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La función principal de los alo-
jamientos ganaderos es la de
proporcionar a los animales
unas condiciones de confort y
bienestar yue les permita cu-
hrir sus necesidades hásicas y,
por tanto, desarrollar al máxi-
mo su potencial productivo.
Por ello, en su diseño y concep-
ción se tendrán en cuenta los
diferentes factores yue pue-
dan influir en el bienestar ani-
mal y en la consccución de su
funcionalidad, es decir, en su
adecuación a las funciones yue
deben cumplir (cobijo, cuida-
do, alimentación, ordeño, ges-
tión productiva, mancjo de los
animales, etc.). Los factores
productivos a tener en cuenta
en el diseño de alojamientos
para ganado ovino son los si-
guientes: número de animales,
raza, orientación productiva
(leche, carne o producción
mixta), sistema de producción
(según el grado de intensifica-
ción y la modalidad de cría),
ritmo reproductivo, situación
geográfica y clima, además de
la disponibilidad de la mano
de obra.

Actualmente, se tiende al
diseño de naves prácticamente
diáfanas para el alojamiento
de los animales, dentro de las
cuales se rcalizan separaciones
mediante diferente material
auxiliar (vallas teleras, come-
deros móviles, etc), que permi-
ten modificar la distribución
interior de los alojamientos

aumentando o disminuyendo
el espacio asignado a cada gru-
po de animales en función de
la composición y planificación
del rebaño.

En el presente artículo, da-
da la limitación de espacio
marcada por las normas de re-
dacción de la revista, se des-
criben solamente las bases
para el dimensionamiento de
los alojamientos en ganado
ovino, dejando para el si-
guiente artículo, la recopila-
ción y descripción de los dis-
tintos materiales ganaderos y
equipos de ordeño. Por cl mis-
mo motivo, el diseño y dimen-
sionamiento de la instalación
de ordeño será abordado en
un próximo trabajo.

Sistema de producçión y
objetivo productivo

EI primer y principal factor
yue va a condicionar el diseño
del alojamiento será el siste-
ma de producción, distin-
guiendo entre el grado de in-
tensificación de la producción
y la modalidad de cría practi-
cada (lactancia natural o arti-
ficial). Desdc cl punto dc vis[a
del grado de intensificación,
ha de tenerse en cuenta yue a
medida que ésta se aumenta
también se incrementan las
necesidades de alojamiento y
manejo de los animales, lo
cual al final estará condicio-
nado, entrc otros factores, por

la orientación productiva, la
raza y la mano de ohra dispo-
nihle.

Según cl grado de intensifi-
cación, los sistemas de pro-
ducción empleados en ovino
pueden clasificarse a grandcs
rasgos en:

H,xl^•nsiv^ ►

Basado cn el pastorco con-
tinuo durante todo cl año. En
este sistema de explotación
las necesidades de alojamien-
tos son casi nulas, existiendo
cn algunos casos rcdiles don-
de cohijar a los animalcs du-
rantc la noche o durantc la pa-
ridera con cl fin de proteger-
los frente a dcpredadores, el
clima adverso o los rohos. Du-
rantc la época del esyuileo 0
de tratamientos a los anima-
les, es bastante útil cl emplco
de instalaciones y eyuipos, fi-
jos o portátiles, yue facilitcn cl
manejo del ganado y mejorcn
los rcndimicntos dc los csyui-
ladores, técnicos v ganaderos
(ver artículo siguiente).

