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La Consejería de Agricultura y Ganadería considera La formación 
profesional agraria y agroalimentaria como uno de los pilares funda-
mentales del desarrollo rural y del futuro profesional de la población 
agraria. 

En este sentido, los Centros de Formación Agraria dependientes de 
la Consejería de Agricultura y Ganadería, cuentan con los recursos 
humanos y materiales adecuados para a sumi r el reto de una forma-
ción altamente tecnificada y especializada que responda a la demanda 
actual del sector. 

Con la publicación de este libro se pretende apoyar la impartición de 
enseñanza ocupacional, continua y reglada de los Centros de 
Formación Agraria dependientes de la Consejería de Agricultura y 
Ganadería y disponer de material didáctico de gran utilidad en las acti-
vidades formativas y de divulgación de técnicas y procesos de produc-
ción pecuaria en los Centros de Formación Agraria. 

Se trata de una publicación técnico práctica actualizada, de didácti-
ca atractiva y cuya especialización y contenido técnico elevados, servi-
rá como manual de trabajo y consulta para técnicos, profesores, pro-
fesionales del sector y a lumnos de los diferentes niveles de enseñan-
za en los Centros de Formac ión Agrar ia de la Consejer ía de 
Agricultura y Ganadería. E speramos que este libro sea de gran utili-
dad y contribuya a mejorar la cualificación de nuestros ganaderos y la 
tecnificación del sector regional de ovino de carne. 
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Razas y cruzamientos 

1. Introducción. 

En nuestro país, se emplea un g ran número de razas ov inas diferentes, u n a s autócto-

n a s y ot ras fo ráneas . El Rea l Decreto 1682/1997 aprobó el Catá logo Oficial de R a z a s de 

Ganado de E spaña , que a g r upa las diferentes razas exp lotadas en nuestro país en las 

s i gu ien te s categor ías : 

• R a z a s autóctonas e spaño l a s : s o n las o r ig inar ia s de E spaña , ca ta logándose como 

razas de fomento, aque l l a s que por s u censo y o rgan izac ión s e encuent ran en expans ión; 

y c omo razas de protección espec ia l o en peligro de extinción, aque l l a s que s e encuent ran 

en grave regres ión o en t rance de desapar ic ión. 

En el s igu iente cuadro aparecen r e s u m i d a s las raza s au tóc tonas e spaño l a s : 

Cuadro 1: Razas ovinas autóctonas. 

De fomento 

Carranzana 
Castellana 
Churra 
Latxa 
Manchega 
Merina 
Navarra 
Ojinegra de Teruel 
Rasa Aragonesa 
Segureña 

De protección oficial 

• Alcarreña 
• Ansotana 
• Aranesa, Canaria 
• Canaria de Pelo 
• Carranzana 
(variedad negra) 
• Cartera 
• Castellana 
(variedad negra) 
• Chamarita 
• Churra Lebrijana 
• ChurraTensina 
• Colmenareña 
• Gallega 
• Guirra 
• Ibicenca 
• Lojeña 
• Maellana 

• Mallorquina 
Manchega 

(variedad negra) 
• Menorquina 
• Merina (variedad negra) 

Merina de Grazalema 
Montesina 

• Ojalada 
• Palmera 

Ripollesa 
• Roja Mallorquina 
• Roya Bilbilitana 

Rubia del Molar 
• Sasi Ardi 

Talaverana 
Xalda 

• Xisqueta 

Fuente: E l abo rac i ón propia a partir del R.D. 1682/1997. 

• R a z a s e spaño l a s : s o n aque l l a s que se han incorporado al patr imonio e spaño l porque 

llevan m á s de veinte a ñ o s exp lotándose en nuestro país con genea log ía y contro les de ren-

dimiento conocido y po seen un n ú m e r o de reproductoras cen sado que permite desa r ro l l a r 

un e s q u e m a de valoración. 
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Dentro de esta categoría, las r aza s ov inas que aparecen en el Catá logo son : Be r r i chon 

du Cher, Cha rmo i s e , F le i schschaf , Ile de France, Landscha f f y Me r i no Precoz. 

• R a z a s de la Un ión Eu ropea : aque l l a s , r econoc ida s por el Comi té Zootécn ico 

Pe rmanente , de los d e m á s pa i se s m i e m b r o s y que cuentan con l ibros genea lóg icos , con-

tro les de rendimiento y a soc i ac i one s de cr iadores. 

S e con s i de ra ran razas ov inas de la Un ión Europea a la Lacaune. 

• R a z a s de terceros pa i ses : aque l l a s au tóc tonas de los m i s m o s , dist intas a las raza s ya 

def in idas que, para poder f i gu ra r en el Catá logo de R a z a s de E spaña , neces i tan es tar con-

trastada suf ic ientemente s u adecuac ión al eco s i s tema e spaño l y s e r de interés productivo 

y económico, t ra s un período de observac ión y segu imiento . 

C o m o raza ovina de terceros pa i se s aparece en el Catá logo la Assaf . 

2. Razas autóctonas empleadas en las explotaciones de ovino 
de carne españolas. 

En los s i gu ien te s apartados , e x p o n d r e m o s a l g u n a s de las razas m á s impor tantes impli-

c ada s en la producc ión de carne en nuestro país. No obstante, só lo no s c en t r a r emos en las 

m á s impor tantes de nuest ra C o m u n i d a d A u t ó n o m a y en a l g u n a s de las que presentan 

mayo re s c e n s o s a nivel nacional, remit iendo a quién quiera profundizar s ob re la mater ia a 

los t ratados espec í f icos s ob re razas ovinas. 

2.1. Razas de aptitud cárnica. 

Raza merina. 

E s Raza de aptitud cárnica, a u n q u e en s u día la producc ión de lana fue s u princi-

pal motivo de explotación. Ex i s ten do s var iedades , blanca y negra, la pr imera catalo-

gada como Raza Autóctona de Fomento y la s e g u n d a como de Protecc ión Especia l . 

D e s d e el punto de vista etnológico, la raza mer ina s e puede c las i f icar c omo e u m é -

trica, de p roporc iones m e d i a s y perfi les rectos, a u n q u e existen diferentes es t i rpes en 

las que se pueden encont ra r d i ferencias morfo lóg icas . 

En el últ imo censo racial publ icado por el 

M A P A (1986), el censo para h e m b r a s de m á s 

de 12 m e s e s era cercano a las 2,5 m i l l ones 

de cabezas, s iendo la raza de mayo r censo a 

nivel nacional. 

E l á rea de d i f u s i ó n de e s ta raza e s el 

o e s t e y el s u r o e s t e p e n i n s u l a r , e s dec i r , 

la z o n a de d e h e s a , d o n d e s e e xp l o t an l o s 

r e b a ñ o s de r a za m e r i n a en r é g i m e n 

ex ten s i v o o s e m i e x t e n s i v o . 
Figura 1: Morueco merino. 
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L a s pr inc ipa les caracter í s t icas product ivas (pa rámet ro s reproduct ivos y de pro-

ducción), quedan reflejados en el Cuad ro 2. 

Cuadro 2: Caracter íst icas productivas de la raza Mer ina 

Tipo de producc ión Pa rámet ro Valor 

Reproducción 
Prolif icidad 130-150 % 

Reproducción 
Edad primera cubrición 9-14 m e s e s 

P e s o del vel lón 3,5-5 kg M / 2-3,5 Kg H 

Producción de Rend imiento 38-45 % 

lana Tipo comerc ia l I, II y III 

F inura 19,5 - 22 micras 

Producc ión 40-50 litros / oveja y año 

Leche Grasa 7-10 % 

Proteína 5-7 % 

Extracto seco 19-21 % 

P e s o al nac imiento 4,2 kg H / 4,5 kg M 

Producción de G.M.D. 280-375 g 

carne P e s o al sacrif icio 22-28 kg 

Rto canal. 48 -50% 

Fuente: E l abo rac i ón propia a part ir de la bibl iograf ía. 

L a s excelentes caracter í s t icas de la producc ión lanera de esta raza hicieron que 

durante a ñ o s fuera el motivo pr incipal por el que s e explotara la oveja Mer ina. Debido 

al bajo va lor que a lcanza este tejido en el mercado, actua lmente, la pr incipal fuente 

de i n g re so s de los r ebaño s de raza Mer i na e s la producc ión de carne. 

An t i guamen te s e produc ían co rderos a c a b a d o s en el pasto y que s e sacr i f icaban 

con edade s s upe r i o r e s al medio año. S in embargo , actua lmente, los co rderos son 

s o m e t i d o s a p roce so s de cebo intensivo (a ba se de p ienso y paja) y sacr i f i cados con 

un peso entre 22 y 28 kg y una edad de 70 -80 días. 

Tradicionalmente, a l guno s rebaños de Me r i na s (y a veces también de entrefinas) del 

suroeste español, se ordeñaban ocas iona lmente en pr imavera para producir queso para 

el c o n s u m o familiar. Con el tiempo, este queso, de gran calidad, ha adquirido un gran 

prestigio. Lo s m á s conocidos s on el Queso de la Serena y la Torta del C a s a r (actualmen-

te a m b o s cuentan con Denominac ión de Origen). En estos t iempos, en a l guna s explota-

ciones, el ordeño se ha intensificado, produciéndose a lo largo de todo el año. 
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Rasa Aragonesa. 

Raza del tronco entrefino y de aptitud carne, que está cata logada of ic ia lmente 

como Raza Autóctona de Fomento. 

Etno lóg icamente, la R a s a A r a g o n e s a se puede encuad r a r como eumétr ica, de pro-

porc iones med i a s y de perfil subconvexo. El co lor de la capa e s blanco. No obstante, 

dentro de esta raza aparecen diferentes ecot ipos o va r i edades l i gadas al área geog r á -

fica en la que se encuent ran que pueden p resentar a l guna sa lvedad. 

La R a s a A r a g o n e s a cuenta con un censo elevado, s iendo s e g ú n el últ imo censo 

racial del M A P A (1986) la s e g u n d a raza en cuanto a n ú m e r o de cabeza s ( de spué s de 

la Mer ina). Esta raza s e encuentra distr ibuida por toda la comun idad de A ragón , oeste 

de la Rioja, parte de Sor ia y g r an parte del occidente catalán, adap tándo se perfecta-

mente a las diferentes cond ic iones amb ien ta le s de e s to s lugares. 

1 

Figura 2: Oveja Rasa Aragonesa. 

A l g u n a s de las caracter í s t icas product ivas m á s interesantes de la R a s a A r a g o n e s a 

quedan recog idas en el s igu iente cuadro: 

Cuadro 3: Caracter íst icas productivas de la raza Ra sa A ragonesa 

Tipo de producc ión Pa rámet ro Valor 

Reproducción 
Prolif icidad 130 - 145 % 

Reproducción 
Edad primera cubrición 9-12 m e s e s 

Pe so del vel lón 3 - 4 kg M / 2-2,5 Kg H 

Producción de Rend imiento 45-50 % 

lana Tipo comerc ia l IV y V 

Finura 25-28 u 

Pe so al nac imiento 3-4,5 kg 

Producción de G.M.D. 250 g 

carne Pe so sacrif icio 20-25 kg 

Rto canal. 45- 4 8 % 

Fuente: E l abo rac i ón propia a partir de la bibl iografía. 
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C o m o ya s e ha dicho, la pr incipal fuente de i n g r e s o s de las exp lotac iones que tra-

bajan con esta raza e s la producc ión de carne. El cordero característ ico en e l las e s el 

ternasco, que s e sacr if ica con una edad de 70 -90 d ías y un peso vivo de 20 -25 kg. 

Genera lmente , este cordero s e cría en establo, in ic ia lmente a ba se de leche materna 

y pos te r io rmente con p iensos . 

Raza Segureña. 

Raza de ve l lón entrefino y clas if icado en el Catá logo Oficial de R a z a s de Ganado de 

E s p a ñ a como Raza Autóctona de Fomento. 

La raza S e g u r e ñ a ag rupa ov inos de color blanco (aunque también existen las var ie-

dade s Rub i s ca y Mora). E tno lóg i camente s o n a n i m a l e s eumétr icos , de proporc iones 

a l a r g ada s y perf i les subconvexos . 

S e trata de una raza de un censo bastante significativo. En 1986, el censo de las 

h e m b r a s mayo re s de 12 m e s e s era de cerca de 980 000 cabezas . A u n q u e es una raza 

muy extendida, las 5 prov inc ias con m á s censo son : Granada, Jaén, A lmer ía , Murc ia 

y Albacete, en concreto en las reg iones de s ier ra y en las de altiplanicie de a l g u n a s 

de las c o m a r c a s de e s ta s provincias. 

