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RESUflEN 

· El pr-.nte ...,ual cansta de 5 c•pJ.tulas 11 •1 pri-ra abarca 
aspecto• ccma la planeaci6n y rmcu.rsos n.c ... ria• en una _P,..... 
avina 11 ••l•iMIO c~pr.,d• las particulari.d•d- d• la •MPl.otaci6n 
ca.a san'finalidad 11 tipo 11 din6•ica 11 ubicaciOn v •i•t ... • d• 
praducc16n. 

En el sevunda .. cant'"9plan las caracteristicaa fisial6gica• 
del avino. wus requ•ri•i.ntos .. ,u.aa..bient:al .. , Ul- CCMID 

t .. perablra 11 hu..ctad 11 ventil•ci.611 y el llAn•Jo de •Mcr•t••· 
En •l siguiente .. trat:an l•• peculiaridad.. •*• i•partant .. 

d• las instalactan .. y el 8quipa 11 tipa• 11 .. tila. y .. t:erial•• d• 
las alaJ .. ienta.. ad ... • - menciona •l 9C1uipa utilizada .,, el 
di•gn6stico d• g .. taci6n. 

En el cuarta .. cubr• •l aspecto de ali1111ntaci6n d• 109 
ovinas, ••n•Ja y •l•AC911 .. ittnta del a11...,t:o11 la diatribuciOn d• 
nt• a trav .. d• distintas tipa• d• ca..deras 11 lo• cuAl- .. 
.. qu ... tizAn detallando -.di.da• tal .. ca.o altura a la oarvanta 9 · 

-pecio nmc .. aria por ani .. 1 9 extractando por 61 ti90 algunos 
.. l•d•ras y t.bed•ros. 

Para finalizar. en •l Cllt.ima apa1rtada - d..criben y pres...tan 
t19qu ... • d• las in•talacian•• y el equipa 4ti1.. para •1 ..,,.Ja 
d•l r•bat'lo9 ca.a san aanva d• aan•Ja. corral d• rec•pci6n. baRo 
de in-_rwton. baRa pada1 9 pr..,... bascula. r .. pa. carral d• 
.. •Jo, equipo • instal•ciona& P'r• 1& traaquila• ••i•iS80 •• 
tnc.luye el t••• de c•rcas. su• funcian-. ••terial.. y se 
•J .. pli~lcan los distintos tipos d• •llos. 
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INTRODUCCION 

La situaciOn actual de las e:-<plotac.iones ovinas 
aJ<istentes en el pa.is, se ha visto determinada por una serie 
de factores, como •Dn la disposiciOn de recursos econOmicos 
de cada una de ellas, las condiciones climatolOgicas a las 
que-se enfrentan, lo• aspectos legales, sociales y politices 
que intervienen •n el 5ector agropecuario nacional, asi como 
la limitada asi•tencia técnica, refiriéndose a que ha 
abarcando 90lo determinadas zonas, por lo que un gran 
porcen~aJe dR reba~o• no reciban el manejo, la alimentaciOn, 
las prActicas sanitarias apropiadas y no disponen de las 
instalacionaa y el e~uipo necesarios. 

Dentro de los recursos materiales, estAn las 
instalaciones y el equipa, elementos importante~ en una 
empresa ovina, ya que facilitan el manejo de los animales, 
los protegen, •horran trabajo, posibilitan la producci6n o 
adquisición, almacen•miento y distribuciOn del alimento. 
Esto5 recur•os guardan intima relaci6n con la eficiencia y 
la ecanomia d~ los si~temas de producciOn empleados (1, 21, 
24, 2e, 32, 49, s1, 58 y 61). 

Con el fin de apoyar y fomentar la producción ovina se 
integra el presente manual, colaborando con la planeaciOn y 
canstrucciOn de in•talacicnes y equipo, debido a que la 
infor,aciOn •obre el tema tiene una distribuciOn limitada, 
se encuentra di•persa, pa~te de ella se edita en otros 
idiomas, razone5 que dificultan su adquisiciOn y 
utilizaciOn. Para la mejor comprensiOn de las descripciones, 
se ilustran con esquemas, planas y medidas. 

Es conveniente aclarar que este trabajo sblo 
proporciona algunas ideas para orientar al productor y al 
personal encomendado a la tarea de planeacion, construcciOn 
o adquisiciOn de equipo e instalaciones para ovinos. 
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CONSIDERACIONES GENERAL.ES 

1.1 Planeación: 

La planeacién es una función administrativa, que 
consiste en pénSar, Juzoar y d•cidir sobre las dem&s 
funciones de la administraciOn ( organizaciOn, integración, 
dirección y control). Es la funci6n rectora del proceso 
administrativo ya que siempre precede cualquier acciOn. 
Puede consider•rse como el proceso de "pen!mamiento" durante 
el cual se elige la alternativa que Servir~ para alcanzar 
lo• objetivos de la empresa (2,64). 

Gracias a la planeaci6n 9e sabe qu6 •• va a hacer, 
quién lo va a hacer y coma se va a llevar• cabo (64). 

1.2 Rec:urSosa 

Para determinar lo que en una empresa se puede lograr 9 
es n~c:esario conocer lo~ recursos con qu• cuenta para 
emplearles con las mejores ventajas de praducciOn (2,64,75). 

1.2.1 La tierra, por lo que se refiere a su utilidad 
y valor, 9e considera en todo sistema de producción como un 
recurso d• gran importancia, 5obre todo en las activid•d•• 
agropecuaria9. 

La situación geogr~fica de cada empresa detRrmina una 
serie de factores que estAn intimamente relacionados con el 
;r•do de utilid•d de la tierra• 

1.2.1.1 Factores f1sicos1 

Al Del suelo: 
a) Topografia. 
b) Fertilidad. 
e) Permeabilidad. 
d) Profundidad. 

Bl. Del clima: 
a) Precipitación pluvial. 
b) Temperatura. 
e) .Vientos. 
d) Luminosidad. 
e) Humedad. 

1.2.1.2 Factores biológicos. 
A) Especia animal. 
8) Especies vegetales. 
C> Enfermedades y plagas del hombre, 

animales y vegetales. 
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1.2.1.3 Factores económicos: 
A) MerC:adeo. 
B) Precios. 
C) Transporte. 
0) Disponibilidad de mano de obra. 
E) Capitales y créditos. 
F) Disponibilidad de insumos. 
Gl Niveles de ingresos. 

1.2.1.4 Factore9 institucionales: 
A) Tenencia de la tierra. 
B) qTamaffo de la propiedad. 
C) Seguridad legal y pclitica. 
0) Programa9 gubernamentales. 
E) CoordinaciOn administrativa del gobierno. 

(1,2,3,24,28,51,58,59,64,75). 
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Todos estos factores influyen sobre la utilidad de las 
tierras y si alguno de ellos es desfavorable, la empresa 
p~cuaria puede tener un valor escaso o nulo como unidad 
productiva (1,2,3,24,28,51,58,59,64~75). 

1.2.2 Los factores naturales y sus diversas 
peculiaridades influyen en las decisiones Que se refieren a 
actividades, tecnologia, métodos, mejoras y equipo, asi como 
necesidades de capital (1,2,3,58,64). 

1.2.3 El plano de la empresa sirve como ref'erenc:ia, 
para un mejor aprovechamiento de la tierra y proporciona la 
visión en conjunto de la empresa. Es recomendable tener como 
minimo dos o tres proyectos para cada posible lugar donde se 
piense construir instalaciones, ya que la9 ideas plasmadas 
en papel logran una mejor realizaci6n del proyecto, ayudan a 
ahorrar castos de producci6n y mejoran la eficiencia del 
trabajo (10,49). 

1.2.4 Los recursos humanos ·incluyen la mano de obra, 
la cual pueda ser del productor, sus familiares o bien, mano 
de obra contratada, el personal técnico y el personal 
profesional (1,2,3,64). 

1.2.5 El capital, que es otro de lo9 recursos para la 
producci6n, consiste en bienes económicos tales como 
instalaciones, maquinaria, fertilizantes, forrajes, 
animales, cercos, entre otros, que habrán de utilizarse en 
la producción (2). 



Los bienes de capital se pueden clasificar en tres 
grupos Qenerales: 

a) Capital fijo o equipo estacionario: 
Aqul están incluidos los bienes económicos producidos 

por el hombre, fiQuran las instalaciones que, a condiciOn de 
ser bien tratadas, pueden durar de 10 a 50 aNos o todavia 
más. Les cercos y sistemas de riego suelen tener una vida 
de 20 a 30 ahos (2.64). 

b) Capital intermedio: 
- Equipo m6vil consiste en la maquinaria, tractores, 

camiones, herramienta, etc. 
- Ganado que incluye tres tipos de animales: 
1.- Animales ~e trabajo que proporcionan fuerza 

motriz. 
2.- Pie de cria que son los animales reproductores, 

qua en forma general se mantienen dentro de la e:<plotaciOn 
por periodos de mA5 de un aNo. 

3.- Animales que proporcionan productos directamente 
vendibles, en forma de carne, lana o pieles. Algunos de 
estos animales pueden ser de doble propósito, por ejemplo 
las ovejas reproductoras producen lana a la vez que corderos 
(2,64). 

e) Capital circulante: 
Se compone de los bienes que se usan para producir 

otros articules, que se consumen con el uso como son el 
alimento, combustible, semillas, medicamentos y otros 
materiales (2,64). 

1.3 Caracter!sticas de la explotación 

Para llevar a cabo una buena planeaci6n, se deben 
considerar las siguientes caracteristicas y decisiones 
prel iminaress 

A) Objetivo.- Puede tener como objetivo la 
producción de carne, lana, pie de cria o producciones 
mixtas. La finalidad de la •mpresa determina el 
requerimiento de ciertas instalaciones y equipo especificas. 
Es importante que los objetivos establecidos sean realistas 
(38,68,73). 

B) Tipo de explotación.- Determinar si la ei<plotaci6n 
será d• tipo comercial. (engorda de corderos, pié de cria con 
selección y venta de razas puras, venta de lana) o si serA 
demostrativa con fines de investigación y ense~anza 
(38,73,76). 

C) Sistema de producci6n.- Un sist•ma de producci6n se 
carActariza por la intensidad, el modo de acci6n y l• •scal~ 
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en que se proporcionen los insumos de reproducción. 
alimentación, control de enfermedades, mercadeo y manejo. Se 
reconocen tres sistemas básicos de producción el e:<tensivo, 
intensivo y mixto (20,38,61,64,78). 

En un sistema extensivo la alimentación se basa en el 
pastoreo, Aprovechando la vegetación natural. cuenta con 
inst•l•ciones que dan poca protecciOn y exige un minimo de 
labor. En él se engloban la trashumancia. el nomadismo y el 
sed•ntarismo; en los dos primeros, los requerimientos de 
equipo e instalaciones son minimos, y en el sedentarismo 
mieritras más intenso sea el sistemas de manejo nutricional 
mayor es la cantidad de instalaciones y equipo que se 
requieren (20,28,32,42,44,61,64,78). 

Un sistema extensivo utiliza Qrandes e:<tensiones de 
tierra, la9 instalaciones que requi•r~ son pocas, por lo 
general se limitan a cercos. puertas, aguajes, retenidas y 
sombreaderos, aunque algµnas e:<plotaciones llegan a tener 
corral de manajo, ba~os de inmersiOn, albergues, etc. Con 
frecuencia, los animales pasan por varios intermediarios 
ante$ d• ser sacrificados C20,2B,32,42,44,61,64,7B). 

La explotaciOn con sistemas de producción intensivos 
•e llevan a cabo bajo confinamiento variable (libre o 
total), con un manejo con•tante tanto de los animales como 
d• las inst•l•ciones y el equipo. Los animales tienen un 
mercad~o más directo. En sintesis, e:<isten grandes 
inversiones por unidad de superficie (20,42,61,64,70~73). 

Como construcciones principales se encuentran corrales 
de manejo, albergues, depOsitos para granos, henos o 
ensilados; dado su elevado costo, su utilizaciOn es mAs 
generalizada en explotaciones pequeh•s. 

En un sistema de producción semiintensivo o mixto la 
Alimentación es a bas• de pastoreo diurno y encierro 
nocturno, con suministro de complementos a base de 
concentrados, forrajes o rastrojos. En México este sistema 
es el más utilizado. Las instalaciones implicitas son 
potreros (cercas, aguajes, etc), albergues, corrales (de 
manejo, de encierro, de trasquila, etc. La producción 
semiintensiva as la combinación de instalaciones según el 
manejo general del rebaho (20,28,32,61.64). 

0) TamaNo.- Precisar el número de animales que se 
puedan aloJAr, agrupados segón· las diferentes edades, de 
acuerdo a la disponibilidad de alimentos, forrajes y 
espacio. Es importante tener una idea precisa del tamaho de 
1• empresa desde el principio, ~l atto y si •s posible, 
planear hasta cinco a~os, siempre considerando futuras 
posibilidade9 de expansiOn (4~,73,76). 

. E9 esencial que cuando 5e decida el número de animales 
por adquirir sa cuent• ya con un estricto programa de 
cruzamiento v que eKi•ta facilidad para obtener los animal•s 
(38). 
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E) Ubicación.-

a) Sitio de localización. Se debe seleccionar el sitio 
que mejor se adapte a las necesidades de cada explotación, 
de preferencia próxima a un centro de consumo y cercana a 
vias de comunicaci6n (28,32,39,40,44,49,72). 

Es recomen~~ble que la planeaci6n contemple los 
espacios necesarios y cuente con el .mejor disel"fo para cada 
una de las instalaciones, considerando sobre todo el tamaNo, 
el acceso hacia el resto de la granja, el uso de 
construcciones eHistentes, asi como las posibilidades de 
expansión. A menudo una simple observación, datos climAticos 
de la zona o los conocimientos de las personas del lugar, 
nos darán la clave para saber cual es el mejor sitio en que 
se deben ubicar los alojamientos (40,49). 

a 

Es importante considerar si la explotación pudiera 
afectar el bienestar pOblico con olores desagradables, 
ruido, polvo y moscas, especialmente si la explotaciOn se 
encuentra en una zona en desarrollo (49). 

La elaboraciOn del proyecto debe contar en su caso con 
la aprobaci6n de las autoridades que reglamentan las 
actividades pecuarias, considerar ideas de publicaciones 
especializadas,, visitas a otras explotaciones y e:<periencia 
de gente que se dedique a la producción ovina, para evitar 
dificultades que pudieran presentarse más tarde (49,76). 

Los alojamientos para los ovinos deben ser· locali=ados 
sobre un sitio seco y bien drenado, con un declive del 3 al 
5% (49,71). Algunos autores recomiendan elegir el lugar m~s 
alto posible con objeto de drenar bien todos los liquides y 
evitar asi encharcamientos; para mejorar problemas de 
drenaje se pL.1ede aprovechar la ayuda que dan lo!S 
procedimientos de nivelar y rellenar el suelo, para lo cual 
se utiliza arena, grava, etc. (10,15,40,49,70,71). 

Los puntos a considerar para la lccalizaci6n de los 
alojamientos: 

Buen acceso tanto para los ovinos como para los 
trabajadores. 

Preferentemente cerca de suministros de agua y 
electricidad. 