ti^•mi-inl^•nsiv^ ►

En el yuc los alojamicntos
son necesarios durantc todo
el año, aunyue los animales
sólo harán uso al final dc cada
lornada o de forma m<ís per-
manente cn determinadas
épocas adversas (escaser de
pastos, climatología dcsfavo-
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rable,...), o en determinadas
condiciones fisiológicas que
sugieran la estabulación de
los animales (animales jóve-
nes, época de paridera, etc..).
En este sistema, puesto yue se
pretende incrementar la pro-
ductividad del rehaño, los alo-
jamientos irán aumentando
en grado de tecnificación (ins-
talaciones y equipos ganade-
ros) para conseguir aumcntar
los rendimientos productivos.
Además, ha de tenerse en
cuenta yue es necesario suple-
mentar la ración de los anima-
les y mejorar el control dc los
tratamientos cn determinadas
épocas del año. Por todo cllo,
los alojamientos constarán no
sólo de u q lugar donde se al-
bergarán los animales adul-
tos, sino que en función de la
orientación productiva debc-
rán constar además de otras
instalaciones como: almacén
de alimentos, sala de ordeño
(y las instalaciones asociadas:
lechería, sala de máquinas... ),
estercoleros y sala para lac-
tancia de corderos.

Intensivo

Desvinculado totalmente
del suelo y por ello práctica-
mente independiente de los
recursos naturales. Este siste-
ma de explotación requiere
alojamientos e instalaciones
altamente tecnificados y una
mayor mecaniración con cl
fin de rentabilizar la inversión
realizada mediante la ohten-
ción de una alta producción.
En este sistema de explota-
ción pueden engloharse los
cebaderos intensivos de cor-
deros, y las explotaciones de
alta producción de leche, ubi-
cadas principalmente en zo-
nas en las yue los recursos
pastables son hajos o el precio
de la tierra es alto.

Según la modalidad de cría
se puede distinguir entre lac-
tancia natural (completa o
media leche) y lactancia artifi-
ciaL Los sistemas de media le-
che y lactancia artificial son
empleados en las explotacio-
nes lecheras con el fin de ohte-
ner un mayor rendimiento
económico por la venta de la
leche producida durante la
época de cría. En general, la
realización dc uno u otro de
esos sistemas de producción

puede afectar al diseño del
al0]amlent0 ell CUantO a la

distribución y prevención de
espacios para su ejecución.
Así, por ejemplo, en el caso de
la media leche, los corderos
deben apartarse durante unas
horas determinadas del día
utilizando materiales de sepa-
ración versátiles (comederos,
vallas con gatera, etc) con el
fin de que la leche producida
por las madres sea extraída
para su venta. En el caso de la
lactancia artificial, es necesa-
rio que los corderos perma-
nezcan separados de sus ma-
dres de forma permanente,
para lo cual se deherá preveer
un espacio interior de la nave
para las instalaciones y equi-
pos que faciliten su correcta
alimentación y manejo.

E1 ohjetivo de la produc-
ción (carne y/o leche) es el si-
guiente condicionante en el
diseño y dimensionamiento
de los alojamientos, pues de
ello dependerá el tipo y tama-
ño de las dependencias espe-
cíficas necesarias (sala de or-
deño, cebadero, lechería, lu-
gar para partos, etc). Así, las
explotaciones que se dedican
a la producción de leche sue-
len tener un mayor grado de
complejidad en cuanto a dis-
tribución de espacio y necesi-
dad de instalaciones que
aquellas que se dedican única-
mente a la producción de cor-
deros. Una salvedad al res-
pecto serían los cebaderos in-
dustriales de corderos en los
cuales se tiende a emplear un
alto grado de automatización.

Fif;. I.- I'Ianifii•a^•iún ^lr un rrhañu
I^^^•hrru I^.n'a tui rilm^t rrltn^ilu^•liwt

i1i^:{ I^nilus/2,tiw^^•un
ilii. ^ulr•ti ^' I liarl^^/^iit^^^•im Irr^ lulr•s.