D e esta raza cabe destacar: 

• S o n ov inos de g ran rusticidad, adap tada s a las z o n a s de montaña menc ionadas , 

de e s c a s a s l luvias y ma l repart idas. 

• C u a n d o la oveja s e exp lota en c o n d i c i o n e s m á s f a vo r ab l e s , d e m u e s t r a n 

a l t o s n i ve l e s p r o d u c t i v o s (e levada pro l i f i c idad, alta G.M.D....), c o n s e c u e n c i a de 

s u e levado po tenc i a l genét i co . 

En el cuadro 4, aparecen resumidos los principales parámetros productivos de esta raza. 

Cuadro 4: Caracter íst icas productivas de la raza Segureña 

Tipo de producc ión Pa r ámet ro Va lor 

Reproducción 
Prolif icidad 140-150 % 

Reproducción 
Edad primera cubrición 8-12 m e s e s 

Pe so del vel lón 2 - 3 kg M / 1 - 2 Kg H 

Producción de Rend imiento 40-45 % 

lana Tipo comerc ia l IV y V 

Finura 24-26 u 

P e s o al nac imiento 3 - 5 kg 

Producción de G.M.D. 300 - 330 g 

carne P e s o sacrif icio 25 - 30 kg 

Rto canal. 50 - 51 % 

Fuente: E l abo rac i ón propia a partir de la bibl iografía. 
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C o m o ya s e ha dicho, el objetivo pr inc ipa l de esta raza e s la p roducc i ón cárn ica, 

en concreto s e obt ienen c o r d e r o s t e r n a s c o s . A u n q u e a n t i g u a m e n t e era f recuente 

que e s t o s c o r d e r o s f u e s e n a c a b a d o s en pasto, a c t u a l m e n t e s e les s o m e t e a un 

cebo indus t r i a l (a ba se de p i e n s o s " ad l im i tum" ) y s e sac r i f i can con una edad entre 

70 y 90 d ía s y un peso entre 22 y 30 kg, s e g ú n ca so s . 

Raza ojalada. 

1 
R a z a pe r tenec i en te al t r onco Ibér ico y m u y ce rcana , d e s d e el punto de v ista 

genét ico , a la O j ineg ra de Terue l . La Oja lada está c a t a l o gada c o m o Raza 

A u t ó c t o n a de P ro tecc i ón Oficial. 

La raza Oja lada a g r u p a a n i m a l e s de t a m a ñ o var iab le , que va d e s d e la e u m e -

tría a la e l i pomet r í a ( depend i endo de la zona en la que s e ub i que y del s i s t e m a 

de exp lo tac ión que s iga) , p r o p o r c i o n e s a l a r g a d a s y perf i l l i g e r a m e n t e s u b c o n v e -

xo. La p i g m e n t a c i ó n e s la propia del t r onco Ibér ico: v e l l ón b l anco y p i g m e n t a c i ó n 

cen t r í f uga de co l o r n e g r o ( a l r ededo r de lo s ojos, punta de l a s orejas, m o r r o y 

parte d i s ta l de l a s e x t r em idade s ) . 

La A soc i ac i ón Nac i ona l de Ganado Selecto Ojalado a s i gnaba en el 2002 a esta raza 

un censo de 6500 reproductoras . El área de d istr ibución geográf ica de esta oveja es 

buena parte de la provincia de Sor ia y No roe s te de Guadalajara, pr inc ipalmente. 

A l i gua l que la m a y o r parte del resto de r a z a s a u t ó c t o n a s , de s t aca po r s u r u s -

t ic idad y buena a d a p t a c i ó n al med i o en el que s e explota. 
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A l g u n o s de los índices productivos m á s significativos de la Ojalada se exponen en el 

s iguiente cuadro: 

Cuadro 5: Caracter íst icas productivas de la raza Ojalada 

Tipo de producc ión Pa rámet ro Valor 

Reproducción 
Prolif icidad 110-115 % 

Reproducción 
Edad pr imera cubr ic ión 10-12 m e s e s 

Pe so del ve l lón 1,5-2 kg H/2-3 kg M 

Producción de lana 
Rend imiento 44 - 49 % 

Producción de lana 
Tipo comerc ia l V 

Finura 25-28 mic ra s 

Producción de 
carne 

G.M.D. 240 - 260 g/día 
Producción de 
carne 

Pe so al sacrif icio Desde 10-12 kg a 20 -25 kg Producción de 
carne 

Rto canal. 46-48 % 

Fuente: E l abo rac i ón propia a partir de la bibl iografía. 

La or ientación pr incipal de la Ojalada e s la producc ión de carne. En los rebaños 

en los que se explota, e s habitual la producc ión de t e r n a s c o s que se acaban en ceba-

de ro s intensivos, sac r i f i cándose a los 70 -90 d ías de edad y con un peso de 20 -25 kg. 

No obstante, debido a la g r an d e m a n d a de lechazos en Cast i l la y León y al precio que 

este producto a lcanza en el mercado (en oca s i one s vale lo que un ternasco), a l g u n a s 

explotac iones han or ientado s u producc ión hacia el lechazo. En este sentido, la raza 

Ojalada puede s e r comerc ia l i zada bajo la IGP " L e chazo de Casti l la y León " . 

2.2. Razas de aptitud mixta. 

En este apartado h a b l a r e m o s de las razas de la C o m u n i d a d de Cast i l la y León que 

t ienen una aptitud mixta leche-carne. 

Raza Castellana. 

Raza del tronco entrefino de aptitud mixta leche-carne. El Catá logo Oficial de 

R a z a s de Ganado de E s p a ñ a la clasif ica como Raza Autóctona de Fomento a la 

Var iedad B lanca y de Protección E spec ia l a la Var iedad Negra . 

La Caste l lana ag rupa an ima l e s de perfil subconvexo, eumét r i co s y de proporc iones 

med ias . P re senta un vel lón de tipo entrefino, exist iendo dos va r iedades : Neg ra 

(vellón y piel de color negro) y B lanca (piel y vel lón de color blanco). 

0 
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1 
El área de d istr ibución de esta Raza e s la C o m u n i d a d A u t ó n o m a de Cast i l la y León, 

e spec ia lmente las prov inc ias de Zamora , S a l a m a n c a y Val ladol id. El censo es t imado 

de esta raza en el año 2002 era de 300 000 cabezas. 

Figura 4: Ovejas Castellanas. 

A l g u n o s de los índices técn icos m á s impor tantes de la Cas te l l ana aparecen con-

cretados en el Cuad ro 6. 

Cuadro 6: Caracter íst icas productivas de la raza Caste l lana 

Tipo de producc ión Pa rámet ro Va lor 

Reproducción 
Prolif icidad 130-140 % 

Reproducción 
Edad pr imera cubr ic ión 7-13 m e s e s 

Pe so del vel lón 1,5-2,5 kg H/3-3,5 kg M 

Producción de lana 
Rend imiento 45-48 % 

Producción de lana 
Tipo comerc ia l V y X (var. Negra) 

Finura 25-27 mic ra s 

Producc ión 118 kg / oveja y año 

Leche 
Grasa 6 - 6,2 % 

Leche 
Proteína 5,4-5,5 % 

Extracto seco 17-18 % 

P e s o al nac imiento 4 kg 

Producción de carne 
G.M.D. 250-300 g. 

Producción de carne 
P e s o al sacrif icio Desde 9-12 kg a 20 -25 kg 

Rto canal. 50 % 

Fuente: E l abo rac i ón propia a partir de la bibl iograf ía. 

En cuanto a la p roducc ión de ca rne (tema centra l de este libro), en los r ebaño s 

de ordeño, el producto por excelencia e s el cordero lecha l o " l e chazo " , sacr i f i cado 
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con 9 - 1 2 kg de peso vivo y con una edad ap rox imada de un m e s de vida; m i en t r a s 

que en los que no s e ordeña, t r ad i c i ona lmente s e ha p roduc ido cordero recenta l y 

pa scua l . No obstante, en m u c h a s de e s t a s ú l t ima s exp lotac iones, la p roducc ión 

t amb ién s e está o r ientando hacia el lechazo, ya que e s el producto m á s d e m a n d a -

do y con m á s precio en los m e r c a d o s de la zona. 

La raza Ca s te l l ana e s una de las e m p l e a d a s para comerc i a l i z a r l echa le s bajo la 

IGP " L e c h a z o de Cast i l la y L e ó n " . 

Raza Churra. 

Raza de aptitud mixta leche-carne a g r upada en el Catá logo Oficial de R a z a s de 

Ganado de E s p a ñ a como Raza Autóctona de Fomento. 

S e trata de un g rupo de ov inos subconvexos , long i l íneos y eumétr icos , aunque 

existen ecot ipos que t ienden a la el ipometr ía. P re sen tan vel lón abierto de color b lan-

co y basto y p i gmentac ión negra centr ífuga (a l rededor de los ojos, morro, orejas y 

parte distal de las patas). 

A u n q u e no hay c e n s o s oficiales actuales, a l g u n a s e s t imac ione s le fijan en una s 

800000 cabezas . El área de d istr ibución e s cas i exc lu s i vamente la C o m u n i d a d 

A u t ó n o m a de Casti l la y León, s i endo las prov inc ias con c e n s o s m á s de s tacado s las 

de Bu r go s , León, Palencia, Valladolid, y Zamora . 

La oveja Chu r r a destaca por s u elevada espec ia l izac ión en la producc ión de leche, 

al m i s m o t iempo que mant iene la rust ic idad que le permite adapta r se al área cerea-

lista en la que se explota. En el Cuad ro 7 se exponen los p a r ámet r o s reproduct ivos y 

product ivos m á s s ignif icat ivos de esta raza. 

Figura 5: Efectivos churros u ovejas de raza churra. 
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Cuadro 7: Caracter íst icas productivas de la raza Churra 

Tipo de producc ión Pa rámet ro Valor 

Reproducción 

Prolif icidad 140-150 % 

Reproducción 
Edad pr imera cubr ic ión 8 -11 m e s e s 

Pe so del vel lón 1,5-2 kg H/2-3 kg M 

Producción de lana 

Rend imiento 50-55 % 

Producción de lana 

Tipo comerc ia l VIII 

F inu ra 40-45 micras 

Producc ión 130-135 kg 

Leche 

Grasa 6-7 % 

Leche 
Proteína 5,5 - 5,8 % 

Extracto seco 18 -19 % 

Pe so al nac imiento 4 kg 

Producción de carne 

G.M.D. 200-250 g/día 

Producción de carne 

Pe so al sacrif icio 200-250 g/día 

Rto canal. 55 % 

1 

Fuente: E l abo rac i ón propia a partir de la bibl iograf ía. 

En lo referido a la producción de carne, el producto que se suele obtener de estas ovejas 

es el de cordero lechal o lechazo. La producción de este cordero nace en un pr imer momen -

to de la necesidad de retirar pronto el cordero con el objetivo de segu i r ordeñando a la 

madre. En la actualidad, se ha convertido en un producto de gran calidad y elevado precio 

en el mercado. Incluso existen a lgunas explotaciones dedicadas exclusivamente a la pro-

ducción de lechazos (sin ordeño). En este sentido, la Churra, junto con la Castellana y la 

Ojalada, son las razas que se puede comercializar bajo la IGP "Lechazo de Castilla y León". 
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3. Cruzamiento. 

El c ruzamiento e s un procedimiento de mejora emp leado con relativa f recuencia en las 

exp lotac iones ovinas, debido a que s e trata de un proceso senci l lo, rápido, cómodo y efec-

tivo de i nc rementa r los re su l tados product ivos de la ganader ía. 

En los s i gu ien te s puntos exp l i ca remos a l g u n o s de los c r uce s m á s e m p l e a d o s en ovino 

de carne, a u n q u e no s c en t r a r emos en el m á s extendido, el c ruce industrial. 

3.1. Cruzamiento absorbente. 

C o n s i s t e en c r u z a r un r ebaño de una d e t e r m i n a d a raza r e i t e r adamen te con 

otra mejo ran te has ta l o g r a r s u a b s o r c i ó n . L o s mot i vo s que p u e d e n c o n d u c i r a 

rea l i za r es te c r u ce s o n : 

• La raza de part ida e s poco product iva y s e d e s e a m e j o r a r lo s í nd i ce s obten i -

d o s en la exp lotac ión. 