Relacionados con lineas de cerco e:<istentes. 
Areas protegidas en forma natural de los vientos 

dominantes. 
Con adecuada disposiciOn de los desperdicios, asi 

como un buen drenaje (9,38,,40,49,71). 

b) OrientaciOn. Las instalaciones deben •star 
orientadas de modo que los animales se encuentren protegidos 
d• los vientos y lluvias, buscando aprovechar al m~ximo la 
luz del sol (10,15,40,49). 



Además de planear el espacio de las instalaciones y 
escoger el sitio más indicado para ellas, se debe también 
considerar un lugar de posible expansiOn y seguir un patrón 
para disponer de zonas de tr•nsito, asegurando as! el manejo 
conveniente de los animales, vehiculos, equipo, materiales y 
desag6e (49). 

e) Topogra:11a. Las caracteristicaw de superficie del 
su•lo (como el orado de inclinaci6n, z•nJas. 'arroyos, 
ciénegas, lomas, colinas y rocas), influyen en el 
aprovechamiento del sitio seleccionado, asi como en la 
contaminación potencial con eMcrétas. En una superficie 
rocosa se requiere un mayor gasto debido a llils operaciones 
de e:<cavaci6n e instalaciOn de lineas de drenaje y agua 
pot•ble (9,10,21,28,32,49), 

d) Suministro de agua. Las necesidades de agua para 
cualquier animal sano, varian por un gran número de 
factores, entre los que se encuentran• dietéticos, 
ambientales, capacidad para conservar agua, di~erencias de 
actividades. gestaciOn y lactancia. Se sabe que el consumo 
de agua se relaciona con la producción de calor y con el 
consumo de anergia. El requerimiento de agua en los ovinos 
es de 4 a 15 1 al dia dependiendo de la edad y peso, asi 
como de la ración suministrada~ por lo que cotidianamente 
debe proporcionArseles en cantidades pertinentes 
(9,14,18,46,74,78). 

E:<isten zonas donde hay restricción en el suministro 
de agua ya sea por carencia de agua superficial~ agua de 
pozos, O que el agua aprovechable no es apta para el consumo 
en cantidades suficientes para el buen mantenimiento de los 
animales. Por consiguiente un porcentaje elevado de animales 
se enfrentan a escasa~ de agua durante alguna época del a~o. 

A9plund y col. demostraron el efecto más notorio de la 
restricci6n de agua, como la reducción del consumo de 
alimento y de la productividad (5,18). 

E• indispensable tener un depósito con capacidad para 
almacenar agua hasta para tres dias, a fin de disponer de 
ella en caso de cualquier emergencia (10,15;24,40,49). 

e) Rompevientos. Se debe considerar la protección que 
ofrecen las áreas arboladas, lomas o colina5, Bradbury 
recomienda el uso de pacas de paja apiladas de tal modo que 
funcionan como paredes rompevientos de uso lemporal 
(10,15,49). 

La e:<periencia de los productores de la región es el 
mejor indicador sobre la distancia que debe existir entre 
las construcciones y los rompevientos, la cual generalmente 
es de 33 a 100 m, (10,49). 
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F) Util izaci6n de instalaciones e:<istentes. -

Si ya existen algunas instalaciones, hay que hacer uso 
de ellas únicamente si cuentan con el tama~o, localizaci6n y 
condiciones fisicas convenientes, as! como una adecuada 
distribución. Es muy importante que todos estos puntos 
concuerden con cada proyecto en particular 
(10,17,39,40,49,~2). 
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En primer lugar los alojamimntos se deben limpiar y 
ventilar, ya qua si los animales se introducen a un corral 
ll•no de cama vieja y desperdicios, e:<iste la posibilidad de 
infecci6n y peligro de que coman objetos como clavos, 
P•dazos de madera y se lastimen, ademAs el mismo encargado 
correrla muchos ri••gos (10,38,52). 

Despu•s •• d•b• r•visar si el •istema de ven~ilaci6n 
es al apropiado; si cuenta con ventanas, verificar que éstas 
sea.n en ni:tmero adecuado y brinden la suficiente luz ·y 
ventilación a bien, d•terminar si es necesario abrir una de 
las paredes o al tacho. Esto es una decisi6n que varia para 
cada lugar y situaciOn (10.12). 

Es importante reparar todo lo deteriorado, asi como 
tirar cubetas viejaw, bieldos y carretillas que ne sean 
ütiles. Si •l corral ha estado desacup•do por mucho tiempo, 
es muy importante revisar el suministro de agua. Una vez que 
la instalaci6n est6 limpia, se debe hacer un plan de espacio 
necesario por animal, disponiendo un.área para crecimiento, 
otra para partos y una m~s para los sementales (10,17). 

Las puertas deben ser lo suficientemente amplias, de 
1.2 a 2.5m de ancho, para que los ovinos entren y salgan sin 
lastimarse por amontonamientos. Si los reba~os cuentan can 
más de 100 animales, se debe considerar dos o mAs corrales 
(10,16,17,24,40,47,49,70). 

La distribución dependera de las condiciones de las 
instalaciones eHistentes, comprendiendo el suministro de 
agua, luz ,aire, los accesos hacia el almacén de alimento y 
las fosas o sistemas de desagUe. 

Cualquier modificaciOn deber• realizarse antes de 
recibir a los animales (8,10,40). 

G) DinAmica de la e:<plctaci6n.-

a) Raza- Una de 1•5 mejores caractaristicas de los 
ovinos es su flexibilidad y adaptabilidad, ya que existen 
unas razas que se pueden criar en el t~6pico, otras en zonas 
altas con climas extremosas, etc. Las hay de lana fina, 
larga, mediana, o corta. Sin embargo, el tipo de ovinos más 
num•roso en Am•rica Latina es el criollo, que aunque da pee~ 
c•ntidad de l•na al afta (1 kg, carta y poco uniforme) es 
rústico y s·e adapta fAcilmente al medio ambiente. Este 
trabajo no tiene como objetiVo la d•scripci6n de razas, 
existen libros y revistas que especifican con detAlle las 
caracteristicas fenotipicas, de prcduccciOn Y r•producci6n 
de las distintas razas ovinas (7,14,21,42,62). 



Generalmente, a menos que se tenga un deseo fuerte 
para mantener una ra=a en particular, se elige aquella a la 
cual se satisfagan sus necesidades particulares con el fin 
de que produzca en forma Optima lo esperado para cada raza 
(7,21,42). 

Un consejo práctico es estudiar las explotaciones 
cerc•nas y ver con qué razas trabajan y los problemas que 
han tenido. La cálidad del pasto, su distribución y su 
extensi6n, afectan la raza a escoger y el número de 
borregos. 

l.l 

b) Alimentación- Es importante planear adecuadamente 
el flujo de alimentación, determinar si el alimento se va a 
producir en la explotación o si se va a adquirir, planear la 
capacidad de almacenamiento, si se contará con silos, 
bodegas, etc. También es importante seleccionar el tipo de 
comederos que se piensen utilizar, que sean ec:on6micos, con 
una adecuada capacidad, que desperdicien el minimo de 
alimento y adem.ás, eviten al máximo la pérdida de lana por 
tirones y frotamientos (6,7,8,10,20,49). 

c) Manejo de e:~c:retas- Determinar si el manejo de 
excretas ser~ en forma de liquidas, para considerar l~ 
construcción de un estanque y conducirla como desagüe, 
pudiendo utilizarse para riego de terrenos de cultivo o 
bien, en forma de sólidos, destinando un lugar para la 
acumulación de éstos (10,24). 

d) VentilaciOn Las instalaciones 
una adecuada orientaciOn dependiendo de la 
vientos. También es importante decidir 
ventilación a utilizar (16,21,38,49,55). 

deben contar con 
dirección de los 
el sistema de 

Estos tres últimos puntos se tratarán con más detalle 
en el siguiente capitulo. 



II CONTROL DEL ~EDIO AMBIENTE PARA OVINOS 

2.1 lmportanc:ia \ 

Algunas investigaciones han demostrado que los Animales 
son mAs eficientes ( prcidL1cen, transforman mejor y requier-en 
menos alimento) si se ~Hplotan en condiciones ideales de 
temper.:.tura, humedad y ventilaciOn (24). 

Las oveja9 2xpuestas a temperaturas extremas, a 
corrientes de aire o lluvia, disminuyen su consumo de 
alimento, bajan de peso, reducen su eficiencia alimenticia 
as! como su fecundidad y se incrementa la susceptibilidad a 
enferm~dades, por lo que es importante modificdr las 
car· a.e teristicas medio ambientales de tal modo que se 
aproHimen a las deseadas u Optimas, lo cual se puede lograr 
diseNando instalaciones que les proporcionen una adecuada 
ventilación, sombra, humedad, etc. (1,8,24,43). 

Naturalmente, la inversión que se utiliza en controlar 
el medio ambienta debe compairarse con las ganam:i.as 
esperadas <*>· Este Qasto difiere, según la ~ona, según las 
diferentes edades de los animales y la época del a~o; asi 
tenemos que en gran parte del pais después del invierno, 
época en la que se inicia la esc:ase:: de forrajes, le sigue 
un periodo de sequla que se prolonga toda la primavera hasta 
mediBQos del mes de mayo, en que se inicia la época de 
lluvias, que coincide con el inicio de la época de empadre 
en varias regiones borregueras del pais, de tal manera que 
los partos ocurren cuando la produc:ciOn de forraje empieza a 
disminuir y las condiciones c:lim~tic:as son adversas 
(8.10,24). 

Donde las condiciones de invierno no son tan severas 
los animales requieren poca protec:c:iOn, simplemente un sitio 
donde puedan resguardarse de la lluvia y vientos. Y en los 
meses mas calurosos del .vera.no requieren de sombreaderos 
(10,24,40). 

2.2 Carac:teristicas fisiolOgicas del ovino: 

En este trabajo se considera importante mencionar las 
caracteristicas de la especie ovina. ya que son de gran 
ayuda para la toma de decisiones en aspectos como 
ventil~c:iOn, espacio necesario por animal, mat~rial a usar y 
nómero de animales por corral. 

(*) También deben contemplars~ otros costos como la 
mano d~ nbra y alimento 
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A) ProducciOn de calor. 

La producción de calor por el ovino varia segón el 
peso, el estado f isiol6gico, tipo de alimento ingerido, las 
condiciones medio ambientales y el grado de actividad que 
realicen (10,18,24,~7,49,70). 

Debido a las combinaciones de sus mecanismos vitales, 
los animales eliminan cada dia cantidades importantes de 
calor, que es posible calc:L1lar, partiendo de sLt peso vivo y 
de la cantidad de materia seca que consuman. Parte de este 
calor es eliminado por radiación, conducción, convecci6n y 
otra parte se elimina por evaporación del agua en la 
superficie de la piel y a través de los pulmones por la 
exhalación (1,35,43). 

La cantidad de calor eliminada en 24 horAs, por los 
animales normalmente alimentados varia de acuerdo con el 
peso segQn se muestra en el siguiente cuadro: 

CANTIDAD DE CALOR QUE ELIMINAN LOS OVINOS EN UN LAPSO 
DE 24 HORAS 

CLASE Y PESO DE LOS ·ANIMALES 

Cordero de 2~ kg. 
Adulto en mantenimiento 

de 40 kg. 
de 60 kg. 

Oveja en lactaci6n 
de 45 kg. 
de 60 kg. 

CarOero da 100 kg. 

Calcrias en 24 horas 

1,600 

2,000. 
2,400. 

2,800. 
3,400. 
3,40ú. 

Fuente: Cria racional del ganado. Leroy A.M. (1974). 
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La cantidad de calor producida por cada animal, varia 
según las proporciones de •limentc tosco y concentrado que 
compo.ner:t su raciOn diaria. Esta cantidad es mayor cuanto 
may.or es la cantidad de· materia weca ingerida (8,18,43). 

B) Producción de humedad. 

La m•Yaria de las instalaciones deben estar diseMadas 
para controlar el cambio de aire, evitando asi el exceso de 



humedad. Si dichas construcciones tienen una deficiente 
ventilaciOn, la eliminación de vapor de agua a través de la 
piel .da una excesiva humedad a la lana, que corre el riesgo 
de perder su calidad adem~s de predisponer a los animales a 
padecer enfermedades de tipo respiratorio (24,43,49,55). 

Un ovino exhala apro:<imadamente e). 7 kg de vapor de 
aQua/dia, por lo tanto 100 ovinos producirán 70 kQ (75.S l) 
di•rios. La eliminaciOn de una cantidad tan grande de vapor 
d• avua es un aspecto que debe consid~rarse (24). 

2.3 Requerimientos medio ambientales del ovino: 

A> Temperatura.- La zona d• comodidad clim•tica de los 
ovinos ••t~ dentro del r•ngo d• 7 a 24°C, considerándose 
12.3ºC como óptimo. 

Para corderos en engorda se recomienda 4.4 a 21ºC, ccin 
un· ranga Optimo de 10 a 15.5ºC 11 y para los corderos recién 
nacidos es da 24 • 26.5ºC, lo cual pueda facilitarse con una 
lámpa~a colgad• a 60 cm del piso o cama (15,24,47,49). 

En donde el clima es templ4do 11 el ovino puede vivir 
todo el a~o al aire libre (20). 

El aumento de temperatura ne afecta la frecuencia 
respiratoria da asta especie, e:u:epto si se rebasan los 29ºC 
(43). 

EKisten diferencias en la resistencia al calor 
dependiendo da la ra%A que se trate, asi por ejemplo: la 
raza Tabasco o Pelibuey sa ha adaptado a regiones 
tropicales, sin embargo es posible introducir razas con lana 
como la Suffolk o la Oorset (8,43,47). 
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Es importante considerar que lluvias intensas de 10 mm 
por hora equivalen a un viento con una velocidad de 16 km 
por hora, y a una temperatura de 7 C, que pueden resultar 
letales para los ovinos recién trasquilados (8). 

B) Humedad.- La humedad relativa conveniente es de 
60Y.. aunque un rango d• 50 • 75X es aceptable (24). 

En lo que se refiere a la humedad es importante 
considerar lo siguiente: 

1.- La •vapora.ciOn es un proceso de en'friamiento 
independientemente de la estaciOn. 

2.- La humedad baja acelera la avaporaciOn y la 
humedad puede 9er tan alta que la inhiba. 

3.- El aire caliente retiene mAs agua que el frie. 
4.- El movimiento de aire acelera la evaporación. 

(1,24,43). 

No obstante al problema que representa la humedad, 
puede ser nulo si los corrales cuentan con una adecuada 
ventilaci6~ (24,42-5~ 11 70). 
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C) Iluminación.- Es importante que los ovinos se 
encuentren alojados en instalaciones que cuenten con una 
adecuada iluminación. Las ventanas o paneles de plástico 
pueden ser utilizados para ilumin~r el interior en forma 
natural. 

El ttrea 
· del piso, 

(l.0,24,40). 

de ventana debe equivaler del 3 al ~Y. del are• 
lo 'Qúe brindará una lu~ natural adecuada 

0) Temperatura del agua En los meses de invierno, 
el agua para los ovinos debe estar de 4 a 7.-:C y en el verano 
por debajo de 23xC. 

En lugares calurosos, 9i las ovejas están en pastorao, 
los depósitos de agua se pueden cubrir con paja para que 
6sta no ge caliente (1,9,10). 