^^•^ ^: ^: ^ ^ ^ ^: :^ ^ ^ ^: ^: ^ ^
^ ^ ^^ ^ ^^ ^:

Superficie (m' / animal ► Longitud comedero ( m/animal)
Sistema de explotación Tipo de animal Aprisco Corral Aliment restringida Alimerrt. ad libitum
Intensivo Ovejas en producción 1,00 2,0 0,35
(orientación leche) Corderas de reposición o,a 1,2 0,30 0,15

Ovejas con cordero 1,50 2,5 0,35

Moruecos 2,50 3,5 0,40
Intensivo Ovejas en producción 1,0 z,o
(orientación carne) Corderas reposición os-1,2 1s-2,o 0,35-0,45 0,2-0,25

Ovejas con cordero 1,5-2,0 2,0-3,0 0,35-0,45 0,2-0,25
Moruecos 2,5 3,5 0,40 -

Semi-Extensivo Ovejas en producción o,a 1,s 0,30
(orientación leche) Corderas de reposición 0,6 1,2 0,25

Ovejas con cordero 1,0-1,2 2,0-2,5 0,35

Moruecos 2,0-2,5 3,5 o,ao
Semi-Extensivo Ovejas en producción
lorientación carne) Corderas de reposición 0,7-0,9 1,4-1,9 0,35-0,45 0,2-0,25

Ovejas con cordero 1,2-1,5 1,5-2,0 0,35-0,45 0,2-0,25
Moruecos 2,0-2,5 2,5-3,0 ó,40

Cebo Corderos 0,3-0,6 - 0,25-,030 0,06-0,10
Sala lactancia artificial Corderos 0,2-0,5 -

Fuente: basado en Torres et al., 1996.
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INSTALACIONES

Composición del rebaño

Definido cl tamaño final
dcl rebaño o cl ohjctivo pro-
ductivo a conseguir (n° corde-
ros/año y/o litros de Ieche
vendida/año) y el sistema de
producción a practicar, el si-
guiente paso consiste en defi-
nir la composición o cstructu-
ra del rebaño, es decir, el nú-
mcro de animalcs que pucden
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encontrarse en cada estado fi-
siológico o productivo en un
momento determinado. Ello
permitirá clasificar a los ani-
males quc requieran unas
mismas prácticas de manf°10,
instalacioncs y eyuipos. En
definitiva, en una explotación
de ganado ovino tcndremos
machos, ovcjas (vacías, ges-
tantcs, en lactación y, en caso
de ser una explotación de le-
che, tamhién en ordeño) y
corderos (en cría, reposición
v, en caso de rcalirarlo en la
explotación, también cn ce-
bo). EI número de animales
que conformará cada uno de
esos grupos depende de la
planificación v organización
Ilevada a cabo cn la cxplota-
ción. La planificación consiste
en la elección de los ohjetivos
a conseguir cn la explotación
en un pcriodo de tiempo de-
terminado, con los medios y
técnicas que sean nccesarios
para ello. Por su parte, la orga-
nización sería la forma prácti-
ca y ordenada de Ilevar a cabo
las diferentes actividades y
procesos para conseguir esos
obje[ivos: calendarios, se-
cuencia de actividades, for-
mación de lotes de animales,
etc.

La planificación y la orga-
nización depcnden principal-
mente del ritmo reproductivo

practicado, es decir, d^l inter-
valo de tiempo entre dos ci-
clos ^roductivos seguidos, y
de la distrihución anual de las
producciones que se desee
ohtener, lo cual determinará
el número de paridcras al año.
Ha de tenersc en cuenta que, a
medida que se hace más com-
pleja la organización, cl ma-
nejo del rehaño se complica y

la exigencia en materiales
_v medios es mayor.

A título de ejemhlo, su-
pongamo^ que vamos a re-
alizar el dimcnsionamien-
to de una explotación de
ovino lechcro en la yue se
pretendc ohtener una hro-
ducción continua dc Icche
a lo largo del año utiliran-
do ovejas autóctonas con
una duracicín de la lacta-
ción de S mcses. (^on esta
premisa y con cl I•in de no
tener periudos im^roduc-
[ivos v rentahilizar la
mano dc obra, se hodría
scguir un ritmo reproduc-