• S e d e s e a c a m b i a r el tipo de p roducc i ón . P o r e jemplo, en una exp lotac ión de 

raza m e r i n a s e d e s e a e m p e z a r a p r oduc i r l e chazo s , po r lo que puede s e r intere-

s a n t e i n t roduc i r a l g u n a raza c o m o la C a s t e l l a n a o C h u r r a . 

En a l g u n a s exp lo tac iones , este tipo de c r u ce s e ha rea l i zado con r a z a s p reco -

ce s (Me r i no Precoz, Ile France,...), a u n q u e f r e c u e n t e m e n t e no ha ten ido éxito, al 

no a d a p t a r s e los n u e v o s a n i m a l e s a l a s c o n d i c i o n e s de n u e s t r o s e c o s i s t e m a s . 

En o t r a s o c a s i o n e s , este tipo de c r u z a m i e n t o e s fruto de un c ruce i ndus t r i a l 

de s con t r o l ado , que al no g e s t i o n a r s e de m a n e r a a d e c u a d a , no s e ha c o n s e r v a d o 

la raza au tóc tona de l a s h e m b r a s . 

3.2. Cruzamiento en doble etapa. 

El e s q u e m a de este cruce esta recogido en la f igura 6. 

Con esta moda l idad de c ruzamiento se cons igue: 

• Con el p r imer c ruzamiento se obtiene una reproductora con e levados índices 

reproduct ivos y que conserva parte de la rust ic idad de la raza autóctona. 

• Con el s e g u n d o c ruzamiento se con s i guen co rderos de excelentes índices de cre-

cimiento y de cal idad de la canal. 

A u n q u e los resultados que se han obtenido en a l guna s explotaciones con este tipo de 

cruzamientos son bastante buenos, la complejidad del manejo que conlleva (necesidad 
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de mantener dos rebaños si se deja la reposición de la m i s m a explotación - u n o de la 

raza autóctona y otro de la F1-) ha provocado que no se haya extendido demas iado. 

Hembras autóctonas 
(Raza Aragonesa, Ojalada...) 

Macho Prolífico 
(Fines o Romanov) 

Machos F1 

Macho aptitud cárnica 
(Razas Precoces, Británicas... 

Hembras F1 Matadero 
(Autóctona x Prolíf ica) 

Hembras y Machos F2 

1 

Figura 6: Cruzamiento en doble etapa. 
Fuente: E l abo rac i ón propia a partir de la bibl iograf ía. 

3.3. El cruzamiento industrial. 

E s el tipo de c ruzamiento m á s extendido y cons i s te en c ruza r h e m b r a s de razas 

autóctonas con machos de razas más especializadas en la producción de carne, con el objetivo 

de incrementar los índices carniceros de los corderos obtenidos en la explotación. 

La real ización de este c ruce e s senci l la. Ún i camente s e debe tener cu idado de que 

se produzca un número de acop lamien to s suf ic ientes con m o r u e c o s de la raza autóc-

tona para se lecc ionar la reposic ión, m ient ra s que el resto s e realiza con ca rne ro s de 

la raza mejorante. 

A l g u n a s de las ventajas que tiene la real ización de este cruce son: 

• El rebaño s i gue es tando compues to por h e m b r a s de la raza autóctona, con lo 

que s e a s e g u r a la rust ic idad y la adaptac ión al medio. 
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• S e mejoran los índices técnicos de los corderos, espec ia lmente en cebadero. 

No obstante, tamb ién existen a l g u n o s inconvenientes: 

• L o s m a c h o s de las razas mejorantes sue len tener una estac ional idad repro-

ductiva m á s marcada. 

• S e trata de m a c h o s de m a y o r f o r m a t o y con m a y o r e s n e c e s i d a d e s , p o r lo 

que s e a d a p t a n peo r a n u e s t r o s e c o s i s t e m a s . 

• L a s r a z a s m e j o r a n t e s s o n e s p e c i a l m e n t e r e c o m e n d a d a s para la p r o d u c -

ción de c a n a l e s p e s a d a s , po r otra parte, poco d e m a n d a d a s en nue s t r o país. 

3.3.1. Razas empleadas como línea padre en el cruce industrial. 

En nuestro país, s e han extendido una ser ie de razas espec ia l izadas en la produc-

ción de carne. La mayor parte de los ejemplares de éstas se emplean para la reali-

zación de c ruzamientos de tipo industrial, mient ras que las pocas explotaciones que 

las explotan en pureza se dedican a producir s ementa l e s para aquél las. 

Razas Precoces. 

Este g rupo de razas, compues to por la Be r r i nchon du Cher, Charmo i se , 

Fleichschaf, Ile de France y Mer ino Precoz, e s el m á s empleado como línea padre en 

la realización de c ruces industriales. Todas es tas razas aparecen en el Catálogo 

Oficial de Raza s de Ganado de E spaña como R a z a s E spaño la s . 

Figura7: Morueco Ile de France. 
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Todas estas razas proceden de la Mer ina, por lo que: 

• P r e s e n t a n a n e s t r o s m e n o s m a r c a d o s que o t r a s r a z a s e s p e c i a l i z a d a s 

c o m o la s b r i t án i ca s . 

• S e adaptan bastante bien a los diferentes s i s t e m a s de explotación de España. 

Po r otra parte, se trata de razas ultraespecial izadas, obtenidas mediante c ruces 

con otras razas m á s carniceras, por lo que tienen buenos índices en cebadero (GMD, 

índice de Conversión,...) y cana les de buena calidad. 

Otras razas empleadas. 

En a l g uno s casos, también se han empleado para realizar cruce industrial a l gu -

nas razas de procedencia británica como pueden s e r la Suffolk, Hampsh i r e o de 

otros pa i ses del norte de Europa como la Texel. No obstante, actua lmente e s raro 

encontrar rebaños que cuente con mo rueco s de a lguna de estas razas. 

4. Bibliografía. 
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de las A s oc i a c i one s Nac i ona l e s de C r i ado re s cor respond ientes . 
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La reproducción en el ganado ovino 

1. Introducción. 

La reproducc ión e s uno de los a s p e c t o s m á s impor tan te s que cond ic ionan la rentabil i-

dad de las exp lotac iones de ovino de carne. Po r este motivo, y dado que la reproducc ión 

en el g anado ovino t iene c iertas pecu l ia r idades, no s d e t e n d r e m o s en c o m e n t a r los a s p e c -

tos m á s s ign i f icat ivos de esta. 

2. El ciclo estral. 

La espec ie ovina e s poliéstrica estacional, e s decir, presenta período de actividad sexua l 

s e g u i d o s de otros de inactividad. 

El ciclo estral, al igual que en otras espec ies , s e produce g rac i a s a la interacción entre 

el s i s t ema endocr ino y el aparato reproductor de la oveja. De fo rma esquemát ica , en los 

s i gu ien te s puntos r e s u m i m o s este ciclo: 

• El h ipotá lamo genera h o r m o n a del crec imiento (GnRH), que es t imula a la hipófi-

s i s anter ior para que produzca gonado t rop ina s ( F SH y LH), h o r m o n a s e n c a r g a d a s de 

regu la r el crecimiento y la madu rac i ón fo l icular y la poster ior ovocitación. 

• Po r otra parte, el ovario s e g r e ga e s t r ó geno s que s o n los r e s p o n s a b l e s del c o m -

portamiento de la hembra durante el celo. 

• E L folículo, t ra s la ovulación, s e convierte en un cuerpo lúteo que genera p roge s -

terona. Esta h o r m o n a es la encargada de p reparar al útero para a l be rga r al embr ión 

(nidación) y de inhibir el ciclo estra l en caso de que se produzca la fecundación. 

• Cuando no s e produce la fecundac ión, el ovario s e g r e ga p ro s tag l and ina s que 

participan en la regres ión del cuerpo lúteo. 

En el g a n a d o ovino, el ciclo e s t ra l comp le to dura 17 d ía s de med ia y el per iodo de 

celo entre 18 y 72 ho ra s . 

3. La estacionalidad reproductiva: el anestro. 

C o m o s e ha dicho, la espec ie ovina e s poliéstrica estacional, conoc iéndose el periodo de 

inactividad sexua l como anest ro o anoes t ro estacional. 

S e g ú n a l g u n a s teorías, la a l ternancia entre período de inactividad y de actividad sexua l 

s e debe a va r i ac iones de sens ib i l idad del h ipotá lamo al feed-back negativo que realiza el 

estradio l s ob re la sec rec ión de G n R H . Cuando los d ías com ienzan a crecer se produce un 

incremento de la sens ib i l idad del h ipotá lamo a los es tero ides g onada l e s y d i sm inuyen los 

niveles p l a smát i co s de L H y F SH , e s tab lec iéndose el anest ro (Fernández et al, 1998). 



La reproducción en el ganado ovino 

El factor que m á s influye en la estac ional idad reproductiva e s el fotoperiodo. La oveja 

"detecta" la durac ión relativa del día y de la noche a t ravés de la melaton ina. Esta h o r m o -

na s e s e g r e ga durante la noche, de mane ra que cuando los d ías emp iezan a s e r m á s cor-

tos, la sec rec ión de esta h o r m o n a s e incrementa progres ivamente, lo que en última ins-

tancia es t imula la sec rec ión de G n R h y, por lo tanto, que s e de sencadene el ciclo estral. 

Po r otra parte, a u n q u e los m o r u e c o s si que s o n capaces de real izar cubr i c iones du ran -

te todo el año, durante el anest ro de las hembra s , e s to s p roducen m e n o s s e m e n y de peor 

cal idad y t ienen bajos niveles de la libido. 

La estac ional idad reproductiva no e s otra cosa que una técnica de superv ivenc ia que la 

espec ie ovina desar ro l ló antes de s u domest icac ión. De esta mane ra s e a s e g u r a la viabi-

lidad de la descendenc ia al p roduc i r se los partos en época s (finales de invierno y p r ima-

vera) en las que la c l imatología e s favorable y los r e c u r s o s a l iment ic ios abundantes . 
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4. La pubertad y la primera cubrición. 

S e dice que una cordera e s púber a partir de que presenta s u p r imer celo. El comienzo 

de la pubertad depende de d i ve r so s factores c omo es la raza, edad, peso, fotoperiodo, ali-

mentac ión, etc. No obstante, s e cons idera que el peso u m b r a l m ín imo necesar io para que 

la cordera exhiba s u p r ime r celo e s de un 50 -70 % de s u peso adulto y la edad entorno a 

los 6-6,5 m e s e s (Daza, 1997). 

Pe se a lo indicado, la cordera 

no debe cubr i r se por pr imera vez 

hasta que no haya a lcanzado un 

desar ro l lo anatómico y f is iológico 

suf ic iente que la permita afrontar 

la p r imera gestación, parto y lac-

tación s in perjuicio ni para ella ni 

para s u cría, o lo que e s lo m i smo , 

hasta que la cordera no a lcance la 

nubi l idad. 

La edad a la que se recomienda 

que se realice la pr imera cubrición 

e s diferente en función de cada s i s -

tema productivo. En explotaciones 

muy extensivas con bajos niveles 

de alimentación, no se recomienda 

que sea antes de los 11-12 meses . 

S in embargo, en s i s t emas m á s intensificados y con un nivel de al imentación m á s importante 

durante la cría y la recría, la pr imera cubrición se puede adelantar a los 7 -8 m e s e s de edad. 

Figura 1: Corderas de reposición de 6 meses de edad. 
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En definitiva, la p r imera cubr ic ión debe l levarse a cabo en el m o m e n t o m á s oportuno, 

teniendo en cuenta que cubr i c iones demas i ado tard ías i nc rementan los per íodo improduc -

tivos (y por lo tanto empeo ra la rentabil idad de la explotación) y las demas i ado t e m p r a n a s 

puede compromete r , a d e m á s de la pr imera gestac ión y parto, la productiv idad g lobal de la 

oveja a lo largo de toda s u vida. 

5. Los acoplamientos en ovino de carne. 

En las ú l t ima s década s , han ido s u r g i e n d o d i ferentes t é cn i c a s rep roduc t i va s en el 

g a n a d o ovino c o m o s o n la i n s e m i n a c i ó n artif icial y la t r an s fe renc i a emb r i ona r i a . No 

obs tante e s t o s s i s t e m a s no han tenido una e x p a n s i ó n e x ce s i v amen te g r a n d e en las 

exp l o tac i one s comerc i a l e s . 