2.4 Ventilación: 

Es de primordial importancia que los alojamientos 
destinados al confinamiento de los ovinos, cuenten con una 
ventilación apropiada, ya que es comUn la relación entre una 
ventilaciOn óef iciente con la presentaci6n de problemas 
respiratorios (9,15,24,43,49,55,73). 

Las ~unciones de los sistemas de ventilaci6n son: 

1.- Proveer a los animales aire fresco y seco. 
2.- Remover la humedad y calor del interior de la 

construcción. 
3.- Remover olores y gases que los animales emiten. 

(10,49,55). 

Existen dos sistemas básicos de ventilación: El natural 
y el mecánico, el uso de uno u otro variará de una 
explotación a otra (1,24,55). 

a) La ventilacibn natural opera satisfactoriamente 
debido a la5 caracter15tica• propias de diseNo V 
construcciOn. 

Se basa en el principio de que el aire caliente tiende 
a eleve>.r$e. 

Una buena ventilación se logra con el movimiento de 
aire en forma natural, a través de orificios fijoz y/o 
ajustables. Los orificios ajustables incluyen ventanas, 
paneles que hacen las veces de paredes, respiraderos y 
ventiladores. Lo5 fijos incluyen el frente de la 
conatrucciOn abierta, aleros continuos y aberturas en los 
tejados (15,24,43,49,55). 

La temperatura en el interior siempre es algunos grados 
mAs caliente cuando el clima es frie y un poco más trio 
cuando el clima es cálido (40,49). 



Se debe localizar una ínstalaciOn con el frente 
abierto, hacia el lado contrario de donde llegan los vientos 
dominantes. Si las corrientes de aire y las lluvias son un 
problema, se puede cerrar temporalmente parte de la pared 
del frente, o bien hacer uso de los rompevientos. Si los 
cobertizos abiertos son muy largos y tienen corrientes de 
aira continu•mente, se pueden instalar en el interior 
tablones o divisiones que van del piso al tejado, reduciendo 
asi el problema (10,49,55). 

Si las instalaciones tienen el frente abierto, deben 
tener orificios en @1 tejado o en la parte superior de la 
pared trasera de tal modo que se genere un adecuado 
movimiento de aire ( 15). : 

b) La V•ntilaci6n mecánica requiere de estructuras como 
ventiladores con presión positiva, inyectores, y con sistema 
de presión negativa, extractores, controladcis 
automáticamente con termostatos, as! como cierto nivel de 
aislamiento (78). 

Los problemas de humedad y ventilación ocurren cuando: 
Una construcción no cuenta con las condiciones para 

una ventilaciOn natural. 
Las adaptAciones manuales son in•decuadas. 
Las paredes, techos o tejados, están construidos con 

propensión a condensar la humedad. 
Las construcciones se cierran completamente. 
Cuando el mantenimiento y saneamiento de los 

alojamientos dejan fuentes extra de humedad, como son heces, 
cama húmeda, bebederos en mal estado, etc. (49). 

La ventilación requerida varia con la temperatura del 
lugar, del tama~o y número de animales. Cuando la 
temperatura es fria, o se tienen pocos animales se 
necesitar& poca ventilaci6n, pero si la temperatura e:<terna 
o el número de animales, asi como de sus pesos promedio se 
incrementa, se requerirá mayor ventilación (15). 

EHisten zcna~ geogrAf icas, asi como condiciones 
particulares donde se requiere utilizar ambiente controlado, 
para lo cual se debe recurrir al fabricante especiali~ado en 
esta ram-.. 

Nota: Es importante aclarar que~un ingeniero debe ser 
el encargado de seleccionar el tipo y tamaNo de los 
ventiladores, ubicaci6n de éstos y de las aberturas que 
funcionar~n como entradas y salid•s, asi como el nivel de 
aislamiento requerida. 
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2.5 ManeJo de excretas; 

E:<isten distintas formas de conducir las e:<cretas. Una 
de ellds, la más usual, es manejarlas como sólidos, ya que 
las heces producidas por los borregos son secas y compactas. 
en forma de pellets. En comparación con las heces del 
bovino, las del ovino son 14/. más bajas en humedad (18,24). 

El dirigirlas en forma de sólidos, implica operaciones 
de recolecciOn, cargado y transporte. Las heces sólidas 
pueden ser almacenadas en una fosa bajo un piso de rejillas 
o bien, sobre la superficie del piso (B,13,21,49,50). La 
altura del lugar de almacenamiento está determinada por la 
frecuencia y método de limpieza. 

El conducirlas como liquido puede ofrecer algunas 
ventajas desde el punto de vista de automatización y ahorro 
en trabaJo, pero tiende a ser un sistema impráctico, ya que 
para que la.s ¡,ec:es de borrego se diluyan, es necesario 
ahadir dos partes de agua por una de heces, o de una a tres 
quintas partes del volumen del almacenamiento en agua 
adicional. Para irrigación se sugiere utiljzar 9571. de aguc.t 
y 5Y. de e:<cretas (49,60,68,70). 

La clase 
empleado como 
producida. 

y cantidad de alimento asi como el material 
c:a~a, determinan la magnitud de heces 

El siguiente cuadro muestra la excreción 
de cama) de 10 cabezas de ganado ovino. 

diaria (libre 

Número de 
ovinos. 

10 

PRODUCCION DIARIA DE ESTIERCOL OVINO 

Litros al dia 
sólido y liquido. 

14.2 

Porcentaje de 
agua. 

70 

Fuente; Sheep and Wool Science. Ensminger,M.E. 1970. 

La capacidad total de almacenamiento del estiércol, 
depende de la frecuencia de limpieza. A c:ontinuaci6n, se 
ofrece el procedimiento para determinar la cantidad de 
estiércol que será necesario almacenar. 

Capacidad de almacenamiento~ No. de ovinos x 
producc:i6n diaria de estiércol :< tiempo de almacenamiento 
(dias)+ agua adicional, (si es manejado como liquido) (49). 
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- Consideraciones para !a planeacion del manejo de 
excretas. 

1.- Es importante desviar cualqLIJ.er fuente de agua que 
se encuentre c:erca del almacén de eHcretas .. 

2.- No es recomendable tratar de purificarlas y 
conducirla& a una fuente de agua limpia, &i no se cuenta con 
el equipo apropiado para llevarlo a cabo. 

3.- Al elegir el método a utilizar, se debe consider•r 
la posible contaminac:i6n a lugares cercanos. 

4.- Incrementar la ventilaciOn en las instalaciones, 
mientras se realiza el vaciamiento de la fosa o bien, mover 
a los animales del corral (4,6,13,49). 

Se pued• disponer de dos sistemas de control de 
d•sagtte: 

· Acarreo de las deyecciones con paja y alimento·, 
deteniendo todo el material sOlido con un filtro, mientras 
que los J.1.qU.idos se llevan a un estanque y de ahi se 
•sparcen en el campo. Es conveniente que este depósito 
cuente con capacidad adicional, lo que permite 'fle:<ibilidad 
en el almacenamiento y asi el vaciado de éste, se podrá 
retardar o demorar sin ning~n temor (10,12,i7,71). 

El pavimento es un . material satisfactorio para el 
depósito, cuyo 'fondo debe ser impermeable, al igual que los 
lados para evitar una posible contaminación del agua. 

La limpieza ser~ frecuente en las instalaciones que se 
humedezcan y ensucien más rápido, no se debe permitir el 
ac~mulo de suciedad en ninguna de las Areas, sobre todo 
cuando se inicia la •poca de partos (10,12,~7,71). 
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III ALOJA"IENTOS 

Los ovinos en forma tradicional son asociados con 
sistemas de pastoreo. lo cual no siempre se puede llevar a 
cabo ya que dependiendo del lugar, de la época del aho, y 
del sistema de e:!plotaciOn se requiere estabularlos ya sea 
en forma total o parcial (21). 

Los alojamientos suelen construirse de diferentes 
formas, tama~os, materiales y costos según las necesidades 
de cada productor; pero las funciones que desempehan unos y 
otros son similares. Un alojamiento se utiliza para proteger 
a los animales de los distintos fenómenos meteorológicos y 
realizar diversas actividades de manejo tales como el 
pesaje, tratamientos, trasquila, castraciones y descole, y 
para separar a los animales dependiendo de la etapa 
productiva en que se encuentren, como son pariciones, 
prácticas de alimentación, aislamiento de animales enfermos, 
etc. (20.21,61.73). 

Si en el trópico a una oveja con lana se le proporciona 
un lugar de resguardo, es probable que se le esté 
sobreprotegiendo. En el trópico árido las ra~as de pelo no 
requieren más protección que la sombra natural, e:<cepto 
cuando se mantienen en confinamiento parcial; sin embargo en 
climas húmedos, los techados simples deberán espaciarse 
sobre el área de paStoreo para proveer de sombra, protección 
contra la lluvia y un espacio seco para dormir (20). 

Los productores que no cuentan con las 
necesarias para pastorear a los animales. 
utilizar las instalaciones, aunque éstas en 
impliqu~n una inversión considerable. 

e:< tensiones 
tendrAn que 

la actualidad 

El costo que representan los alojamientos es imprActico 
estimarlo en este trabajo, debido a que los precios f luctUan 
según la región de que se trate. 

3.1 Caracteristicas.- Las caracteristicas más 
importantes de las instalaciones y equipo de una explotación 
son: 

1.- Costo: Se debe tratar de construir o adquirir al 
minimo costo, para lo cual es importante utilizar material 
que abunde en la regi6n (10·,13,14). 

2. - Funcional id ad: Esta caracteristica se refiere a 
que las instalaciones y equipo cumplan de manera Optima con 
el objetivo para el que fueron disef'fadas (7,21,.26). 

3.- Durabilidad: Los alojamientos asi como el equipo 
deberán ser fabricados o adquiridos de material"es 
resistentes. Se considera que los alojamientos, a condición 
de ser bien tratados, pueden durar de 10 a 50 arres o tcdavia 
más (2). 
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4.- Flexibilidad: Consiste en la versatilidad de las 
instalaciones y el equipo, para ser utilizadas dependiendo 
de las necesidades que requiera el productor en un momento 
determinado (14,49). 

5.- Expansibilidad: Los alojamientos se dise~an de tal 
forma que pu•dan ampliarse fAcilmente con el aumento de más 
secciones (9,10,49,52,55). 

3.2 Tipos.- EHisten diversas clases de alojamientos 
que son utilizadas para la explotacibn de los ovinos. 

Los albergues cerrados requieren altas inversiones Y 
m•didas •strictas para controlar el ambiente. En nuestro 
pais, por la• condiciones climAticas asi como económicas no 
existen en cantidad considerable. 

Los alb•rgues semiabiertos, son aquellos 
~•ner todo •l frente descubierto, por lo que 
acOmulo d• gases y humed•d favoreciendo asi la 
(1:5,43,49). •. 

que pueden 
evitan el 

ven ti lac i6n 

Figura 1 Adaptaciones de cobertizos con paredes 
laterales de p•cas d• paja apiladas, al techo puede ser de 
asbesto, !Amina o del material que con mayor facilidad se 
encuentre en la r•gi6n (21). 

3.3 Estilos.- Se determinan los 
albergues dependiendo de la forma del techo, 
!tDnl 

estilos de los 
la~ más comunes 

Fig.2 a) Tejado de un agua b) Tejados de dos aguas 
(49). 

1.- Tejado de un agua- S• emplea •n instalaciones 
con frente abierto o cerrado. Da buena protección, es f~cil 
de constru~r y favorece la ventilación. 



2.- Tejados de dos aguas- Es el más frecuente en 
ambos tipos de instalaciones. La madera y el acero se usan 
como estructura para dar forma a la construcción. LoS postes 
y las vigas son populares en determinadas áreas, 
especialmente cuando se dispone de madera en la 2ona. 

Figura 3 a), b), e) y d ) Tejados de dos aguas (49). 

a) b) 

C) d) 
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·~@ 
En algunos lugares se usan corrales portátiles 

elaborados con madera o del material más accesible en la 
regi6n. 

Figura 4 Alojamiento de madera portátil tl0,49). 
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Figura S Corral temporal de malla borreguera, con 
una cuerda en el tope superior (21). 

No es poco común asesorar explotaciones ovinas, donde 
las construcciones Be encuentren mal orientadas y el viento 
sea un· problema, por •jemplo, e:<isten corrales con el frente 
Abierto dirigido exactamente hacia donde las corrientes de 
aire son pr9domin~nt•s~ lo cual puede predisponer a que los 
animales enferman. A continuaciOn se propone una idea de 
adaptar paneles o marcos de madera con polietileno 
transparente, que actUan como rompevientos, los cuales son 
removiblas, y coma se aprecia en la figura 6 se pueden 
levantar cuando no se requieran. Es importante mencionar que 
la pared trasera tiene una hilera continua de ori1icios de 
0.15m de altura por lm da longitud para no entorpecer la 
ventilación (15). 

Figura 6 AloJ•miento permanente para el encierro 
nocturno de los ovinos. adaptado con paneles y polietileno 
en el frente abierto (15). 



3.4 Pisos.- Pueden ser de tierra, grava o arcilla 
compactadas, o de piedra caliza comprimida. Si las 
condiciones de humedad son un problema, el concreto es de 
gran ayuda en pasillos, .almacenes de alimento, áreas de 
trabajo, ba~os de inmersiOn, sitios muy transitados, y a lo 
largo de los coméOeros y bebederos, pero no es indispensable 
en el interior de los alojamientos que resguardan a los 
animales (40,49,71). 

Con piedra y grava es fácil mantener un declive 
apropiado, el cual debe ser de 3 a 5 %, para evitar la 
formación de charcas y lodo '( 49, 71). 
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Actualmente en otro9 paises, se usan pisos de rejilla 
para unidades de producci6n intensiva, los cuales auxilian 
en la eliminación de endoparAsitos, aminoran el trabajo de 
limpie:a ya oue las heces y orina pasan a las fosas, mejoran 
el control del ambiente, reducen las necesidades d~ espacio 
casi • la mitad del que se requiere en construcciones con 
piso sólido, incrementan las ganancias, ahorran alimento, 
eliminan el uso de cama y disminuyen lQs problemas de 
humedad, olores y moscas. Sin duda, el interés de los 
productores de ovinos sobre los pisos de rejilla, se ha 
acentuado por el uso en producci6n de cerdos- aves y ganado 
de carne. Sin embargo, en nuestro pais su elevado costo es 
una limitante para su utilizac.i6n (4,8,.9,10,40,49,70). 

Requerimientos para el dise~o de construcciones con pisos de 
rejilla 

1.- Espacio requerido por animal en el piso con 
raj il lass 

Oveja vacia 
Oveja gestante 

Oveja con una cria 
Oveja con dos cria 
CarnE!-ro 
.Cordera de reemplazo 
Cordero de engorda 

0.83 - 1 m"' 
1.4 - 1.0 m" 

(8,24,4q, 71). 

Si paren dentro del cc;:>rral 
la capacidad aumenta en un 
60-65)'. (8). 
0.93 m"' (49). 
1.1 m"' (49). 
1.5 m2 (8). 
0.65 - 0.92 m"' (8). 
o.46 - 0.65 m'" (49,71). 



2.- Animales por corral: En cada grupo no más de 10(1 
hembras preNadas, 50 ovejas con cordero o bien, 500 corderos 
en engorda (24). 