tivo de I parto/año con 3 lotes
de animales, o si se quicre in-
crementar la producción de
leche y corderos, por ^ par-
tos/2 años con 2 lotes de ani-
males ( FiKura 1). ('omo se
puede apreciar, a lo largo dcl
año se ^roducc en ^rmbos ca-
sos el solapamiento dcl perio-
do de ordeño entre dos lotes
de animales. La diferencia en-
tre ambos ritmos reproducti-
vos radica en que cuando se
practica 1 parto/año este sola-
pamiento se produce para dos
tercios de las ovejas, mientras
que cuando se realiia ^ par-
tos/2 años es para el total de
los animales. Dehido a cllo, cn
el primcr caso la sala dc orde-
ño dehería dimensionarse te-
niendo en cucnta los dos ter-
cios de las ovejas, micntras
que en el segundo se dehería
tencr en cucnta pr^rcticamen-
te la totalidad dc ellas. C'ahe
destacar yue, en amhos casos,
realizando lactancia natural
durante el primcr mcs (deli-
mitado en la Fi^ura 1 con una
línea vertical) sc podría evitar
el solapamiento enU-e lotes,
por lo quc el dimensiona-
miento de la sala de ordcño se
realizaría tcnicndo cn cucnta
un tercio v cl 50`%^ dc los ani-
males, respectivamente. Esta
forma de actUal' 1)CI'mltll'líl 1'C-

ducir los costes de inversión

rcalirados en la instalación dc
ordeño. Nara Ilevar a cahu
esta rccomendacieín es ncce-
sario una huena hlanificación
y organización dcl rehaño, te-
nicndo yue rerurrir a todos
los medios y lc:cnicas dc ma-
ncjo que hcrmitan cvitar los
desfases ocasionadus cn los
dislintos estados fisiolcígicos
de los animales (cuhriciones,
partos, deslele, secado), lo
cual, en la hráclica, re^ulla
hastante difícil dc ahlicar.

Distribución y diseño de
los alojamientos

Las exhlotacioncs dc gana-
do ovino, IndCl)endllntl'nlln-
te de la orientación hroducti-
va, podrán constar de deler-
minados cdificios c instal^ ►cio-
nes, cumo son: el ahrisco 0
alojamiento hara alhergar a
los animales. ronas dr manejo
y ejercicio, silos de alimentu,
almacc;n dondc guardar matc-
rial auxiliar y piensos, henilcs,
esterculcro y otras drhenden-
CIaS COmO aSCOS V (111CInliS.

Dehe tenersc en cuenta que
en las explotacioncs que se
practica un sistema de pro-
ducción semi-extensivo, algu-
nos de cstos locales o dehcn-
dcnci<ts, conto es el caso de los
parques de ejercicio, no scrán
necesarios. Las exhlotaciunes
de produccicín de Iechc cons-
tarán adcmás de una sala de
ordeño, sala de m^íquinas y le-
chería. En cualyuier casu se
deherán hrevcr hasillos yue
comuniquen los dif^rentes
elementos entre tií. Adcmás,
^n todas las exhlolacioncs se
utilirar^í una serie de equihos
v material ganadcro comhle-
mentario. los cuales scrán tra-
tados con mavor dctallc en cl
siguiente artículo.

EI dimension^ ► do de los
parqucs e instalacioncs en los
quc se alhcrgarán los anima-
les o que scrán utilirados hor
ellos, dehc rcalizarse de modo
yue sean cuhicrtas sus ncccsi-
dades biolcígicas y d^ cshacio,
las cualcs cstán condicionadas
hor el número de animalcs, su
rara (alom^tría dcl animal) y
la composicicín del rehaño, la
cual vendrá determinada ^or
el estado fisiolcígico o hroduc-
tivo de los animalcs que lo
COI11^OnC11 ^COI'deI'oti, I'ChOtil-
ción, machos y ovejas gestan-
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tcs, lactantcs y vacías). Si-
guiendo con el ejemplo des-
crito en la Figura 1, en ambos
casos debe proporcionarse cl
espacio necesario para el m^í-
ximo número de animales que
cn un momento dado pueden
cstar presentes en la explota-
ción:
- Machos: el número estará

en función de la relación re-
productiva, aunyue, de for-
ma general se pucde consi-
derar 1 macho por cada 20-
25 ovejas presentes.

- Corderas de rcposición:
considerando una vida útil
dc las ovcjas de 5 años, la
tasa de reposición sería del
20`% anual.