En los s i gu ientes puntos e x p o n e m o s los m o d e l o s de acop lamiento m á s e m p l e a d o s en 

las explotac iones que e s t a m o s estudiando. 

5.1. Monta natural. 

E s el s i s t ema m á s emp leado en la mayo r parte de las exp lotac iones de ovino de 

carne. De esta manera , el mo rueco monta y cubre a la oveja de fo rma natural. Existen 

diferentes moda l i dade s : 

Monta libre. 

Cons i s te en dejar a los c a rne ro s l ibres con las ovejas, s i endo este el método m á s 

extendido en las g anade r í a s e spaño la s . 

Entre las ventajas de este s i s t ema esta la facil idad de llevarle acabo y, a d e m á s , las 

ovejas s ue l en s e r m o n t a d a s por va r i o s m o r u e c o s por lo que se incrementa la proba-

bilidad de que quede preñada (heterospermia). El pr incipal inconveniente está en que 

con la monta libre no s e conocen las patern idades. 

Monta por lotes. 

Esta técnica e s útil en exp lotac iones de se lecc ión en las que e s necesar io conocer 

la patern idad de la descendenc ia . 

La mane ra de proceder m á s habitual e s la de man tene r los m o r u e c o s en peque-

ños co r ra le s y en el rebaño tener c a rne ro s v a s e c t om i zado s con marcado re s . Cuando 

las ovejas l legan por la noche al apr isco, las que han s ido m a r c a d a s por estar en celo 

se introducen en los cor ra les de los m o r u e c o s ( genera lmente en n ú m e r o de 3-4). De 

esta manera , por la noche s e cubren las ovejas y al día s igu iente s e las s epa ra del 

carnero y s e juntan con el resto del rebaño. 
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Monta dirigida. 

A u n q u e no e s m u y frecuente en las exp lotac iones de ovino de carne, a l g u n o s auto-

res r ecomiendan s u real ización cuando se hacen p r o g r a m a s de s incron izac ión de 

celos, en los que hay que cubr i r un n ú m e r o importante de ovejas en 2 - 3 días. 

En este caso, se van cubr iendo todas las ovejas s i nc ron i zada s de una en una con 

los dist intos m o r u e c o s de la explotación. A las 12 ho ra s se puede hacer una s e g u n d a 

monta dirigida o se pueden juntar todos los m o r u e c o s con el lote de ovejas para que 

se vuelvan a mon ta r l ibremente. 

5.2. La inseminación artificial y la transferencia de embriones. 

El emp leo de i n seminac ión artificial en ganado ovino de carne está bastante m e n o s 

extendida que en otro tipo de explotac iones c omo la vacuna y la porcina. S u uso se 

limita, casi exc lus ivamente, a p r o g r a m a s de mejora genética ( no rma lmente l levados 

a cabo por las a soc i ac i one s de cr iadores). 

Entre los mot ivos por los que no se ha logrado una expans ión de la técnica tan ele-

vada como en otras e spec ie s están: 

• La real ización de la técnica e s m á s compleja que en otras ganader ía s . 

• L o s re su l tados obtenidos, e spec ia lmente cuando s e emplea s e m e n conge la -

do, están por debajo de los que se obtienen con monta natural. 

• A l t ratarse de a n i m a l e s pequeños , el tener que man tene r a los m o r u e c o s en 

la explotación no s u p o n e un coste excesivo. 

No obstante puede que en el futuro, si se logra mejorar la técnica y los re su l tados 

que s e obtienen, qu i zás la i n seminac ión artificial cobre una mayo r importancia, e spe -

c ia lmente en explotac iones m á s intens ivas como pueden s e r las de ovino de leche (al 

igual que ha ocurr ido en el sec to r vacuno). No d e b e m o s olvidar que la i n seminac ión 

artificial t iene g r a n d e s ventajas, entre las que s e encuentran: 
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• Rápida expans ión de la mejora genética. 

• Renovac ión de s a n g r e en la explotación s in neces idad de camb ia r de morueco s . 

• Con se r vac i ón pro longada de s e m e n de s e m e n t a l e s va l iosos . 

• Reducc ión o e l iminac ión de s e m e n t a l e s de la explotación. 

• Prevenc ión y control de en fe rmedades . 
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S i la i n s e m i n a c i ó n art i f ic ial e s poco f r ecuen te en l a s e xp l o t a c i one s c o m e r c i a -

les de ovino de carne, a ú n lo e s m e n o s la t r an s f e renc i a de e m b r i o n e s , a u n q u e la 

técn ica está d e s a r r o l l a d a . 

6. Técnicas de inducción y sincronización de celo. 

Mediante los diferentes mé todo s de inducción y s incron izac ión de ce los s e pueden con-

s e g u i r una ser ie de objetivos, entre los que destacan: 

• P rovocar ce los durante la época de anestro. 

• Ade lan ta r la pubertad en corderas. 

• S i nc ron i za r el celo de lotes de ovejas y p r o g r a m a r par ideras en func ión de los 

r e c u r s o s pasc í co la s del m o m e n t o o de las cond ic iones del mercado. 

• Con de te rm inada s técn icas tamb ién se logran i nc remento s impor tantes de la 

prolificidad del rebaño. 

En los s i gu ientes puntos, de s c r i b i r emos las técn icas de inducción y s incron izac ión de 

ce los m á s importantes. 

6.1. Fotoestimulación. 

Med i an te la r e gu l a c i ón de la i l um inac i ón en loca le s to ta lmente c iegos , s e ha 
d e m o s t r a d o que s e pueden me jo r a r los r e s u l t a d o s de fert i l idad du ran te la época 
de ane s t ro es tac iona l . S i n e m b a r g o , e s c omp l i c ado l levar a la práct ica este s i s te -
ma ya que s e d i s p a r a r í a n los c o s t e s de a l imen tac i ón ( las ovejas no s a l d r í a n de la 
nave) y de e lectr ic idad (ya que la r egu l ac i ón de la i l um inac i ón s e real iza med ian te 
una in s ta lac ión eléctrica). 

La f o toe s t imu lac i ón e s m á s factible en cen t ro s de i n s e m i n a c i ó n artificial, dónde 
esta técnica e s e m p l e a d a para que la ef ic iencia en la p roducc ión de s e m e n de los 
m o r u e c o s no d i s m i n u y a du ran te la época de anes t ro . En este sent ido, lo m á s inte-
re sante e s m a n t e n e r a los c a r n e r o s con luz artificial, s i m u l a n d o de f o r m a a l te rna -
tiva un m e s de luz c rec iente y otro decrec iente (López, 1998), c o n s i g u i é n d o s e de 
esta f o r m a s e m e n de ca l idad du ran te toda la vida product iva del m o r u e c o . 

6.2. Métodos de manejo. 

Flushing. 

Práctica al imentic ia que s e f undamenta en el incremento de la ración y de s u cali-
dad entre 3 y 5 s e m a n a s antes de las cubr i c iones y durante éstas, con el objetivo de 
i nc rementa r la fertilidad del lote. 
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Hay que tener en cuenta que las ovejas que mejor r e sponden a la s up lementac i ón 

s o n las de condic ión corpora l media - n C C 2,50 - 2,75- (Daza, A. 1997). 

Efecto Macho. 

Cuando s e juntan los m o r u e c o s con las ovejas del rebaño, si prev iamente habían 

estado s e p a r a d o s durante al m e n o s 2 - 4 s e m a n a s , s e induce en las ovejas vac ía s un 

aumen to de G n R H y en con secuenc i a s e i nc rementan los niveles de gonadotrop inas , 

con lo que s e produce la ovulación. 

An te s de las p r imera s 48 horas t ras introducir los machos , s e produce una pr imera 

ovulación que no e s fecundante y cuyo celo no e s perceptible. Poster iormente, durante 

los treinta días s igu ientes al est ímulo del macho y con dos picos de celos los días 16-

18 y 24-28, las ovejas vuelven a ovular, ahora con posibil idad de quedar se preñadas. 

S e ha demos t r ado que el efecto macho se debe a f e r o m o n a s de las g l ándu l a s 
s e b á c e a s del mo rueco y, en m e n o r medida, a s u orina. L o s a n d r ó g e n o s (testostero-
na) parecen s e r los c au s an te s de la sec rec ión de e s ta s f e romonas . 

En m u c h a s ocas iones , este método no se emplea de mane ra a is lada, s ino que s e 
realiza junto a mé todo s h o r m o n a l e s (esponjas vag ina les , imp lantes de melatonina,..) 
obten iéndose m u y bueno s datos de fertilidad inc luso en época s de anestro. 
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O ] 8 19 22 28 

Días tras la introducción de los machos 

Figura 2: Curvas de progesterona y LH, y celos de las ovejas al introducir los 
machos en época de anestro. 

Fuente: CEVA . 
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6.3. Métodos hormonales. 

Melatonina. 

C o m o ya h e m o s dicho, la melaton ina e s el med ido r de la durac ión del día (fotope-

riodo) en la oveja. Po r ello y para evitar la estac ional idad reproductiva, s e puede apor -

tar a la oveja (y a los mo rueco s ) melaton ina exógena de mane ra que s e s imu l en los 

d ías cortos en época de anestro. 

Figura 3: Implante de melatonina (RAEA, 2005). 

La f o r m a m á s hab i tua l de ap l i c a r esta h o r m o n a e s m e d i a n t e i m p l a n t e s s u b -

c u t á n e o s de m e l a t o n i n a (que f r e c u e n t e m e n t e s e co l ocan en la b a s e de la oreja). 

La f o r m a de a c t u a r e s la s i g u i en te : 

• S e retiran los m o r u e c o s del rebaño. 

• S e colocan los imp lantes sob re lotes de ovejas vacías. 

• 30 -40 d ías d e s p u é s s e introducen los macho s , con lo que s e aprovecha de 

modo s imu l t áneo el efecto macho y el de los imp lan te s de melatonina. 

L o s re su l tados que s e obt ienen mediante este s i s t ema s o n var iab les s e g ú n que 

a ñ o s y que explotaciones, a u n q u e gene ra lmen te si que s e logra i nc remento s s ignif i-

cativos de la fertil idad (aunque no de prolificidad) en época de anestro. 

Empleo de progestágenos y de gonadotropinas. 

La admin i s t rac ión de proges terona o de a l gún p roges tágeno paral iza el ciclo 

estral, impidiendo que s e p roduzcan ovu lac iones y celos. Una vez que s e deja de 
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admin i s t ra r , el celo aparece a los pocos d ías de que s e pasa el efecto del t ra tamien-

to, s i e m p r e y cuando se esté en estac ión sexua l . 

Durante el anestro, t ra s real izar el t ratamiento con la progesterona, e s necesar io 

admin i s t r a r a la oveja gonadotrop ina cariónica equina (eCG, anter io rmente conocida 

c omo P M S G ) , o a l gún otro tipo de gonadotrop ina. Dicha h o r m o n a está compues ta por 

do s f racc iones, la fo l icu loest imulante y la luteoest imulante, actúa a nivel de ovario y 

logra la a g rupac i ón de los ce los y un aumen to de la tasa de ovulac ión en ovejas tra-

tadas (en func ión de la do s i s sumin i s t rada ) . 

Existen diversos métodos fundamentados en el empleo de progesterona y gonadotropi-

na y que se diferencia en el método de administrar la progesterona (intramuscular, 

implantes, alimentos, esponjas...), pero el que m á s se emplea es el de esponjas vaginales. 

2 
El método de las esponjas vaginales. 

Este método e s uno de los m á s extend idos en las explotac iones de ovino de carne. 

P resenta la ventaja de que a d e m á s de s e r un s i s t ema fácil de llevar a cabo, s e cons i -

guen t a s a s de fertil idad y prolificidad e levadas durante la época de anestro. 

L o s p a s o s que hay que s e g u i r son : 

• S e introduce en la vag ina de la oveja que s e quiere s i nc ron i za r el celo una 

esponja de pol iuretano impregnada con a l gún p roges tágeno. 

• La e spon ja p e r m a n e c e u n o s 14 d í a s en la vag i na , l i be rando c o n s t a n t e -

m e n t e el p r o g e s t á g e n o . 

• A los 14 d ías s e retira la esponja y se inyecta la eCG. 

• 2 4 - 4 8 h o r a s d e s p u é s de la re t i rada de la e s pon j a , la m a y o r pa r te de l a s 

ove ja s p r e s e n t a n celo. 