3.- Espacio en el comedero: Dejar 30cm por oveja, 
1Scm para corderos en engorda alimentándolos dos veces al 
d~a, Y 8c:m por animal si el comedero es automAtico. 

4.- Bebederos: Colocar un bebedero automático en la 
parte posterior de cada corr·a1, del lado opuesto al 
comedero. Si el bebedero es automático debe ser uno para 
cada l.5 ovejas o 21) corderos en engorda. Si son bebederos 
manuales, dejar 30 cm por cada 10 ovejas 6 15 corderos en 
•ngorda. 
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5.- Rejillas: Generalmente son de madera, concreto o 
de metal. Las de madera son menos costosas Que las otras, 
pero también son menos durables, y si la madera está verde, 
puede hinchars• o deformarse (4,8,9,10,40.49,70). 

El ancho de la rejilla y el espacio entre ellag debe 
brindar confort a los animales y eficiencia en la limpieza; 
las rejillas angostas y espacios muy anchos, pueden lastimar 
la5 patas de los animales, y por otro lado, las rejillas 
anchas y espacios angostos, resultan en pisos que no se 
limpian completamente por si mismos. Ensminger menciona que 
el espacio entre una rejilla y otra sea de 2 cm, v el ancho 
de las rejillas sea de 5 cm, y Blount reporta 1.5 cm de 
separación entre ellas, con un ancho de 4.3 cm y un espesor 
de 3.7 cm. Las rejillas deben ser removibles pero seguras y 
pueden ~r paralelas al comedero o en forma perpendicular a 
este (4,B,9,10,40,4q,70). 

3.5 Materiales: Deben considerarse primordialmente 
los materiales de t•cil disponibilidad en la región. Se 
puede utilizar heno, paja, piedras, varas, tablas, 
matorrales a magueyas, nopales (que en algunas partes de 
Méaico los usan como cercos)~ y madera. En las puertas se 
utiliza metal, el cual necesita poco mantenimiento, reduce 
el tiempo y trabajo en l• construcci6n, pero incrementa el 
costo (6,10,15,20,28,32,4q). 

La madera que está cerca del piso debe ser resistente. 
aun~ue es conveniente que las partes que entran en contacto 
con el suelo, sean hechas de concreto, el cl.\al es 
permanente, pero dificil de mcdi~icar, agrandar o 
acondicionar. En la actualidad, se pueden utili~ar 
instalaciones de metal semiport~tiles. pero son muy 
costosas. Es importante mencionar la aplicación de 
conservadores como creosota y pentaclorofenol sobre las 
partes de ~adera (10,15,49). 
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3.6 Puertas: Deben ser operables y tener un ancho de 
1.2m a 3m para evitar amontonamientos y daho entre los 
animales, de preferencia que se encuentren ubicadas en las 
esquinas de corrales. El material puede ser madera con o sin 
armazón de fierro~ o de malla de alambre, colocadas de tal 
for·ma que permitan giros en ambas direcciones 
(17,24,40,49,73). 

3.7 Sombreaderos: Es importante qUe los ovinos 
dispongan de un área de sombra dependiendo del tamaNo: 

AREA DE SOMBRA Y ALTURA DEL SOMBREAOERO REQUERIDA POR 
LOS OVINOS • 

Oveja vacia 
Oveja con cria 
Carnero 
Cordero 

m2 por animal 

0.9 - 1.B 
1.3 - 2 
1.4 - 2 
o. 55 - 1 

altura m 

2.5 - 3 
2.5 - 3 
2.5 - 3 
2.5 - 3 

( 1. '24,40,49). 

Los sombreaderos pueden orientarse de norte a sur, ya 
que de ese modo el sol seca las e:<cretas y la orina; si 
estttn bien ubicados. reducen el calor de radiación en el 
ganado ovino en un SOY.. 

Los sombreaderos básicamente constan de un armazón con 
un techo, el cual puede ser de paja; se tienen mayores 
ventajas cuando son portátiles. Si el techo es de madera o 
de metal, la parte eJ<terna debe ser blanca para que refleje 
todo el calor posible, y la parte interior debe ser mate u 
oscura para evitar que se refleje el calor (1,24,40,49,73). 

3.8 Parideras: Las explotaciones de ovinos deben 
contar. de _preferencia, con un lugar especifico para 
pariciones, sobre todo en regiones donde los_ partos ocurren 
cuando el clima es e:~tremadamente frie y húmedo, para tener 
un mejor control de los corderos recién nacidos y tratar de 
evitar los altos porcentajes de mortalidad que suf~en en los 
primeros dias de vida. Pueden ser individuales o colectivos. 
Si son flexibles, se tiene la ventaja de ~ue cuando no sea 
•poca de partos se pueden utilizar para distintas 
operilciones de manejo como final i:z.:ar corderos en er1gorda, 
trasquilar. castrar etc. (13,14.15,21,24,36,37,49,50!168,69, 
72) • 



Los parideros individuales son recomendables para 
oveja• que no quieren aceptar a sus cr~a•, para nodrizas o 
bien, para ovejas débiles o lastimada• que requieran de 
cuidados especiales (13,14,1S,21,24,36,37,49,50,68,69,72). 

El inconveniente d• utilizar parideras individuales, 
adem•s del gasto que representa, es que el ovino por 
neturaleza as un animal de r•bano, por lo qu• si una hembra 
se aisla, siempre intentar• ir con sus compafteras, lo cual 
puede ocasionar que ·~ lastimen ellas mismas, o bien que 
resulten lastimadas las crias. 

Figura 7 Paridera port•til de madera hecho con 

2b 

paneles unidos con bisagras, cuenta con comedero, bebedero y 
l•mpara, ésta ~ltima on c••o de que el clima, en la época de 
partos, lo amerit• (15). 



Figura 8 Parideras plegables, colocados dentro del 
albergue (15,24,49.68,72). 

Figura 9 Ahijadero port•til de malla ciclónica, 
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par• que la madre identifique y •cepte • su cria, en ceses 
de rechaza, permanecen Juntos de 1 a 3 diaa (28,32). 

Figura 10 Paridera adaptado can pacas de paj~ (21). 



Figura 1~ Ahijadero portatil para nodrizas, la oveja 
Y l• o l•s cr1as huérfana9, permanecen juntas por uno o dos 
di•s hasta qu• las acepte (42). 

1.- Sitio para la oveja. 
2.- Sitios para las crias. 
3.- Comed•ro para la oveja. 
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Cuando·se tiene el problema da rechazo a los corderos 
hu6rfano9, se pueden emplear jaulas de adopción, donde se 
fuerza a la borrega a amamantar al cordero extraNo, pueden 
permanecer ahi por varios dias, tiempo en el cual el 
corderito se va impregnando del olor de la hembra y quizá 
despu9s no lo recha~e, si ésto no sucede, se vuelven a meter 
a la jaula hasta que el cordero pueda prescindir de la leche 
materna (26). 

Fioura 12 Jaulas de adopción a) vista frontal (26). 

o.&o. -



b) Jaula de adopción. vista lateral. 

1.1.. • 

e) Vi9ta superior de la Jaula de adopción. 

. \ .. 
3.9 EC1uipc utilizado en diagnóstico de qestacibn y 

lactancias 

1.- Aparato de ultrasonido. 
Existen dist~ntos tipos de aparatos de uktrasonido, 

trabaj•nda todo• can el principio de enviar ondas sonoras 
inaudible~, de &lta frecuencia, hacia los tejidos. las 
seN"les de cada capa de tejido son enviadas al aparato y se 
registran en forma visual o en forma audible. Es 
indispensable tener conocimiento de la anatomia de la oveja, 
para entender como gracias a la eNploración ultrasOnica se 
det~cta la pranez. El útero es el órgano blanco para la 
e;<plorac:i6n, una oveja vacia tiene un ó.tero peque,,.a, 
suspendido en la parte más alta de la cavidad y con poco o 
casi nada de fluido, a diferencia de una oveja prehad~, que 
cuenta con un Otero lleno de fluido, el cual junto con el 
f•to provocan que se desplaze hacia la parte más ventral de 
Ja cavidad abdominal (77). 
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2.- Bastón de plástico 11 Hulet 11
, utilizado en la 

palpación recto-abdominal, cuyas medidas son 1.5 cm de 
diámetro por 54 cm de longitud. Requiere de lubricante para 
poder insertarlo por el recto, se introduce de 36 cm a 40 cm 
dependiendo del tama~o de la oveja, presionando en forma 
gentil pero con firmeza en la regiOn abdominal posterior, 
donde "es caracteri.stica la locali:zaciOn del útero preNado 
(63). 

3.- Cuando se 
ovejas que rechazan 
se quieran reali=ar 
sustitutos lácteos, 
comunitarias. 

tienen problemas de corderos huérfanos~ 
a sus corderos, problemas de mastitis o 
prácticas de complementación a base de 
se utilizan mamilas individuales o 

Figura 13 Mamila comunitaria (16). 

3.10 Enfermeria: Es pertinente destinar algunos 
cor·rales fijos o temporales que 9irvan como enfermeria, en 
donde se puede atender a los animales que lo necesiten. En 
este local debe el<istir el equipo médico indispensable para 
las diversas actividades terapéuticas (fármacos, 
in5trumental quir'1rgico, sondas, guantes de paloacibn, 
fuente~ portAtile5 de iluminaci6n, etc.) (1,16,17,2140,45). 

3.11 Es importante considerar dentro del proyecto 
de la explotación uno o m.!l9 dormitorios, baNos Y una oficina 
donde labor@ el personal. 



IV ALIMENTACION 

4.1 Generalidades: 

Uno de los factores de producción más complejos y 
limit~ntes para las ovejas, es la nutrición y el aporte 
alimenticio. El Cbncepto tradicional de que la pastura 
natural es gratuita y libre; y por tanto los animales pastan 
con un costo aproximado a cero. lo que conduce a una 
ganancia neta, es erróneo. La' ~olución al ~roblema del 
alimento dependerá del sistema de producción y de la zona 
ec:ol6gica (2c),29,66). 

La e:.:plotaci6n de las ovejas en agostadero, consiste 
en pastorear libre o restringidamente en superficies 
aprovechables, divididas en potreros, con vegetaciOn natural 
o introducida y fertilizada, recibiendo alimentación 
complementaria. Es importante recordar que las praderas para 
el ganado ovino, deben ser pastos cortos y desprovistos, en 
lo posible, de cardos y hierbas espinosas que le resten 
calidad a la lana (20,29,66). 

Los ovinos se despla=an en el terreno en forma 
estacional de acuerdo a la disponibilidad de forrajes; por 
ejemplo, se pastorean en regiones montaNosas durante el 
verano. al pie de las mismas dLtrante primavera y aterro y en 
los valles y desiertos durante el invierno. Algunos otros 
rebaf'fos disponen de praderas, que constan de superficies 
cercadas en donde se siembran forrajes selectos y se 
mantienen a los animales, ya sea en forma permanente o 
rotacional. Se pueden utilizar praderas irrigadas, 
fertilizadas' c:on un adecuado manejo agronómico ( l.0,20,65). 

Algunos reba~os se tienen con la finalidad de 
aprovechar los residuos aQric:olas, ya sea directamente en el 
campo o en corrales.(61) 

La alimentación de las reproductoras puede ser 
exclusivamente de pastoreo, excepto en algunas etapas como 
son antes de la época de empadre, dende se utili~a una 
t•cnica denominada Flushing, la cual se refiere al 
complemento alimenticio de las borregas a base de 
concentrados, desde dos semanas antes del empadre hasta 
finalizar el mismo; Downing (21) y Thedford (74) mencionan 
que si las ovejas se mantienen muy delgadas has.ta 4 6 6 
semanas antes del empadre, y a partir de este momento se les 
introduce concentrado en forma ascendente hasta alcanzar 0.5 
kg al momento de la cru;?a, tendrán un buen nivel de 
nutrición lo cual favorece la posibilidad de c:oncepciOn, asi 
como una mayor incidencia de gestaciones gemelares. Otra de 
las etapas que requiere de complementaciOn es el óltimo 
tercio de gestación, ya que las necesidades alimenticias se 
incrementan considerablemente, debido al crecimiento ~etal y 
por último, en las oc:ho !!iemanas iniciales de lactaci6n, se 
recomienda ofrecer complemento a los animales 
(14,21,70,73,74,78). 
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En la época de empadre el complemento se les debe 
proporcionar tanto a las borregas como a los carneros. 

Los corderos pueden beneficiarse con el creep-feeding, 
técnica de complementación a base de concentrados, que se 
ofrecen desde las dos semanas de edad, o bien utili~ando 
sustitutos lácteos (21,39,65). 

4.2 Producción y/o adquisición: 

Uno de los factores importantes que determinan el 
éMito de una empresa pecuaria es el alimento. Por lo que es 
indispensable determinar, desde la etapa de planeaciOn, si 
•• va a producir en la misma explotación o se va a adquirir; 
es necesario considerar ambas alternativas con su respectivo 
illnAlisis económico, ya que una falla en este punto puede 
provocar un incremento de les costos de producci6n, que se 
tradLiciria en pérdidas (44,49) • 

. 4.3 Manejo del alimento: 

Es importante considerar el almacenamiento y manejo de 
los alimentes. 

En forma id•al una e~<plotaciOn debe contar con una 
planta de alimentos, la que necesita un acceso para 
vehiculos, almacén, zonas de e:<pansi6n, mezcladoras, uno o 
varios molinos, etc. El proyecto de la planta de alimentos 
debe cubrir las necesidades presentes y debe permitir, para 
un futuro, cambios en los sistemas de producci6n 
(10,21,49,60,76). 

Un productor con un reba~o pequeNo o de escasos 
recursos económicos no necesita una planta de alimentos como 
tal, probablemente mejore el proceso de su alimentación con 
el uso de una sencilla mezcladora y se evite gastos por 
deSperdicio de alimento, con un adecuado almacén 
(10,21,49,60,76). 

4.3.1 Almacenamiento: El tamaNo y ~ipo del almacén 
depende de la cantidad de m•teria por almacenar, y ésta a su 
vez está sujet~, principalmente, al número de animales, la 
duración de l• época de pastoreo, las prácticas de 
alimentación y manejo, la clase de alimento, el clima y la 
proporción de alimentos producidos en la granja en 
comparaci6n con los adquiridos (24,4Ct,70,72,·73). 

La capacidad de almacén debe ser suficiente como para 
resguardar todo el grano, el ensilado, les complementos 
comprados, as! como la cama. En las zonas donde las 
condicion•s atmosféricas lo permitan, la cama, el heno, el 
forraje, etc~. pueden no ser almacenados bajo cubierta 
amontonándolos junto a los corrales o en el campo, ya sea 
empacados, sueltos o picados y si se requiere se pueden 
proteger con una cubierta impermeable o un rústico coberti~o 
hecho con p·asto nativo o ramas. (24,40,49,70,72). 
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El almacén del alimento debe ubicarse en una zona bien 
drenada, tener acceso a las carretillas y a los vehiculos y 
puede ser tan fle:<ible que se puede utilizar para otros 
fines cuando se encuentren desocupados (24,40,49,70,72). 