- Ovejas en ordcño: deben
consiclerarse unas tasas del
SU`%, y 33%^ de las ovejas en
producción para la práclica
de 3 partos/2 años v I par-
to/año, respectivamente.
Estos valores se aumenta-
r^tn al 1O0%, v 66`%^, respcc-
tivamente, durante un mes
en cada paridera, cn caso
de solaparse dos lotes de
animales.

- Ovejas secas y gestantes:
independientemente del
grado de solapamiento cn-
tre dos lotes de animales,
dehe considerare una tasa
del 50`% y 66% de este tipo
dc ovejas en el caso dc 3
partos/2 años y 1 parto/año,
respectivamente.

- Ovejas con cordero: en
caso de realizar lactancia
natural, durantc un perio-
do de 1 mes tras cada parto
habrá, en principio, el mis-
mo porcentaje que ovejas
en ordeño. Como se mucs-
tra en el cuadre► I, deben di-
mensionarse los alojamien-
tos donde se alojan estas
hembras teniendo en cuen-
ta las necesidades de sus
crías.

- Corderos en lactancia arti-
ficial: EI número de corde-
ros en lactancia artificial
debe calcularse teniendo
en cuenta el número de cor-
deros nacidos en cada lote,
lo cual depcnder^i de los ín-
dices espcrables de fertili-
dad, prolificidad y tasa dc
abortos de las madres y dcl
índice de mortalidad de los
corderos. En el caso de 3
partus/2 años y dos lotes, en
cada paridera se debe tener

en cuenta al 50% de las
ovejas en producción,
mientras que en el de 1 par-
to/año y tres lotes, en cada
paridera se debe tener en
cuenta el 33% de las ovejas.
Definido el número de ani-

males presente en cada estado
productivo, lo siguiente sería
calcular el espacio que es ne-
ccsario, por un lado, para alo-
jarlos, y por otro lado para ins-
talar los equipos e instalacio-
nes necesarios para su alimen-
tación y manejo. En el cuadro
I se exponen las necesidades
de superficie (m^ /animal), y
comederos (m lineales/ani-
mal) en función del sistema de
explotación y el tipo de ani-
mal. En cl caso de los bebede-
ros se debe tener en cuenta
que su suministro debe ser
"ad libitum", por lo que es
conveniente dimensionar los
que tienen forma de canal de
acuerdo a 2-5 cm/cabeza con
la finalidad de que todos los
animales puedan tener acceso
al agua de bebida. En el caso
de instalar bebederos puntua-
les se deben instalar en rela-
ción a un bebedcro cada 20-50
animales, siendo conveniente
instalar, al menos, dos en cada
parque.

El siguiente paso a realizar
en el disetio y concepción de
los alojamientos consiste en la
distribución de cada uno de
los locales, dependencias e
instalaciones con respecto al
conjunto de la explotación. La
ubicación de los elementos
debe ser racional permitien-
do, en primer lugar facilitar la
comunicación entre ellos y, en
segundo lugar, minimizar el
recorrido de los animales y de
los operarios. Un ejemplo de
ello es la conveniencia de que
cl almacén de alimento esté
comunicado mediante pasi-
Ilos con los apriscos y que és-
tos lo estén con la sala de or-
deño. También es convenien-
te yue la sala de ordeño esté
adyacente a la lechería y la
sala de máquinas y que posea
sala de espera. En la Figura 2
se describe un ejemplo de dis-
tribución interior de un aloja-
miento para ganado ovino le-
chero, en el que la separación
de los distintos parques se re-
aliza mediante material auxi-
liar. Como va se ha comenta-
do en este artículo, actual-
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INSTALACIONES

h^i^;ura3. In,tulariúnalrir^rtarlr•
n^tnatlrr uvinit nltir^tttltt ^^n rl l^cttnlt^
^^sl,ai^trl

mente se tiende al diseño de
naves diáfanas para el aloja-
miento de los animales, den-
tro de las cuales se realizan se-
paraciones mediante el em-
pleo de material auxiliar
como vallas teleras, comede-
ros móvilcs, forrajeras, inclu-
so comederos mecanizados,

que podrán ser cambiados de
ubicacieín en función de las
necesidades dc espacio en
cada uno de los apartados
destinados a un estado pro-
ductivo. Estas necesidades va-
riar^ln en función de la com-
posición del rebaño a lo largo
del año, tal y como se ha visto
en el ejemplo represcntado en
la Figura 1.

