 
del piso mas alto en un tr:J.ilcr. 

Algunos diseños con1unes se pueden Ycr en las siguientes figuras 1.9 y 1.10. 

Figura 1. 9 Embarcadero fijo dt..• altur~ variahlt: 
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Figura 1.10 Enrbarcadero portdri~ pkgahke 
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cb.:1. 2.f• 

1 .. 2 .. 7 Cuarto de esguila 

Una construcción dcsocupad.:J con dimensiones suficientes !iC puede convenir tcmpornJmente 
en un cu..::tno de esquila. Aunque existen vcn±1dcros complejos para efectuar esta tarea. en Ja figura 
1.11 se n1ucstra un diseño sencillo. donde el rirc:J interior se ha dividido en cuatro secciones: 

- Un cuarto de espera para anünalcs sin esquilar 
- Un corral pcqucr1o (nlenos de 1 rn::.) para .:itrapar a los aninwlcs 
- Área de esquila con aprox1m::icL:u11cnrc l n1::? por csquiL:ldora 
- Área de recolección de lana. adjunto al .:lrc~1 de csquda 

El corral de espera y de .. captura"' pucd¡; s~r constnudo fúcdmcntc con \.·aJla.s cst.1ncbr y con 
las puenas dispuestas como se obscrv~ en I~ figura 1 11 Es in1port~mtc planear que el acceso de los 
animales sea el adecuado 

Es convcnjcnlc definir una duccc1on dcJ ganado en su rnonnucnto. como por cjcn1plo. 1Icna.r 
de ovinos sin esquilar el corral de espera por la p.:irtc de atr~ís y s.ac.:ir Jos anim.:ilcs ya esquilados por el 
frente. cvit...lndo que los ;1nima1cs c!'.qulladus y no csouil.:ido.s se mezclen cntn.: sí. 
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Para atrapar al animal rápido y fácil, se debe contar con un corral de captura purn cada 
esquilador. El piso de madera es el mejor para esquilar ya que proporciona al esquilador un buen 
apoyo y se puede limpiar fácilmente. La lana debe mantenerse limpia de suciedad y de materia 
extrai\a. 

Figura 1.11 Cuarto de esquila 

Entrada ~ 

11 
! 11 11 1 ! 1 .. 
Corral d~ 

Salida de 
íªf'¡rj j 

Corral de 
ovejas es-

.11111111111 '-

recepción • Entrada 
quiladas 1 allernativa 

D 11111111 B 

1.3 Diseño de una granja ovina 

Para el discfio de las instalaciones y construcciones de una granja ovina se necesita entender 
la conducta y co1nportanlicnto de.:: Jos ovinos. cspccia1111cntc para lograr un tn.ovimicnto o flujo de los 
animales en los corrales o a través de ellos. en los pasillos, en los baños. etc. 

El 1no\in1icnto de los anin1alcs se debe hacer con el n1initno csfucr./..o y tensión (stress ) p:tr:J 
las personas y los ovinos. 

El stress. la insolación, el n1ancjo y transporte pueden disnünuir la resistencia a 
cnferntcdadcs, los índices de concepción y 1a ganancm de peso. 

1~3.1 Factores que intcn:icncn en el di"!cñu 

Al&"UI1os de los factores n1:ls irnporta.ntes que in11uycn en c1 d1scflo son la conducta y 
co1nportamicnto ovino. 

Los ovinos tienen un campo v1suol mu;.· .::u11plio, ya que casi pueden ver dctr3s de ellos 
mismos sin necesidad de voltear la cobc,,..a En pron1cdio los ovinos tienen un campo visual de 270°. 
La lana o el vellón largo alrededor de los ojos puede reducir su visión panodmica. Los ovinos 
dependen demasiado de su vist:J y las condiciones de iluminación en un¡:i 1nstal:1ción ovina pueden 
permitir o no el tnovimicnto de los anunalcs. 
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~\fovimiento de los ovinos 

Para prevcnjr a los aninta.les de la .aparición de sombras y espectros producidos fuera de las 
instalaciones. las cercas y barreras deben ser sólidas y opacas y deben ser usadas en mangas. pasillos. 
y zon:is de apriete donde se sujeta a los animales con facilidad. Las puertas de los corra.les podrían 
ser sólidas para evitar que los anitnalcs intenten rcgrcs::ir hacia los corrales anteriores Los o\inos 
respetan las barreras sólidas y rígidas. 

Los º'dnos tienen un instinto muy fuerte de seguir a un líder )' esta conducta puede ser usada 
para facilitar su manejo. Cu.ando se h::u;c un trabajo en las n1angas. es aconsejable que prcvian1cntc se 
coloque un líder al final del pasillo. separados por puertas de corte que deben estar hechas de 1nancra 
tnl que los dcn1ás ovinos puedan ver a través de ellas y se sientan atraídos. Es facíl y rápido entrenar 
un anim.al para lid.crear al rebai\o a través de las instalaciones de n1anejo. 

Las instalaciones de manejo podrían ser largas para que asi por la m1s1na ruta se efectúen 
varias operaciones sin1ultáncnmcntc como dcsparasitación y clasificación. Los ovinos pueden pasar 
más fiícilmcntc a través de una instalación de manejo si ya lo han hecho antes. con excepción de los 
baños. 

Los º"inos tienden a moverse hacia lugares ilun1inados. La carga o embarque en la noche 
puede facilitarse si se ilunüna el interior del can'lión o vehículo en cuestión. La iluminación debe ser 
completa en el interior evitando deslwnbrar al animal. Para una descarga o desembarque nocturno 
una sola fuente de ilununación puede ser apwitada hacia el final del pasillo o callejón y asi los 
nnin1ales podrán ver hacia donde se dirigen. 

Aunque en México no es práctica común el movimiento de ganado por la noche, a medida 
que se vaya intcnsifi~mdo la. producción de ovinos se irá haciendo necesario. 

En instalaciones techadas los focos pueden ser usados para atraer a Jos º"inos hlcia adentro 
de las JI13.Jlgas. Las lámparas deben iluminar el pasillo sin alun1brar ;.i los ojos del animal que se 
aproxima. Los ovinos no ~ntinarán hacia adelante y se regresarán si una luz brillante los deslun1bra 
ya sea una lámpara o el nüs1no sol. Por lo tanto se deben ubicar las nungas de manejo ton1ando en 
cuenta este factor. 

Algunas veces es dificil hacer o persuadir a los ovinos a entrar en lugares cerrados con10 un 
local de esquila. Insblando tragaluces en el techo se provee de luz nutural. lo que facilita d ruancjo. 

Los contrastes de luz tnuy acentuados y la obscuridad en las instalaciones. les crea confusión 
a los anitnales. La iluminación debe ser uniforn1c y dispersa. 

El a.ninia.1 líder o el que encabeza la. fila en la manga o pasillo. gcncrahncntc se confund.irñ y 
se negará a cruzar por las sombras. La coníusión puede ser c.:1usad.:t ta1nbién por un haz de luz 
proveniente de a.lgUn orificio en el techo. 

La razón de la confusión en el ganado debido a bs so1nbras es la. csc.:as:J. pcrc<.:cción de 
profundidad que tienen_ 

Los rutniantcs pueden pcrclbir Ja profundid..1d cuando cst:in quietos y con la co.bc-.;;a OOja. pero 
tienen dificultad de distinguirla con sus cabezas alzadas. La confusión en ios ovinos (que son 
rumiantes) caus:ida por las son1bras se debe a que tienen que detenerse y bajar la cabeza para 
dctcnninar la diferencia entre una sombr.:i y un agujero en el piso. 

Se deben usar pinturas d¡,; tonos flrn1cs sobre la.s instalaciones de trabajo con ovinos. 
Una nl.:lnga o pasillo sencillo podría ser orientado de manera ta! que •.;:1 sol no produjcrá 

sombra en la parte nlcdia de éste. La situación m.:is desfavorable se presenta cuando la mitad del piso 
en la manga. está sombreado y la otra mitad no. 

Si los ovinos se nla.ncjan sobre pisos construidos de m.adcra. la orientación de las tablas es 
importante. Los anilnalcs deben caminar perpendicularmente a las tablas y no en forma paralela a 
éstas. 

27 



El ruido excesivo es altamente estresante~ ya que los ovinos son n1ás sensibles a sonidos de 
alta frecuencia que los humanos. todas las actividades con ellos deben realizarse tranquilamente. 

Los gritos, ruido y con.fusión alarn1an a los animales y les causan tensión. que co1no ya se dijo 
no es conveniente. 

Diferencias raciales 

Existen diferencias en lus distintas razas ovinas al rc;:iccionar unte el rnanc.10 por la gente y 
por perros. Gencro.lmentc en las razas de lan.:.i bbnca los uni1nalcs tienden a ser n1as grcgurios 
(instinto de fonnar rebat1o) que otras razas en donde tienden a ser 1u;:is solitarios. La cn.ua de razas 
gregarias con razas .. solitarias .. o no gregarias incrcn1cntan el instinto de forn1ar rcbat1os en su 
dcsccndenciu. 

Cuatlro 1.1. 
Raza 
Barbados 
Cheviot 
Columbia 
Corriedale 
Dorset 

C~aructer.l.•oricas de u/l"una.-. ra:::.a.•; ovina..•; en 1.1so err E. U.rl. 
InsTinto ~reeurio Raza 
rojo 

Finnish Landracc 

bajo 
modcr;:ido 
escaso 
rojo 
moderado 
rojo 
escaso 
fuerte 
moderado 

Navajo 
Ü7'.-ÍOrd 
Panan1a 
Polypay 
Ran1bouillct 
Shropshire 
St. Croix 
Suffolk 
Targhc 

Hampshire 
Lincoln 
Merino 
MontadaJe 

Distancia y zona de s~guridad fOivht :::one' 

lt1stinto 1•re·uurio 
fuerte 
bajo 
fuerte 
moderado 
fuerte 
rojo 
bajo 
rojo 
moderado 

Todos los o...-inos independientemente dt.: la r;u.a. 1n<.1ntiencn una zona n1ínima de confort o 
comodidad (scgurid..ld). Si esta :írca o zon:.i di.: scgurid.:ld es pcnclrada por una persona o un perro. 
será muy probable que el animal huya o se aleje violenta.mente (fig 1.12 y l 13). E1 tamaño de dicha 
zona varía dependiendo del grado de domesticación del animal. Los O\'inos que en su crianza han 
tenido más contacto con los humanos tienen una zona de seguridad in;is pequeña que los animales que 
raramente ven gente. El tan1a11o del recinto en el que se encuentran encerrados también afecta el 
tamaño de la zona de seguridad. 

,.-igura 1.1 ~ c:u1npo l-'Ísual y :.;vna de !;-cg11ritl1Jd 

/ 
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Los ovinos confinados en un pas1JJ0 c~tn.~cho ucncn un3 /Ona de seguridad n1ás pequeña que 
aquellos que esta11 en una gran extensión. Cuando los º' inos están .siendo nlancjados en un área 
confinad.a pueden ocurrir accidentes 1núhiplcs si su /ona de seguridad no es respetada. Es por esto 
que no se deben usar J.X!rros pastores en corrales pcqucllos. adcn1ás proporciona un criterio para 
dimensionarlos. 

Los ovinos se reusar.in a canlinar o a n10,·1.;rsc si ven gente frente a ellos. es por eso que si se 
aproximan se debe mantener la gente fuera dd :üc..i nH:n..:-ionad.J 

La instalación de prolcccione~ para Jos opcradorc.<> para que pcrmath.:/can dctri:.s d~ elfos, 
facilitará el inovintiento de Jos ani111aks. El uso de cucn.l.:is para opcr~r las pucn~1s por "'control 
rcn1oto .. )X!müte una rncjor n10Yilid:::td del ganado. :-- a que el opcr~1dor se encuentra fuera de la .1.ona de 
segurid..,d. 

El uso de p..,rcdcs soltd~is y opaca~ en lao:,, 111;111g.:i.s y corrales e'\·Jlan qllt.: Jos ovu10!'> vean a Ja 
gente)' deben ser usadas en lugares donde los anin1ales cst..:n fuertemente con!in.:idos con10 las propins 
1nangas. pasillos de c.::uga (c1nbarcadcros): otros 

razones: 
Los trab~jos dcscn1pcfiaUos cr:: una 111anga curva se rcali.1:an ntcJOr que en una recta por dos 

1) Impide a los animuJcs ver el camión frcntrc a ellos o el pcdilu\."io que se aloja en ella. 
2) Pl!nnitc al rnancjador u operador tomar ventaja de la tcndcnci;i natural de los ovinos de 
formar un ciri;..1.tlo en ton10 a él. 

El operador debe trabajar a lo largo de la cin ... ··unfcrcncia interior de Ja nianga. la cual es la 
óptin1a posición para manejar 3 los anilnalcs. 

Sin ernbargo. la dc~•vcntuja de esta forma es que reduce d con~cto ,·Jsual d~ los ~unnrnlcs con 
los que están frente y detrás de cJ los. 
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Efecto de experiencia.Y erevias 

Los ovinos puceillcn recordar malas experiencias incluso después de doce meses. Si los ovinos 
han tenido previas experiencias con un manejo amable estarán tranquilos, fáciles de nmnejar y menos 
estrcsados en futuros rnancjos. De acuerdo a un estudio reciente. los animales que sufrieron una caída 
o voltereta en una manga, son más reacios a entrar en las instalaciones de manejo un año después. 
Cuando los ovinos son introducidos por primera vez a una instalación de manejo. su experiencia 
inicial les puede resultar relativamente agradable . 

. Flujo de circu/oc10n v flujo de retorno 

Básican1cntc las instalaciones de in.anejo deben permitir rcwtir y aprisionar a Jos ovinos. 
tratarlos en grupo o indi,,.;duahncntc y retenerlos nucva111cntc en grupos. El éxito o fracaso en el 
movimiento del ganado a través de los corrales e instalaciones con un mlnini.o de csfucrLO se debe a 
los principios básicos que deben ser considerados en el dise11o de una insulación de este tipo. 

Uno de los facton!s clave pJTa el trabajo con ovinos en una instalación es el ••escape 
controlado·~. Que cs. dejar a los aniniales pcns..ar y scnur que •:sWn cscapJndo de sus manejadores. 
cuando de hecho estin bajo su control. 

El flujo de los ovinos a través de w1a insta.lac1on bien discr1ada es rnuy s1m!lar a principios 
hidráulicos. Los anim2les pasan gradualmente de un.a sección de baja presión (grupos grandes) a una 
sección de alta presión (fila sencilla en un.a manga clasificadora). 

Los principios de diseno -basado.s en la conducta n~tur~.i.l de los ovinos- que deben ser 
considerados. son rcsumidan1cnte. los siguientes: 

- Los ovinos se mueven hacía otros ovinos. sit:,TUiéndosc mutuamente 
- Los ovinos prefieren desplazarse en pendientes ascendentes y haCla lugares abiertos 
- Los ovinos se n1ovcrán alejándose de las construcciones 
- Los ovinos se n1ucvcn mejor alrededor de esquinas su:r\"t.:S o curvas donde ellos no pueden 
saber qué está cn.frcnt\.!. 
- Los ovinos s~ alcj<Jn de cosas qw; los asustan 
- Los O"\"lnos tienen n1cdios de lo..:ornoción ~·se tno•.:cran por donde ellos puedan 

Hacen todo esto por in~t1nto Son caracti.:nsticas que ~on bic:n conocidas y han sido 
observadas por cientos de aI1os y deben ser c:-...-plotadas al rn.áxin10 en el diseño de instalaciones. 

1.3.2 Datos de tli.M:ño (especificaciones) 

Es muy dificil dctcrn11nar o n.:com~nd:lr rnag.nitudcs esi:x-cific.:.ts en el disci1o :-- tipo de ;::¡lguna 
instalación o clcn1cnto de una granja ovina. pero la bucn:..1. pbncación scfiala criterios y 
consideraciones para ;.1plicar los conocimiento~ ingenieriles a la construcción de las obras necesarias. 