Uno de los a spec to s m á s de l icados en e s to s 

t ra tamientos e s la do s i s del eCG, ya que a u n q u e 

s e sue le r e c o m e n d a r una do s i s de 500 U.I., esta 

puede camb ia r en func ión de d i ve r so s factores 

c omo puede s e r la raza, edad, época del año, 

estado f is iológico, etc. Hay que tener en cuenta 

que do s i s bajas pueden provocar que el trata-

miento no tenga efecto, m ient ra s que do s i s ele-

v a d a s pueden o c a s i o n a r s upe ro vu l a c i one s y 

partos múlt ip les de hasta 5 - 6 co rderos que fre-

cuentemente s o n inviables. 
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6.4. Técnicas inmunológicas. 

Inmunización contra hormonas esteroides. 

L o s es tero ides (ho rmona s e g r e g a d a por el folículo), actúa s ob re el h ipotá lamo 

inhibiendo la apar ic ión de G n R H . S e ha demos t r ado que si s e inmuniza a las ovejas 

contra estradiol, é s ta s p resentan mayo re s t a s a s de ovulación. 

A nivel de explotación esta técnica no está demas i ado extendida. 

Inmunización contra inhibina. 
A u n q u e actua lmente no es una técnica que s e emplee de forma habitual, en explo-

tac iones de ovino, si parece tener expectativas para incrementar la prolificidad del 

rebaño. La inhibina tiene efecto sobre la ho rmona FSH, l legándola a s up r im i r s u secre-

ción. Inhibiendo a la inhibina se puede incrementar la tasa de ovulación de las ovejas. 
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SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN EN 
OVINO DE CARNE 



Sistemas de explotación en ovino en carne 

1. Introducción. 

La caracter izac ión de las exp lotac iones e s p a ñ o l a s de ovino de carne s e g ú n la clasif ica-
ción tradic ional en extensivo, intensivo y semiextens i vo no resulta senci l lo ya que e s c om-
plejo conoce r donde s e encuentra el límite entre los diferentes s i s t ema s . 

En este capítulo e x p o n d r e m o s una clas if icación de los r ebaños en func ión de la intensi-
dad reproductiva, g rado de es tabu lac ión y la a l imentac ión. 

2. Sistemas extensivos tradicionales. 

E s t o s s i s t e m a s s o n cada vez m e n o s f r e c u e n t e s . A l g u n o s de lo s a s p e c t o s que los 
c a r a c t e r i z a n s o n : 

• E l r ebaño e s c o n d u c i d o po r un pastor. 

• R e b a ñ o de t a m a ñ o v a r i ab l e en f u n c i ó n de l e c o s i s t e m a en el que s e ub ique. 

• S u p l e m e n t a c i ó n a l imen t i c i a e s c a s a y de baja ca l idad. 

• I n s t a l a c i o n e s a n t i c u a d a s y poco út i les. 

• E s c a s a i n ten s i f i c ac i ón rep roduc t i va ( g e n e r a l m e n t e un parto al año). 

• La ren tab i l i dad de e s t a s e x p l o t a c i o n e s s e f u n d a m e n t a en el bajo n ive l de 
c o s t e s y en el a p r o v e c h a m i e n t o al m á x i m o de lo s p a s t o s n a t u r a l e s . 

Den t r o de lo s s i s t e m a s e x t e n s i v o s t r ad i c i o na l e s , l a s t é c n i c a s de exp l o tac i ón m á s 
i m p o r t a n t e s s o n : 

Modelo estante. 

El pastoreo s e produce en el m i s m o término munic ipa l o en los a l rededores, du rmiendo 
los pastores al lado del rebaño. Ac tua lmente hay pocos rebaños que s i gan es tos modelos, 
entre otros motivos, porque e s compl icado encontrar pastores que acepten este trabajo. 

Trasterminancia. 

S o n rebaños que de mane ra regu la r s e t ras lada a t é r m i n o s relat ivamente ret i rados del 
de partida, pe rmanec iendo, tanto las ovejas c omo la mano de obra, fuera de s u munic ip io 
habitual durante un periodo de t iempo cons iderab le. A u n q u e esta práctica cada vez está 
m á s en de su so , todavía la pract ican a l g u n o s r ebaños de reg iones ce r cana s a la montaña 
o a á r ea s de cult ivos intensivos. 

Trashumancia. 

S i s t ema práct icamente extinguido y que tiene s u or igen en la Edad Media, de sa r ro l l án -
do se p lenamente con la creación del Hon rado Concejo de la Mes ta por orden de A l fonso X 
el Sab io en el año 1273. 
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Con esta práctica, los r ebaños ap rovechaban 

los pa s to s de montaña en ve rano y los de l lanu-

ra en otoño, invierno y pr imavera. La g ran 

t r a s h u m a n c i a s e f undamentaba en el t ras lado 

de los r ebaño s de raza mer ina de sde la zona de 

i n ve rnada ( d e h e s a s de Anda l u c í a , 

E x t r emadu ra , Cast i l la La M a n c h a y Mu r c i a ) a 

las z o n a s de agos tadero (Provincias de Sor ia , 

Cuenca, Segov i a y León ) a t ravés de la red de 

C a ñ a d a s R e a l e s que recorr ían la pen ínsu la . 

Actua lmente, la t r a s h u m a n c i a so lo la reali-

zan u n o s pocos rebaños, empleando, genera l -

mente, c a m i o n e s para el t ransporte. 
Figura 1: Rebaño trashumante atravesando Madrid. 

3. Sistemas semiextensivos. 

Hay auto res que tamb ién les d e n o m i n a n extens ivos o extens ivos mejo rado s y a g rupa a 

la mayo r parte de rebaños de ovino de carne e spaño le s . 

A l g u n a s de las caracter í s t icas prop ias de e s ta s g anade r í a s s o n : 

• Existe una cierta planif icación e intensif icación reproductiva. 

• A l imentac ión basada en el aprovechamiento de pa s to s naturales, ba rbechos , er ia les y 

rastrojeras, pero s up l emen tado en de te rm inado s m o m e n t o s del año y en de te rm inado s 

e s t ado s f i s io lóg icos (preparto, lactación,...). 

• F recuentemente se produce la es tabu lac ión nocturna e incluso, en ocas iones , du ran -

te toda la lactación ( semiestabulac ión) . 

• Venta de co rderos como lechazos o destete precoz (45-50 días) para somete r l o a un 

proceso de cebo intensivo. 

• Emp leo de r a za s autóctonas bien adap tada s al medio. 

L o s pr inc ipa les s i s t e m a s sem iex ten s i vo s de producc ión de ovino de carne que p o d e m o s 

encont ra r en E s p a ñ a s o n : 

La dehesa. 

La dehesa se encuentra s i tuada en el oeste y s u roe s te peninsular. Este ecos i s te-

ma es compart ido por las explotac iones de ovino de carne, vacuno de carne y las de 

cerdo ibérico. En cuanto a las raza s ov inas emp leadas , la Mer ina e s la m á s extendi-

da, a u n q u e también s e explotan a l g u n a s razas entref inas (Castel lana, Manchega,...). 

Tradicionalmente, en los rebaños de dehesa se producían ag rupac i one s de partos en 

otoño. Actua lmente s e tiende a una cierta intensificación de la reproducción, bien sea 
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Figura 2: Rebaño Merino en la dehesa. 

mediante la monta continua o mediante la planifi-

cación de tres partos en dos años. 

La a l imentac ión de los rebaños se sue le funda-

menta r en el aprovechamiento de la producción 

forrajera de dehesa. L a s ovejas pastan en los dife-

rentes cercados con los que cuentan es tas fincas, 

gene ra lmente s in neces idad de pastor. En ocas io-

nes todavía se produce la t ras terminanc ia a térmi-

no s ce rcanos con el fin de aprovechar la rastroje-

ra. En los m o m e n t o s del año en los que el pasto 

e s insuficiente, los rebaños s on s up l emen tado s 

(espec ia lmente si se encuent ran en e s tados fisio-

lóg icos de l icados como puede s e r el preparto o la 

lactación) bien sea en c ampo o en el apr isco. 

Los rebaños del interior peninsular. 

Figura 3: Pastor con su rebaño. 

Pese a s e r una zona muy amplia, todos los 

rebaños del interior comparten un buen número 

de aspectos. L a s z ona s de producción de ovino de 

carne m á s significativas son: 

• N o r o e s t e p e n i n s u l a r : z o n a de exp lo ta -

c ión de la oveja R a s a A r a g o n e s a , a u n q u e 

t a m b i é n s e exp lo tan o t r a s r a z a s c o m o la 

O j i neg ra de T e r u e l o la R i po l l e s a . 

• Zona de meseta: aunque en esta área son 

abundantes los rebaños de leche, también existe 

un buen número de explotaciones de ovino de 

carne. L a s r a za s m á s ex tend idas s o n la 

Castel lana, Ojalada, Churra, Manchega , etc. 

• S u r e s t e pen i n s u l a r : P r i n c i p a l m e n t e las 

c o m a r c a s de las s i e r r a s de La S a g r a y S egu r a , 

zona de explotación de la raza Segu reña . 

La o r g an i z a c i ón product iva de t o d o s e s t o s 

r e b a ñ o s s u e l e s e r de par idera cont inua (en 

o c a s i o n e s s e m i c o n t i n u a ) o p lan i f i cac ión de 

t r e s pa r t o s en d o s a ñ o s . 

La a l imentac ión del rebaño s e sue le f u n d a m e n t a r en el pastoreo dirigido por un 

pastor (que f recuentemente e s el dueño del rebaño). En func ión de la zona concreta 

y del m o m e n t o del año, los r ebaños s e a l imentan en pas tos naturales, eriales, bar-

bechos, rastrojeras,... 
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Los rebaños de la zona húmeda. 

Ex i s ten d i fe renc ia s impo r t an te s en f unc i ón de la zona con s i de rada , pud iendo 

s e r un e jemplo representat ivo de los d o s e x t r e m o s la g anade r í a de ovino de ca rne 

de Gal ic ia y de Nava r r a : 

• L o s r e b a ñ o s g a l l e g o s s u e l e n s e r de p e q u e ñ o t a m a ñ o ( m e n o s de 10 ovejas) y la 

raza m á s extendida e s la raza Ga l lega. La a l imen tac i ón de e s t a s ovejas s e f u n d a -

menta en los fo r ra jes (a d iente y, c u a n d o no e s pos ible, c on se r vado s ) , c o m p a r t i e n -

do f r e c u e n t e m e n t e los p a s t o s con el g a n a d o bovino. En m u c h a s exp lo tac i ones el 

s i s t e m a de un parto al año (otoño o p r imave ra ) s i g u e e s t ando v igente, al i gua l que 

el cebo de c o r d e r o s en el pasto. 

• L a s g a n a d e r í a s de ovino de 

c a r n e de la m o n t a ñ a n a v a r r a 

exp lotan p r i n c i p a l m e n t e la raza 

Nava r r a , s o n de t a m a ñ o med i o y 

p r e s e n t a n un m a y o r g r a d o de 

in tens i f i cac ión. La a l imen ta c i ón 

t a m b i é n s e f u n d a m e n t a en los 

p a s t o s (ya s e a n n a t u r a l e s o 

s e m b r a d o s ) , a u n q u e c u a n d o e s 

n e c e s a r i o s e real iza s u p l e m e n -

tac ión. En e s t o s r e b a ñ o s e s f re-

cuente la p lan i f i cac ión de t re s 

pa r t o s en d o s a ñ o s . 

4. Sistemas semi-intensivos. 

L o s s i s t e m a s i n t e n s i v o s p r o p i a m e n t e d i c h o s s o n m u y d i f íc i les de e n c o n t r a r 

en e x p l o t a c i o n e s de ov ino de ca rne , ya que ca s i no ex i s ten r e b a ñ o s de e s te tipo 

en e s t a b u l a c i ó n p e r m a n e n t e . 

S i n e m b a r g o , s i que p o d e m o s e n c o n t r a r a l g u n o s s i s t e m a s p r o d u c t i v o s con un 

m a y o r g r a d o de i n ten s i f i c ac i ón y que p o d r í a m o s c o n s i d e r a r c o m o s i s t e m a s 

s e m i i n t e s i v o s . A l g u n a s de l a s c a r a c t e r í s t i c a s de e s t o s s i s t e m a s s o n : 

• D i s m i n u y e la m a n o de ob ra y ésta e s m á s cua l i f i cada . 

• S e incrementa el r itmo reproductivo: destetes precoces, t ratamientos h o r m o n a -

les en período de anestro, s i s tema de tres partos en dos años , elevada prolificidad, etc. 