El grano se puede almacenar al tiempo de la cosecha, 
para lo cual hay que considerar un sistema de manejo 
completa, incluyendo rec:olecci6n, secado, transporte y 
•lmacenaje. Lag necesidades son minimas si se adquiere· el 
grano y otros ingredientes para el alimento (49). 
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Otra fo·rma de a lmac:enar a baJ o costo son la 
h~nific:aciOn y el ensilaje que con objeto de asegurar una 
disponibilidad constante de alimento a través del a~o, los 
productores han recurrido a estos tipos de c:onservac:ibn de 

·forraje (13,14,29). 

A) Henificación: 

.Es •1 método de preservaci6n que consiste en la 
reducción del cont&nido de agua de los forrajes verdes, para 
que puedan almacenarse en grandes cantidades sin que se 
presente la fermentación pronunciada o que enmohe:can. 

La humedad puede ser eliminada mediante métodos 
naturales como son la exposición a la radiaciOn solar y/o al 
viento, o por sistemas artificiales como son los túneles de 
desacaci6n, que operan consumiendo diversas fuentes de 
enero1a, desde solar hasta gas (14,21,29,67). 

1.- Henificaci6n al Sol: Aunque es dificil mantener 
el control 9cbre todos les factores que inciden en el 
proceso de henificaci6n al Sol, existen algunos rnétodos como 
9on el volteado. esparcido y el desgarre, que el productor 
puede aplicar para aumentar la velocidad del proceso y para 
lograr un secado uniforme del producto (21,29,67). 

Figura 14 
sol (21). 

Tripié para colocar el heno y secarlo al 
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2.- Henificaci6n en el henil: En· las regiones donde 
las condiciones •tmo9~éricas dificultan secar el forraje en 
el campo, se ha utilizado la desecación del ,,eno 
parcialmente oreado, haciendo pasar aire a través de él. 
para la cual •• necesario construir un henil y en el piuo de 
6ste un si•tema de conductos de aire, que comunican con otro 
m~• gra"da, dcndw se coloca un potente ventilador que 
impulsa aire por las 'aberturas de los tubos y atraviesan el 
heno. Generalmente no es aire caliante, pero en algunos 
sist.emas se establecen hornos de petroleo, lef'fa u otr-os 
medios para 'calentarlo, a 1in de acelQrar la desecaciOn 
(21,29) .. 

Par• ~plicar este método. •l heno debe ore•rse en el 
campo, de tal manera que no quede mAs del 40'l. de agua; si el 
tiempo es favarable as mejor orearlo todavia un poco m~S. 
porque ••1 •• reduce el peso que hay que transportar y sa 
acelera la des~caciOn en •l henil, con un menor gasto de 
energ1a. En la ••yor parte de e9tos d~sec~dores, el 
ventilador funciona con un motor electrice, por lo que es 
conveniente hacer la instalaciOn de modo que el ventilador 
pu9da movarse por medio de un acumulador para cuando ~· 
praduzcAn interrupciones an el suministro de energia 
eléctric• (20,21,24,29). 

El h•na ••1 ~ratado pierde meno• materia seca y su 
valor nutricío es superior al comparado con el material 
desecado co~plet&mente al Sol, sin embargo tiene como 
limitantes que necesita mayor espacio de almacenamiento, 
equipo. instalaciones como los tüneles de ventilación. 
c•lderas, el costo de maquinaria y de combustible. lo que lo 
hace menas prActico que los otro~ métodos de des~cacibn 
(21,29). 

E~iste un secado artificial. que es pcr medio de 
secador••• las cuales pueden ser de bajas temperaturas, 150 
- 200nC, con un tiempo de ••cado de 30 a 60 minutos y las de 
•ltas temperaturas que trabajan con 500 - 600 xC y un tiempo 
d& secado de 2-3 minutos. dep•ndiendo ademas de la humedad 
del forr•Je. D@b• consi.der•rs• que los casto• de maqt..\inaria 
y combustible 5Dn altos. por lo que est• método se 
recomienda solo para quien maneje volúmenes muy grandes de 
forrai• v durante per1ados larqos (20,21,24,29). 

El alm•cenamiwnto del hana puede ser a granel, 
empastillado o empacado, la cual precisa de mAquin•• 
peletizadoras y empacadoras respec~1vamente. 

Cuando las condiciones atmos~•ricas son desfavorables, 
es m~s eccnOmico •nsilar •1 forraje que deseca~la 
art.ificialmente en e1 henil 121,29). 



B> EnsilaJe: 

El ensilado es el resultado de la preservación 
anaerObica de forrajes o residuos forrajeros por 
acidificación, proceso conocido como ensilaje (29,67). 
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Esta procedimiento demanda la construcción de silos, 
deben estar lo rriá.S cercano a los corrales y disponer del 
espacio suficiente para las maniobras de llenado y 
descargado. Los ha·¡ de distintos tipos: subterráneos y 
aéreos o verticales y mi:<tos, cerrados y abiertos 
( l.4,21,29 ,49). 

Figura 15 Los ~ilos subterráneos se componen de un 
pozo, ubicándolos en el lugar m~s elevado posible, pueden o 
no tener techo. En ocasiones se transforman en mi:<tos al 
prolongarse- :;;obre la superficie del terreno (20,29). 

El silo horizontal o de trinchera tiene algu~as 
variantes. Figura 16 a) consta de dos bardas semiparalelas 
ínclinadas hacia arriba y hacia afuera construidas sobre la 
superficie del suelo; b) la más utilizada, consist~ en una 
eHcavaci6n con paredes inclinadas con una o dos rampas en 
los extr:emos, que permite la entrada de vehiculos lo cual 
facilita la carga y descarga y e:) se construye sobre Uná 
loma con rampa en la parte posterior quedando al nivel del 
auelo en la parte anterior. En todos los ca~os las paredes 
deben ser lisas e impermeabilizada9 (29). 



a) Frente de un si.lo trinct1erei. \29J. 

~.:L 

-i~"""-===· __,,/}¡ 
..,.. ----io.¡o1 ----

b) Silo trinchera de dos rampas (29) • 

.,_._..•·---·+1------~,.. .. ••-------+---au••---,...I --·-
e)• Silo tt".t.nchera abierto \ 29) • 

..., 

-=~· 'l-· 
F 1' -··· ~ ~ ..... ~___, ....... ---
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Si es un lugar muy seco, no se necesita ninQuna 
construcci6n, dependiendo también de la cantidad de 
toneladas que 5R quieran ensilar; si •nterramos cuatro 
postes y los circundamos con cable de acero y cubrimos la 
p•stura con un plástico, obtendremos un silo (15,50). 

Eaisten silos portAtiles las cuales aon • base de 
m"quinas que van 1·1enando bolsas de pl•stica (para una mejor 
descripción lo podemos comparar con el llenado de un 
salchichón), estos tipos de silos requieren maquinaria muy 
sof~stic:ada y altamente costosa (15,50). 

4.4 OistribuciOn: La distribuciOn del alimento 
necesitA de equipo como son los comederos, saladeros, 
bebederos,etc:. que e:<isten en gran variedad. 

4 •. 4.1 Comederos: Se utilizan una gran variedad de 
~stos,dependiendo del tipo de alimento que se proporcione. 
D•b&n cantar con capacidad adecuada, buena disponibilidad, 
minimo desperdicio, que eviten daNo a la lana por 
frotamientos con la paja o con el mismo comedero, y estar 
construido& con materiales Tuertas y resistentes (49,73). 

A) El espacio de· alimentación que requieren los 
ovinos, está determinado por el tama~o y n~mero de éstos, 
asi como si el alimento se raciona o se brinda ad-libitt.1m. 

Si la alimentación @s racionada y todos comen al mismo 
tiempo, el espacio por animal es: 

40 - 50 cm. lineales/oveja. 
23 - 30 cm. lineales/cordero en engorda. 

Si la alimentación es ad-libi~um: 
25 - 30 cm/oveja, si el alimento es ensilado. 
20 - 25 cm/oveja, si el alimento estA heni~icado. 

8 - 10 cm/cordero en engorda. 
3 - 4 cm/ cordero sometido al creep ~eeding. 

8) Altura a la gargantas 
30 - 38 cm/oveja vacia o con cria. 
30 - 38 cm/carnero. 

33 cm/cordero en anQorda~ 
25 cm/cordero en creep-~eeding. 

(24,32,39,49). 
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Es import•nte pavimentar o por lo menos compactar 
alrededor de bebederos v comederos~ donde el piso sea de· 
tierra, donde las lluvias sean constantes o si por 
eaperiencia se sabe que- ee necesario piAra evitar problemas 
de humedad. L• grava o arcilla comp•ctadas brindan una 
sup•rficie ad&cuada para ovinos (10,15,49). 



Los comederos para heno deben estar a 3 ó 6 cm del 
nivel del piso, si se colocan en 109 potreros se pueden 
elevar para ayudar a mantener los animales fuera de ellos y 
asi evitar que los ensucien (10,15,49). 

C) Tipos de comederos: 

al Comederos en linea.- En este tipo de comederos, 
los anima.les comen de un 'Solo lado, se llenan con carretilla 
o camión, simultáneamente pueden funcionar como cercos, se 
adaptan a cualquier tipo de explotación y son de fb.ci l 
expansiOn (49). 

Figura 17 a) Comedero lineal (49). 

b) Vista lateral del comedero lineal (49). 

¡. O.lm 
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b) Comederos manuales Deben estar ubicados de tal 
form• que se facilite la repartición de alimento y para que ••t• ••mantenga seco (49). 

e) Comederos mecáñicos a autom~ticas Por lo 
general san us•dos para corderos en engorda y en sistemas de 
e~tabulaci6n completa; comparándolos con los manuales, el 
tr&bAJo requerido es menor e iguales o superiores las 
gananci••• ya que se evitan las pérdidas provocadas por 
sobrealimentaciOn. La desventaja es la inversión alta que 
implican (24,39,49) 

En el comedero manual $e necesitan 30 cm de espacio 
parA cada cordero, mientras que en el automático en este 
mismo esp•cio se alimentan a tres corderos (24). 

Como se sabe existen comederos de distintas formas, y 
para diferentes tipos de alimento, por lo que se dispone de 
comederos p•ra heno y grano, p•ra heno, para Qrano, 
ensi.lado, etc. 

·1.- Ccmederos ·para heno.- Su forma es variable pueden 
ser rectangular••• pentaqonal•s, heMagonales, etc. Los hay 
individuales y colec:tivos; de acuef-'do al materi9tl qua los 
constituye se usan en interior-es o e::<teriore9, ya que tienen 
1• ventaja d• ser trasladados fACilmente de luoar y son de 
rApida limpieza (10,15,49). 

2.- Comederos para heno v 9rano.- En forma Qeneral se 
les debe proporcionar a los ovinos 45~ de grano y 55'l. de 
forraje (24) por lo que es conveniente que se dise~en para 
manejar ambos tipow de alimento a la vez (10,15,49). 

Fig. 18 a) Comedero heHagonal para heno y grano o 
Onicamente para h&nc (15,49). 



b) Se muestra la mitad del comedero hexaoonal, unido 
a la pared o también adaptable a los cercos. 

e) Detalles de medidas del comedero hexagonal (15). 
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d) Vista superior de la mitad del comedero • 

.i.a .... 

Figura 1q Comedero individual para proporcionar 
heno a ovejas (10,15,49). 



Figura 20 Comedero portátil para ensilado y/o heno 
suelto. Disena~o para ofrecer alimento de ambos lados, se 
sugie~e que su construcci6n sea de madera para una adecuada 
rigidez y par3 que el alimento se mantenga seco. Los 
separadores verticales, ayudan a evitar el desperdicio del 
alimento (15). 

a AlturA a la garQanta: 30-38 cm para animales 
adultos y 25-33 cm par• corderos (24,32,39,49). 

b Espacio entre separadores: 40-50 cm para animales 
adultos y 25-30 cm para corderos (24,32,39,49). 

4~ 
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Fiour~ 21 Comederos tipo panel a) con separadores 
colocados verticalmente por donde los animales se proveen de 
h•no C 1~). 

a Altura a la garganta: 
•dultos y d• 25-33 cm para corderos 

b E•p•cio •ntre separadorea1 
adultos y de 25-30 cm 'para corderos 

30-38 cm para animales 
(24,32,39,49). 
40-50 cm para animales 

(24,32,39,49) ". 
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b) Se esquematiza como se unen entre si los 
comederos tipo panel (15). 

Figura 22 Paneles con bisagras en distintas formas 
de colocaci6n (16,49,72). 

a} Un solo panel con detalles de medidas. 

b) Paneles unidos en forma horizo"tal. 



e; Paneles unidos de tal forma que los ovinos 
disp:mgan de heno "ad libitum". 
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Fio. 23 Comedero que sirve como pasillo para el 
operador. S• puede unir un comedero con otro cuando ~e 
necesite m•s espacio, además sirve para limitar o dividir el 
corral ( 15.) 



4b 



Fig. 25 a) Comedero para proporcionar complemento a 
corderos bajo el sistema de creep-feedinq (49). 

Vl.sta lateral. 
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~igura 26 Comedero para proporcionar grano a ovejas 
con cria, se debe construir de tal forma que los corderos no 
se suban y desperdician alimento (49). 



Figura 27 
carneros ( 49) • 

Autoalimentador para dar grano a ovejas y 
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Figura 28 a) Autoalimentador para proporcionar 
grano o alimento comprimido a ovino$ (49). 

I 
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b) Vista superior del autoalimentador. 

o.,m 
FiQura 29 Comedero de 

forrajes, concentrado9 y racione~ 
v•ri.a.dependiendo del número de 
proporcionando de 30 a 40 cm por 
cordero ( 42) • 

madera para suministrar 
completas. La longitud 

animales por alimentar, 
oveja y de 25 a 30 cm por 



Figura 30 Comedero para heno, con portaforrajes tipo 
rastrillo~ y debajo de éste, un pesebre para concentrados o 
minerales (42). 

4.4.2 Saladeros: 

Los alimentos naturales de origen vegetal son 
generalmente deficientes en sodio, por lo que se considera 
importante proporcion~rln~ ya que los ovinos tienen un 
requerimiento relativamente alto de sal, normalmente se les 
suministran 7 g de sal por animal al dia (23.42,56). 

La administración de los microminerales se debe hacer 
sol•mente en base a resultados de anAlisis quimicos de los 
alimentos. ya qua la composiciOn mineral de los vegetale•, 
var.ia de un lugar a otro (23,42,,65). 

Los saladeros apoyan la práctica de ofrecer 
microminerales al ovino, en el corral o en las praderasa en 
éstas últimas, es importante proteger las sales de la lluvi• 
con un techo impermeable en al sala.dero. y si éste es de 
madera, el· lado externo debe tratarse con creosota o con un 
conservador comercial < 11),.15). 
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Figura 31 Saladero de madera. Se fija al cerco o a 
un costado de la instalación con dos ganchos o soportes, en 
el frente tiene tablas de 3 x 10 cm, que previenen el 
desperdicio y permiten espacios de alimentaci~n individuales 
( 15). 

Figura 32 Saladsro portátil. de madera,montado en 
dos pie=.as desl1.";:ables que dan mayor estabilidad y además, 
di5pone de un tejado que protege las sales (10.15,46). 