Existen diversas tablas que 1nucstran las ncccsidudcs de espacio y rcqucrinticntos de los 
ovinos en distintas pubWcaciones. los datos están en función de su edad o de su peso 
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Cuadro 1.2. .J)atos para la construcción de apri.'iCO!i 

Superficie de alojamiento 

Ovejas grandes (más de 60 kg) 
Gestantes. 
Con crfa 

Ovejas de tipo medio ( -10 - 60 kg) 

1.2 - 1.4 m' 
1.-1 - 1.8 m' 

Gestantes 1.0 - 1.2 m= 
Con cría 1 .2 - l A mz 

Corderos < 15 kg 

Corderos < 30 kg .... 

Comedero~ 

Longitud 

Ovejas grandes ..... ..... ......... ...... 0.40 - O.SO n1 

Ovejas medianas ... . . ........... ...... 0.35 - 0.40 m 
Corderos< 30 kg ................ 0.30 n1 

Comederos de libre acceso: 

Anchura 

Ganado adulto 
Corderos 

Con1edcro doble 

O.JO m 
o.os 01 

0.70 - 0.90 m 
Comedero sin1plc ........................ 0.50 - 0.60 m 
Comedero de albafülcría 

ado5'1do a la pared O. 30 n1 
Comedero toh·a para 

corderos ...................... . 0.50 n1 

A /tura del borde 

Co1nedero movible 
Comedero fijo 

................ 0.35 rn 
..... 0.40 - 0.-15 m 

Otras características constn1cti'\.·as 

Altura de muros ::!:.5 m 
Ancho de puertas para 

paso de ganado J - .+ 1n 
Superficie mi ni111a de patio = superficie cubierta 
Altura para tractor sin cabina 2.2 111 

Altura para rcn1olquc con heno . 3 - 4 m 

.·1ncho 

Paso de un hon1bn: 
Paso de un carro 
Tractor + remolque 

Aln1acén de :!lirncntos (hodcga) 

Silos de forraJc· 

Consu1no diario de forrajclcb 
Peso del nr1 de heno prensado 

Jm 
2m 
3m 

1 - 1.5 kg 
130 kg 

El espacio debe:: ser flexible .. ya que el espacio requerido en cada fase reproductiva es variable 
(cuadro 1 3 l 

Cuadro 1.3 Variación de espacio enfu11ciú11 de /u etapa pr1u/ucth•u 

Lactación 
Cubrición 

F3SC 

Fin de gestación 
Gestación I vacbs 
Engorde 
Machos 

Superficie por cabeza 
( 111= ) 

1.20 
0.70 
0.70 
0.60 
0.-10 
2.50 

Frente de comed..:1·0 
(m) 

·' 1 

0.30 
O.~o 

o . .::;o 
O.~O 

0.06 
o 50 

Profundidad de alojanücnto 
(ni) 

3 60 
:!. ~n 

2 ºº 
6.Gú 
5.00 



Cuadro J • ../ Nece."iidades de medio ambiente 

COlVCEPTO 
VOL/OVEJA 
VOL / CORDERO 
VENT!LAC. / hr 
- Invierno 
- Verano 
TEJl,,fP. ADVL TOS 
- Máximo 
- .t\.1ínimo 
-CJntimo 
TEMP. CORDEROS 
HUMEDAD REL. 

m 
7 - IO 
3 - 5 

3 x vol . .'.1.ni n1al 
1 1 5 a 20) x ,.-01. anin1al 

ºC 

20 
-5 

5 -10 
o - IS 

Existen otros datos de espacio obtenidos del SID: 

Cuadro 1.5 Sumario de los requerin-rie11tos de espacio 

Curncros Hcmbru .. vaciU!o 
80 - 135 kg 70 - 90 kg 

~r:f;~~ic Concreto :::'.-.1 1 1 5 
T1c:JTa 1 - 2 1 - 2.0 

Confinamicnlo 
tempo mi (m 2 

/ cb) Tu:rra 1 - 2 1 2 
Patio descubierto Tierra 2.5 - 4.0 2.5 - -lo 
(rn.z / cb ) Concreto 1.5 1.5 
Comederos ~1anun.l 0.45 - 0.50 0.40 - 0.50 
(m I cb) /\utoinútic-o 0.15 0.10 - 0.15 
Abrcvudcros 
(ch I m) ·¡·¡u1quc 7 50 - 80 
( 1 / cb - día ) 8 - 11 8 
Estiércol/ din 
( kg) .¡ 5 2.7 
< dm3

) 4 2 2.S 

1.4 Construcción de una oranjn ovina 

1.4.1 1\lntcrialcs 

~. ILUM!NACION 
NATURAL: l/ 20 de 
la sup. cubierta. 

ARTIFICIAL: (\VI m:: 
- l\.1antcnin1iento 5-6 

- Trab. precisos Iü 

70 - 75 

Hcmbrus con corderos Corderos 
2.5-15 kg 15-SOkg 

1 .4 - 2 () 

1 

incn .. "lncnto o 75 - 1.0 
l .4 - 2 5 (.h: 0.9 / cb 

l -'I - 2.5 
3 - .¡ 5 2-3 

2 1 
0.40 - 0.50 l11crc1ncnto 0.:!5 - 0.30 
0.15 - o 20 Lll! 0.05/ ch 0.03 - 0.05 

50 - 80 libre ucceso so - 130 
11 0.5 - 1.0 6 

J.2 1.8 
J.4 1.8 

Durante el tratanücnto de los temas anteriores se han mencionando caractcristicas 
construcfrvas. propiedades de los materiales. cte. 

En este apartado se har::i una breve rc,·isión de los ni.aterialcs que se usan en la construcción 
de una granja ovin~. 

E:-1 general es el n10.tcrial n1ás disponibl(.:. puede trabajarse con facilidad. sin necesidad de 
usar coinplicadas herramientas y conocimientos. 

Deben mantenerse bien clavados y atornillados los cla"\os y tomillos dentro de la rnadcrn. para 
evitar que los anin1alcs se enganchen y se lesionen. 



La madera es un material excelente para postes (elementos de sostén) y paredes en las 
mangas. Sin em.bargo. las puertas de nl..Lldera tienden a dcfortt41rse y a desalinearse en poco tiempo. 
lo que causa problemas. 

Las maderas a emplear en este tipo de construcción deben ser duras o si son suaves se deben 
tratar para lograr la duración deseada. 

El fabricar JXlrles mct:ilicas requiere de C::\."PCricncia. hcrrarnicntas costosas y diseños 
especiali.7..ados ya que dicho trabajo estará expuesto al clima. a la corrosión y a los anin1ales. 

Es por esto que el uso de panes metálicas en las granjas ovinus s~ restringe a aquellos puntos 
claves donde sus ventajas superan a su costo. Estas ventajas pueden ser: 

- Las puertas mclálic¡is soldadas o cnsa1nbladas son rígidas a diferencia de las de madera. no 
se deforn1an por lo que pueden dar servicio durante mucho rnás ticmJX). 
- Las pan.es met{tlicas pueden recibir un uso más rudo que las de mad.cr:::i. 

Sin cn1bargo. las partes n1ctálicas con un espesor pcqucf\o no son rcco111cndablcs. ya que no 
son lo suficientemente resistentes par.:1 tomar las cargas que se les aplican. sobre todo en las 
instalaciones de manejo y nl.3s aún dcspuCs de l 6 2 ~u1os en donde la oxidación y corrosión han 
disminuido el espesor inclusive a la ntitad. 

Se debe mencionar que las pinturas para n1etal no resisten totaln1cntc la acción corrosiva de 
los ácidos que contienen el estiércol y la orina. El galvanizJdo de zinc. es el único recubrimiento que 
le da durabilidad al ::iccro en estas condiciones 

Es muy durabh.:, proporciona superficies en ci pjso aptas para los anünalcs. su costo es un 
poco elevado comparándolo con los dem:is. pero en lu['"...arcs de uso frecuente se hace rcditu.ablc. corno 
en el piso de la.<> n1angas. corrales de apriete. cmbJrcidcros. incluyendo el corredor lateral de la manga 
para el uso del opcr:irio. 

Es ir1,port.:J.ntc mcn~ionar que..: las derruis construcciones necesarias como bodegas, cas.a 
h.::t.bitación. etc sigocn proc-t.::dinucntos ..;on~tn1ctivo:; similares a cu.::ilqui.::r otra construcción de este 
tipo. además de los n1atcrialcs comúnmente us..1dos. 

P::lr::l el uso del concreto en pisos d\! árc:is de in~CJO. se dctx: busc3r un .:icab.:ido rugoso y se 
debe proporcionar una p::nd.icntc para pcrnlitir l3 salida del .a.gua de las áreas d~ trabaJO. 

Una rccon1cnd:Jción importante es que aquellos clcn1cntos que se cncucnlrcn i.:n contacto con 
sulfatos se construyan con concreto tipo \' o d.: alta resistencia a Jo~; ~.ulfato~ para g.::ir;i.nti...-.ar su 
durabilid.:ld. 

Es 1111¡.x>rta.ntc sci\:iL:::tr que aquello~ dcincntos construidos de concreto y que csL.'in destinados 
a contener ag~ o alguna solución, deben de pcnn:..mcccr uún en el ticn1po que no se us.cn llenos de 
agua p.3.ra evitar agrietamientos v fíltr.acioncs 

Existen nl..atcriulcs com~ el alunl.inio, el ¡x:>Ji<.:tilcno y la fibra de vidrio que se encuentran con 
un uso n1uy limitado en !\.1éxico. 
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II. INSTALACIÓN HIDRÁULICA 

Las instalaciones sanitarias en una cdificacion con1prenden: 

1.- Instalación para suministro de agua 
2.- Instalación de d.rcn<Jje sanitario 
3.- Instalación de drenaje pluvial 
4.- Disposición individual de aguas residuales 
5.- Instalución para gas L.P. 

El agua es el principal constituyente del cuerpo animal alrededor de 0.5 a 0.8 de su ¡::x:so vivo, 
dependiendo de la edad y canlid:J.d de grasa. 

Mientras que un animal puede perder casi toda su grasa y alrededor de la nütad de su 
proteína durante alguna etapa critica de inanición y sobrevivir. la pérdida. de una décima parte de agua 
corporal puede ser fo.tal. 

Existen cuatro funciones pnncip.alcs del agu¡1 en el cuerpo: 

l) Intervenir en la cluninación de los productos de desecho de la digestión y el metabolismo. 
Las heces de los ovinos contienen alrededor de 2/3 partes de agua 
2) Regular la presión osn1ótic~ en la sangre. 
3) El aglL.'l es el principal componente de las secreciones corporales (.leche. s.aliva y otros 
fluidos d.igcsuvos). adctnás de los productos de la concepción y del desarrollo del feto. 
4) Tennorrcgubr el cuerpo. ésto se efectúa por la evaporación de ~1gua por las vias 
respiratorias y por la superficie de ]¡i piel 

Por lo anterior. c1 contar con un sistema de :Jba~tcc1micnto e 1nstal3c1oncs hidráulicas 
eficiente parn la granj::i es de sm11a un¡:x>rtancia. 

Algunas rccorncndacioncs para la 1nst;1Jación de tuOCria~ ~on 

- Preferir una instalación subterránea para prevenir congcl:.unienlos) n1pturas 
- Preferir m:itcri::ilcs corno: HDP (polictilcno de alta dcnsid.;_id) y PVC. en ese orden~ ya que 
resisten la acción corrosiva del medio en cuestión, adc1n~·1~ ..Je ser flexibles y no ser tóxicos al 
ganado ovino a diferencia del cobre. 

Es recomendable ademas la instalación de un tanque clcY~.du .:on la capacidnd suficiente para 
cubrir las ncccsicbdcs de la granja de al rncnos tre-s dias 

2.1 Caiidad del auua requerida 

Podernos oartír del hecho de que el agu:...t que puede ton1ar el hombre. tan1b1Cn la p1.1cde tmnar 
el ganado: no siendo cicrt.:J. b accion inversa. 

El agua superficial y subterránea es una Cuente imp.:>rtantc de :::ib::istccini.icmo para nrnchas 
explotaciones~ pero 3 n1cnudo conticm; carbonatos o bicarbonatos. cloruros y sulfatos de ~odio. calcio y 
magnesio. 

El consumo de agua que ~onti1,.;n:.:: 1 ::;•;u < .. h.:: ?\'aCl i ncrcmcnt.a la presión osn1ót1ca n.11~1i:1l en los 
ovinos. reduce l::i población nucrobiana y su actn:idad n1ct.ábolic4l. 

Se ha cnconlr..ido que la disminución en el consun10 de ;ilimcnto en merinos castrados se debe 
a la presencia de 1.5~/o de NaCl en el agu:i de bebida. ésto es pn;vcniblc si se proporciona un;:1 cantidad 



mayor a 4 //día (4 a 6 //kg Materia Secu~ ). En tipos de agua con más de 2%, de NaCL proYccr más de 
3 //día fracasa con10 promotor de un consumo elevado de alin1entos. ya que el consumo máximo fue de 
0.6 a 0.85 de aquellos que fueron abrevados con agua potable. 

Estudios en ovinos encastados con n1crino han demostrado que son capaces de beber agua que 
contiene 1. 3°/o de NaCl ¡x>r períodos prolongados. Se ha encontrado también que el consun10 de este 
tipo de agua no ha afect4ldo al nivel corporal de ni.agncsio. sólo ha tenido efectos 1nenores en el de 
calcio y fósforo y ésto no representa perjuicio a los anin1alcs. 

Las razas brítanicas (que generalmente se C:\.lJlotan en f\.1éxico) son capaces de tolerar mucho 
nuis sal en su alin1ento o en su agua que los n1crinos. pero probablemente requieran beber 1nucho nláS. 
por cjen1plo se cstitna que para la ra.l'.a Bordcr Le:iccster 3G m//g de s~1l es tolcrabk. pero requiere de 
más agua que un n1erino. 

En otros cxperin1entos. hen1bras puras de tncnno fueron abrevadas en aguas salinas por 
periodos de 1nás de un :::ulo. Cuando el agua fue del tipo "clorad::l .. conteniendo 13 g de Sólidos 
Susp.!ndidos Totales (SST) // (9 g NaCl, 1.5 g CaCl~. l.5 g !\.1gS0.1 , l g de sulfato y bicarbonato Na) 
C1 del tipo .. bicarbonada .. conteniendo 5 g SST// l :2.1 g NaCI. 2.5 g N.::iHCOJ y el resto con10 Na::SO.h 
MgSO., y CaCl:::: ) se observó una disnlinución en el porcentaje de hcrnbras que parieron. El agua del 
primer tipo con 1 O g SST// no tuvo este efecto, pero con una concentración nl;ís alta dc 13 g SST// . se 
tuvo una reducción en la ganancrn de peso y producción de vellón en los corderos. Con la 
concentración n1ó.s alta se incremento la incidencia de diarrea y hubó una elevad::! mortalidad. Estos 
efectos adversos no fueron observados sobre los corderos con el tipo ""bicarbonnd..1"' Además otros 
estudios encontraron que el consumo de ;igua que contenía 13 g de NaClJ/ por hembras preñadas 
incremcnt<lba la mortalidad del recién nacido y especialmente en hembras con gemelos. 

La concentración de sulfatos como componente del agua para ovinos de l g// o m3s aün puede 
ser tolerada. 

Los datos del cuadro 2.1 d<..: l:.i aptitud del ogua p.:lca el ganado contiene varias cantidades de 
SST ( ex-presados en 1ng// agua = panes por nlillón ). dichos estudio~ se realizaron en Victoria. 
Australia. 