Situación geográfiea,
orientación y condiciones

climáticas del
emplazamiento

EI mcdio ambientc jucga
un papel muy importante so-
bre factores como el desarro-
Ilo y crecimiento de los ani-
males, rendimicnto lechcro,
índice de conversión del ali-
mento o actividad reproducti-
va, actuando como limitante
de la expresión de su poten-

^t•I r r r ^ ^, r: :^r r

Ovejas con vellón Corderos lechales Corderos en cebo

Temperatura ambiente 1°C) 8-20 16-18 * 10-15

Humedad relativa (%) ** 7o-sa 7o-so 70-80
Velocidad del aire (m/s) <1 <0,5 <1

Ventilación (m' /cab ^ h)
- Invierno 20-30 5 10

- Verano 100-130 50 50
Prod. vapor de agua (g/h) *** 70 30 30

" Los recién nacidos necesitan temperaturas de 27-30 °C

"" Si la temperatura supera los 25 °C, o es inferior a estas mínimas, disminuir la HR al 60%

^* Los excrementos acumulados en la cama pueden incrementar este valor hasta en un 50%

Fuente: Caja y Rivas (19881.

cial productivo. Por estc moti-
vo, el objetivo principal de los
alojamientos es el de propor-
cionar al ganado unas condi-
ciones ambientales (tempera-
tura, humedad relativa y ven-
tilaciGn; cuadro II ) adecuadas
al tipo de animal alojado (ani-
males a^lultos o corderos) yue
les permita desarrollar su po-
tencial productivo.

En funciGn de la climatolo-
gía dcl lugar doncje se uhiyue
I^^ explotaciún, las caractcrís-
ticas constructivas del aloja-
miento ser^^n difcrentcs. Así,
ayuellas ubicadas en el inte-
rior y norte de la península,
deben ser ccrradas y suficien-
temente aisladas, especial-
mente en el caso de los ccba-
deros de corderos, con cl fin
de proteger a los animales d^l
frío. Por el contrario, en cl le-
vante español, las instalacio-
nes suelen scr más abiertas
(Figura 3), tcnicndo quc ha-
cer uso, en ocasiones, dc dife-
rcntcs méto^los con el fin dc
disminuir la temperatura cn el
interior de la nave:
- Empleo cle cuhiertas dc

materiales refl^ctantes
(aluminio).

- Encalado de cubiertas y pa-
redcs expucstas al sol.

- Instalacicín de aspersures
en la cubicrta yue se pon-
drán en f^uncionalniento si
las temperaturas son muy
altas.

- Plantacián de árbolcs dc
hoja caduca en las fachadas
sur y oeste para proteger
del sol en verano.
La orientación del aprisco

presenta una gran trascen-
dencia cn la consccucicín dc
unas condicioncs climáticas
adecuadas en el intcrior de la
nave, y variará en funci^5n dcl
clima del lugar donde est^
emplazada la explotación. En
cl levante cspañol se debc
orientar el eje lougitudinal dc
la nave en dirección este-oes-
te con el fin de evitar la eapo-
sición cxcesiva al sol durantc
la tarde y facilitar la vcntila-
ción natural, al tener la facha-
ela sur siempre calientc y la
norte siempre fría. En climas
fríos, se recomienda situar el
eje longitudinal clcl aprisco en
dirección norte-sur para con-
scguir la m^íxima exposición
posible de la nave al sol, lo
cual proporcionar^í mayores

temperaturas ^lurantc ^I in-
vicrno cn cl intcrior clc la na-
vc. Ad^nlás, dchc ascgurarsc
la proteccicín c1c los aninlal^s
frcnte a los vicntos cluminan-
tcs, por lu yuc, cn cl caso c1c
yuc la explot^lcifín cst^ somc-
tida a fucrtcs vicntos, el cj^
lollgitu^linal dcl apl'isco dchc-
rá sc^^uir la dircrrif>n cJc los
vicntos dominantcs para cvi-
tar las fucrtcs co ►-ricntes ^Ic
airc, aunc{uc ^I^ cstc mocio sc
sacrilic{uu la mcjor oricnta-
ción respccto al sol.