~ 

E ,.. 
d 

Vista lateral del saladero 



Figura 33 

Figura 34 
metal (49). 
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• 
Saladero con cubierta de metal (10,24). 

a) Saladero de 4 m de largo con tejado de 



b) Vista later.al del saladero. 

~ G.• m ~ 

{ 
. . . 

···=:r 
Fiqura 35 Saladero con dos ganchos en la parte 

posterior-, para colocarlo en el corral o bien en el c:erco 
(49). 

Figura ~6 Saladeros 
divididas por la mitad (21> 

a) utilizando llantas viejas 

~= ·- -
b) saladero portátil construido de madera (21), 

·~ 
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FiQura 37 Saladero con dos piezas ' en su parte 
posterior, para fijarlo a la pared del corral (49). 

4.4.3 Bebederos: Son parte del equipo an donde &e 
capta agua para el consumo de los animales. 

1.- Deben ser de tama~o y número Apropiado para el 
total de animales. 

2.- En invi•rno el agua debe mantenerse a una 
temperatura de 4ºC a 7°C y en verano por debajo de 24ºC. 

3.- Deben ser fáciles de limpiar y disponer de agua en 
forma frecuente. 

4.- Es preferible que los bebederos se encuentren 
Ubicados lejo• de los comederos para evitar que los animales 
ensucien el aQua. 

5.- Pu•dan construirse de 
m~teriale&, les cuales depend•rén de 

diferentes formas y 
la regi6n. 
(12,21,24,38,49,74,78), 
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A continuacJ.6n 
bebederos: 

describen algunas opciones de 

Figura 38 Este bebedero tiene un ancho de O.SO m, 
altura de 0.40 m y de lonQitud variable. El piso dab• tener 
una pendiente de 2-4 % dirigida hacia el drenaje. En c•so 
de que el bebed•ro se •ncuentre conectado a un dep6sito de 
a~ua, debe contar con flotador que regule el nivel de la 
misma, el cual puede protegerse con varillas para que los 
anim·ales no lo destruyan ( 28.32 J. 

Figura 39 Si contamos con un recipiente grande. 
puede adaptarse como bebedero de l• siguiente manera: 

Se cortci en la parte central a tod•:l lo largo y se 
liman los bordes cortantes (28) • 
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Figura 40 
se le extrae la 
canoa (20.28). 

También puede utili~arse un tronco, al que 
pulpa del centro y se forma una e5pecie de 
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V INSTALACIONES Y EQUIPO PARA MANEJO DEL REBANO 

5.1 Corral de manejo.- Es importante debido a la 
div9rsidad d• funciones que se realizan en él, tales como 
clasificaciOn del reba~o en diferentes grupos, manejarlos 
individualm•nt• para llevar a cabo marcajes, castraciones , 
desparasitaciones, tratamientos, embarqu••• determinaci6n de 
edad, deBpezu~ado y otros (6,15,20,42,ó7,73). 

Los •ancillos constan de simples pan•les desmontables, 
y los fijos tienen un equipo ·qu• incluye b&sculas, bahos de 
inmersi6n o aspersión, corrales de separaciOn, enfermeria, 
rampas de carga y d•scarga, etc. (10,40,49,70) • 

. Para su disposiriOn •• aprovechara la tendencia 
natural del ovino da correr en cierta direcci6n siguiendo a 
otros animales. 

Los aspectos particulares del corral son: 

A) Corrales de r•cepci6n.- Cuyo tama~o lo determinar~ 
el nümaro de animal•s que normalmente se manejan como un 
grupo, por •J•mplo un reba~o de 300 cabezas n•cesita un 
corral de recepci6n para 100 animales. 

8) ManQa.- Lo• animales se mueven del corral de 
r•cepción hacia la manga, obligindolos a pasar en una sola 
direcci6n, lo que permite al operador identificarlos y 
separarlos como sea necesario. Un eJemplo del uso de la 
manga es cuando se clasifican las ovejas en distintos grupos 
para realizar el empadre marcandolas con distintos crayones 
o bien, en la manga raali~ar la inseminación artificial. Las 
mangss deb~n tener un ancho de 0.5 m a o.e m para animales 
grandes, al manejar cordero~ se introduce un adaptador 
reduciendo el ancho a 0.25 m 6 0.35 m; la altura puede ser 
desde 0.75 m hasta 1 m1 la lonqitud es variable aunque 
algunos autores mencionan que no debe pasar de 6 m 
(15,17,40,52,70,72,68). 

L•s manQas sin techo deben orientarse d• norte a sur, 
para no incomcdar a los animal•s con el Sol y disponer de un 
uen drenaje (49,71,72). 
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Figura 41 a) Manga de manejo y selección (49). 

b) Vista transversal 
de la manga de manejo. 

e) Vista superior 
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Figura 42 a) Manga de manejo y selecciOn (49) 

l 
b) Vista superior de la manga, danda.opciOn a b 

distintas p~ertas de separación. 

' 
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Figura 43 
al Manga de corte port~til (49). 

b) Se esqu•matiza la puerta d• la manga port~til, 
con detalles de medidas. 



Figura 44 Se muestra uno de los usos de la manga, la 
de l•s ovejas en distintos grupos para realizar el empadre, 
o ••parar ov•j&s en distintos tercios de gestación (16). 

C) Las puertas y camino& de tr~nsito permiten el f luJc 
de los animales dentro d•l corral, deben abrir y cerrar 
libremente de preferencia Qirando en ambos aantidos 
(11,49,71). 

D) Paneles.- Les panele9 man de 'construcción 9encil la 
y mOviles. Dos o mt..s se pueden unir en difer•ntas formas 
según se requiera. Se usan como mangas de manejo, puertas, 
costados para acorralar a los animales, adaptarlos como 
comedero. para cercar una esquina de la pradera o bien, 
uniendo cuatro de ellos para formar un corral t•mporal 
(10,15,24,40,49). 

Fii;¡ura 45 
(10,4?). 

Paneles adaptados como corrAl temporal 
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El Ba~os de inmersión y aspersión.- Los ba~os ayudan 
al trat~miento curativo y mejor aún al preventivo de algunos 
de los padecimientos parasitarios de tipo e:<terno que 
padecen los ovinos. El tamano y tipo depende del número de 
animales que haya en la e:<plotación. Pueden ser de madera, 
concr•to, cuero o lona (28,29,38,40,40,68,71). 

Figura 46 Un método simple para la construcci6n del 
baNo es adquirir un tanque de hierro galvani:ado. Se cava un 
hoyo y se introduce éste. A la salida del baNo debe haber un 
corral que sirv• como escurridero (40). 

Figura 47 BaNo de inmersi6n (40.49,61). 

a) Vista lateral del ba~o de inmersi6n. 



b) Vista transversal del .baf"fo de inmersiOn. 

o.••-
e) Vista superior del baf"'Jo de inmersi6n • 

• 

Figura 48 Baf"fo de inmersión de tipo redondo. Util 
par• borregos y cabras. La profundidad y el diámetro son de 
1.5 m y tiene corral escurridero (61.71). 

Los escurrideros deben brindar 0.5 m2 /oveja. para 
dejarlas por lo menos 10 min. La superficie debe ser de 
concreto y con una pendiente del 3 X, de manera que el' 
liquido fluya de regreso hacia el baho (61,71). 
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a) BaNo de inmersión redondo, se esquematiza a un 
operador conduciendo a los animales hacia el escurridero. 

b) Se muestra un bafto circular con corral apretade~o 
y escurridero. 

,• 
,. 

• . . 
·' 
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F) Pediluvio o baNo pedal.- Util para el tratamiento 
y prevención de problemas en patas. Puede ser fijo o 
portátil, en el primer caso 5e sitúa en el carral de manejo 
o bien a la salida de los potreros (10,15,49,61,72). 

Figura 49 al Se plantea la opciOn de un pasillo 
largo y angosto, que permita el paso de los animales en una 
sola ~ila. El liquido debe estar a 5 cm de profundidad para 
que se cubran los cascos; en la entrada se colocan rejillas 
para dieminuir el acarreo de lodo al interior de •ste, y al 
final del pasillo puede instalars• un ••curridero p&ra 
evitar desperdicio de liquido y medicamento (72). 

a) Ba~o pedal con escurridero. 

eKurrict.ro. 

b) Vista transversal del ba~o pedal. 



Figura 50 
(49,68). 

a) Pediluvio portátil construido de madera 

b) V1•ta transversal del pediluvio portátil. 
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Recomendaciones para mejorar el ba~a pedal.-
a) A9egurarse que los animales no estén sedientos, 

para evitar que beban el liquido contenido en el pediluvio. 
b) Recortar los cascos antes del tratamiento, ya que 

•ste los endurece. 
e) Para evii:ar infecciones es conveni.ente sumergir la 

cuchilla de recorte en -antiséptico entre un animal y otro. 
d) Aislar a los animales con problemas de gabarro, 

mantenerlos en un lugar seco y tratarlos periódicamente con 
soluciones de ~ormalina al 5%. 

(40,49,71,72). 
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G) Basculas.- Al realizar el pesaje en la misma 
explotación se beneficia la venta del ganado, as1 mismo se 
obtienen en forma periódica 109 pesos de los corderos de 
en9orda y asi se determinan las ganancias que alcanzan. Con 
esta práctica los requerimientos alimenticios se determin•n 
con m•s eHactitud y el ganado "finalizado se vende en el 
mejor estado y con los mejores pesos (6,8,9,13,40,49). 

Las básculas deben adaptarse a todos los corralea, asi 
como a la manga de manejo, de tal forma que se "facilite la 
tarea de pesaje (40,49). 

Figura 51 a) Báscula adaptada al corral de manejo 
(49). 



b) Vista lateral con puerta abierta (lado del 
ap•rador). 

...... .. • ' r.y .... 1 .. . 
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• ,.,w.~· .. 
e) Entrada haci• la bAscula. d) puerta de salida. 
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H) Prensa, elemento útil en un corral de manejo, ya 
que ayuda a sujetar los animales en actividade5 diversas. 

Figura 52 a) Prensa con b•scula incluida, 
adaptada al corral de manejo (40,49). 

b) Puerta qUe conduce hacia la manga de manejo. 
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e) Panel prensador. 

0.1~ 

{·-
. 

• e j 
:! ó 6 

.,~, .... 
' 

J.·} .... 

d) parte final del panel prensador. 

1) Rampas y equipo ótil en el transporte de lo9 
•nimalas.- El memento d• carga y de9carQa, aOn cuando sea 
un lote paquefto, s• facilita con el equipo apropiado d• 
embarque, con la ventaja que •Miste menor riesgo de lastim.ar 
a los animales, a•i .como a lo• trabajador•• 
(10.15,16,17,21.40,49). 



Figura 53 a) Jaula de madera para transportar 
individualmernte a los animales. Es útil cuando se trasladan 
animales valiosos. por ejemplo sementales o vientres de alto 
costo (40). 

.bl 
(40¡49). 

Panel de la·jaula, con detalle de medidas 
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Figura 54 al Manga pa.ra embarque de ovinos (40.49). 

b) Manoa unida al cami6n _de carga. 



Figura 55 a) Manga para embarque (49). 

Al tur=- minima "I m.{t:{ima 
que alcanza la manga. 

b) Vis.ta transversal de ia manga p•ra ºembarque. 

~ o ...... 
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A continuaci6n se esquematizan algunos disenos de 
corrales de manejo: 

Figura.56 Corral de manejo para 400 cabe:as (49). 
Los requerimientos de espacio en el corral son: 

OveJas con cordero - 0.55 mª. 
Ovejas vacias - 0.46 m2. 
Corderos 0.37 m2 • 

' .. 
E 
!: 

"10 80 E cabu.a.s 
,.: 
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Fi9ura 57 Plano de construcción de usos múltiples 
para un hato de SO hmmbras reproductoras, carneros y la 
crian2a de h•mbras de reemplazo. La construcci6n debe tener 
lugar para •comodar al hato cuando no está pastando, y 
también para permitir la alimentación de engorda. El dise~o 
P•rmite una ampliación con la adición de más secciones (20). 

l.. Corrales. 
2. Embudo para hacinar a los animales. 
3. Manga de manejo. 
4. B.11.scula. 
5. Rampa para embarque. 
6. Ba~o de aspersión. 

-·-·--........ ' 
• 

• 
·r•r"'-----.. :r.::•-----t 

1 

\~ ~ 

E 
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5.2 Equ1po mi~cel.tineo1 E~<iste una gr.;tin vartedet1d d~ 
equipo que se requiere en una explotación. para realizar 
actividades y medidas de manejo en forma Optima. 

75 

·entre los cuales mencionaremos el emasculador para 
r•alizar una adecuada castraciOn y d••cala, cuchillo 
el•ctrocauterio para ·descolar, r•cortadar de P•zu~••• 
cuchillas, aretador, mandi~· para evitar manta• indaseabl•• a. 
marcar a las hembra• en c•lo, mat•rial para tatuar, crayon•• 
de distintos colores para r•alizar marcajes temporales 
(40,68, 72, 7'.6>. 



Figura 58 emasc:ulador (14,69). 

Figura 59 Mandiles para marcar a las hembras en 
calor, para lo cual se utiliza tinta o sustancias que sean 
fáciles de borrar y que no da~en la lana (42). 

-
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5.3 Equipo e instalaciones para la trasquila& 

E:<isten algunas construcciones que se usan 
temporalmente y se utilizan para la reali2aci6n de diversas 
funcion••• tale• como servir de albergue para la trasquila, 
almacenar alimento, ccmo parideros,etc (7,10,13,14,21,38). 

Es comün que la trasquila se realice al aire libre 
par• lo cual son ütiles los paneles (7,10,13,38). 

Figura 60 DiseNo de un corral para trasquila (49). 

FiQura bl Mesa de trasquilas E•ta idea la 
desarrollO LiQhtl• John Campbellfard, an Cntario. John 
contaba con un r•baNo de 400 ov•jas, y cu•ndo es •poca de 
trasquila usa su mesa y •• capaz de recortar pazufta• y 
tr••quilar 6 ovejas en una hora. 

El ovino se sujeta temporalm•nte con una cinta o faJa 
de su p~rte media, la mesa ~• ladea y •• puad• colocar en 
posicion.horizontal asegurando al animal can una cinta en 
los miembros anterior•• y otra en lo• post•riores. La 
correa del· vientre puede removerse de tal mado que •l 



operador voltea al animal de lado a otro mientras lo 
trasquil• (15). 

Esta mesa es útil para pequeNos propietarios que no 
cuentan con la ayuda da buenos trasquiladores. 
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FiQura 62 Portabolsas o soporte: En el cual se 
colee• una bolsa. Después de l• trasquila se colo~a la lana 
en ~lla y se comprime. L• capacidad es variable. Cuando la 
bol~a se llena. se saca y se coloca otra (16.40). 

Fioura 63 Tijeras para trasqUila (68). 

ESTA 
Sl\UR 

TESIS 
DE U 

M9 DEBE 
gj\füOTECA 
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Fi.c;aura 64 Rasuradora para trasquilar. 

~.4 Maquinaria.- Dependiendo del tipo de explotaci6n 
que se tenga •• requiere en menor o mayor grado de 
maquinaria como tractores, CAmioneta(s), distribuidor o 
·•sparcidor d• em;retas, molinos, etc. (73). 