Los d..'ltOs concucrd.:ln con otros hechos en otros paises 

Cuadro :!.J. Usos apto ... de a~uas salinas 

CatePoría Tiuo de anin1al 
1 Apta para ovejas y ganado de cualquier edad 
2 Apta. pero no de la n1ejor calidad para 

corderos y becerros; apta para ganado adulto 
3 No apta para corderos y becerros; apta pero no 

de la 1ncJor calidad para gan3do en lactación 
Apta para ganado adulto no gestante 

4 .A.pta solo para ovejas y ganado adulto 
gestante 

5 Apta para ovejas adultas no gestantes 
~- No aota oara cualauicr tino de uanado 

SST Mg 
< :-. 500 < 250 

:; suu - 4- (Jl)() < 250 

..+ OPU - ú 000 < 250 

{) ººº - 10 ººº < ..... ºº 
lU 000 - 15 ººº < 500 

> 15 000 > 500 

Se dice que una ~lt..J concentración de ~1g.. pero menor de 400 tng//. puede ser tolerada 
cuando Jos SST no exceden los 10 000 n1g//. y ~n conccntr:.icioncs de !\.1g. que exceden los 500 rng// 
cualquier valor de SST hace inservible al agua para todo tipo de ganndo. 

En cuanto a las características físicas podemos nlcnc1onar que los anin1alc5 pueden tornar 
agua con una turbicd..-id muy alta siempre y cuando su olor y sabor no SC.'.ln desagradables. 

Se ha Yisto que los ovinos pueden abrevar en pc..quefias presas que recogen y almacenan agua 
de lluvia y que es arrastrada junto con grandes cantidades de arcilla io que le da un color café claro. 

Una característica física del agua que se debe considerar sobre todo en climas cxtre1nosos es 
la tcmpcrntura del agu<I. 
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Para los ovinos poi'" ejemplo. el tomar nieve puede rccmpla7..ar tobln1ente cJ beber agua. Pero 
teóricamente el animal perderá una cantidad de energía como calor al tonmr la nieve. lo que exigirá 
un aun1cnto de alimentos y por lo tanto un mayor costo en su nunutención. Es por ésto que el dar de 
l:x:ber agua muy fria en un clima frío no es conveniente. 

Contrario a lo que puede ixnsarsc. el dar agua fria al ganado en climas calurosos no es tan 
efectivo para disipar el exceso de calor del cuerpo ya que existe una pérdida de energía l no calorífica 
sino del propio organismo) ¡xira elevar la tcn1peratura ( 0.4- ti..1J x I de agua ingerida por cada lOºC que 
ésta se encuentre por debajo de Ja temperatura del cuerpo ). 

Para hablar de las características bacteriológicas del agua fX{ra ovinos. cabe se11.aJa¡- que 
muchos microorganismos y ~rásitos como Las antibas. que son i1nportantcs considerar en el agua pa.ra 
consumo htunano. no son de relevancia en general para los animales que tienen su aparato digestivo 
coníonnado de manera diferente al nuestro. Esta información es de consideración si no se cuenta con 
agua potable en la zona. ya que sólo se requerirían procesos de potabilización. Unicarnente para el 
agua dcstinadl al consumo de los habitantes de la granja disminuyendo considerablemente la cantidad 
a tratar. 

Existen par.lsitos que sí dañan la salud de un ovino. pero éstos son casos paniculares y muy 
específicos de regiones. condiciones ambientales y de la propia explotación. lo que sale fuera del 
alcance de este trabajo. 

2 .. 2 Dotación 

Para poder diseñar un sistc1na de abastecimiento de agua y la instalación hidráulica para u.na 
granja. se debe conocer la dotación de agll.'.l para el ganado ovino. 

Entendiendo como dotación la cantidad de agua en litros que se asigna a cada ovino por día 
para electo de cubrir las necesidades directas e indirectas que se le asocian. 

2.2.1 Consumo por animal 

Las ncccsict.idcs d.ircct.as de los o\.1nos se hmit:.in únican1cnrc al consumo de a&,FUa parn 
satisfacer sus requerimientos corporales. 

~ cantidad de agua requerida por un animal puede ser calculada corno Ja sun13 de las 
pérdidas míninlas en heces y orina. pérdidas por cva.JXJración corporal. J3 acun1ulación de ogua en el 
cuerpo debido a.l crccin1icnto y a la gestación y la pérdida por su sccrcc1ón en la leche. 

El h:iccr estos cálculos parn cada caso. supone un hecho poco práctico y fuera del C.'.lmJX> de la 
Ingcnicri:i Civi1. L:is mediciones del :igua consumida por Jos o'\'lnos hccha.s rcitcrad.:.11nentc muestran 
que el consun10 rc.;:iJ es mayor que el calculado para sus requerimientos nunin1os. 

A diferencia de los rcqucrinlientos para algún otro elemento o nutriente. los requerimientos 
de agua por los anjmales. están generalmente basados en la obscrv;:ición de la cantid::1d que ellos 
consumen ,·0Iunori::ln1cntc. 

Cu:indo una fuente puede proporcionar abundante Jgua de bucn~i calicbd a un b:lJO costo. no 
seria conveniente correr el riesgo de disnunuir Ja producción anim:.il rc!"tnng1cndo su dis¡xin1bilidad. 

~umcrosas obscrv3cioncs lun dcmostr.ido qu-: 1:J cons~nnv de ~1gu.:i por Jos O\'inos es 
directa..rncnte prop:Jrcional al consumo de matcri3 seca 

Las cstintaciones de agua ¡XJr.:1 corderos son d<.: 4 a 6 l!kg ~1atcna Seca ~:\IS) p:.ua l6-25ºC. 
para animales ndultos varia de 2 ! agu.:i/kg Matcna Seca (a t 5ºC) a .+.2-6.t) I 1kg ~1S p;ira hc1nbras en 
gcstnción avanzad.a gestando uno o dos corderos res¡x..--ctivanlCntc y 6 //k[; ,'\.15 durante el primer mes 
de lactación. 

El consurno de :Jgua JXff aniniales en pastoreo fluctúa de acuerdo a cierta.'> ,-anantes con10 
vegetación, ausencia o no de IJuvias. sombra. etc Se h.::i encontrado que el consumo d;:. ;_igu.:i por 
ovinos pastoreando en zonas scrrtiáridas se redujo a 1nüs de ',,:': I /dio i..:uando ellos tuvieron acceso a un 
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lugar sombreado~ además se encontró que un merino expuesto a temperaturas diarias de alrededor de 
40°C. perdió ¡:x>r cva¡xlración 64% de su consumo de aguea de 5.2 l. 

Se ha reportado que el consun10 puede variar de 4 / /dia. cuando existe pasto y las lluvias son 
regulares, a 12 Udia en ai\os de sequía y ausencia de pastos. 

En clirn.as ten1plados las necesidades de agua de los lechales que comen o no alimento seco 
generalmente se satisfacen con el consumo de leche. que provee 6 I de agua por kg de leche MS. Sin 
embargo. ellos deben tener acceso al agua. ya que cada vez más se irá incrementando el consumo de 
alimentos sólidos. Esta necesidad de agua se ve incrementada en los cli1na.s tropicales. 

Los ovinos en potreros pequeños pueden abrn"ar varias veces al día. pero si el área servida o 
atendida ¡x>r un punto de abastecimiento se incrcn1enta. el ticm)'.Xl requerido en canlinar de los pastos 
al abrevadero y regresar se incrcn1entar.i tan1bién y la frecuencia de abrevar disminwra. 

animal: 
En general. se rcconüendan las siguientes cantidades de agua. dependiendo del tipo de 

Cuadro :z • .:. Dotaci<5n para º"'inos 
Ovino 

Carnero 
Hembras vacías 
Hembras con corderos 
Corderos pequc11.os 
Corderos en engorda 

1 / tlla 
7.5 
7.5 

11.3 
0.4 - 1.1 

5.7 

2.2..2 Otros usos y necesidades 

Se puede decir que son el resto de las actividades que requieren de agua para su realización 
en la granja~ y entre las ntls significativas cst..'Í.n: 

- Limpieza (bcOCdcros. pisos. n1atcrial~ etc.) 
- Llenado de bailas 
- Desperdicio 

Adc1nás se debe considerar que el agua tendrá otros usos relacionados con ta gr~nja. por 
ejemplo: 

- Dotación para Jos habit...'lntes de la granja ( mínin10 tres pcrson.:is~ 150 l / hab I día al 
menos). 
- Protección contra el fuego (sólo en explotaciones grandes) 

Cabe ser""\a.lar que el llenado de los b..1.ños (ver 1.2.3) r.o es frecuente. pero puede requerir una 
cantidad considcr..iblc de agua y ésta puede ser producto de lluvia~ y podrí.:t no considerarse en el 
diseño. 

2 .. 3 Tanques 

Un buen diseño de una instalación hidráulica en una granja dcl:x: de prcvccr las fallas o 
irregularidades de un sistem::! de abastecimiento de ug:ua. ya sc:i público o di..: la nlisrua granj.:l.. para 
evitar el desuba.sto del líquido y l::is consecuencias de ésto. Para prcvccr esta situación se requiere de 
tanques. los cuales se cmplc.an para almacenar o regularizar las entradas y s~llidas de agua. ya que son 
usados dircctaincnte en el funcionamiento del sistcm.:i de distribución~ es decir. absorben las 
variaciones de consun10 hor.irias. diarias. semanales y casualmente mensuales. 



Los tanques o depósitos se clasifican en abiertos y cerrados. 
Los depósitos abiertos sirven para almacenar una gran cantidad de agua. y se les llama así 

porque su contenido esta expuesto al aire. nnin1alcs y otros factores, un ejemplo de estos depósitos son 
Jas presas. 

Los depósitos cerrados no ixrnliten dicha exposición por lo que evitan la contanünnción del 
agua que contienen. adcmó.s de clitninar In luz solar que propicia un crecimiento de organismos 
vegetaJes que tienden a producir mal sabor. olor y apariencia del agua. 

Los tanques cerrados se pueden clnsificar de acuerdo a su posición con respecto al terreno en 
elevados y superficiales. 

2.3.1 Tanques superficiales 

De acuerdo al nivel de desplante de los tanques suixrficiales. se clasifican en: 

- Enterrados 
- Scmicntcrrados 
- A flor de tierra 

Los tanques enterrados. se emplean gencraln1cntc en lugares planos o por cuestiones estéticas 
y cuando económicamente sean más convenientes que Jos elevados. 

Los tanques scnlicntcrrados se construyen en cualquier tipo de terreno y su selección depende 
de fólctorcs cconón1icos. 

Los tanques a flor de tierra son los nlas contuncs en lugares con topografia accidentada. 
En México. los tanques generalmente son de rnampostcria ( aunque pueden ser ta1nbié11 de 

concreto reforzado. concreto prcsforzado y de acero ) y de pequeña capacidad. son generalmente 
constrnidos de piedra braza, con un rccubrinlicnto interior que intpcrmcabilice las paredes~ el piso y 
techo son de concrcco armado. 

En el Cuadro 2.3 se presentan caractcristicas de tanques de marnpostcría rccontcndados en 
México por la Secretaría de Dcsarrol1o Social y en las figuras 2.1 y :!.2 se muestran dos planos 
cstrncturales tipo. con xnuros de to.biquc y con muros de mampostcria de piedra. Estos n1uros están 
calcuJados para trabajar con o sin empuje de tierra. 

Cuadro 2.3 Dato.\· de tanque~· tle ntantpoxtería de piedra 

CladficndOn Cttpucidad Tiruntc Clu!lificación Cupucidud Tirante 
SEDESOL ni' m SEDESOL 111.J 

JO 0.90 ó50 2.50 
20 () 90 s c. 1-l.083 - !')() 800 2. 50 
30 0.90 900 2 so 

s.c. 14.520 - 160 50 2.00 1200 J 00 
60 2.00 1500 2.50 
100 l.95 s.c. 13.362 - 602 2000 2.30 

s.c. 13.362 - 604 100 2.00 2000 .2.50 
100 2.50 .1000 2.50 

s.c. 5.082 - 107 150 .2.00 s.c . 3 L330 - 1-1-l .1000 3 . .20 
s.c. 14.520 - 157 200 2 ºº s.c. 26.301 - 24-1 -1000 2.-W 
s.c. 14.008 - 102 200 .2.60 (,5()(1 J.00 

.250 ~-ºº l 50üU 3 . .50 
250 2.50 16600 .2.50 
300 2.00 s.c. 16.333 - 111 1500 4.00 

s.c. 14.083 - 264 350 2.00 tí50 2 50 
•WO 2.0CJ s.c. 18.725 - 27~ 4300 2.55 
-150 2.00 s.c. 18.725 - 260 2200 2 20 

s.c. 14.083 - 265 suo 2.00 se. 18.725 - 2(, 1 -:'OCJ .2.SO 
s.c. 18.284 - 1 JO 600 2.00 
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Figura 2./ Tanque supetficial con muro.<,; de tabique 
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Figura 2 .. 2 Tanque superficial con muros de mampostería 
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Figura 2.3 Dúnensiones para tanque con muros tle nzunrposteria 
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2.3.2 Tanques elevados 

Se le llama así a la estructura que consiste en el wnquc. la torre y la tubería de subida, su uso 
en las granjas oYinas es conveniente para alc;:inzar Ja carga necesaria y cuando se carece de una 
elevación natural. además pcrnlitc un ahorro en el bombeo. cabe señalar que su altura y capacidad no 
son tan grandes comparativamente con otros sistcn1as de distribución 

El material de su construcción está gencraln1cntc condicionado a factores cconónrn:;os. pero 
son comunes los de acero. WmbiCn pueden construirse de concreto reforzado y prcsfor.1.ado 

En las figuras 2.4· y 2.5 se presentan unos ejemplos de tanques elevados, el c.ó.lculo de la 
cimentación se realizó supo;uendo un esfuerzo admisible de trabajo a la con1prcsión de 1.0 kg/cm:: . 
que es el correspondiente ;i un terreno finne. Para el diseño de las estructuras de concreto reforzado 
se consideró una f"c = 175 kg/cm::?. En cuanto al acero de rcfuer/.o (cuadro 2..+), deber.a ser varilla 
redonda corrngada de fy = 2 ooo kg/cm= . que es la nllls con1Un y comercial. Se recomienda que el 
curado del concreto sea como se dice en las Esp::cific;icioncs del Manual A.C 1. 

2 .. .:l Bebederos 

Los bebederos son la parte final de l;:i instalación hidriiulica y constituyen el punto principal 
de la disposición del agua por parte de los animales. Jos bebederos son cstructuf'as que deben permitir 
a los animales de cualquier edad beber voluntariamente. su ubicación debe ser bien plancac:b. sobre 
todo si son fijos y de concreto (fig. 2.6). en general deben reunir las siguientes car.::J.ctcristicas: 

- Su aJtura no debe ser 1nayor a 0.40 n1 para aquc11os que se usen para o.nimalcs adultos de 
razas gr::indes 
- Se debe contar por lo 1nenos con un bebedero en donde sc~ln capaces de ;:ibrcvar los 
corderitos y que no sobrepasará los O. 15 111 de altura en sus bordes. 
- Su longitud y capacidad debe ser ~11 que pcnnit~1 al n1cno.s a un cu;:irto del rcbar1o to111ar el 
líquido sitnultanca111cnte si el sistema de explotación es extensivo o nlixto 
- Se debe colocar en lugares protegidos y con ~on1br::i. y que ésta prcfcn:ntcmcntc no sea 
proporcionada por árboles ya que las ho.ias al caer conLanunan el agu.:i. 
- Sus esquinas deben ser rcdondcada.s para facilitar su lavado y limpicz.a. 
- Deben contar con una pendiente que p.:r!n1ta escurrir el agua hac1;,i el punto de descarga 
- La descarga del bclx!dcro se situará de tal form.:.i que el agua dcsech~d:.1 no provoque 
cncharcantientos en el piso de los albergues 
- Para garantizar su ;:ibastr.:ciinicnto autom.:.itico ~e les puede colocar un Dotador, el cual se 
protegerá con una p:quc11a cstrttctur~1 d.: '-1igún maten~ resistente con10 hierro. para evitar 
que los animales lo d.aficn 
- Dicha estructura debe pcrnlit1r maniobrar en caso de reparación de la llave o el flotador. 
- El piso próxin10 al bebedero dcb: ser de mampostería o concreto. ~:a que el uso de esta 
superficie es frecuente y su desgaste es mayor. 