• A p r i s c o s e i n s t a l a c i o n e s a d e c u a d a s ( ce r cado s , p a s t o r e léct r ico, i n s t a l a c i o -

n e s san i tar ias , . . ) 

Figura 4: Oveja pastando en la zona de Picos de Europa. 
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• S e m i e s t a b u l a c i ó n : el r e b a ñ o pe rnoc t a en el a p r i s c o y, f r e c u e n t e m e n t e , 
d u r a n t e la l a c tac i ón l a s ove ja s p e r m a n e c e n e s t a b u l a d a s . 

• A l i m e n t a c i ó n en b a s e a p r a d e r a s o s u b p r o d u c t o s , s i e n d o hab i tua l la s u p l e -
m e n t a c i ó n con p i e n s o en pe r í odo c r í t i co s (p repar to , l ac tac ión, etc.). 

En e s te punto, v a m o s a d e s t a c a r d o s s i s t e m a s que en m e n o r o m a y o r m e d i -
da p o d r í a m o s e n c u a d r a r l o s den t ro de lo s s i s t e m a s s e m i i n t e n s i v o s : 

Explotaciones en base a praderas de regadío. 

S e trata de explotac iones en las que la 
ba se f undamenta l de la a l imentac ión del 
rebaño s o n p rade ra s artif iciales y otros 
cu l t i vos f o r r a je ro s ( g e n e r a l m e n t e en 
regadío). E s t a s g anade r í a s s ue l en contar 
con un en t ramado de cercas que permi -
ten el pastoreo s in neces idad de pastor. 
En ocas iones , tamb ién s e emplea el pas -
tor eléctrico para real izar un pastoreo 
m á s racional. 

Explotaciones en base a subproductos de la industria agroalimentaria. 

En z o n a s en las que la industria agroa l imentar ia tiene una cierta importancia, a lgu -
na s explotaciones ba san s u a l imentac ión en los s ubp roduc to s de éstas. E s t a s ganade -
rías sue len contar con el apr i sco y a lguna parcela cercada sob re la que s e extienden 
los s ubp roduc to s (zanahorias, hojas de puerros, r emo l a cha s de m e s a s , restos de alca-
chofas, restos de maíz dulce...) y las ovejas los c o m e n directamente del suelo. 
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• La figura 1 has sido tomada de la página web: http://libretadeandres.blog.com/1246510/. 

• La f igura 2 s e ha t omado de la página w e b de la A soc i ac i ón Nac iona l de C r i adore s 
de Ganado Me r i on (www.razamer ina.com). 

Figura 5: Ovejas en pradera de regadío y controladas 
con cerca eléctrica. 

http://libretadeandres.blog.com/1246510/
http://www.razamerina.com
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Lactación artificial y cebo de corderos 

1. Lactancia artificial de corderos. 
Cons i s te en la a l imentación del cordero lactante mediante lactorreemplazantes en lugar 

de con leche materna (Chené et al., 2006). 

Esta técnica está ligada a s i s t ema s productivos intensivos de ovino de leche (para incre-

menta r la producción de leche comercial izable) y s i s t ema s productivos de ovino de carne que 

emplean razas de elevada prolificidad. 

Ventajas de la lactación artificial. 

En explotaciones de carne, a l g una s de las ventajas m á s significativas que tiene esta téc-

nica s on (Daza, 1997): 

- S e facilita la cría de corderos de partos dobles, triples, e incluso cuádruples. 

- El t iempo de lactación de las ovejas prolíferas se reduce, por lo que d i sminuye el 

intervalo entre partos. 

- S e incrementa la productividad pondera l g lobal al destete. 

- Lotes de corderos m á s h o m o g é n e o s al destete. 

- Permite cr iar corderos huér fanos o de mad re s s in leche. 

En este tipo de explotaciones, e s frecuente que s e deje a todas las ovejas con un solo cor-

dero, c r iándose el resto (procedentes de partos múltiples) mediante lactación artificial. 

En explotaciones de ovino de leche: 

- A d e m á s de las ventajas anter iormente seña ladas , esta técnica permite incremen-

tar la producción de leche comercial izable. 

Pe se a lo que se acaba de indicar, en las explotaciones de ovino de leche se debe hacer la 

s iguiente diferenciación: 

• En explotaciones con razas autóctonas de aptitud mixta leche-carne (Churra, 

Castel lana, M a n c h e g a , . ) , t ras la separac ión prematura del cordero se produce una 

depres ión en la producción de leche (de entre el 30 y el 50 %) . Po r lo que la cantidad 

extra que se comercial iza es pequeña. 

• En razas cosmopo l i ta s de elevada producción, e s m á s ventajoso el empleo de la 

lactación artificial, ya que: 

- S e incrementa de manera notable la producción de leche comercial izada. 

- S e trata de razas con g r ande s ubres y bajo instinto maternal, lo que dificulta la 

cría de los lechazos. 

- Cuando se retiran todos los lechazos s e impide que es tos m a m e n en demas ía, 

lo que favorece la no aparic ión de diarreas. 
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Inconvenientes. 

La lactación artificial tamb ién tiene un n ú m e r o importante de desventajas. 

• S e incrementa la invers ión y los costes: 

- Sa l a nodriza. 

- Nodr i za automát ica o cubos. 

- Lac to r reemplazantes . 

• S e incrementa la mano de obra: preparac ión de lactorreemplazante, aprendizaje 

de corderos, l impieza y desinfección. 

• Genera lmente, se incrementa la mortal idad. 

• En caso de lechazos, s o n m e n o s ap rec i ados en el mercado los que se producen 

mediante lactación artificial. 

En todo caso y e spec i a lmente en las exp lotac iones de ovino de leche que explotan 
razas autóctonas, an tes de la implantac ión de este s i s tema, e s conveniente real izar 
un estudio económico con el fin de ve r si el incremento de i n g r e s o s que se obtiene 
con la lactación artificial c o m p e n s a la invers ión y el incremento de costes. 

1.1. Manejo del lechal en lactación artificial. 

Para real izar con éxito la lactación artificial, hay que tener en cuenta una ser ie 
de puntos re lac ionados con el manejo del lechal. 

1.1.1. El encalostrado. 

4 
El calostro, a d e m á s de un a l imento excepcional, contiene i nmunog l obu l i n a s que 

pueden s e r a b s o r b i d a s por el cordero durante s u s p r i m e r a s 24 ho ra s de vida, con 
lo que le aporta i nmun idad frente a d i ve r sa s afecciones. 

E s f recuente que el calostro lo t ome d i rectamente de la madre, a u n q u e en a l gu -
na s o ca s i one s (bien sea por p r ob l ema s de la oveja o porque no interesa) se puede 
dar mediante lactación artificial. 

S e est ima que para que el cordero quede bien encalostrado, debe t o m a r 200 g 
de calostro por kg de peso vivo. 

1.1.2. Separación madre hijo. 

Cuando se produce enca los t rado mediante lactación natural, la s epa rac i ón se 
realiza a las 24 -48 ho ra s de vida. No se debe e s p e r a r m á s t iempo, ya que, con el 
paso de las horas, s e establece un v ínculo materno-f i l ia l que t ra s la separac ión, 
repercute negat ivamente en la producc ión de leche de la oveja. 
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1.1.3. Manejo por lotes. 

R e s u l t a m u y i n t e re s an te , po r no d e c i r 
impresc ind ib le , rea l i za r una se r i e de lotes en 
f unc i ón del pe so y de la edad y, s i e m p r e que sea 
pos ib le, t a m b i é n en func i ón del sexo de los co r -
de ro s . S e r e com ienda que los lotes no s e a n 
s u p e r i o r e s a 20 a n i m a l e s . 

Gene ra lmente sue le haber t res t ipos de lotes: 

• Iniciación: S e trata del lote de los co rderos 
m á s pequeño s y que hay que e n s e ñ a r l e s a 
mamar . Este g rupo requiere g ran atención y es 
el que m á s m a n o de obra necesita. 

• L o t e s de c r e c i m i e n t o : S e t ra ta de l e c h a z o s q u e ya m a m a n s o l o s , 
s u e l e h a b e r v a r i o s l o te s de c r e c i m i e n t o en f u n c i ó n edad y/o s exo . 

• Lote lazareto: para evitar que la en f e rmedad que padece a l gún lechal sea 
contag iada al resto, e s conveniente que haya una sa la lazareto donde s e a í s le a 
é s to s hasta que s e recuperen. 

1.1.4. Alimentación. 

Los lactotorreemplazantes. 

La compos i c i ón del lactorreemplazante, debe s e r semejante a la de la leche de 
oveja. L a s r e comendac i one s m á s u s u a l e s en este aspecto son: 

• La proporc ión de g r a sa debe ir entre un 25 -35 % s ob re mater ia seca. 

• El contenido en proteína debe estar comprend ida entre un 22 y 30 % . 
A d e m á s , hay que tener en cuenta que como máx imo el n itrógeno que no proce-
de de la case ína no puede s e r s upe r i o r el 20 % . 

• G lúc idos : para evitar p r o b l e m a s de d ia r reas , el m á x i m o conten ido en a zú -
ca re s debe s e r del 4 5 - 5 0 % . A d e m á s , hay que tene r en cuenta que so lo la lac-
tosa, g l u co s a y la ga l ac to sa pueden s e r i n ge r i do s y a b s o r b i d o s de m a n e r a efi-
ciente por parte del lechal. 

Métodos de alimentación. 

En lactación artificial, existen dos métodos , que son: 

• "Ad l i b i tum" : E l co rdero puede t o m a r tanto l a c t o r r e e m p l a z a n t e cuanto 
de see , de f o r m a que el lecha l puede d e s a r r o l l a r todo s u potenc ia l de crec i -
miento . E s t e mé todo e s hab i tua l c u a n d o lo que s e p e r s i g u e e s la p roducc i ón 
de c o r d e r o s l e cha l e s o l echazo s . 

Figura 1: Sala nodriza con divisiones 
para los distintos lotes. 
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• A l imentac ión restr ingida: Mediante este s i s tema, s e pretende que el corde-

ro no s ac i e por comp le to s u apetito, con el objetivo de que c o m i e n c e cuanto 

a n t e s la a l imen tac i ón só l ida y el ga s to en l a c t o r r eemp l a zan te s ea el m e n o r 

pos ib le. E s el s i s t e m a m á s hab i tua l c u a n d o lo que p e r s i g u e e s la p roducc ión 

de a l g ú n tipo de cordero cebado. En este s i s t ema , d e s d e el p r i m e r día, los 

c o r d e r o s deben d i s p o n e r a libre d i s po s i c i ón de p ienso (es tar ter o p r e - e s t a r -

ter), heno y a gua . El n ú m e r o de t o m a s que s e aconse ja s ue l e s e r de t res 

du ran te los p r i m e r o s d ía s y p o s t e r i o r m e n t e s e van reduc iendo, a med ida que 

el co rdero c om ienza a t o m a r a l imen tac i ón só l ida. 

Concentración y temperatura del lactorreemplazante. 

El r ango de concen t r a c i ón m á s hab i tua l del l a c t o reemp la zan te s u e l e s e r de 

un 15 -20 % ( a p r o x i m a d a m e n t e 1 9 0 - 2 7 0 g de leche en polvo por litro de agua), 

a u n q u e no s e han encon t r ado d i fe renc ia s en los í nd i ces t é cn i co s c u a n d o lo con -

cent rac ión esta entre un 10 y un 25 % . 

En los s i gu ien te s puntos se recogen los a spec to s m á s s ignif icat ivos en relación 

con la tempera tu ra del sustitutivo lácteo: 

• In ic ialmente, t empe ra tu r a s t e m p l a d a s (37-40 °C) parece que facilita la 

adaptac ión del cordero a la lactación artificial. 

• En los s i s t e m a s "ad l imitum", la apl icac ión de la leche a tempera tu ra 

amb iente (10- 20 °C) permite que el lactor remplazante s e conse rve durante m á s 

t iempo que si se aplica templada. 

• Una vez que el lechal se adapta a la lactación artificial, la influencia de la 

tempera tu ra del l ac tor reemplazante e s e scasa . 
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Sistemas de administración. 

Po r un lado, están los s i s t e m a s m a n u a l e s c omo son 

los b iberones, c ubo s con tetinas, t anque s con tetinas, etc. 