5.5 Cercos.- Desempeftan varias funciones, que se 
pueden enQlobar en dos tipo9: 

5.5.1 Funcion•• del cerco 

1.- La• relacionadas con el control del rebafto. 
2.- La9 relacionadas con la administraciOn de las 

praderas (19,30). 

1.- En el control del rebafto se pueden citar las 
•iQUiantes funciones& 

a) Ai•lamiento de animales enfermos, cuarentenados, 
Adquisiciones recientes, ovejas recién paridas y P(Oaimas a 
parto 119). 

b) Realizaci6n de empadre dirigido (19). 
e) En la alimantaciOn diferencial del ganado, de 

acuerdó can sus ~eqUerimientos nutricionales o conveniencia 
econ6mica ·de la •:(plot•ci6n (19). 

d) Se evitan accidentea de los animales que s• 
pudieran ir a las carreter•s (15,24). 

e) Se protegen los •nimal•• de la• pasibl•• predadore• 
(15,21). 

2.- En el manejo de las prad•ras o agostaderos, 
t•nemcs l•s siguientes funcione91 

a) Racionar la• pastos y cultivos de acuerdo a la 
cantidad de forraje disponible .Y al crecimiento esperado • 
.futuro (30). 

b) Pi-otecciOn y e:<clusiOn da animales en siembras 
nuevas (19). 



e) Formar y deJar praderas 
el manejo diferencial del ganado 

dl Utili:aci6n más completa 
por los animales (19.21). 

de reserva, para facilitar 
( 19). 
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de •reas poco frecuentadas 

e) Recuperación de ~raderas mediante la e:<clusi6n del 
ganado· de área» demasiado pastoreadas y pisoteadas 
( 19,21,30). 

f) Permiten la división de las praderas en potreros, 
para llevar a cabo sistema9 adecuado9 de rotación, en éstos 
(21). 

g) Se puede realizar 
en ~ranjas (30). 

pastoreo controlado e intensivo 

h) Se evita pastorear el rebrote, de tal manera que 
las reservas de las raices no•• agotan (30). 

i) Las pa9turas sen consumidas en ~arma uniforme 
(menor pastoreo selectivo) (30,31). 

j) ExcliJsiOn del ganado de A.reas con plantas venenosas 
o atascaderos y pantanos (19). 

k) Los animales· sufren 
parasitaria (21,30). 

menes ·de infestaci6n 

1) Ademés el cercado aumenta el atractivo de la 
propiedad (15,24). 

5.5.2 Planeacibn de lQ9 cercos.-

El estudio se debe 
propiedad, de preferencia 
posición de aguajes, bosques, 
la Qanaderia (19,21,24,49). 

iniciar con un plano de la 
tapogr~fico~ incluyendo la 
r1os y accidentes de interes a 

5.5.3 Material para construir cercos.-

El material puede ser piedra, palos, tablones de 
madera, alambre trenzado, alambra con púas, malla 
borreguera, alambre para cerco eléctrico, cordOn sintético, 
etc. (15,19,21,22,24,30,31,óS). Existen careos naturales, 
coma son nopales o magueyes, que han resultado ser muy 
eficientes y econ6micos. 

l.- Alambres El grosor del alambre, está dado por un 
n~mero que se basa en &1 largo de éste por unidad de.peso, 
de tal manera que mientras m•s elevado es el número. más 
delgado es el alambre, o sea que rinde mas metros de l•rQo 
por unidad de peso. Los números y caracteristicas 
principales de alambres que se utilizan en cercos, aparecen 
en el siguiente cuadro: 



MEDIDAS Y CARACTERISTICAS DEL ALAMBRE Y SU UTILIZACION EN 
CERCos· 

Núm•ro 

10 

11 

12 

12.5 

14 

16 

18 

Di•metro en 
pulgadas 

0.1483 

0.1350 

c).1205 

0.0105 

0.0990 

o.ooao 

0.0625 

o.0475 

Diámetro en Utilizaci6n m•s común 
m.m. en cercos. 

3.77 Malla de alambre y en 
amarres de retenidas. 

3.43 Malla de alambre y en 
amarres de retenidas. 

3.06 Poco usual en cerco 
de malla. 

2.67 Alambre de púas de un 
sola hilo y alambre li
so para cerco •listico. 

2.55 . El mAs com~n en alam-
bre de púas de 2 hilos. 

2 En alambre de púas de 

1.59 

1.21 

dos hilos, de inferior 
calidad. 

Para amarrar cuartones 
en cercos al~sticos y 
cercos eléctricas 

Para cerco eléctrico. 

Fuente: Tecnolog~a del cerco ganadero. De Alba.(1979) 

Los alambres mA:s gruesos se tl"san en ciraas e:<puestas al 
aire salado por ld cercania con •l mar, donde haya cambios 
rápidos de temperatura v existan inundaciones v 
desbordamientos de •gua1 •dem•s el al•mbre m•s pasado d•b• 
usar.se en cercos que rod•an •reas paque~as qu• cuentan con 
un• dens• poblaci6n de animales y dcnd• éstos ya h•n 
aprendido.a salirse del cerco actual (10,19,24,40,47,49,68). 

. El alambre de póas que se utiliza en Méf<ico cuenta con 
dos hebras · tanto d•l núme.ro 12 1/2 como del 14, e:cistan 
Alambres de p~as.de un solo hilo, las dist•nci•• entr• las 
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púas son VC\riables l 10 y l.2. 7 cm, cuando se :trata de alambre 
dobl• y de un solo hilo) (19). 

La durabilidad del alambre está relacionada con su 
medida puesto que mientras m•s delgado, se expone mas 
superficie al medio ambiente; el ba~o de zinc o galvanizado 
del alambre prolonga la vida de éste, también el 
recubrimiento de aluminio, la desventaja es que es mas 
costoso, dificil ·de conseguir y es importante mencionar que 
no es muy reccimend•ble para ovinos. 

El alambre acerado, comparado con el de púas, eg mas 
resi9tente y menos denso, por lo qua rinde más metros por 
kg. de peso. En Hé,<ico hay en el mercado alambre el4lstico 
acerado de los numeras 10, 12, 12, 1/2 y 13. El primero •• 
utiliza en corrales, para tirones cortos, el numero 12 es •l 
mas U•ado en clima9 tropicales, el nümero 12 1/2 donde el 
clima sea severo, por último el alambre del nómero 13 e5 m~s 
utilizado en climas desérticos {19). 

2.- Postest 

En M•xico existen tres materiales comunmente 
utilizados para posteg: madera .• fierro y concreto. 

El tipo de postes se determina por disponibilidad y 
costa, a.si como la clase y cantidad de animales a confinar. 

La vida d• un cerco depende de que tan fuerte sea la 
prR•iOn ejercida por los animales, de la durabilidad de los 
postes, asi como de la efectividad de su colocación· 
(10,19,68). 

A) Postes de madera: A continuación se ofrece una 
lista de los postas de madera sin ningün método de 
cont1arvación y su duración en al'fos: 

a) Arriba de 15 aNos 

Acacia 
AlQarrobo 
Ciprés 

Mezquite 

bl De 7 a 15 aNos 

(Acacia giraffae). 
(Ceratonia siliqua). 
(Cupressus sempervirens). 
(C. arizonica). 
(Inga). 

Cedro (Cedrus). 
Morera (Morus alba). 
Pino Qigantesco. 
Roble blanco (Quercus alba). 
Sasafr~s (Sassafras officinale). 



e) D• 3 a 7 a~os 

A lamo 
Bálsamo 
Fresno 
Haya 
Nogal 
Pino 
Sauce 

(Populus tremula, P. alba, P. nigra). 
(Myro:<ylon). 
(Fraxinus excelsior). 
(Fagus silvatica). 
(Juglans regia). 
(Pinus silvestris). 
(Salix alba) • 

(10,19,24,49,bB). 
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Al pintar les postes se haca un c•rco mAs atractivo, 
pero no m•• durable, se recomienda usar postes m~s delQadós 
en la parte superior lo cual tampoco mejora la vida de 
6stos. El único medio para que dur•n es utilizando 
con••rv•dores para madera1 con el uso de éstos la vida de 
los postes s• duplica o s• triplicas entre ellos se 
encuentran la cr1tasota, el pentaclorofenol. el cloruro de 
zinc y el cloruro de zinc cromado. La creosota ha demostrado 
••r el m•a efectivo, ésta y el pentaclorofenol deben ser 
usados sobr• postas secos y los otros 9on efectivos sobre 
postes verdes con su corteza (10.19,21,68). 

EMi•ten distintas formas de tratar la madera, 
inmer•iOn en baftc caliente y frie, inmersión total en frie, 
por difusion sencilla y difusiOn doble. pero el mejor es el 
tratamiento • presión porque fuerza al conservador 
introducirse hacia el centro del poste. El aceite de linaza 
cocido y mezclado con carb6n pulverizado. nos da una 
consistencia de pintura que protege al poste de manera 
efectiva (19.21,68). 

El tamaho de los postes de madera varia 
considerablement• seQún la fortaleza y durabilidad de la9 
especies usadas. Lo.s setos pueden ser tan pequer"los como de 6 
a 7 cm de di•m•tro, mientras que otros son de 10 a 20 cm de 
di•metro. Los que van en las esquinas, al final o en las 
pu•rtas deben tener un di~metro no menor de 25 - 30 cm. 
También deben ser lo suficientemente altos p•ra que puedan 
•nterrar•• en el piso, a una profundidad de 0.5 a lm, por lo 
que se recomienda una altura de 1.S a 2m 
(19,21,22,bO,bl,bB). 

El insultimber es una madera seleccionada dura. den••• 
y durable que no absorbe aQU• ni conduce electricidad y no 
requiere tratamiento alguno para su protecciOn. La 
facilidad y velocidad de construir un c•rco electrice con 
insultimb•r, a•i como au durabilidad, 10· han hecho un 
•istema popular de cercos eléctricos de alto poder en Nueva 
Z•lilndia y otros pa15ew, en M•:<ico se pueda solicitar a 



través de las agencias me:<icanas que trabajan en forma 
conjunta con la compa~ia Gallagher snell. (30,31). 
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b) Postes de hierror Los postes de hierro necesitan ·~ 
menos labor para su establecimiento que los de madera y se 
pueden utilizar en casi todos los tipos de suelo, aunque su 
uso tadavia no se generaliza por su costo elevado. Si se 
quiere economizar ·en la compra, se adqu~eren de desecho 
industrial. Los postas Qalvanizados tienen una vida mayor, 
los mAs pesados son los m~s populares, y los ligeros son 
útiles para cercos desmontables (10,19,21,68), 

e) Postes de concrato: D•n un excelente servicio por 
muchas a~cs pero tienen •1 defacto de quebrarse 
(10,19,21,24,40,68). 

!5.!5.4 Tipoe da ce~cos.-

Exist•n distintos tipos de cercos para ovinos, pueden 
ser limitrof•s• interiores, permanentes, temporales y de 
diversos mat•riales. · La altura promedio recomendada para 
9anado ovino es de 1 m (10.15,18,21,22,23,27,43,73). 

a) Cercos limitrofes1 Los puntos se fijan de acuerdo 
a los planos y 'escrituras legales y por lo tanto no 
involucran decisiones técnicas, pero hay que tener en cuenta 
un pos.ible ahorro en cercos, donde no tiene acceso el gana.do 
o existen limites naturales. Estos cercos tienen que ser 
100% efectivos para soportar la presiOn de los animales 
( 10,22,49). 

b) Cercos interiores: En el dise~o se localizarán y 
tom•rán en cuenta los 9iguiantes aspectos: · 

1.- Diferencias manifiestas en fertilidad del suelo y 
tcpografi.a · (19,30). 

2.- LocalizaciOn de aguajes naturales y artificiales 
ya eHistentes y les que se planeen a futuro (19). 

3.- Arroyos o posibles barreras naturales que puedan 
dividir potrero9 sin requerir cercos (19). 

4.- Loc•lizaciOn del casco del rancho, corrales, 
embarcaderos, etc. (19). 

e) Cercos temporales: Cercos que permanecerAn en 
•lQón lugar ~eterminado por menos de 6 semanas (22,27). 



Bó 

d) Cercos semipermanentes: Permanecen colocados por 
más de 6 semanas (~2,27). 

e) Cercos permanentes: Permanecen en un lugar 
determinado por m.?.s de 12 ñf'l;os ( 22, 27). 

Acontinuación se describirán los distintos tipos de 
ce'rcos, dependiendo del material del cual estén elabon3dos: 

1~- Cerco de piedra: En g~ner31 su empleo es habitual 
en pequehos apriscos, su efectividad depende de la rugosidaq 
que presenta la superficie, es de costo elevado, necesita 
mucha mano de obra, es permanente y de larga duración (19). 

2.- Cerco de alambre con púas: No es muy recomendable 
para ovinos ya que adem~s de daNar la lana, lastima a los 
animale'!5 y no evita que éstos crucen el cerco; e'S de alto 
c:osto. dada la grar'I cantidad de postes, alambre, grapas y 
mano de obra que emplea. 

Los cercos con este tipo de .alambre deb~n tener como 
mínimo .5 lineas, y estar lo suficientemente tensos y aún asi 
no son tan satisfactorios como los de alambre elástico. Es 
muy c:oml.'.m que los cercos de mal la borreguera o los e.arcos de 
alambre elástico se encuentren reiorz.ados con dos o tres 
lineas de alambre con púas. dos en la parte superior l una 
en la inferior (10,21,24,49). 

Figura 65 Cerco con alambre de púas (49,68). 

zo--iH--ao .......... __ _ 
IO-· 

3.- C~rco el~stico con alambre liso: A demostrado ser 
muy ó.til en e:<plctac.iones de ovinos. Tiene ventajas sobre 
los otros, como menor costo, ya que requiere de pocos postes 
fijos, da.de, la gri.\n distancia entre uno y otro ( 10 a 1~ m). 
Los sepeclradores · de madera o cuartones que lleva entre los. 
postes fijos son relativamente económicos. El alambre es de 
mayor rendimiento (por cada kilo se tienen més metros 
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lineales),.dada su lisura carece de partes que retengan 
aQua, por lo que no se o:<ida y prolonga su promedio de vida; 
debe astar galvanizado (tener cubierta de zinc o de 
aluminio), lo cual influye en la durabilidad y nos debemos 
asegurar que la tensión que se le da al colocarlo sea la 
adecuada para que funcione de manera Optima 
(10,19,22,bl,49,b8,78). 

Instalar un cerco tiene cierto grado de dificultad y 
un costo conwiderable, el cual se pagarA con la protecc-i6n 
que ofrecen. 

Fioura 66 Cerco con alambre de pl.'.tas en combinaciOn 
con •l•mbre li~o (b8). 

4.- Cercos de madera& Los cerco• de madera son muy 
rigidos y funcionan muy bien, pero son muy costosos (21,68). 

Figura 67 Cerco de madera con y sin alambre de púas 
en la base (49,b8) 



Figura 68 Cercos de madera portátiles (21). 

5.- Cerco de malla borreguera.- Consiste en cierta 
combinación de alambres de diferente Qrosor, con forma de 
pequeftos rectAngulos que van de abajo hacia arriba, de menor 
a m•yor tamaNo; 20 cm de malla se entierran en el suelo, 
para evitar la entrada de perros u otro tipo de depredador 
cio,1q,21,24,49.61,6B,71). 