V^"ntilaci^ín y li ► tu^ ►^"ríinli ►

En to^los los alojanlicntos
es ncccs^lrio procurar una
bucna vcntilacifín ^1^ la navc
con cl fin ^1c evacuar los ^;ascs
tóxicos procluci^los por cl rc-
balio dentru ^Icl aprisco. En
^ten^ral, s^ ^1chc f^lvot'cccr I^l
ventilacicín natural (vcntanas,
chinlcncas, cunlhrerati, ctc.)
procurando ^vitar la cntrlcla
dc cxcesivo frío rn invicrno v.
en caso ^1c scr ncresario, ayu-
darsc durante cl vcrano clc la
vcntilación fol'za^1a.

EI fotopclío^lo ^íptimo cn
el interior de la cxplotaci^ín,
cntcndi^ju conlu rl núnlcro
de horas d^ luz al ^1ía, vari,lr^í
en función ^1c la oricntarion
productiva. En cl caso clcl
ccho dr ror^lcros cs convc-
nicntc un fotupcríoclo cons-
tante clc I ^ h^Ic lur al ^lía ron
el fin dc cstilnular cl cunsunlo
dc picnso, micntras yuc para
las ov^jas, durantc la ^poca
prcvia n la cuhrici<ín ticnc
efcctos posilivos ^I fotopcríu-
do ^lccrccicntc. En cuunlu a
la intcnsi^lacl luminosa cs su-
ficicnte con 60 lux clt los lug^l-
rc^ ^londc no sc van a rcaliiar
trahajus cspccializa^os, por
lo yuc cs suficicntc con la ilu-
1711t11IC11)Il IlBltlrllf, IIlICIIIrIIti
yuc dehc aumcntarsc cn lu-
>rares como la sala ^1c ordcñu
o la Icchcría.

Características
constructivas básicas de

las edificaciones

7ip^r^ ^It^ naves

La construcciún c1c las c^li-
ficaciun^s pu^clc realizars^
utilirando dos tipus ^Ic disclio:
tc.j^l^1o a una o dos a^uas y
navc tipo t^mcl. EI ccrramicn-
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to en el primcr tipo se constru-
ye mediante obra civil o pane-
les prefabricados, mientras
que las naves tipo túnel son de
tipo mixto: una parte se cons-
truvc mediante obra civil y el
resto son materiales prefabri-
cados.

La construcción de edifi-
cios con elementos prefabri-
cados se caracterira por el
empleo de módulos que per-
miten realizar ampliaciones
f^ícilmcntc. Puesto que sus
componentes han sido elaho-
rados en un lu^ar diferente al
de su emplazamicnto definiti-
vo, su elección supone una
mayor rapidez en la ejecución
de la obra y una reducción del
coste lotal.

Las naves prefabricadas
tipo túnel constan de una ci-
mentación de hormigón sobre
la cual se construye un muro
que sirve de soporte a la es-
tructura, la cual está fabricada
en tubo de acero galvanizado
en forma de arco. La estructu-
ra sirve de apoyo a la cubierta,
generalmente compuesta de
un falso techo de lona plastifi-
cada, una capa aislante de fi-
bra dc vidrio o poliuretano y
una capa exterior de polietile-
no tratada para resistir los ra-
yos solares. Dicha cubicrta no
suele estar provista de cum-
hrera para realirar ventila-
ción cenital, por lo cual se li-
mita la anchura máxima de la
nave a 10 metros con el fin de
asegurar una correcta ventila-
ción horizontal, que se realiza
grarias a las ventanas que se
instalan entre el muro y la cu-
hierta.