La pr incipal ventaja de este s i s t ema es que el coste de su 

implantac ión e s razonable y que la adaptac ión de los 

lecha les e s bastante buena. Po r el contrario, p resentan el 

inconveniente de que necesita m u c h a m a n o de obra para 

l impiar adecuadamen te todo el mater ia l y para real izar la 

mezc la. A d e m á s , mediante este s i s t ema es difícil que la 

temperatu ra y la concentrac ión del lactor reemplazante 

sea s i e m p r e la m i sma . 

Por otra parte, están los s i s temas mecánicos, es decir, las 

nodrizas o amamantado ra s automáticas. Éstos necesitan 

m e n o s m a n o s de obra y administra la leche s iempre con la 

Figura 2: Nodriza 
automática. 
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misma concentración y temperatura. Como inconveniente, el coste de este s i stema es 

bastante elevado y para evitar que se produzcan problemas, las revisiones del aparato 

deben se r constantes. 

1.1.5. Medidas higio-sanitarias. 

En este aspecto, c o m e n z a r e m o s des tacando que los co rderos deben recibir los 

m i s m o s t ra tamientos preventivos al nacer que s iempre, e s decir: 

• Des in fecc ión del ombl igo. 

• C h o q u e vitamínico A,D3,E. 

• T ra tamientos con se len io (para prevenir el m ú s c u l o blanco). 

• Cuando aparezca cua lqu ie r tipo de prob lema sanitario, de te rm ina r s u s ori-

gen y combat i r lo s e g ú n el consejo veterinario. 

P o r otra parte, hay que tener en cuenta que la h ig iene e s impresc ind ib le para 

evitar la apar ic ión de infecciones en los lechales, en este sent ido: 

• S e debe l impiar y des infectar de mane ra f recuente la sa la nodriza. A d e m á s , 

s i e m p r e que sea posible, se deben real izar vac ío s san i tar ios . 

• L a s c a m a s s e deben man tene r secas , s i endo recomendab le la des infección 

periódica de las m i s m a s con super fos fato de cal. 

• D ia r i amente s e debe l impiar con e s m e r o todo el mater ia l que esté en con-

tacto con la leche (cubos, tet inas . . ) . 

2. Cebo. 

A excepción de los lechazos, el resto de co rderos pa san por un proceso de cebado 

m á s o m e n o s largo antes de s e r sacr i f i cados . En nuestro país, lo m á s habitual s on 

los cebade ro s intens ivos en los que se p roducen co rderos de cana le s l igeros, dando 

as í respuesta a la d e m a n d a de los c o n s u m i d o r e s e spaño le s . No obstante, todavía 

existen a l g u n a s explotac iones en las que s e produce co rderos cebado s a pasto. 

E n l o s s i g u i e n t e s p u n t o s , e x p o n d r e m o s l o s a s p e c t o s m á s s i g n i f i c a t i v o s 

s o b r e el c ebo de c o r d e r o s . 

2.1. Cebaderos intensivos. 

E n e s t a s i n s t a l a c i o n e s , el l l e va r a c abo un m a n e j o a d e c u a d o e s i m p r e s c i n -

d ib le pa ra l o g r a r m i n i m i z a r l o s p r o b l e m a s d u r a n t e el p r o c e s o de l cebo y con -
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s e g u i r u n o s b u e n o s í n d i c e s t é c n i c o s . A l g u n o s de l o s a s p e c t o s q u e s e d e b e n 

t e n e r en c u e n t a s e d e t a l l a n en l o s s i g u i e n t e s p u n t o s . 

2.1.1. Destete. 

L o s destetes s o n m á s o m e n o s t r aumát i co s para los co rderos en func ión del 

manejo previo que hayan recibido. E s muy importante que, durante la cría, el cor-

dero tenga a libre d i spos ic ión p i en so s de elevada cal idad (starter o pre-starter) que 

s e aportan en c o m e d e r o s se lect ivos (en los que no pueden entrar las ovejas). En 

las razas au tóc tonas s e cons idera que el cordero está preparado para el destete 

cuando c o m e entre 100 y 150 g de este p ienso al día. 

En cuanto a la edad de destete, no debe s e r exces ivamente temprana, ya que está 

demos t rado que cuanto m á s joven e s el cordero, mayor e s el es t rés post-destete. 

Si el manejo e s e smerado , el destete puede real izarse a partir de que el lechazo 

alcanza los 30 d ías (10-12 kg de peso), s in que el crecimiento del cordero se pena-

lice en exceso. No obstante, si no s e pueden tener una s cond ic iones ópt imas duran -

te el cebo, e s preferible ret rasar el destete hasta los 45 -60 días (12-15 kg de peso). 

P o r otra parte, cuando los lecha les han pastado junto a s u s madres , pueden 

apa rece r otro tipo de p rob lemas . Con el paso a la nueva dieta, pueden aparecer 

p r ob l ema s de ac idos i s en el r u m e n y enterotoxemias. En e s to s casos , e s espec ia l -

mente importante el u so de paja o forrajes en la ración. 

2.1.2. Transporte. 

Cuando es necesar io realizarlo, el t ranspor te de sde las exp lotac iones de or igen 

hasta los cebade ro s debe rea l izarse cump l i endo la normat iva en b ienestar an ima l 

durante el t ransporte, no so lo por cump l i r con la legalidad, s ino tamb ién por redu-

cir el e s t rés del viaje. 
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Tipo de an ima l Peso (kg) Superficie (m2) 

Corderos pequeños 0,2 

Ovinos esqui lados y corde- < 5 5 0,2 - 0,3 

ros de + de 26 kg >55 > 0,3 

Ovinos esqui lados 
< 5 5 0,3-0,4 

Ovinos esqui lados 
>55 > 0,4 

H e m b r a s ovinas en estado < 5 5 0,4-0,5 

de gestación avanzado >55 > 0,5 

Fuente: R E G L A M E N T O (CE] N ° 1/2005. 
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2.1.3. Manejo por lotes. 

En la nave de cebo s e realiza diferentes lotes en func ión de la edad, peso, pro-

cedencia y/o sexo. Po r otra parte, s i e m p r e e s r ecomendab le dejar a l guno de los 

apa r tado s c omo lazareto para los a n i m a l e s con a l gún tipo de en fe rmedad o falta 

de adaptac ión a la a l imentac ión. 

Generalmente, se recomienda que el número de corderos de cada lote no supere los 

120-130 corderos, aunque en m u c h a s explotaciones esta cifra se supera ampliamente. 

2.1.4. Alimentación. 

La a l imentac ión tradic ional en los 

cebadero s intens ivos e s la admin i s t ra -

ción de p ienso y paja o heno de baja 

calidad, a m b o s de fo rma "ad l ibitum". 

Po r supues to , en todo m o m e n t o el cor-

dero debe tener agua a libre d i spos i -

ción. 

Para minimizar el estrés, la transición 

del pienso de cría al de cebo debe s e r gra-

dual, en unos 5 -7 días. La composición 

m á s habitual del pienso de recría es la 

s igu iente: 

• 80 -85 % de cereales. 

• 15-20 % de soja. 

• 3 % Corrector v itamínico-mineral. 

Figura 3: Cebadero con tolvas de pienso de carga 
automática. 

No obstante, puede h a b e r v a r i an te s en esta c o m p o s i c i ó n . P o r ejemplo, a l g u -

n o s e s t ud i o s han d e m o s t r a d o que la soja puede s e r sus t i tu ida, al m e n o s en 

parte, por l e g u m i n o s a s g r ano nac i ona le s . 

De sde el punto de vista energético, estos p iensos sue len tener entorno a 1-1,05 

UFc/kg, mientras que desde el de la proteína, las recomendac iones varían en función 

de la edad del cordero: 

• Hasta 25 kg: 18 % PB . 

• D e s d e 25 kg hasta sacrif icio: 1 4 % PB . 

N o ob s t an te , c o m o en n u e s t r o pa í s el s a c r i f i c i o de l o s c o r d e r o s s u e l e e s t a r 

e n t o r n o a lo 25 kg, g e n e r a l m e n t e s o l o s e u s a un t ipo de p i e n s o d u r a n t e todo 

el p e r i odo de cebo . 

En cuanto a la alimentación forrajera, suele tratarse de paja o de henos de baja calidad. 
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2.1.5. Medidas higiosanitarias. 

P a r a ev i tar p r o b l e m a s s a n i t a r i o s , a l g u n a s de l a s p r á c t i c a s que s e d e b e n 

t e n e r en cuen ta s o n : 

• L impieza y des infecc ión de los a lojamientos, a d e m á s de real izar vac íos 

san i ta r io s entre la sa l ida y entrada de dist intos lotes. 

• R e a l i z a r un c h o q u e v i t am ín i co ( A D 3 E ) y d e s p a r a s i t a r a lo s c o r d e r o s 

t r a s el destete. 

• S e g ú n los p r o b l e m a s de cada explotac ión y el consejo veter inar io s e puede 

rea l izar a l g ú n t ra tamiento v a c u n a l contra Enterotoxemia, Ec t ima Contag io sa , 

Pas teure la , etc. 

• El p ienso debe es tar per fectamente equi l ibrado, pud iendo incluir s u s t a n -

c ias t a m p ó n para evitar las ac idos i s . 

2.2. Cebo de cordero a pasto. 

A u n q u e el cordero pastenco ha s ido un producto muy habitual en d i ve r sa s razas y 

en diferentes z o n a s de E s p a ñ a (merina en la dehesa, ojalada en Sor ia, Gal lega en el 

monte gallego,...), ac tua lmente ha perdido g ran parte de s u p ro tagon i smo. 

Mediante este s i s tema de cebo s e sacr i f ican an ima le s de m á s edad y de cana les 

m á s coloradas, f recuentemente rechazadas por el c o n s u m i d o r nacional. No obstante, 

puede que este tipo de producción tenga futuro, f undamenta lmente por dos motivos: 

• L o s c o n s u m i d o r e s cada vez mi ran m á s por la cal idad y la s e gu r i d ad a l imenta-

ria. Este tipo de producc ión m á s "natura l " y fác i lmente comerc ia l izable c omo pro-

ducto ecológico puede que con el t iempo sea m á s d e m a n d a d o por el consumidor . 

• La s i tuac ión actual del mercado de los cerea les provoca que el precio del pien-

so sea elevado. Con este s i s t ema de producc ión se puede l legar a ga s ta r hasta un 

50 % m e n o s de p ienso que en los s i s t e m a s de cebo intensivo. 

En los s i gu ien te s puntos r e c o g e m o s una posible m a n e r a de real izar este tipo de 

cebo en pastoreo para co rderos nac idos a f ina les de año (de mane ra que s e pueda 

ap rovechar la hierba de pr imavera) s e g ú n Daza (2002): 

• E l p r i m e r m e s de v ida lo s c o r d e r o s p e r m a n e c e n en el ap r i s co , m a m a n 

d u r a n t e la n o c h e y s o n s u p l e m e n t a d o s con heno de buena ca l i dad y p i en s o de 

a r r a n q u e " ad l i b i tum" . 

• A las 4 ó 5 s e m a n a s los c o r d e r o s s a l en con s u s m a d r e s a pastar. D e b e n s e r 

s u p l e m e n t a d o s , bien s ea en c a m p o o en apr i s co , con p ien so que s e aporta en 

c o m e d e r o s se lect ivos . 

4 
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• Destete a los 60 -70 días. En este m o m e n t o el cordero ya está perfectamente 

adaptado a la ingest ión de hierba. A partir de ahora: 

- La carga g anade r a e s var iab le en func ión de la d i spon ib i l idad de hierba 

(depende del e co s i s t ema , época del año, l luvias, etc.). En z o n a s de d e h e s a este 

va lo r puede ir de 4 a 8 co rde ro s por ha. 

- S up l emen tac i ón con p ienso var iable de 150 a 300 g en func ión de la d i spo-

nibil idad de forraje, que se puede apor ta r en c o m e d e r a s portáti les de campo. 

• Con esta metodología se logran corderos de 25-28 kg de peso vivo a los 120-130 días, 

con un consumo de pienso de meno s de la mitad con respecto a s i s temas intensivos. 

No obstante, en función de la situación del mercado y la de cada explotación concre-

ta, las estrategias a segu i r pueden s e r otras. En todo caso el cebo en pastoreo puede 

s e r una alternativa en la producción de corderos que debe s e r tomada en consideración. 
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Planificación de las explotaciones de ovino de carne 

1. Introducción. 

A la ho ra de a b o r d a r un p royecto pa ra la i m p l a n t a c i ó n de una nueva exp l o t a c i ón 

o pa ra la me jo r a de una ya ex i s t en te e s n e c e s a r i o dec i d i r s o b r e una s e r i e de a s p e c -

t o s q u e i n f l u i r án de m a n e r a d i recta s o b r e la r en tab i l i d ad de la exp l o tac i ón , s i e n d o 

a l g u n o de l o s m á s d e s t a c a d o s : 

• La raza a emplear. 