Figura 69 Cerco de malla borreguera, con lineas de 
alambre de púas en la parte superior (49,68). 
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Las retenidas son una p~rte importante de los cercos, 
ya que influyen notablemente en la duración y efectividad de 
todo cerco. Tienen como objetivo llevar la fuerza de tensiOn 
del alambre a un punto fijo e inmóvil en la tierra. Este 
punto puede ser la base del primer poste o un objete 
enterrado bajo tierra. E1<isten retenidas intermedias. son 
las constru1da9 a mediación de una recta y sirven de apoyo· 
p•ra estirar el alambre e interrumpir un tirOn muy largo. y 
finales, cuando sostienen el principio o fin de una linea 
recta de cercado (19). 



Figura 70 Retenida final ~46)~ 

+ """ 

b.- Cerco •léctrico.- Alguno• eutore5 manlf~estan 
pceo s'aitisfactoria su e:<periencia con el cerc.o eléctrico en 
•xplotaciones para ovino$, sin embarga otros si lo 
recomiendan, na como el mejor ni el m•s eficiente, pero ~til 
!19,21,22,23,34,57,61). 

Comparado can los convencionales, el eléctrico ofrece 
v•ntaJ•s da f~cil mantenimiento, efectivo contra los 
depr•dadares y •• flexible ya que puede cambiarse de lugar 
seQ~n se n•cesite. 

·El ovino tiene que entrenarse-para que tenga contacto 
con el careo eléctrico, ye que su lana actUa como •islante, 
Aunque p•ra éso, se puedan u••r cercos eléctricos con 
•l•mbres de pO&s, las cuales penetr•n ~acilmente la lana 
( 14,19,21·,22,23,34,57,bl). 

Cuando se use el cerco eléctrico, se consideran los 
siguiente• a•pectos: 

1. Seguridad.- Pued• ser muy peligroso, por lo que se 
deben tomar ciertas precauciones para •vitar accidentes, 
tanto de los animales como de las personas (49). 

2. Cargador.- El c•rgador debe ~er segura y efectiva. 
Toda el equipo ut1li~ado para la instalación se debe 
adquirir, ya que los construidos por oente inexperta, pueden 
provocar severos problemas (23,49). 

3. Alambre.- De preferencia qua sea alambre de púas de 
cuatro punta&, de calibr• 12 6 12 1/21 aunque el alambr• 
liso puede usArse satis~actoriamente (10,23,43,52~. 

· 4. Postes.- Pueden -ser dEP madera a de ace-ro1 los de 
las esquinas deben est~r ~irmemente colocadas y ~ortalec~dos 
a fin de tensar el alambre perfectament~s el espacio ent~e 
ellos puede ser desde e m hasta 12 m (10,23,43,32). 

5. CoMdicionar al avino.- La lana, especialmente la 
sec:.41. 1 es un pobre conduct:Cr de electric:idad, por la qua las 
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áreas del cuerpo sin ella (cara y piernas) deben recibir la 
carga eléctrica inicial. Para la primera e:<posic:iOn, el 
oanado debe dirigirse hacia el cerco, en forma lenta, 
después es necesario llamar su atención, lo cual puede 
lograrse colocando pequehos peda:os de aluminio o cubetas de 
fierro para atraer a los ovinos hacia los alambres. Otra 
forma, es después de la trasquila, colocar el alimento lo 
más cercano a los alambres, para que los animales tengan 
contacto con el cerco (34,57). 
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El cerco eléctrico puede constar de un sólo hilo, dos 
o hasta siete lineas; el cerco eléctrico con 5iete lineas 
propuesto por Bradbury (10), ••tas, van colocadas a 15 cm de 
9eparaci6n. El alambre se mantiene e:<tremadament• tenso en 
verano y ligeramente flojo en invierno, los postes son 
necesarios cad~ 10 m y cuenta-con separadores verticales de 
PVC o de cua.lquier material pl-'stico similar. Cada segundo 
el alambre 11 está ,vivo", es decir cada segundo emite un 
impulso eléctrico (10,15,241. 

Gorrill(31) recomienda un cerco eléctrico temporal con 
4 lineas, a 12 cm, 25 cm, 45 cm y 80 cm del piso 
respectivamente. 

Figura 71 Cercó eléctrico de dos hilos, el alambre 
inferior esta a 30 ó 38 cm del suelo y el superior 30 cm mas 
alto que el inferior (21,24). 



Figura 72 cerco •16ctr1co d• al to PDd•r, •• 
d•tal la cada uno de los •1....,tcs y accHorios nttenarios 
para su colocacion, los cualn son de la -rea Gal laQh•r 
qu• en MMico u pu.cten can.eguir .., div•,...• a;.ncias, ca.:, 
lo n Pod•r Solar S.A. d• c.v. 
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Pastoreo •n franjas1 

Los •nimale• se pueden pastorear controt•ndolos con 
cercos de un salo alambre, con m•lla eléctrica portátil o 
con 9ist•m•s d• dos y tres carretes de cord6n sintético y 
enerQizadores potentes (30,31). 

El equipo necesario para llevar a cabo el pastoreo en 
franj•s, es el siguientes 

A Cerco el•ctrico de un solo hilo, también se le 
conoce como la cerca que "camina", construida de materiales 
no corrosivos y livianos, se utiliza en terrenos planos. El 
material para su construcción se menciona a continuación: 

.1. Postes rodantes 11 tumblewheel", su diseNo consta de 
un centro circular, con 6 patas, de las cuales, las 
superiores se mantienen electrif ic:adas, más no aSi las dos 
patas que mantienen contacto con el suelo, lo cual le da la 
caractaristic:a de f&cil movilidad. 

2.- Cinta sint•tica, de 5 hebras y de colores 
llamativos, para una mejor visibilidad. 

3.- CcrdOn sintético de 6 hebras de acero ino:<idable 11 

que conduc•n eficientemente les pulsos eléctricos. (No es 
recomendable para distancias mayores de 600 m 11 pues la 
energia del pulse pcdria decaer, dando un control inadecuado 
de los animales). 

4.- Eneroizador, alimentado con bateria de 6, 9 6 12 
voltios, indistintamente. 

Las especificaciones de salida son las siguientes: 

Vet¡¡etación/ ohms kilovoltios 
carga en el (resistencia) mantenidos. 
cerco 

Ninguna 50,000 5.4 a 6.0 
Mediana 500 1.0 a l.4 

Los eneroizadores de cone:-ciOn a la red eléctrica (220 
O 120 voltios) funcionan a un pulso por 5egundo, con una 
duración de 300 millonésimas de segundo. 

Ohms es una medida de resistencia. Cero ohms eqUival• 
a corto circuito total. Las especificaciones de salida de 
energia pueden variar de acuerdo al voltaJe de alimentaci6n 11 

tolerancia de los componentes, temperatura y a 
caracteris~icas de cada luQar (30,31). 
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Figura 73 Cerca con postes rodantes, se ejemplifica 
como un operador levanta verticalmente el poste rodante de 
las dos patas no electrificadas, y se puede hacer cruzar por 
debajo del poste al ganado y a la maquinaria. sin tener que 
descone~tar el energizador. 

Cerco ele~trico. se puede electrificar con distintos 
tipos de enerqizadores, los hay operados con pilas seca9 u 
operados a bateria. E5te cerco requiere de 1 a 3 carretes 
da cord6n sint•tico, un soporte puntal que sostiene los 
carretes de cord6n sintético y varillas multialambre que 
dirigen las lineas del cordOn sintético. 

Figura 74 a) Soporte puntal y b) Varilla multialambre 



94 

e) Cerco eléctrico donde se aprecian los rodetes de 
cordón "Sintético, el soporte puntal. las varillas 
multialembre y. el energizador. Este último pwede ser el 
eneroizador op•radc a bateria~ ütil para cercos de ~ hast• 
1~ km, con una bateria de 12 voltios y con las siguientes 
•specific•cione~ de salidat 

VegetaciOn/ 
carg& en erl 
cerco 

Ninguna 
Mediana 
Pesada 

ohms 
(resistencia) 

5C1,QOO 
300 
100 

~·-c•avt 

kilovoltios 
man ten idos. 

b.4 a 7,.0 
4.Q 
l.3 



Figura 
en•rQizadares 
d•P•ndencia de 
(25,31). 

75 a) Cerco 
a aner~ia solar, 
enerQia eléctrica, 

eléctrico que utili~a 
su uso permite la no 
es portAtil y efectivo 

b) Energi2ador a energia solar (30,31). 

Apropiado par~ ~onas donde no se dispone de energia 
eléctrica, no requiere luz solar directa para cargar, pero a 
mayor intensidad de luz es mayor el régimen de carga, hasta 
2.5 amp. má:<imo. La bateria por energizar,de 12 voltios, 
debe ser de buena calidad 



9b 

Acontinu•ci6n se mencionan las caracteristica9 de un 
eneroizador qu• utiliza energia solar: 

Consumo <vatios) 

Especificaciones de salida: 

VegetaciOn/ 
carga an el 
cerco 

Ninguna 
Mediana 
PeSada 

ohms 
(resistencia> 

50,000 
500 
100 

.M~xima anergia da pulso 
(joule!ó) 

Distancia a alectrif icar 
mAaima (•n kms). 

Niveles de Sol 
Bajo Medio 
2.5 4.0 

5.5 
4.0 
1.7 

2.0 

20 

kilovoltios 
mantenidos. 

b.2 
4.6 
2.1 

::s.o 

20 

Alto 
b.O 

7.5 
5.b 
2.b 

4.9 

40 

(30,31) 

Con los cerco9 eléctricos y el sistema de pastoreo en 
franjas, ee fácil racionar adecuadamente los pastos y 
cultivos, de acuerdo a la cantidad de forraje disponible y 
al crecimiento esperado a futuro, ésto permite alimentar 
mayor cantidad de animales sin necesidad de mantener una 
reserva de alimentos conservados. Los excedentes de pasto 
en los periodos de r~pido crecimiento pueden ger ensilados o 
henific•dos p•ra racionarlo9 dur•nte los periodos de 
crecimiento lento de los pa•tos (30,31). 



ESPACIO REQUERIDO POR OVINO EN LAS CONSTRUCCIONES "f EQUIPO 

At·1t• &fW •d ltU put· 
•ni •••l <•2> 

Al tur·• •l lwc.llu 
1 .. ) 

......... pl•g 
C.Clfl Pli'JllJe 

Dv•J.a v•ci• 1 - 1.6 
<B,9,10,1~,24,40,47,49,~2,70,71> 

Dv•J• q•at.•nt• V 

2.S-3'11 
C8 1 91 24,40,47,~2,70) 

o.a - 1 
18,24,49,71) 

con crf• 1 - 2 

IB,9,10 0 24,40,47,S2l 

Cot·d ... ·o 0.:56-0.9 
c•.10.1~.24,40.47,49,~2,71> 

CJ•ltW d• Al11••1 

D\111tJ• c.on cr fa 

Carn1rro 

Ar•• por· •nJ.111•1 
•n &.oab,.1rad1rrt.1 1112 

0.9:S - 1.Só 

1.:s:s - 2 

1.4 - 2 

o.SS - 1 

2.5-:S 
19,24,40,47> 

19,24) 

2.5-:S 
19, 10,40,47) 

181 

o.46 - o.6s 
19,10,40,47) 

•1 tur.a •I techo 
<•> 

2.s - :s 
11,24.40,491. 

2.s - :s 
124,40). 

2.s - :s 
124,40,49). 

2.s - :s 
C.:!4 .. 40). 

2.s-:s.. 
IB,24,49 0 71> 

2.s,-:s. 
CB,491. 

2.s-:s. 
IB,491. 

2.s-:s.. 
18,49, 71>. 



Ov•J• "ª"'a ., 
ov•J• Q"'•t•nt"' 

Carnwc.o 

Cc.trd1rrc.t 

E1rpa<.i<.t pc.or- <.t"inc.t 
.. , cu.awd•r·g lin••I 

30 - 4~ C• 

30 

25 - 30 CIO 

al lura a 1 a Qar ganl• 

30-38c111 

98· 

E•pa<.ic.t .,, 
CDlledltt'D 

1S - 24 e,.. 

C24>. 

20 - ::z5 C• 
C47>. 

'º .... 
C24,40>. 



RECDHENDACIONES 

1.- Es importante establecer perfectame~te los objetivos 
que busca una e:<plotaci.On ovina, para asi realizar una 
planeaci6n adecuada, tanto de las instalaciones y 
equipo necesarios, como de las actividades de manejo, 
sanidad, alimentación y mercadeo. Dicha plane•ción 
debe contemplar el aspecto econOmico ya que si •n 
"papel" resu t ta mayor la inversi.On requerida qua las 
Qanancias esperadas, no es conveniente ll•var a cabo 
la operaci.On. 

2.- Dentro de los objetivos queda imp1icita la raza que 
se desee criar y aunque e:<ista una gran variedad de 
•llas, •1 m~s alto porcentaje de ovinos en nUestro 
pais •s criollo,· y al igual que las razas puras, tiene 
necesidades a satisfacer, para qL\e logre expresar toda 
la producci~n potencial que da él se e9pera. Por lo 
tanto es importante contar con las instalaciones y el 
equipo adecuados para la raza a elegir, y no tratar 
de acoplar ésta. a las ya existentes. De la misma 
manera, si apenas estamos en la etapa de planeaciOn, 
deben satisfacerse los requerimientos de espacio, 
nutricionales, de manejo y de tipo de instalaciones 
para la raza escoqida. 
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3.- Las instalaciones y equipo, como elementos prActicos 
en una e:<plot•ci6n, no forzosamente tienen que ser 
costosos, ya que lo sofisticado y caro no es anAlogo 
da útil, por lo que debe tenerse iniciativa e ingenio 
para lograr economia, ademAs de funcionalidad, 
durabilidad, flexibilidad y facil expansi~n. 

4.- E5 fund•mental utilizar el material de construcción 
mAs abundante en la región, y adaptar lo ya e:<istenté 
par• r~ducir la inversión inicial. 

S- El uso de instalaciones y equipo debidamente 
construidos y ubicados, facilitan el control de las 
condiciones de tempe~atura, humedad y ventilaci6n. con 
lo cual se loora una mayor eficiencia. ya que los 
ovinos praducen mejor y consumen menos alimento cuando 



se crian bajo condiciones medio-ambientales propicias, 
~agón lo necesiten. 
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64- ·Las instalaciones y el equipo ~' no van a 

7.-

e.-

solucionar todos los problemas relacionados con la 
productividad de una explotación, deben ir acompa~adas 
de un manejo, alimentación, sanidad y mercadeo 
•f icientes, para asi alcanzar los objetivos 
propuestos. 

El mantenimiento y actualizaciOn 
ayuda a su conservaci6n, mejora 
explotaciOn y puede ayudar a la 
sus productos 

da las instalaciones 
el aspecto de la 
comercializaci6n de 

Dada l• situaciOn 
nuestro pais, el uso 
en uso comunitario, 
productores de escasos 

económica por la que atraviesa 
o construcciOn de instalaciOnes 

es una alternativa para 
recursos. 

9.- Es pertinente acl•rar que el p~esente manual es una 
Quia para apartar idea• al productor y al %ootecnista; 
d•ba aplic•rse y adaptarse según los objetivos y 
necesidades particulares. 
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