Existen bebederos portütilcs que pueden ser di: fibra de vidno. plástico. etc .. los cuales sólo se 
recomiendan para alojanlicntos tcn1¡:X>ralcs de g;inado. 
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Figura 2.6 Bebedero fijo tle concreto simple 
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III. INSTALACIÓN SANITARIA 

3_J Instalación sanitaria doméstiC'a 

La instalo.ción de drenaje sanitario es sencilla. ya que no se requieren grandes y complicadas 
construcciones. El Rcgla1ncnto de Construcciones para el Distrito Federal, sólo exige l::i existencia de 
WC. regadera y al menos un uparato de entre lavabo. fregadero y lavadero, ya que la construcción 
como vivienda generalmente tiene 111cnos de 45 n1:: . 

Es relevante en una granja la disposición individual de excretas ya que generalmente no se 
cuenta con una red de alcantarillado en estos lugares. 

Existen dos tipos de disposición de excretas: 

l.- Transportadas sin agu~, 
2.- Transportadas con agu:..i 

3.i.1 Disp.osición oc cxc:-cta;.;. t!"ansportaü.a~ .!<tin agua 

Hoy en día y prob.:lblcmentc en muchos a11os n1ás. las excretas se dispondrán sin agua en 
ntuchas granjas. ranchos. residencias en pueblos y cn zonas de ciudades sin red de alcantarillado. 
Mientras la disp:Jsición con ;1gua es con\"cmenlc, no es pr;:lctica por muchas razones. sin embargo. es 
posible disponer d(.! Jas excretas de una manera qui.! evite la transrnisión de cnfcnncdudcs implicando 
tan1bién la conta1ninación de suelo y ogua 

Un n1Ctodo correcto de disposición de <.:.....:cretas dcOC satisfacer Jos siguientes rcqucri1nientos: 

1.- Evit.~.lr la contanun:J...;ión de aguas subtcrro:inca~ 
2.- Evitar la contanünación de aguas superficiales 
3.- Evitar la cont.arnmación di.; l:.i sup;rfic1c del sw;lo 
.+.- Evitar que las cxcrcws sean accesibles a an1n1alcs e in~t:ctos 
5.- Evitar olores y asp..:ctos anticstCt1cos 
6.- Debe ser si1nplc y cconóntico tanto para su construcción con10 para su operación. 

En este tipo de sistema existen muchos tipos de cxcus.:idos y fonu~s de disposición pero el 
más conveniente y que en la pr:lctic~ ha resultado mejor es la letrina sanitaria que describiremos n 
continuación: 
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Letrina sanitaria: se recomienda para la disposición de excretas en viviendas sin abastecimiento de 
agua intradontlciliario y para cualquier tipo de clinm ( fig 3. 1 ). 

Figura 3~1 Elementos congi.Jutivos de una letrina sani.laria 

Construcción: 
l. - Subestructura 

l.- Foso: 

fcs:::i 

a) Forma: Cuadrado. rectangular o redondo. 
b) Dimensiones: La excavación se efectuará considerando que L:t.nto el largo como 
el ancho serán de 0.20 m n1cnorcs que las dimensiones de Ja losa. La profundidad 
es variable. pero st.:: rcconlicnda que sea de l .80 n1 cuando las condic1oncs locales lo 
pcrn1itan. 
e) Ticn1po de servicio: Dcpc:ndcr~'i de 1'-1 frecuencia de uso y número de personas: 
cuando el c:-..crcn1cnto llegue a 0.50 111 de la superficie del suelo. ~e quit~rá la losa 
llenando el foso con tierra. cambiando la los:i. ta/.a y casct.:l a otro foso previamente 
excavado 
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d) Aden1cs: En terrenos inestables. para evitar derrumbes. habrá necesidad de 
ademar las paredes del foso utilizando materiales de Ja región. 

2.- Brocal: 
Se construirá con nuuerial existente en la región. sobresaliendo del nivel n41tura1 del 
terreno 0.15 n1 incluyendo el espesor de la losa; alrededor se construirá un chaflán. 

II.- Superestructura 
1.- Losa. taza y wpa: 

Se construirá con las dimensiones re-queridas. la Josa será de concreto armado~ 141 
ta.7..3 y tapa podrán ser de madera. 

2.- Caseta: 

Localización: 

Puede ulihzarsc prefabricada o construirse con n1aterial de 141 región. procurando que 
sea Jo ncis ccon61nica posible 

l.· Se localizará en terrenos secos y en Lonas libres de inundaciones. 
2.- En terrenos con pendiente, la letrina se localizará en las panes bajas ( fig. 3.2 ) 
3.- La distancia n1iniina hori;_l'ontal entre la letrina y cualquier fuente de abastccinücnto de 
agua. dentro del predio o en predios vecinos, será de 15 m. 
4.- La distancb. n1ínin1a YCrtical entre el fondo del foso y el nivel de aguas freáticas será de 
1.50 m. 
5.- La distancia n1ini1na entre J:i letrina y la vivi.::nd.'..1 scr~'l de 5 m 

1.- No ~s ~dccu~d.a su lnst.al.ac1ón en sudos arenosos con agu~s frc.:Hicas alla~ cú cualquier 
cst.."1.ción dt!I afio. 
2.- Si s.:; constn1: e un foso unp.::rmc:lblc. cktx:rj desecharse ctnndn 'SC" cn-.-:ut:ntrc lleno. 
cubriéndolo con un esocsor de 0.50 m dt.: llcrra 
3.- No se rcconticnda instalarlas en ./Onas donde cx1~tan nonas p::ua d abastccitnicnto de 
agua. si no se hace un estudio dctall.:ido de los suelos y de !os nuntos de :igu;i subterráneos. 
4.- ?ara un funcionanücnto adecu:ld0 d.::bcrán obsc:rvarsi..: cstrict:.uncntc Jas rccoincndacíoncs 
pa..ra su conservación y mantenimiento 

Conservación_x_rriantcnip1icn10· 

l.- Conservarla bien l1mp1:.i y hbrc de otros dcsc..:110<:; 
2.- No utih7 ... arla para otro fin como galhncro. bodega. cti.: 
3.- Cu.ando no esté en uso. 1nantcncrl.a taix1d:1. 
4.- A.ITojar dentro del fo~ los pap<:lcs sucios. 
5.- No ::irrojar dentro del foso las ai;uas de lluvia. cocina o de lavad.o. ni basuras o cenizas. 
6.- No poner dentro del foso algún desinfectante-. 
7.- Si la tapa o el asiento se deterioran. repárese de inmediato para c'itar la entra.da de 
moscas a1 interior del foso 
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Fig. 3.2 Localización correcta de una letrina sanitaria 

::orrecto 

3.1..2. Disposición de excretas transportadas l)Or agua 

incorrecto 

15,00 M. 

1.50"' 
5.00 M 

Las viviendas que cucntnn con agua corTlcntc pueden tener inco\.·cnicntco; al usar este sistcn1a. 
Donde no existe una. red de a.lca.nt..1.rillado implica. tener alcJntari.llado prh-ado ~ una manera de tratar 
o deshacerse de los desechos. 

Mientras este sistcnla pcrn1ite alojar los barlos dentro de las cas:J.s. con un fácil transporte de 
los desechos ha.cia afuera. el problcm:t es co1nplicado debido al 1ncr..:::n11.:=nto del Yolumcn de los 
desechos causado por la adición de agua. La !:>ltuación se complica 1n~ís donde se debe proveer 
individualmente de un sistenla p..1ra trataT las aguas rcsidu:::dcs. 

El sistcn1a debe ser construido paTa evitar m.olcsti.as por olores y aspectos antiestéticos. En un 
sistcn1a individua.] de dispQs1ción de aguas residuales, el sistema de 1~1nquc séptico es uno de los más 
aceptables. 

Tanque ~éptico; se rccom.icnd..:l para Lonas con ab:.istccunicnto de agua intr.:idonucíliario. carentes de 
alcantarilbdo pero con suficiente terreno para el canlp.:J dc- oxid.lción. 

Este sistcn1a cstj integrado por: 
a) Tran1pas para grasa.- Se colocar~in cuando reciban desechos de cocina. cochera y locales 
de elaboración de alimentos. 
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b) Tanque séptico.- Elen1ento donde se desarrollan los procesos de scditnentación y séptico 
( fig. 3.4). 
e) Caja distribuidora.- Para 1nejor funcionamiento del campo de oxidación. 
d) Can1po de oxidación.- Debe existir siempre que las condiciones locales lo permitan. 
e) Pozo de absorción.- Sera necesario en determinados casos. en sustitución del campo de 
oxidación. 

Fig 3.3 Elenrentos que inte¡;run un .sistenza de tanque ."iépti<.·o. 

e 

-D···· · .___I __.I· ···u ····O 
A B E 

D 

Localización: 

1.- Se hará de acuerdo a la topografía general del terreno. 
2.- El tanque séptico se localizará a una distancia n1íni111.:1 horizont:Jl de 3 m de la vivienda. 
3.- El campo de oxidación se localiznrj a una distancia horizontal mínima de 15 m de 
cualquier .fuente de abastecimiento de agua. 
4.- El fondo dd campo de oxidación t.:stara :1 una distanci.:i. vertical n1ínim<l de 1.50 m arriba 
del nivel frcittico. 

Patos de clisct"lo: 

Tanque séptico.-
1.- Gasto de discr"lo: para \ ivicnd:.1 o grupo de \'ÍYiend.Js incluyendo espacio para 
Iodos: 150 I/ h~b/ dír1. para c~cuclas sin internado. inclu~cndo espacio para lodos: 50 
1 I hab/ dia. 
2.- Tiempo de retención: de 24 a 48 hr. 
J.- C.:i.pacidad minin1a: l 500 l. 
4.- Tirante mínimo del liquido. l 10 111. 
5.- Largo: de dos a tres "\eccs su ancho. 
6.- Diferencia de .a.ltura r:ntrc las tubcrias de entrada y satld.a: 0.05 n1. 

Can1po de o.x.idaciótl.-
1.- Discilo de :i.::w.:rdo : .. d resultado de la prueba de infiltración. 
2.- J\..iinimo dos líneas de tubcna. 
3.- Longitud m:lxtma de cu<Jlquicr linea de tt1bcria. ~O m 
4.- Separación mínima entre líneas de tubcrí;i de 1.80 m. 
5.- Profundidad de las /.anj~s de U..1-5 a 0.60 m 
6.- ?endiente de zanj~s de 0.01a0.025 tn/ 10 m. 

Pozo de abso:-ción.-
1.- Se diseñará de ~Kw.::rdo con Ll n~llur;.ilc/a del tcrrn.:no "\ bs pruebas de 
infiltración. ~ 
2.- El fondo dcbcrú estar a una d1.stancia vertical niinima de l .50 rn del n1anto 
frcático. 
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Figura 3~4 Tanque séptico ripo 
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Cuadro 3.1 Dimensione.-. ele <ii!•eiio d~ tanques st}pticos 

Personas Capacidad L 
servidas (1) (m) 

< 10 1 500 1.90 
11 - 15 ::'.!. 250 2.00 
16-20 3 000 2 .:rn 
21 - 30 4 500 2 50 
31 -40 6 O()t) 2.90 
41 - 50 7 500 3 -lO 
51 - 60 9 Oül) 3.t.O 
61 - 80 12 OOü J.•)() 

81 -100 15 000 --IAO 

Donde: 
L = largo interior del t.:rnc¡uc 
A = ancho interior del tanque 
h 1 = tirante menor 
h:: = tirante tn::iyor 

A h1 h:! h.\ 
( Ill ' (JTI) ( rn ) (m. 1 

U.70 1.10 l.20 o -l5 
0.90 1.20 l.30 ll:"ll 
1.00 1 3D 1.-10 o 55 
1.2.0 1.40 1.60 u (,0 

1.30 1.50 l 70 o 65 
1.-io 1.50 1.70 0.65 
1.50 1.60 1 80 0.70 
1 7U 1.70 1.90 0.70 
1.80 1.80 2.00 o ;5 

11 E (m) 
(m) tubiauc 
1.68 0.14 
1.78 0.1-.l 
1.88 o¡..; 
2.08 0.1-l 
::!.18 

1 

() 28 
2.1~ o 28 
2.28 0.28 
2.38 0.:28 
2.48 0.28 

h 3 = nivel del lecho b.-ijo de la d..,la con respecto a l::i parte de mayor profundidad del tanque 
H = profundidad nláxin1a 
E = espesor de muros 
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E (m) 
Piedra 
0.30 
O.JO 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
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Pruebas de infiltración para campos de oxidacu5n 

En el sitío propuesto para ca1npo de oxidación, se deben verificar cuatro o más pruebas~ en 
excavaciones separadas. uniformemente espaciadas. Las pnicbas se hacen en las siguientes cuatro 
etapas: 

drenes. 

la. Se hace una excavación de O 30 por O.:lO m con paredes Ycrticalcs. hast..'l alcatuar la 
profundidad proyectada para las zanjas de absorción. 
2a. Se limpian con cuidado las paredes y el fondo para clinunar superficies sucias o grasosas 
que dificulten o impidan la infiltración dcJ agua Se extrae todo el material suelto y se 
deposita arena gruesa o gravilla fina hasta obtener un espesor de 5 cm en el fondo. lo que 
servirá de filtro para el agua. 
Ja. Se Yiertc agua en el foso hasta una altura apro.ximada de .30 Cln sobre b grava; en la 
nmyoria de los suelos es necesario agregar agua. a modo de nl.antr.:ncrla dentro del hoyo 
durante dos horas cuando menos y de preferencia toda la noche. (En sucios arenosos. de gran 
capacidad absorbente. no es necesaria cst...'l etapa ) 
4a. Veinticuatro hor;1s después de haberse colocado el aguJ. se obscn·ará s1 pcnn"nccc en el 
hoyo. Si tiene un tirante mayor de 15 cn1. la prueba indica terreno 111aprop1ado S1 l¡i 
cantidad es menor o el agua se resumió totalmente. :igrégucse la suficiente hasta obtener un 
tirante de 15 cm sobre la grava. Debe observarse enseguida el uc1npo que tarda esta agua 
para infiltrarse totalmente. La dctcrnünación del tien1po promedio que se requiere para que 
el agua baje 2.5 cn1 se obtiene dividiendo el tiempo entre el nún1cro de pruebas. 

Estas cuatro etapas se r~pitcn por separado en cada una de J3s excavaciones hechas. 
De acuerdo al ticn1¡x> promedio se consulta la gráfic¡1 .3. I y se obtiene la longitud de los 

Gráfica 3. 1 Longitud en '"etros de tubería por persnna 
( 150 l / hab / díu) 
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3 .. 2 Instalación sanitaria de la granja 

Esta instalación que comprende una serie de obras y adaptaciones está aestinada a manejar de 
una rn:s.nera eficiente y adecuada las excretas del ganado ovino y demás desechos que produce la 
granja. 

Existen de acuerdo a su composición, dos tipos de desechos: 

- Líquidos 
- Sólidos 

Entre los primcTos se encuentran los orines y el agua de lluYi.4.1 que cae directa1ncntc sobre los 
patios de los alber&,-ucs. aden1ás del agua producto de limpic.1.a. E1 a~ua de lluvia que cae sobre las 
demás superficies como techos de bogegas. albergues. etc., es su..'5CepC.iblc de aprovecharse por lo que 
no se incluye con10 agua de desecho, .:t diferencia de la que se nicicl;1 con c1 cxcrcn1cnto. tierra. etc .• 
además ésta se contempla mas mupliarncntc en el Capítulo 4. 