Las navcs prefabricadas a
una o dos aguas se diferencian
dc las anteriores en que la es-
tructura, adcmás de acero,
puede ser de hormigón y cn
que las paredes cstán forma-
das por pancles prefahricados
de hormigón, los cuales pre-
sentan huecos para instalar
puertas y ventanas. La cubier-
ta se faEirica en fibrocemento,
aluminio o acero galvanizado,
siendo el primero el que po-
see una mayor capacidad ais-
lante. Además, se debe tener
en cuenta que es posible re-
forzar su aislamiento median-
te cl empleo dc espuma de po-
liurctano u otrus aislantes. En
este tipo de naves es más fácil
la instalación de cumbreras o

chimeneas para realizar venti-
lación cenital.

Olros d^^lallcs
^•^ ►nstrucliw ►s

Como anteriormente se ha
comentado, el ma[erial de fa-
bricación de las paredes será
diferente en función de que se
trate de naves prefabricadas o
de obra civil. En el segundo
caso, suelcn ser muros senci-
llos, fabricados de ladrillo ce-
rámico o bloque dc hormigón,
pudiendo tener un enlucido
sencillo con cemento. En las
zonas m^^s cálidas, parte de la
superficic del muro puede ser
sustituida por celosías. En el
caso de las salas de ordeño y

lechería las paredes deberán
tener un revestimiento que fa-
cilite su limpieza. La altura
que deben alcanzar los muros,
debe ser como mínimo de 2.5
m para facilitar las labores de
los operarios y permitir la en-
trada de la maquinaria nece-
saria.

La cubierta debe estar
construida en un material yue
impida la entrada de agua de
Iluvia y al mismo ticmpo aísle
de las radiaciones solares. En
el caso de explotaciones situa-
das en climas fríos puede ser
conveniente su aislamicnto
con el fin de evitar la conden-
sación de vapor durantc la no-
che. En general, los materia-
les empleados dependen del
tipo de nave utilirada, tal y
como se ha comentado ante-
riormente.

La solera del aprisco debe
permitir aislar al animal de
sus de_vecciones y la elimina-
ción de las mismas mediante
la limpieza. En gencral, suele
ser de tierra batida sobre ra-
horra, sobre los cuales se acu-

' mula una cama de paja. Este
tipo de material permite la
percolación de las deyeccio-
nes líquidas manteniendo la

cama de los animales siempre
seca. La sala de orderio y la le-
chería deberán tener un suelo,
recubierto bien de de baldo-
sas o de cemento con un aca-
bado que facilite la limpieza
mediante agua. Para ello se
recomienda que además ten-
gan una ligcra pendiente que
permita verter los líquidos en
un desag•e.

La anchura de la nave va-
riará en función del número
de parqucs y pasillos a lo an-
cho de la nave, de la presencia
o no de parque de ejercicio y
de si la limpieza se realiza con
tractor. En este último caso se
recomienda una anchura de
2.5 m. en cada parque. Para
los pasillos de alimentación es

conveniente dejar la anchura
que permita el paso del carro
distribuidor del alimento v
para los pasillos de manejo
bastaría con 1 m de anchura.
Por otro lado, la longitud de la
nave variar^í en función del
número de animales alojados
y del número de lotes existen-
tes en la explotación

Finalmente, como conclu-
sión de lo anteriormente co-
mentado, ha de destacarse
que el alojamiento actúa
como un fac[or intensificador
de la producción permitiendo
una mejor gcstión del alimen-
to disponible, un mejor mane-
jo y control del ganado, así
romo la mejora del rendi-
miento horario de la mano dc
obra y de las condiciones dc
trabajo.

Todo ello se traducc en un
aumento del rendimiento
productivo, no solo por la ma-
vor rentabilidad de los opcra-
rios (capaces de manejar ma-
yor número de animales) sino
también por la reducción de
la mortalidad de animales y el
aumento de su productivi-
dad. •
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