Los desechos líquidos de 1;:1 granja tendrán que ser rccolecta<los y des.alojados cuando su 
cantidad lo requiera y el drena3c natural no to p:nnit.:J.. ¡:x..11 rncd.lu Je can:J.ks pcqu::fio':> :-- que rc::un.i..o. 
las siguientes caractcristic..as · 

- Deben pcmlillr el paso sobre ellos del gan~do :- de b maqrnn~1na. 

- Deberán ser preferentemente del n11sn10 n1at¡,;nal dd piso 
- Tendrán una p;ndientc adccuad.3 p.o.tru evitar cst::incan11entos. 
- El gasto que conduzc-.... "Ul csturj i::n función de su úrea d¡; capwción correspondiente. 

Las situaciones n1ás desfavorables se pn..'5ent.Jn ~n epoca de lluvias y por lo tanto. el dar 
mantcnim.ienlo y li1npicza ::i estas pcque11as pero nccc.::sanas obras antes de su aparición evitará muchos 
problemas, adc111::is de que tn::intcncr limpios los corra.les de excretas sólidas evita el azolve de dichos 
canales. 

Debido a la cantid.•d e in1port.ancia de los desechos sólidos. se les Lratar-.í especialmente en el 
Capítulo 5. 
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IV. INSTALACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 

Como se n1cncio116 en el C.ap.ítulo 3. el agua de IJuvia representa un faclor importante a 
considerar en la instalación sanitaria de una granja ovina. especialmente porque se tienen grandes 
superficies cubiertas sobre todo en el sistema mixto e intensivo que proporcionan la pot¡ibilidad de 
recolecta.das y almacenarlas. 

Las aguas de lluvia están menos expuestas a la contantinación con buctt:rias )' parásitos. pero 
sí urrastrnn las impurezas de dichas superficies. por Jo que se requiere su fillrJción. 

No constituyen fuentes de aorovcchamicnto constante. JX>T lo que se deben colectar en época 
de lluvias y almacenarse para usarse en sequías. 

Es rccon1cndablc desechar las primeras aguas. ya que lavan de alguna manera l<..1 superficie de 
recolección y su contami"'-'lción es alt.3 con1parativarnentc a las aguas de lluYi3 posteriores. 

Existen rcg,ioncs donde la cantidad y/o calidod del 3.6"'Ua de olra fuente es poco udcc~da para 
las necesidades de la g1'.":...inja y con e! agu.:.i de lhn:i.:.i se pueden a1nphar o con1plclar las actividades que 
se relacionan con ella. 

La gran_ia ofrece un.i si..:nc dt.: nc<..·csidadcs d..:: .:ig11a que h~ccn posible el uso del ab7Ua de Uuvia 
sin riesgos, tales como. 

- Llenado de baños. 
- Riego de pisos. 
- Riego de plantas y áreas jan.iinad.::1.s. 
- Bebida u los propios º"·ino~ 
- Li1npic-.;:a. cte. 

La rcc0Jccc1Cn dci ~1gu..:1 ~ puede realvar en los tr:.chos por inedia de c;inalcW.s con pcnWcntc 
no menor a l ~-~1, coJocad.as adccu~!dJn1cntrc en los bordes de menor :iltura de una ..:en.a cubierta. 

Por recon11..:nd.:lción. l~'i bajad..'l.s de ¡_¡i:;.u.:1 se dcb::n loe.alizar a 20 m w1n de otra 
El di:inictro de la.o;;; tubc!"Í3S d:: ngua pluvial se establece en funcion dd :!rea de c.:ipt.ación, 

intensidad de llu..-iu y período oc retorno. 
El cllcuJo de! dián1etro de columnus cons.idcr.l un:i 1ntcnsid..'ld de llu\ i:.:i di; 10 cn1 I hr como 

1náxin10. Para otras 1ntcn.s11.L1dcs bastara n1ultlphC'...1.r lo-5. '~llores d<!l :.nea de rccolccc1on ¡:x")r 1.:i 
relación 1'10. donde .. , .. es Ja intensidad nta.'.:Ín1a en cn1 por hora de b. 70na dd proyt--cto. 

El área de c<!pl.3ción dd:x; incluir tod..'"1s ~qucJl:Js proyecdoncs horizont.:J.lcs tic lo~; :.echos de 
bodegas, alojamientos y cua.lqtüc.r ~upcrficic cubicn.¡i, pud.Jcndo además incluir superficies co1no patjos 
cn1prcdados con unión de concreto. pisos de losa. etc .• presentándose l:J necesidad de tcnc:rlos siempre 
bien 1in1pios y barrido:;. par.J evitar que arrustrcn basur.-:1s al lu.e;:ar de ::iln1accnun1iento. 
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CuaJro 4.1 Didmetro de columnas (bajantes) de ugutt p/11vial 

re de ca tación m' Diámetro a IDOl 

<8 
9 - 25 50 

26 - 75 70 
76 - 170 80 
171 - 335 100 
336 - 500 125 
501 - 1000 150 

> 1000 200 

Para conocer la intensidad de la lluvia con que se debe diseñar. se tcndi"án que hacer análisis 
de información obtenida en la estación mctcrcológiQU ni.ás cercana al lugar de estudio. que 
necesariamente tendrá que contar con pluviógrafo. 

El periodo de retorno para este tipo de obras se rccontienda que esté entre 5 y 10 años. 
El diámetro de los colectores de agua plu•-ial se establece en función 001 área de captación y 

de la pendiente del tubo. 

Cuadro .J.2 Diámetros en colectores de aguas p/NYiales y supcrfi~:ie rná.....:ima de reL·olec.:ción en rn=. 

Düirnctro (mm) Pcmlicntc= l~ú P..::ntlicntc :?º/Ó Pendiente 4~·0 

35 8 12 17 
40 13 20 27 
50 2>l 41 58 
70 50 74 102 
80 80 116 163 
100 173 '246 352 
125 307 437 618 
1 so 488 697 995 
:?00 1023 1488 2065 
2.:50 1814 2555 ~7::!0 

300 3022 4231 6090 

4.1 Tangue de tonn~ntn 

Para poder aprovechar el agua de lluvia es indispensable contar con un lugar de 
nlmaccnanl.icnto o depósito. en el cu;:il se conserva c:1 agu.:.l el ticnlpo en que no se use. para este fin se 
han creado los tanques de tonucnc1. 

Su ubicación debe ser tal que optimice las tubcd.s de recolección. ya que el cst.:lr demasiado 
alejado de las áreas de captación incrc1ncnl!1ria las long;ítudt.:s d~ tubería y p:lr consecuencia su costo. 
También se debe situar en un punto m:is bajo a las descargas. 

El -volumen de ahn.::1ccn.anticnto de dicho tanque ~e dcbcra c:1l;:;ubr en función de la 
precipitación esperad.'\ en los 1ncses n1.:is lluviosos y no de todo el afio. suponiendo que al iniciar Ja 
tcmrx>rad.:::i de lh.1Yias se tcndra una c..4ntidad nünima o nula de agtl.::l alinaccna~ dd a1lo anterior. 

Ésto es ruonablc porque adcn1ás d<.: d.isn1inuir las d.i1ncnsi0ncs. si;: tom:i ...:n cuenta la salid.a de 
agua p:ira otros usos fund..-imcntalmcntc en épocas de cstiOJC. 

Es in1port--intc que: el tanque cuente con '\·crtc..:i..k:n.):::. p.J.ra <....!'- 1t:tr u.na ~::tur~1'-."1on en ut1 caso 
cx.-traordinario, adcncis de in~talar otras mccanisinos par<1 cv1w.r que b misn1~~ ~gu:\ dc:::.c~ugu:: en el 
tanque co1no pod.ri::tn ser dcri'\ :.icioncs de cmcrgcncw. en las tuberías. 

La fonn::i del tanque puede vanar de acuerdo a las ncccs1d.:.11.1~$ ..Jc '-"'Sp~cio, pero si Cstc es 
abierto se deber:i.n colocur vallas de protección en l.::ls orill:J.s para evitar a;.:cidcntcs ::- caid.as L.1nto del 
personal co1110 de los mialnos a.nin1alcs. 
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Como se elijo el agua debe filtrarse. para ésto. se debe hacer una adecuada instalación de un 
filtro en la misma cisterna. Un dispositivo de este tipo se muestra en la fig. 4.1. 

El volumen captado se puede conocer con la siguiente fórmula: 

donde: 
Ve= Volumen anual captado (m 3 

) 

P =Precipitación media ~mu.al (m1n ) 
A = Área de captación ( m= ) 
1000 =factor de conversión de unidades 

V"~ (P x Al I 1000 

La fórmula anterior nos permite conocer el volumen captado? pero éste no necesariamente 
tendní que ser el aln1accna.do, adeitlás si tom.arnos en cuenta las pérdidas por eva¡x>ración .. podemos 
reducir el vohunen de almacenamiento: 

donde: 
V A= volun1cn de alrnacenantiento 
0.8 = factor de reducción 

Figura -1.1 Cisterna o aljibe 

<Jperidten1e 

$ccsq...l.lomelüico 
poro colocor combo 

VA= Ve: x0.8 
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V. MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

Una C:"\."}llotación ovina produce desechos tanto sólidos como liquides. Entre los liquidas se 
encuentra principalmente la orina de los animales. adcnuls del agua producto de lin.1picza y el agua de 
lluvia que cae en los patios de los alojamientos. La proporción en que se producen generalmente y 
bajo ciertas condiciones (como contar con instalación pluvial) no representan problemas en su manejo 
ya que son absorbidos por Ja tierra, se evaporan con facilidad o son ahn.::iccn.ados fáciln1cntc. 

En carnbio los desechos sólidos con10 estiércol. anim:llcs rnucrtos. cnv:is.cs de n1cdicinas. 
jeringas, etc.. especialmente el cstiCrcol si representa c:.int.idldcs considerables que requieren un 
JU.a.Ilcjo adecu.udo. y el resto no por la cantidad sino por los riesgo!:' que implican en alguno~ casos 

5~ 1 Estiércol 

El estiércol c-s el desecho sólido zná-; abundante en una Granp º'·n~a ,;. no s..:: aprovecha 
actualmente en una fornu adecuada en n\Uchos lugares del mundo. no s1t..:ndo la c-.;cc¡x1on Y\. 1txico, lo 
cual se debe a razones ccon61nicns ) sociales No obsl.3ntc. d.ÍYCíS<lS i :1" csti:;ac)oncs han demostrado 
que debido a Jos nutrientes que contiene, el excremento es un subproducto de b em.prcsa pecuaria 
potenciulmcntc valioso en el caso de recibir un n1ancJO o trat..'lnucnto adecuado 

Se sabe que los nuLricntcs aportados en la ración alimcntic1::i dd g.nnado no son digeridos ni 
absorbidos en su tot.Jlid:.1d. p.:tr lo qu.:.: ~e l.!ncur.:ntran <..'O el e:....cn;m:;:nto en fcn11:..i. considcr:tbk.· Las 
heces contienen adi.!ntás. productos de la secreción y excreción del inti.:stino, :isí como d(.: las glándulas 
anex..'15 a CL entre los cuulcs se cncucntr~m los pig.i111.::ntos biliares. 1nineralc-s. e!uimas. células 
epiteliales. OOctcrias y productos fonnados por ellas co1'10 son los :icido~ grasos vol.atilcs ;-· vitanlin.as. 

La conscrYación de tos recursos y los costos de alnncntac1ón. han prop11:1.:.ido una atención 
hacia los nutrientes qu~ contienen los cxcrctncntos an..int.alcs. los cu:i.ks dcspu..:-s dc un tratanücnto 
adecuado, lo pueden hacer apto para ser <!prm:cch.:ido con\O un abono de buena c:tl1dad o como 
con\plcmcnto .:.iliinenticio para otras especie~ 1nu:-· divcrs..'15. o incluso. d c:..:.-::rcnKnto puede ser 
utilizado con10 sustrato p:Jr:.i l.:i producción de protcinas ;.:i p;.:irt1r d..: all:..:l-;. ic'.·:!Gura<.:. lan·~s d~ mosca. 
101nbrices. cte., adl.!más se ticnt.! l:.i altcrnafr,;a de obtt:nt:r energía en forma de biog.1.s. 

El estiércol ovino contiene considerables cantidades de nitrógeno. fósforo y p:::>La~10 (ver 
cuadro 5.1. ). los cuales son por lo t;cncral los únicos elementos que se n::quicrcn incorporar 3.l suelo 
para la adecuada fertilización de los cultivos 
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Cuadro5~L Producción diaria de ~iércol por 1000 kg tle peso viw> en diferentes especies en 
con finanaienL o 

Parametros Bovinos ¡ Bovinos ¡ Cerdos ¡ Ovi11os ¡ Aves ¡ Aves ¡ Caballo 
(leche) (en_rzorda) renr::ordaJ (enl{orda) (postura) (enr::orda) 

Estiércol 
kg/dla 

fresco• 82 60 G5 -10 53 71 ~5 

Relación hcces:orina 2.2 2 . .+ : 1.2 LO: 1 -t.0 
Sólidos totales (ST) 10.4 6.9 60 10.0 11.4 17. J 'J-t 
kg/dia 
% del cst. fresco !2.7 l l.6 9.2 25 25.2 25.2 20.9 

Sólidos vol<itilcs (S\/) X.6 5.9 -t.8 8.~ 9.4 12 () 7.5 
kg/dia 
~dcST 82.5 85 80 85 70 70 80 
Nitrógeno kg/día 0 . .11 0.34 o 45 o . ..is 0.72 1 l(l 0.27 
º/o de ST 3.9 4.9 7 5 4.5 5 4 úX 2.9 
.Fósforo kg/día 0.073 0.1 l () 15 0.066 ll.2~ U.2(i 0.046 
o/o de ST 0.7 1.6 2 5 0.66 2 1 1 " o 4lJ 

?otaSio kg/día 0.27 0.2-l 0.30 0.32 il.~ 1 o;>(; 0.17 
o/o de ST 2.6 3.6 4-.9 3.2 2 2.1 1.8 
• EstH . ..,.C<lJ n1a.:. onna (Mil nutcnal d~ ca1n."t) 

En unu cm.presa oecuaria intensiva. los animaks se cncu~ntran confinados en corrales 
reducidos. lo cual tiene la ,~cni.aja de cx:asion3.r que el estiércol producido. se mezcle con la orina y el 
material de caina al ser depuesto, quedando así enriquecido princ1palmcntc debido al alto nivel de 
nitrógeno contenido en la orina. siendo este clctncnto el nutriente del estiércol ovino que se considera 
de mayor valor~ pues aµ:::irtc de tener mayor capacid..1.d de fertiliL.ación. tumbú;n tiene propiedades 
alimenticias protéiC3s. 

En el excremento mc.:t.clado con orina y material de cama. el nitrógeno se ei""'.-:ucntra presente 
en diversas fonn.as. variando desde urca y ainoniaco altamente solubles, h~1st::i. purin:.is y pirimidinas de 
células aninulcs y ycgctatcs pobren1cntc digestibles. 

El gran potencial nutricionaJ del estiércol sólo puede ser :::iprovcchado cficicntcmcntc en el 
caso de adoptar un sistema adecuado de rnnnejo y trat:.1nücnto de Cstc. pues en el caw contrario. el 
nitrógeno asi con10 los dcn13.s nutrientes contenidos se pueden perder abundanten1cnte y.a sea por 
volatiliz.ación. con1bustión o lixiviación 

5 .. 1 .. 1 Posibles usos y utilización 

Los usos que se pueden dar al esliércol ovino son n1u~ v.::inados como SI.! ha dicho, entre los 
más viables y prácticos. sobre todo en r'\1éxico, se tienen: 

- Uso como olx>n.o para la inisru.a grJn,l:i 
- Uso con10 abono p:ua .._.·cnt.:1 
- Uso como ali a:1cnto de.:: otras CSJX!cics con10 pe.ces 
- Uso con'lo c:ncrgético (biogas) 

Con10 ya se dijo. el c~liércol ovino conticm: una g.r~u1 cantidad de nuu-icntcs que pueden 
aprovecharse corno abonos:--· además es mas vcnwjoso que los fertilizantes quí1nicos. pues no obstante 
que ambos .::ltx>rtan los nutrientes básicos p3-ra los ycgctalcs. el cxcrcn1cnto favorece adern.:ís lu textura 
del suelo con la abundante cantidad de inatcria orgánica que contiene. 

Por el lado contrJ.rio, los fcrtiiizantcs químicos disminuyen la fortaleza org,3.nica del suelo. 
afccta.ndo asi la disponibilid;Jd natural de nutrientes. a la "\.-CZ que son de un efecto nociYO para los 
microorganismos que existen nonn.aln1entc en la tierra. por lo cual se puede considcr..i.r que los 
fertilizantes quhnicos, al contrario de los aOOnos naturales, son .i largo pl::u.o un material 
contantinantc capaz de agotar gradualmente al suelo. 
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Cada uso que se le dé al estiércol tiene asociado un proceso especial para su tratamiento. asi 
por ejemplo; para su uso en la ntistna granja no requiere de desodorización. desinfección. cribado. etc .• 
como lo requerirla en caso de que se venda con10 abono para jardinería. aunque la Ultima opción es 
más conveniente desde el punto de vista econ61nico. 

Para usarse como alin1cnto debe ensilarse junto con algunos compuestos vegetales como 
pasturas. para que sufra u~ fermentación y además tenga conservación. 

Para obtener biogas se debe contar con un digestor o algún dispositivo para poderlo captar y 
ahnaccnar y es un proyecto costoso. 

Existen una gran cantidad de procesos y n1étodos para su tratanücnto: 

- Dique de oxidación 
- Laguna aerobia 
- Laguna anaerobia 
- Discos rotatorios 
- Digestores 
- Secado al aire y sol 
- Secado con aire caliente 
- Ensilaje de residuos 
- Silos solares 
- Tratamiento quinüco. cte. 

El usar tnétodos complejos para procesar el estiércol ovino. requiere de personal con el que no 
se cuenta habitualmente en una granja. constituyendo así un factor llnútantc en el t.L<>O de éstos. 

Por lo tanto, la sencillez del método y su cconontia. constituyen el criterio para implantarlo en 
una granja. 

De todos los procesos algunos reunen estas dos características: 

- Secado al aire y sol 
- Silos solares 

Secado al aire y sol 

Actualn1cntc este rnCtodo de tratar el cxcrcmenLo de los aniJnalcs, es el más diñmdido en 
muchas partes del inundo. y en tvtéxico no es la excepción. lo cu.al se debe principalmente a que es 
sencillo. barato y que requiere de poco manejo p;;ira ser llevado a cabo. p:ro dcsb>T.:tci.adamcnte es 
también un n1étodo que presenta un gran nÚJucro de desventajas. 

El objetivo de exponer el estiércol a la. i.ntcrpcric es hacer que picrd..1 su humecbd. lo cual 
presenta ciertas ventajas. corno son el hecho di..: que di.snlinuya 1..:11 gran trn.:dicb su 1n:il olor. en el 
excremento deshidratado adecuad.:imcntc mueren bs larvas de mosca. ;:isí como las diversas bacterias 
que pueden existir dcj;uido de ser vi:ibks al nusmo ticrnpo. los hth.!YCcillos de los parásitos 
gastrointestinales, pulmonares y de la.<> moscas. qui.: r..:.xistcn en dicho c~tiércol. Por otra parte. el 
estiércol deshidratado es 1nj5 ligero y faci1 de rnancjar, pero como es obvio, esta práctica sólo puede 
cumplir adccuadaJncntc su objcttvo en aqudlas regiones qm.: posc:Hl un clim ... '1. ;·lrido. o cu.ando meno<> 
scmiárido. 

Si el chn1a i.:s húmc.do lo que realmente sucede t:s que t..:n \.'C/ dl.:' ~~carsc el estiércol 
eficientemente. se dcgrad:l acrobia1n::ntc durante gr¡m parte del uño. debido a l=i =1CC1on conjunta dt.: 
diversos clcn1cntos como son el agua. d calor. el a.irc_ el oxigeno. cte .. a.si como la presencia de 
diversos niicroorganismos ~ .SU!, cn.úmas qui.: ulil¡_,-.an los virtu;:lh.::S "c0mbust1bl1.:s'" .:.:ontcn1dos en él. 

Durante la d~g.rad.ación :.icrobia dd cstiCrcol. el oxíg:;no dt.!l ;:urc ::....: cui:nbina con los d1n;rsos 
nutrientes contenidos en él. alca1uándosc temperaturas de hasta 70' C. dando a su vez por resultado 
la c1nanación de g;i.scs, entre los que prcdomin3 el bióxido de carOOno CO:). lo cuaJ hace ..:onsidcrar 
que la degradación aerobia, es rca11ncntc un.a cornbustión donde ~t.: co r,umcn cons1dcrablc1ni.::ntc los 
rn;itcrialcs org3.nicos energéticos existentes. 
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El estiércol expuesto a la intemperie, pi-oducc malos olores y atrae una c~ntidad abundante de 
moscas. las cuales no sólo se alimentan en él. sino que ta.tnbién lo utilizan para reproducirse si éste 
tiene Ja humedad adcCU'1da. 

También es de considerar que el estiércol-orina~ contiene gran canticbd de nitrógeno volátil, 
el cual se pierde abundantemente por evaporación al estar c~-pucsto al aire libre. existiendo t.an1bién 
considerables pérdidas de nutrientes debido a la lixiviación ocasionada por las lluvias. Cabe 
mencionar que el estiércol ex-puesto ::i la intemperie en lugares que no presenten clima árido, tiene wt 

alto riesgo de presentar niveles elevados de agentes patógenos, debido a la escasa deshidratación 
:sufrida; siendo que en el caso contrario. cuando el estiércol se encuentra ya dcshidraw.do, el aire lo 
arrastra fácilmente diseminándolo a grandes distancias. 

El adccu:ido n1Ctodo de secado al aire y sol del cxcrc1nento. consiste en depositarlo en capas 
de aproxinmda.n1cntc 7 cm. sobre una superficie con pendiente ligera y bien drenada ( fig. 5.1 ). El 
estiércol ya extendido se voltea una o dos veces al día. exponiendo la parte húmeda al sol. Ya seco, se 
compacta y se le adiciona otra capa.. repitiéndose las actividades antes mencionadas. El material 
tratado se puede a.lnuccnar en 1nontículos de 45 a loo cm de altura. Este pcoccso con un clima 
adecuado lleva un tien1po aproxim;.ido de 7 días en el caso del estiércol bovino. 

Figura 5.J Plcttaformas de s~~cado 
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Silos solares 

Los silos solares fueron desarrollados por el tv1.V.Z. Tcodomiro Romero y tienen dos 
funciones que son: 

1.- Dcshidrat..t.r el estiércol 
2.- Pcnnitir la fcrnl.Cntación anaerobia del estiércol en su interior. 

Los silos SCtlarcs son estructuras de plástico transparente armadas sobre varillas que p1ot0Ciiien 
ser de alunl.inio o m.adcra. dispuestas en fonna de piráni.idc cuadrangular. Dichos silos pueden 
presentar en una de sus caras un3 puerta de plástico que cierra JX>r gravedad. a trnvés de la cual se 
adiciona el estiércol quie se rcqujcn: procesar. o bien. pueden carecer de dicha pucn~ siendo éstes 
últimos los que se recomiendan. 

El sec:::ido del estiércol en el silo se realiza de la siguiente manera: 
1.- Se extiende el e:xcrcn1cnto sobre una superficie inclin;ida. donde cxis.a.a un lx:>rdc de 
tabique pegado con mortero. con un espacio abierto en su lado n1;;..s bajo que scr,:i.r:.i de 
des.agüe. 
2.- Se coloca el silo sobre el estiércol. cuidando que su base no toque el borde. 
3.- El sol calienta el excremento contenido dentro del silo. o.l p.a~ar a tr.ivés de las paredes 
transparentes. lo cu.::il provoca que se desprenda su hun1cd.ad en form.a de vapor el que 
posteriormente se condensa sobre las paredes de plástico. tcnninando por escurrir hasta l.a 
base. saliendo así a la intemperie. 

Para una adecuad.a deshidratación de la capa de estiércol contcn1da en el silo, se rocomiend.I 
que no rebase una altura dt: 10 cm, si éste se encuentra muy hú111cdo { 70 '!~ ... de humedad). debiéndose 
tam.bién revolver periódicamente con una pala. con objeto de exponer la parte 1nás hún1cd::i al proceso 
de evapor.ición. Si se desea. se puede acelerar aún n13s el proceso de deshidratación del estiércol. 
mediante In aplica.ción sobre su superficie ya rcv1.1clta. de ;.1lgún nrnterial que absorba el calor y al 
ntismo tiempo pcnnita el libre paso del vapor. pudiéndose usar tamina galvanizada. corrugada y 
pint.uda de negro. 

Una vez seco el cstiCrcol. puede ser rctir3do para introducir un;:i nueva capa. o se puede 
compactar para :idicionarlc una nueva capa cncinl.a. 

La rapidez con que el cstiCrcol !:>C deshidrata dentro del ~do sol::i.r. dcp:.:ndc de diversos 
factores entre los que destacan los siguientes· 

1.- Grosor de la cap-:i de estiércol introdu<.:1d.1 en el silo 
2.- Dur.J.Ción e intcnsic:bd de la insolación rccibid:.1 
3.- Cz.ntictaa .:le hun1cdld con !a qui.: entró d c~tiércol al ~do 
4.- Frecuencia con que es re,·ud1.o 

Una capa de estiércol 0'\"1110 que presenta un !_~rosor de l u cn1 :v que contenga una hu1nedad 
ir~cial de 75 o/u aprox.~ llMUltenid..3 -.~n un sllo solar dur..intc una lapso d~ 10 días ( rc....-olviéndosc una 
vez al día ) y recibiendo una insolación promt.,<lio ai día de 6 horas. es deshidratad.a hasta contener 
ap!'ox..~ 20 °/o de hümcdad.. lo cual p:.:rmitc que pucd.'.:i ser manejado Lkiln1cnte sin producir polvo 
excesivo. 

62 



Cuadro S. J r;enrpo de secado en silos solares 

Húmedad % 

R Tiempo (~taa) 

o 2 4 6 7 8 9 10 11 12 1:& 

Lns vcntZljas que se obtienen al deshidratar el esuércol dc::ntro de silgs sol-ares son: 

l. Se obtiene un producto nluy flexible para su posterior ut1liz~1ción. pur.:s se puede rnancjar, 
almacenar y transport:Jr fácilmente debido a su bajo peso 

2. Existen pocos riesgos de encontrar niveles elevados de agentes pató§Cnos. debido a la baja 
hUITiedad del producto resultante. 

3. El estiércol no desprende 1nalos olores. ni atrae a las moscas durante el proceso o dcspuCs de él. 
4. El cxcrcrncnto no es arrastrado por d viento tnicntras ~rrnanc;::c~ dentro dd silo, por muy 

deshidratado ouc se encuentre. 
S. El estiércol se cncucntr.J. fuera del alcance de la lluvi.:i. 
6. Es un mCtodo fácil de in1pla.ntar. a l<.i vez que i.;s t.:unbiCn económico 
7. Los silos sobres ap.:.?.rte de servir para deshidratar el estiércol. pui.:dcn servir para aln1acc1141rlo 

cu.ando se requiero. 
8. Existen IXJC:l.S pérdicbs de nutricnws durante el proc~so. 

Entre las dcsYcntaJas se cncuc1llran. 

l. En dfas nublados d proceso de dcshidra~ción decrece. 
2. La apertura y cerrado de los silos s.c dificulta cu.."lndo existe viento. 

La capacidad de un silo solar dc¡x:ndc de sus 1ncciidus, por ejemplo. un stlo solar que mida .+ 
m en ca.da uno de sus l::J<los d~ b base y 1.26 n1 de altura. permite cómod.a1ncntc l:J inUoducción en su 
interior de un volu1ncn de estiércol de 4.5 m 3

• es ck::cir. que un silo di.; dichas dimensiones es C¡ipaz de 
albergar la producción de estiércol 1nixüna esperada de 500 vientres ( l. 5 ton ) por día. dicho silo 
tiene un peso aproxin1ado de ] l kg.. lo qUt; permite que una &ola persona lo abra y n1ancjc ctmndo se 
rcquicru. 

Flg. 5.2 Dinrcnsjo11cs de los : .. Uo...- solares 

]~ 
Capac1<lnJ aproxunada .Je 
estiércol= 4.5 111 3 

U6ml~1 
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VI. EJEMPLO DE DISEÑO 

Existen muchos factores que intervienen en Ja rcalizoción de lUl proyecto de este tipo que van 
desde los simples hasta los complejos. 

El objeúvo de este Capítulo. es proporcionar un cjcn1plo representativo de aplicación de los 
Capitulas anteriores y de ninguna manera pretende ser W1 proyecto con1plcto. 

Para poder realizar el presente Capitulo y darle adcn1Us un enfoque real. se hnrá referencia a 
un rancho existente en el Estado de H.idalgo. enfocado a la producción de cerco.les y de ovinos llamado 
ULa Resurrección .. _ 

Muchos de los cálculos y cjc1nplos estarán hntitados por falta de inforn1ación. ya que la 
topogr.::úia del predio. dimensiones reales. caractcristic;:is del suelo. etc .. con10 es ra.Lon3blc no se 
disponen o el conocerlos rcprcscntarin la disposición de 111ucho-;;. rc~ursos 

a) ()bjctivo de la producción: úirne r ra:a f/11ntpsJ11r,• _, 

b) Sistcrna de produccion· f!11x10 nsor:: 1ado a <.·::ff/t·os , cch.:ui11. trigo. niai: y avena) 

e) Entorno ecológico: 
1) Clinta: Tentplado suh-hú111edo con llzt\'lcZS en \'('rano: e· (H') 

2) Depredadores· naturales cxlintos, .\1'J/o f't'rro.' ··rruhlenta ·· 
3) ?vfo.tcrialcs de la región us.:idos en construcción piedra, aluvión ;v madera. 
4) Vegetación de la región: mague.\ ,\'nopal 

d) Lugar geográfico. 
l) Servicios públicos: agua porahl<.! 
2) Protección y/o sombra: ninguna 
3) Topografía: rerrt~no plano. s/11 pendientes excesivas 

e) Acceso a canünos: se tiene acceso por tcrrucerias en huen eslado 

Información udicional: 

a) No. de animales (fijo) de la e:'\.-plotación: ~50 vicnlresJ.' JO sementales 

b) Car;1ctcrístic.:is de la ra:z . .::1 H . .ampshirc: 
Peso macho adulto: l JO - /..JO kg 
Peso hembra adulta. 7'0 - 90 kg 

RG=a J!rande de: origen inglés e.<>pccial1::aJ::i en produccu'>n de carne. 

e) !V1ancjo alin1cnticio d:..: los arum~k:s: s._· pas:orea el reba11o súlo 3 - 5 mesc:s al at1u. 
depcndjendo de las lluvias y heladas t.?n la región. El resto del añu :•;e alimenlan en los 
corral!.!.\' con fvrrajc.••.l' ;.::ranos que sc: producen en el t1I1S1rto ranchu. La.fiwnia de 
proporcionar jbrraJe .V pequeñas canlidades ch· grano a las O\'e)as es nzanual (no 
mecani=ada) siendo qui.: para /vs corderos se usan conu:dero..,· auto11u:itico."> para }.!ranos. 
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Mes 

d) Manejo reproductivo de los animales: Se encuentra ca/endari=ado idealmente de la 
siguiente forma: 

0-1 2-6 7-8 9 10 - 11 12-16 17- 18 19 

Estado vientres empadre gestación lactación decanso empadre gestoción lnctac16n - mes 
fisioló · co corderos en arde en orde 9 

Nota: el manejo reproductivo del rcbai"i.o es cíclico. 

Desarrollo 

A) Elementos (obras) requeridos en la cx--plotación: 

Del análisis de la irúonnación anterior se puede decir que se requiere lo siguiente: 

1) Alojamientos: se re.quieren de tres tipos func:Uunentaln1cntc. para ser ocupados por: 
corderos. ovejas y sementales. 
2) Bodegas: de dos tipos: para granos y forrajes principalmente. 
3) Baños: sólo con1pleto. ya que no existen problcn1as podales en la región. 
4) Casa - habitación 
5) Horno incinerador 
6) Instalaciones de 111ancjo 

6.1) Corral de recepción = .aloj.:unicnto 
6.:!) Corral de apriete 
6.3) 1\.1.anga 
6.4) Corral de clasificación 
6. 5) Enfbarcadero 

1) Cálculo de las t-lrmen.'1vnes del alo¡anuenro. 

Para calcular la superficie de aloja.miento se debe definir el material del que cstaril hecho el 
piso; ya que se cuenta en l<:t zona con alu\·ión. se dccid.irj que el piso sea de este n1aterial y es obligado 
que el piso de la su¡:x:rficic cubierta para corderos sea de concreto. según cuadro J 5. no siendo así en 
el patio descubierto. Con lo anterior dicho. tenernos· 

a) Cálculo de In .vupcr:ficre cubierta ( ,...,'~·) 

Superficie cubierta para ovejas ( Se~) 

Superficie cubierta p..--ira corderos ( Se-., ) 250 cb x O. 75 n1~/cb = 187.5 m:? 

Superficie cubierta para scn1cntak:s ( S.::~) JOcb x 2 m:,;/cb = 20.0 m:: 

Superficie total cubicrtu ( Se ) Seo + Sce + Se• = 582.5 m 2 
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b) Cálculo de la superficie de pafio descubierto ( Sp) : 

Superficie descubierta para ovejas ( Spo) 250 cb x 2.5 m'lcb = 625 m' 

Superficie descubicna para corderos ( 51~ ) 250 cb x :Z.00 m 0/cb = 500.0 m" 

Superficie descubierta para serncntales ( Sps) 10 cb x 2.5 m~/cb = 25.0 m 2 

Superficie totaJ descubierta ( Sp ) 1150 m 2 

Nota: por experiencia. esta superficie puede ser igual a la cubierta. sobre todo en el sistema 
de explotación mixto. 

e) Cálculo de la longitud de los co111cderos (Le) : 

Longitud total de comederos para ovejas ( Le.o ) = 250 cb .s: 0.5 m/cb = 125 m 

Longitud total de comederos para corderos (Lec:} ~ 250 cb x O.OS sn/cb = 12.5 m 

d) Cólcufo de la longitud de los bebederos ( L 1• ) : 

Longitud totaJ de bebederos para ovejas ( Lbo) = 2Sll cb / ( 5ll cb/m) = 5 m 

Longirutl total de bebederos para corderos ( L...,) = 250 ch I (80 cb/m) J. rn. 

2) Cálculo de las dimensio1ws de la hodcJ.:n: 

Para conocer las dimensiones de las bodegas. tanto de grano como de forraje. bastará con 
conocer las cantidades consumic:bs oor el rcbafio durante un ~li1o 

a) Cálculo del volu111cn de forraje a alrnaccnar en un i.lrlu ( l "r). 

Del cu.adro 1.2 y Ia infonnac1ón inicial tenemos: 
ConsUITlo de forr::ijc por' dia = 250 cb x l kg/cb = 250 kg.idia 
Consun10 de forrujc por m1o ""' 2~0 kg/día x 9 rncscs x 30 dfris/mcs = 67 500 kg/año~ por lo 
tanto: 
Vr=67500kg / l:lUkg/nl-;.:= 51\>23n1 1 =520m' 

Esto in1plica que se tiene la libertad de variar el largo. 3ncho y .::ilto de la bodega. habiendo 
sólo algunns restricciones como por ejemplo que la altura ( h ) pcrrnita el paso de un ca1nión de carg:¡ 
( > 5 m) y que la relación largo-ancho S'-!a de apro:...::im.ad:ln1cntc 2: l 

Para nuestro CJ<:inplo se fí_pr::i b ~lltura en o m y por Jo tanto se tcndr::i una superficie cubierta 
de 520 m 3 / 6 n1 = 86.6 n1:: 

h) c•ÓÍCUÍO d,•f \'UÍ!llll<-'l'"! de s:rann i.J r.hnnccnar 1'rt Un OflO ¡' J ~; / 

Este cálculo depende dd grano a alni.accnar. del factor de conversión de Jos corderos y de Ja 
edad a la que se acostun1brc vender. Suponiendo que sc.::t cebada. el factor de conv~rsión sea de 3: 1 y 
la edad de venta sea cuatro n1escs. se requerirá un ahn3ccnamjcnto de grano de aprox. 40 ton. 
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B) Cálculo de la instalación hidráulica: 

Ya que se cuanta con agua potable. el problenia sólo consiste en almacenarla y en absorber las 
variaciones en su suministro. ya que éste no es constante. durando inclusive algunos meses el 
desabasto .. para dar solución se elige una cisterna. la cual será enterrada por fines estéticos. 

1) Cálculo del voluTl'zen de altnaccnamiento (tanque superficial): 

Del cuadro 2.2. tcnenl:Os: 

Consumo de agua por tas ovejas ( G" "> = 250 cb x 7.5 l/cb-día = l 875 l/dia 
Consumo de agua por los corderos (Ge) = 250 cb x 5.7 l/cb-día = 1 425 lidia 
Consumo de agua por los sctnentaJcs ( a.)= 10 cb X 7.5 l/cb-día 75 lidia 
Consumo de agua por el personal ( Gr>) = 2 x 150 l/hab-día = 300 Ud.fo, 

Conswno total ( G,_ ) = G 0 + Ge + Gs + Gp = 3675 Ud.ía 

suponiendo un almacenamiento para un mes: tencn1os: 

Volumen de almacenamiento= 3 67~ lidia x 30 días/mes x ( 1 m 3 I 1000 1) = 110.25 m 3 

por lo que con un t¡inquc de nmn1posteria de pii:dra similar al de la figura 2.2. se tendría la 
solución. 

2) Cálculo del volu1nen de ab11aceru:rrn1t?nto (tanque ch'i'tulo), 

Se requiere una capacidad de al menos tres días de sunlinistro. ésto es razonable si tom.amos 
en cuenta la posibilidad de una falla del equipo de bon1bco o del gcncr..idor portátil. entonces tenemos: 

Volun1cn de almacenamiento= 3 675 l/tlía x 3 días ::\.. ( l 01
3 

/ 1000 1)-= 11 m 3 

por lo que un ~nquc de concreto con torre de tabique similor al de la figura 2.4, con una 
capacidad de 10 n1'.l. seria suficiente. La altur.:i variaría en función <li.: las rx:rdidas en la tubería y Jos 
requerimientos de carga. 

e) Cálculo de la instalación sanitana 

P.....i.r..1 dctcrnünar b forma de disponer las cxcrct.:lS, se tienen los siguientes elementos a 
considerar: se n::quicrc de h::1il.o cotnplcto. se dispone d<..:: ab..astccintknto de agua pudiendo ser 
intrad01niciliario. se carece de alcantarillado v se cuenta con suficiente terreno, :idcmás el nivel 
frcático se encuentra a cuando 1ncnos 50 tn por debajo de la superficie del sucio. 

Analizando Jos elementos :ullcriorcs. se elige que la disposición de excretas sea por el sistema 
de tanque sCptico. cuyas dimensiones scrún las rninim:is: 

Tanque séptico: 
Tiempo de retención 2-1- hr 
Capacidad: 1 500 J 
Tirante: l 1 O m 
Lo.rgo: 1.90 n1 

Ancho: O. 70 nt 
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Campo de oxidación: 
Lineas de tubería: 2 
Longitud: 

Según prnebas de infiltración a wta profundidad de 0.45 m. se tuvieron los siguientes 
tiempos de infiltración: 

Prueba 
1 
2 
3 
4 

Ticmoo ( min ) 
35 
31 
36 
29 

x = ( 35 + 31 + 36 + 29 ) I 4 = 32. 75 min 

de la gráfica 3.1. con un ancho de cepa de 0.45 se ucnc una longitud de tubería iguaJ a to m 

Separación entre líneas de tuberías: 2.50 m 
Profundidad de las zanjas: 0.45 m 
Pendiente: 0.001 º/o 

D) Manejo de desechos sólidos 

1) Cálculo del cstiCrcol producido por el rcbai\o ( \V ) : 

Del cuadro 1.5. se tiene que diariamente se produce: 

Estiércol producido por las ovejas ( \V" ) 250 cb x 2. 7 kg/cb ~ 675 kg 

Estiércol producido por los corderos (\Ve l "-' 250 cb x 1.8 kg/cb = 450 kg 

Estiércol producido p;:>r los s.cn1cntalcs (\V,)'-. 10 cb x ...;._~ kg/cb = 45 kg 

Estiércol total m::i..xüno produCido 170 kg 

Además se tiene que considerar su volumen para fines de n1oncjo y de su tratan11cnto: 

Volwncn producido por bs OYcjas ( V 0 ) = 250 cb :x 2.8 d111 1/cb :x l rn'/ 1000 dn13= 0.7 m 3 

Volun1en producido por los corderos { Vy) = 250 cb x 1 _8 dm 1 /cb x 1 nY
1

/ 1000 dni-1= 0.45 rn 3 

Voi.un1cn p•oducido por los scmi.;nt..llc-; ( V 3 ) -= 1<1 cb x ~.5 d1n:i ... cb x 1 m \..'1 ono d..m'=- 0.045m3 

Estiércol total 1náx.i1no producido = l.195 n1
1 

Dado el volumen y d peso. el estiCrcol se puede nl<.mcj.ar en silos ~brcs. ad~m3s el clima no 
permitiría un eficiente secado al aire y al sol, el manejo se harO. con nlaqu1n.aria agrícola ( tractor + 
cuchilla ) pero no ncccsaria111cntc tcndr.i que ser diari:i la recolección. 

El uso Wdo al estiércol ~crá en su mavorí:J. p~J.r-a el abono de I~~~ tierras del n1is1no rancho. Ja 
otra parte se usa.-á para venta. 
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VII. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Las conclusiones de este estudio pueden agruparse de acuerdo a tres aspectos manejados a lo 
largo del mismo: 

7.1 Importancia de la ovinocultura en la rama agropecuaria de la actividad económica 
nacional. 
7.2 Infraestructura para la ovinoc:ultura. 

7.3 Necesidad de los principios de ingcnieríu para tncjorar el rendimiento de las granjas 
ovinas. 

A continuación se presentan las conclusiones en cada aspecto: 

7. ./ Importancia de la ovinocu/tura en la rania agropecuaria de la actividad económica 
nacional 

1.- La ovinocultura nacional se concentra en los Estados de México, San Luis Potosi. 
Hidalgo, Puebla y Zacatccas con una producción del 55.5 ~ó dcJ total nacional_ 

2.- La producción ovina nacional no cubre la dctnanda del mercado interno_ por lo se recurre 
a la importación principalrncntc de Estados Unidos y Nueva Zcland...,. 

3.- El precio de la come de ovino es d más elevado, ésto hace sumamente rentable la 
producción ovina en México. 

7e2 Infraestructura para la ovinocultura. 

l.- El objetivo de 101 producción ( carne. lana o leche ) determina la existencia de 
instalaciones especificas. 

2.- Las construcciones para olbcrgar ganado ovino dclx::n cumplir como núnimo las 
siguientes condiciones: 

- Protección contra vientos dominantes. 
- Orientación adcc~1.d.a 
- Protección contra el calor. 

3.- Existen t.:n las l.!xplotacioncs ovinas una serie de clen1cntos cuyo objetivo es facilitar Ja 
alimentación. reproducción y sanidad del rcbaJ1.o. 

7.3 Necesidad de los principios de in¡:enicría para niejorar el rendirnie11to de las granja.~ 
ovinas. 

1.- Los aniinalcs al igual que los humanos rcquircn de espacios y condic1oncs que les 
permitan desarrollarse adccuacbtncntc. El proporcionar espacios y condiciones óptimas in1plica un 
estudio cuidadoso de sus costumbres. hábitos, necesidades, 1.:tc. 

2.- Uno de 1os factores m;is importantes p~ra clise-fiar instalaciones~ constn1ccioncs para una 
e>..-plotación ovina es la conducta y el comport.anücnto del anitnal 
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3.- Cualquier rama de l;:i Ingenieria Civil encuentra aplicación en la creación de ta 
infraestructura necesaria para una moderna y eficiente explotación ovina o de cualquier otra especie. 

Por último~ se puede decir que no existe actividad humana que se desarrolle o se cncuentT.e 
aislada., todas se encuentran interrelacionadas y actUan en conjunto. este trabajo es una n1ucstra de ello 
conjuntando principalmente dos actividades: la Ingeniería y la ovinocultura. 
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ANEXO 

CONTROL DE ROEDORES 

Para que se de una infestación por roedores. se tuvieron que presentar varias circunstancias 
favorables: primero. hubo espacio por donde pudieron entrar: segundo. encontraron alimento suficiente 
para subsistir y procrearse; tercero. encontraron albc:rguc protegido para establecer sus nidos y. con ello. 
la plaga. 

Si en estas condiciones se intenta acabar con la plaga a base de ratoncro.s o venenos sin ningun:i. 
otra medida. pronto se tendrá la experiencia de que algunos animales sobreviven y. en corto tiempo. la 
población de ratas o 1·:itoncs s.t:: restablece: inclusi'\ c. si se ha logr..1do cxtcnninar a todos los animales. 
pronto ocurren nuevas invasiones desde sitios alcdat1os y reducen la acción ton'l.3da a una medida 
transitoria. 

Signos Je infestación 

DurJntc las infestaciones, csp::ciahucntc cuando son accntu¡idas. a veces se puf..~C ver alguna 
que otra rata o ratón que anden en busca de contid.a al anochecer. y con un poco de paciencia se puede 
determinar c1 camino que recorre y la vía de acceso. Ese animal ni qw.: se ha ""isto constituyi:.: nada más 
una pequeña muestra de lo que esta fuera de la vist:1. 

Como signo de infestación a veces se percibe: el chillar o roer de rata~ o n:noncs. lo que ocurre 
habitualmente en la noche, en aposentos o recintos silenciosos. Cuando se Jlcga a oir. !><! puede csuir 
seguro de que la infcst.."lción existe. Estos midas orientan a veces hacia oquedades entre 1nuros. bajo 
pisos, etc .• cuya existencia no se aprecia dirccta1ncntc y a incnudo se: dcsconocb. 

Entre los signos m~is frecuentes y c~ractcrísticos, están los excrementos de Jos. múridos. L:.is 
tres especies (ratón. r:H.a norueg..1 y rat;;i cascr:i ) evacuan el intestino con frecuencia, tanto al caminar 
como al con1cr. oor lo que en el tr.:iyccto recorrido o en sitios donde con1en es común encontrar 
suciedades en buen nlu11cro. 

Otros signos de infcstacH)n son d alirncnto;. los objctos roídos que son evidencia clara de la 
existencia de roedores. Si recientemente se les ha coloc;ido en .:.ilgún lugar y los ha roído 
abundantemente. se ¡:xxirti p:nsa.r en un.a infcstac1ón accntuacL.l. 

Adcn1as de los signos descritos. pucdr..:!n oricnt.ur las acun1ul'-l..::1oncs dc casc.:irilbs. pap:Jcs de 
envoltura y fr:i.gtncntos de hucs.o d(' animales Estos frag.Incntos s.c ..::ncu;;ntran en Jugares que la rata 
acostun1bra utilizar como c~condrijo ~r;i con1cr. dad;i su costurnbn.: de arrastrar la coni.id.a a sitio 
cubierto antes de cotncrla. 

Do.do qm.: los n1étodos de construcción. los m:ncnalcs dt~J..)()nibks. las posibilidades cconónticas, 
el clima. etc .. yarían de un lug:u a otro, panicularmcntc de pai.s<.:.s menos dcsarrolbdos ~ otros muy 
desarrollados. siempre es necesario hacer ad.1ptacioncs cuidadosas que, por un lado. sean eficaces y. por 
otro no iJnpliqucn gastos excesivos. ...\.si. por ejemplo. puede resultar inas cconónüco dctnolcr una 
construcción ,.-icja que tratar de ncondicion.:irla También pucc..lc ser- quc con una acbptación mínima se 
logre el propósito, sü1 incurrir en mod.líicacioncs costos.3s El e.x..:in1cn cuidado5-o scrJ. d único que en 
cada caso dé la respuesta adecuada:. 

Reducción de /asfuent._•s de alir11entae1ó11: 

l.- Basura: La basura y los desperdicios de alínu:nto son generalmente los que n1js contribuyen a 



proveer de alimento a las ratas y a los ratones en los centros de población hu1nana. Al colocarlos fuera 
del alcance de los múridos. se habrá dado ya un grun paso en la reducción de ellos y. a la vez~ se habrán 
tomado las medidas que reducirán la infestación por moscas. La disix>sición apropiada de basuras y 
desperdicios con1prcndc varios aspectos que se deben atender con csn1cro. 

a) La solución se inicia con la recolección inn1cdiat.a y correcta de desperdicios en los lugares 
en que se nianipulan alimentos. La basura debe colocnrsc en recipientes sólidos con tapa. 
b) En la eliminación final de basuras en rancherías o fabricas aleJadas de las poblactoncs, es 
indispensable que se tomen 1nedidas adccuacbs. 

2.- Alimentos aln1acenados: Los alirncntos ulmaccnados constituyen problemas mu) diversos. desde el 
almacenamiento de cortas cantidadc..~ en lu despensa domCsuca. h.:.ist~1 el aln1accna1nicnto de grandes 
cantidades de productos que pueden at.;icar los n1Uridos 

El problema no se lintita a productos que se usarán en la preparación de alimentos para 
consumo humano, sino también se incluyen alimentos que se usan para anintalcs domésticos. 
Frecuentemente se complica la situación con el aln1acena1nicnto transitorio de sobrantes que quedan más 
accesibles a los roedores. que los ahn1ento.s recién adquiridos 

3.- Recrucción de refugios. Siempre s..: necesita procurar que en las dcsocnsas o en los almacenes no 
haya refugio donde puedan csccndcrsc y amdar ratas y ratone~. Roen ft:&ciln1cntc por el lado no visible a 
los costales o a las cajas adosados a las paredes o colo.:ados t.'11 el sudo. y dejan huecos que sirven de 
refugio o lugar para hacer nidos. 
4.- Refugios y accesos: Las vía!> ~e pueden dividir en tres tipos, (a) aqucl1~1s preexistentes o naturales. 
(b) las accidento.les y (e) lus qm: los nüsn1os ntúridos se pnx.-uran La n1cta c:s cerrar los pasos naturales. 
evitar los accidentales y. -por último. i1npcclir que.: los n1úridos se abr:i.n p~~~o. 



Conforn1e se tapan los lugares por donde pueden penetrar los n1úridos. simultáncantcntc se 
toinan las medidas para in1pcd.ir que puedan roer junto o a través de las tapaduras que se han hecho. De 
nada sirve. por cjcn1plo. tapar un agujero en un piso de madera si las ratas viven debajo de él, porque 
pronto habrán roído un agujero nuevo. 

Las puenas. ventanas y ventilas que pc:nnaneccn abiertas. aspccial1ncntc después del atardecer y 
se utilizan poco. desde luego. son accesos fáciles: sín embargo, es más con1ún que por debajo o entre 
ellas puedan entrar. En estos ca.sos se necesita hacer una reparación de ellos y es conveniente revestir la 
parte baja de las pucrta..c; de 1nadcra. donde no queden expuestas a la lluvia o hwncdad con l::'.unina 
galvanizada. 

Es preferible y a la larga más cconóntico, cambiar las puertas de n1adcra J:Xff otras de hierro en 
Jugares expuestos a lo inten1peric y donde ha;.· 1nuchas ratas. En todo caso, es necesario asegurarse que 
bajo cJlas y el piso o batiente, cuando exista. no queden ranuras mayores de 5 nun. 

La salid.a de las ratas desde los drenajes se puede in1pcd.ir procurando que J.as coladeras. cte .. 
desemboquen en tubos vcnicalcs de 15 cm de di.án1ctro y que tenga 60 cm de altura. Así, no darán 
entrada a Jas ratas aún cuando accidentaln1cntc queden d~stapados. Recuérdese que ni aún el scJlo de 
agua que queda en los .:.ipa.r ... uos con céspol impide la cntrad.:i de ratas Si las tuberías t1cnen un diámetro 
menor de 10 cn1. se les deber;) colocar rateras. porque las r.:it.3.s pued.:n subir por ellas :..i muchos 1nctros 
de altura. 

El método de rateras que se usa en embarcaciones es bien conocido. Sistemas parecidos. en 
que se utiliza un obstáculo Jiso. se puede emplear para intcrrun1pir el escalamiento a lo largo de los 
aJrunbrcs. tubos. cte. 

En aqucBas construcciones en donde los n1uros son de material poco resistente. como tabique 
Hgero o adobe. se tienen que proteger con w1 rcvestirnícnto de concrc10 ( fig A 1 ) cuando el piso es 
resistente a la horadación. o al nüsmo tiempo, se pone en su base un ángulo de protección que impida la 
penetración por debajo, n1étodo que se empica también en 1nuros de concreto. piedra. etc. 

Figura Al. ProtecciL,Jl"te ... de concrt...~<> 

Métodos de control 

Los diversos m<..--d.ios para Ja destrucción de ratas y ratones se pueden dividir en tres grupos: a) 
trampas. b) venenos pah! ingestión y c) fumigantes. La persona que e1nprcnda una campaña de 
dcsr.:tti.zación dcbcr;í fam.iliariz.:irsc bien con ellos. tanto para conocer su eficacia. como pahl saber los 
peligros que rcpn.~cnt.J su uso. 

a) Trnrripas: Las tran1pa.s constituyen instrumentos 111uricidas que datan de niuchos ailos y las hay de 
muy diversos diseños. Todavía son de g..ran milid:..id en 111uchas ocasiones. cs¡"X'ciaimcntc cu.ando l::. 
infestación es escasa; también. para dar cuenta de anin1ales cuyo c.;:1dá.vi.:r es impoltlntc recoger y asi 
evitar el n1aJ olor que pudiera resultar si qucd..Tia en sitio inaccesibk: tan1biCn son indispensables C'l.L.."lndo 
se necesita capturar anin1aJes vivos y donde no se puedan usar venenos. por resultar JX:ligrosos. 

Las trampas se dividen esencialmente en dos tipos: las que hay que cclY..ir p~.1.ra atra~r al múrido. 
y las que funcionan JX.>r medio de un disparador que acciona al ser pisado. 



Las que actUan al ser pisadas, se pueden usar en sitios donde la rata se ve obligada a pasar sobre 
ellas. al recorrer sus senderos. El ingenio y la experiencia indicar.in cuales son las npropiadas en cada 
caso. 

b) -venenos: (Aspectos generales) Los venenos que se usan para el extcrntinio de múridos, se dividen 
en tres clases: aquellos de acción relativamente rápida y dcnontinados de dosis única. los dcnontinados 
de a~6n retardada o dosis n1últiplcs, porque los tienen que consumir varias veces para que ocasionen 
daño. El t-::rccr gn1.po lo constituyen gases venenosos que se utilizan en fumigaciones. 

Los venenos de dosis única. tienen varios incovcnicntcs: cuando los roedores no los ingieren en 
cantidad suficiente para n1orir. pronto asocion su malestar con los cebos y dejan de comerlos y. 
asJ.mismo. cuando la agonía ocurre poco acspués de la ingcsllón. los dc1n3s anin1alcs asocian los hechos 
y tan1bien dejan de cotner los cebos. Por otra parte. son altan1cntc tóxicos para el ho1nbrc y animales 
don1ésticos. no obstante los incovcnicntcs ~punt;idos. son los n13s indicados en detcrn1inadas 
ciromstanci.as y algunos continú.Jn en uso 

Los gases venenosos que se crnplcan co1no tnúricidas y encuentran aplicación en determinadas 
circunstancias. son principahncntc el ;leido cianhidrico y el fosfuro de lüdrógcno. Con ellos se funtlgan 
los lugares plagados que ofrc-.zcan condiciones adecuad.as p3ra el uso de g=..is. 



DRENADO DE TIERRAS 

La finalidad principal de drenar Jas tierras es la de asegurar la producti'\;dad agricola e 
incrementar la eficiencia de las labores del campo. 

El drenaje tiene otros efectos bcnCficos. Los terrenos inal drenados requieren grandes 
erogaciones todos los años para el establecimiento o reconstrucción y drenaje de l.is subrasantes de 
cantinas o carreteras y para preparar los sitios en que sea necesario construir edificios o instalucioncs 
para la empresa agrícola. Además desde el punto de vista de la salud humana y del ganado. el drenaje 
de las tierras suele hacerse necesario p._"lra evitar que en los lugares en los que el agua se cst..1nquc por el 
mal drenaje se hos~cn y multipliquen los insectos nocivos o vectores de cnfcnncdadcs. 

El origen o la causa del exceso de agua es el factor dctcnninantc de la gr..ivcdad de los 
problernas de drenaje y de la 111.ancra de resolverlos. Estos problco1as son: 

l. - Inundaciones pcnódicas de terrenos debidas al desbordamiento de corrientes. 
2.- Aniego de las ticrrJs llanas bajas por el cscurrinticnto o escorrentía de laderas y p:nd.icntes por 
infiltración de las agu~is de n::torno en las tierras inchn41d:J.s. 
3. - Acumulación del agua en demasía en lugares donde el drenaje dt!l subsuelo tiene obstáculos . 
.i.- Acumulación del exceso de agua en depresiones de terreno. tales co1no antiguos estanques o lagos. 
5.- Forn~ción de un nlanto frcático como resultado de la excesiva aplicación de agua durante c1 riego. 

Tre~"" puntos básicos 

El estudio y constrncción de un sistcn1a de drenaje coinprcndc tres puntos funda1ncnt.a.lcs: las 
necesidades o requisitos de drenaje, pcrn1eabilidad dd suelo y los rasgos fisiogr<i.ficos dd terreno. 

Los requisitos del drenaje consisten en definir el grado y caracteristi~s del drenaje natural - ya 
sea que en el interior del suelo o en su superficie haya exceso de agu.., - y la cantidad de ésta que sea 
necesario drenar. 

En las regiones húmedas donde la precipitación proporciona la n1ayor parte de la hutncdad para 
los cultivos. los requisitos de drenaje están rclacionndos con el oxígeno ulilizahle por Ja plantas y con la 
relación agua - suelo, la cual influye en el crccinticnto de las plantas. El contenido de humcdld en el 
sucio es particularmente importante para la agricultura. 

El requisito de drenaje se describe co1110 coeficiente de drenaje y se ..:xprcs.a en función del 
tiempo necesario para remover una lámin.:i de agua de dctern1inadas dilncnsiones Por ejc1nplo. un 
coeficiente de drenaje de 3 cm significa que el sistema de drenaje pcrmiti ria la remoción de 3 cm de 
agua por hectárea de la superficie del suelo en :!.+ horas El coeficiente d~ drcnnjc puede ajustarse a lu 
susceptibilidad del cultivo de que .se tro.tc a d.a11ar5c cu:md..-, se le expone a un exceso de agua o al costo 
resultante de las de1nor..is en los trabajos agricolas. 

La cantid.:ld de ª6'1.ta que debe rcmo"\"crsc de la tierra puede expresarse como el ga.sto es.currido 
por cada unidad de superficie. Tan1biCn debe establecerse una profundidad nlitütna po.:nnisiblc del nivel 
[re.ático para evitar el dafio a los cultivos, ya sea por el exceso de u.gua en la zon3 radicular o por la 
conccntr¡¡ción de sales en el si.¡clo deb1do al flujo ascendente. 

La eficiencia de riego. las pérdidas en lo conducción y distnbución del agua. y las surgidas por 
las rcgla1ncnt.acioncs oficiales en el U!>O o derechos de riego. las lluvias. la cantidad de sal en d agua de 
riego y la tolcr.:mcia s.alina de los culllvos son cuestiones que figuran en el problcn1a par...t dctcrnlinar el 
coeficiente de drenaje. 

La cap.3cid..'ld de un suelo p...'1.ra ¡:x=rrnitir el p;:so del agu:J a través de él. es de gran im¡xn1.ancia 
en el drenaje de las tierras de cultivo La rapidez con que el agua entra en el suelo después de una 
lluvia o un riego. y la 1.1pidc.i: con que pueda abatirse el ni"\"cl frcitico y drenarse los excesos de agua 
están dircct.:uncntc relacionados con Ja pcrn1cabihdld del suelo. 

Los rasgos fisiográficos tienen una gran rcl::ición con d discrlo del dren3JC. La topog.rafia, la 
cstTatigrafia. y la localización de las salidas y fuentes de agua, dclx:n considerarse en el estudio y dise11o 
del sistcmn. 

La top.Jgrafia es in1p:>rt.:11He cuando el exceso de agua se origina por su aplicación superficial. 
ya sea por la lluvia o por el riego. La locali..1.:'1c-ión de los drc-ncs d<.!"¡x:ndc de ella. 



La estratigrafla debe considerarse en el drcruije del subsuelo. La existencia de capas 
permeables como arenas y gravas. puede reducir el espaciamiento de los drenes y así reducir su número 
total. 

La orientación y colocación adecuada de los drenes con respecto a la estratigrafía puede ser el 
factor más iinportante. por sí solo. en el diseño de un buen sistem .. de drenaje. 

En general, el método de drenaje más efectivo para el control de los niveles de agua frc;ltica es 
aquel que aprovcch.'.1 los materiales n1ás permeables dentro del p.!rfil del suelo JXlra mtcrceptar. colectar 
y descargar las aguas en exceso del terreno. 

Las rafees de la 1nayoria de las plantas de cultivos no penetran en las áreas don~ el suelo está 
saturado. 

El drenaje superficial es efectivo en las regiones hún1cdas donde el exceso de agua superficial es 
un problema. 

La formación de tierras o su nivelación proporciona un drenaje inicial ¡.xu·que ~eliminan los 
surcos muertos. las cabeceras, los bancos o bordes de dt.!spcrdicio. l;.is ckprcsioncs y camellones que 
obst;iculi.7..an el cscu.rri.nliento ordenado del :::igt1a del terreno haci:i las zaujas colcctor;ls. 

Existen drcnZ!JCS subi.crrá.neos. los CU..'lks ~ aplican cuando 13 n;:ituralcLa del terreno lo 
requiera. y consisten en cilindros huecos de barro cocido o de concreto de diá1nctros de 10. 15, 20 cn1 o 
mils. El aguo. pcnetr.i al drcn. a tra..,és de sus juntas ~ntn; cada tramo 

Las prácticas de riego 1ncjoradas y otros pnx:cdi.micntos 01gríco las qt.X: controlen el uso excesivo 
del agua pucd.cn servir. en la nw:voria de los casos. paro. disminuir considerablemente 13 necesidad 
costosa de instalaciones de drenaje 
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