• Organ izac ión de la reproducción. 

• Tipo de a l imentac ión. 

• La reposic ión. 

• S an i dad de la explotación. 

• Gest ión técnico económica de la 

explotación. 

Para la mayo r parte de e s to s puntos 

existen va r i a s a l ternat ivas o pos ib i l idades, 

de las cua le s s e debe elegir la m á s conve-

niente para cada explotación concreta. Para 

facilitar esta elección e s pos ible recurr i r a 

diferentes metodo log ía s como pueden s e r 

los e s tud io s económicos , el aná l i s i s mult i -

criterio, la consu l ta a expertos y ganaderos , 

etc. 

E n este capítulo c o n s i d e r a r e m o s las 

pr inc ipa les a l ternat ivas para cada uno de 

los puntos expues to s anter iormente, con el 

fin de permit i r al lector profundizar sob re 

la planif icación de las exp lotac iones de 

ovino de carne. 

2. Raza a emplear. 
En este aspecto, la g r an disyuntiva s e encuentra en el emp leo de razas autóctonas o 

razas me jo rada s (pr inc ipa lmente del g rupo de las precoces). 

En p r imer lugar, hay que tener en cuenta el tipo de producto que s e pretende obtener en 

la explotación. L a s razas autóctonas, gene ra lmente t ienen un eng ra sam ien to m á s p rema-

turo, por lo que s o n m á s aptas cuanto m á s l igeras s e an las cana le s que se producen, mien-

t ra s que las precoces mue s t r an todo s u potencial cuando los corderos s e les s o m e t e n a 

cebo para producir cana le s pesadas . En relación con esto, s e debe tener en cuanta la 

demanda del mercado, que en nuestro país e s de cana les l igeras. 
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Otro aspecto de g ran importanc ia e s la adaptac ión al medio. L a s razas autóctonas pre-

sen tan una g ran rust ic idad y han demos t r ado en el t r a n s c u r s o de los lu s t ros ac l imata r se 

perfectamente a s u s z o n a s de explotación. Po r el contrario, las r aza s p recoces presentan 

una m e n o r adaptac ión a nue s t ro s eco s i s t emas , por lo que, salvo en explotac iones algo 

m á s intensif icadas, s u uso no e s aconsejable. 

Una s o l u c i ó n i n te rmed ia y u s a d a con relativa f recuenc ia e s la rea l i zac ión de c r u c e s 

i ndus t r i a le s . De esta m a n e r a , l a s r e p r o d u c t o r a s pe r tenecen a r a z a s a u t ó c t o n a s (vien-

t re s r ú s t i c o s y e conóm ico s ) , pero s u s c r í a s p r e s en t an me jo re s í nd i ces de c rec imiento 

c u a n d o s e les s o m e t e a cebo. 

3. Organización de la reproducción. 

De una mane ra o de otra, toda explotación tiene una determinada organ izac ión 

reproductiva, que dice m u c h o a cerca de s u g rado de intensif icación y que condic io-

na todo el manejo dentro de la m i s m a . 

En los s i gu ien te s puntos e x p o n d r e m o s los pr inc ipa les s i s t e m a s de p rog ramac ión 

de la reproducc ión que s e emp lean en las g anade r í a s de ovino de carne e spaño la s . 

3.1. Monta continua. 

C o m o e s fác i l de i m a g i n a r , en es te s i s t e m a , lo s m o r u e c o s p e r m a n e c e n todo 

el t i e m p o con el rebaño , po r lo que, en teor ía, los p a r t o s s e d i s t r i buyen du r an te 

todo el año . No ob s t an te ex i s te una c ierta c o n c e n t r a c i ó n na tu r a l de pa r t o s en 

i n v i e r n o - p r i m a v e r a , sa l vo que s e e m p l e e a l g ú n m é t o d o h o r m o n a l para ev i tar la 

e s t a c i o n a l i d a d reproduct i va . 

Este s i s t ema presenta ca renc ia s impor te s de sde el punto de vista de la s an idad y 

la a l imentac ión. Po r un lado, al habe r co rderos todo el año, e s fácil que s e t r an sm i -

tan e n f e r m e d a d e s con tag i o sa s c omo pueden s e r las d ia r reas de u n o s a otros. Po r 

otra parte, con esta p rog r amac i ón de montas , en el rebaño coexisten ovejas en d is -

tinto estado f is iológico (vacías, inicio gestac ión, final de gestación, lactación...), lo que 

impide una correcta a l imentac ión de cada uno de e s to s g rupos . 

La pr incipal ventaja de la monta cont inua e s la facil idad de manejo que implica, ya 

que la d istr ibución de partos hace que el trabajo se reparta de mane ra re lat ivamen-

te equitativa a lo largo de todo el año. Po r este motivo, bas tantes exp lotac iones de 

t amaño med i o - g r ande s i g uen emp leando este s i s tema. 

L o s re su l tados que se obt ienen s on var iab les s e g ú n de que explotación se trate, 

pudiendo l legar hasta 1,5 parto/oveja y año. 

3.2. Monta semicontinua. 

E s un s i s t ema muy semejante al anterior, salvo que durante u n o s m e s e s s e reti-

ran los m o r u e c o s del rebaño con el objetivo de que no s e vendan co rderos durante 

los m e s e s de prec ios m á s bajos. 
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L o s re su l tados a los que s e l legan con éste método s on muy s eme jan te s a los obte-

n idos mediante la monta continua, pue s el m e n o r periodo de cubr i c iones se ve c om-

pensado por el efecto macho. 

3.3. Programación de montas. 

Ex i s ten v a r i o s t ipos de p r o g r a m a c i ó n de m o n t a s a u n q u e n o s o t r o s ún i camente 

no s v a m o s a cent ra r en los do s m á s hab i tua le s en E s paña , un parto al año y t res 

pa r to s cada do s año s . 

La p r o g r a m a c i ó n de un parto al año, con m o n t a s du rante los m e s e s de otoño o 

p r imavera e s propia de s i s t e m a s extens ivos , en los que s e a g r u p a n los pa r to s en los 

m o m e n t o s del año en los que s e d i s pone de m á s r e c u r s o s forrajeros. 

En los p r o g r a m a s de t re s pa r to s cada d o s a ñ o s (1,5 pa r to s al año), s e emp lea en 

r e b a ñ o s con m a y o r g r ado de intens i f icac ión. S e s ue l e dividir el rebaño en do s 

lotes, de m a n e r a que t odo s los a ñ o s haya t re s partos . La p r o g r a m a c i ó n s e realiza 

de m a n e r a que la m a y o r parte de l a s p a r i de r a s co inc ida con é p o c a s de p rec io s 

f a vo rab le s del co rde ro : 

• Pa ra la p roducc ión de co rde ro s tipo t e r na s co una buena d i s t r ibuc ión de las 

pa r i de ra s pueden s e r los m e s e s de enero, mayo y s ep t i emb re (de la p r imera se 

se lecc iona la repos i c ión y las o t ra s d o s co inc ide con prec ios e levados). 

• P a r a la p r o d u c c i ó n de c o r d e r o s l e c h a l e s (o l e chazo s ) f e c h a s a d e c u a d a s de 

pa r i de ra p u e d e n s e r lo s m e s e s de ma r zo , julio y n o v i e m b r e (de la p r i m e r a 

pa r i de ra s e s e l e c c i o n a la r epo s i c i ón , m i e n t r a s que l a s o t r a s co i nc i den con 

é p o c a s de p rec i o s f avo rab le s ) . 

En la f igura 2 apa rece el e s q u e m a reproduct ivo de una explotac ión que p roduce 

co rde ro s l e chazo s con un s i s t e m a reproduct ivo de t res pa r to s en d o s año s . 

LOTE 
A Ñ O 1 A Ñ O 2 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O 

N 

D 

A : : : : 
B ] : : : 

M e s de cubriciones 

M e s de partos 

Figura 2: Planificación reproductiva en una explotación productora de lechazos 
mediante el sistema 3 patos en 2 años. 

Fuente: E l abo rac i ón propia. 
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C u a n d o s e e m p l e a n lotes d i nám ico s , e s decir, c uando s e hace control de la g e s -

tación y l a s ovejas no p r e ñ a d a s p a s a n de un lote a otro, s e reducen los t i e m p o s 

improduc t i vo s y s e mejo ran los índ ices reproduct i vos de la explotación. 

En exp lo tac iones de pequeño o med i ano t amaño , g e n e r a l m e n t e a m b o s lotes s e 

encuen t r an juntos, d i s t i n gu i éndo se por a l g ú n tipo de identif icación (crotal, c o l l a r . ) . 

De esta f o r m a s e s impl i f ica el manejo, pero t iene el g rave inconven iente de que al 

conviv ir d o s lotes de diferente es tado f i s io lógico, e s difícil c o n s e g u i r una a l imen ta -

ción adecuada para a m b o s g r u p o s . En exp lo tac iones m á s g r a n d e s (de f o rma que 

cada lote tenga un t a m a ñ o a d e c u a d o para que pueda s e r conduc ido por un pastor) 

o cundo el pas toreo s e real ice en un s i s t e m a de cercas, e s pos ib le m a n t e n e r a los 

do s lotes s e p a r a d o s y a s í rea l izar un manejo de la a l imentac i ón acorde con las 

n e c e s i d a d e s f i s i o l óg i ca s de los lotes. 

Figura 3: Ecógrafo para realizar control de la gestación. 

4. La alimentación. 
Puesto que los m á r g e n e s e conóm i co s de las explotac iones de ovino de carne s ue l en s e r 

pequeños , el gas to en a l imentac ión no puede s e r exces ivamente elevado, para evitar que 

e s ta s e m p r e s a s s e a n e conóm i camen te inviables. 

La base al imentic ia de los diferentes r ebaños de ovino de carne de nuestro país e s d is -

tinta en func ión de cada comarca o región. En los s i gu ientes puntos e x p o n e m o s los s i s te-

m a s de a l imentac ión m á s extendidos en nuestro país. 

Explotaciones de dehesa. 

En e s ta s explotaciones, la a l imentac ión s e f undamenta en la producc ión forrajera de la 

dehesa (pastizales, r a m o n e o y bellota, pr incipalmente), a l g u n o s cult ivos forrajeros que se 

pueden ap rovecha r mediante pastoreo a diente o con se r vándo l e s en f o rma de heno (cere-

a le s pa s tados en invierno, veza con cereales, mie lgas , etc.) y a l g u n o s s ubp r oduc t o s agr í -

co las como puede s e r la rastrojera. 
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En m u c h a s e xp l o t a c i one s de dehe s a , s e l levan a cabo m e j o r a s en lo s pas t i za le s . 

E s ta puede s e r med i an te fert i l i zac ión ( g e n e r a l m e n t e fos fatada) y, de f o r m a m e n o s 

habitual , con la s i e m b r a de a l g u n a s e s p e c i e s f o r r a j e r a s ( como puede s e r el t rébo l s u b -

te r ráneo) . En todo caso , c u a n d o s e real iza una mejora de e s t o s pa s to s , hay que t ene r 

en cuenta que el cos te de i n c r e m e n t a r la p r oducc i ón en 1 U F (un idad forrajera), debe 

s e r in fer ior al cos te de adqu i r i r una U F en el m e r c a d o (bien s ea con la c o m p r a de 

f o r ra je s c o n s e r v a d o s o de concen t r ado s ) . 

L a s ovejas s ue l en pastar en los diferentes co r ra le s ce rcados que existen en la dehesa, 

s in neces idad de pastor. C u a n d o la producc ión de la dehesa no cubre las nece s i dade s del 

rebaño, e s tas s ue l en s e r s u p l e m e n t a d a s (con forrajeros e inc luso concen t rado s en 

m o m e n t o s de lactación) en c ampo o en apr isco. 

Explotaciones de la España húmeda. 

En e s t a s z o n a s , la a l i m e n t a c i ó n s e f u n d a m e n t e en los for rajes , bien s e a med i an te 

pa s to reo directo o c o n s e r v a d o s . L o s p a s t o s s u e l e n s e r p r a d o s n a t u r a l e s o, inc luso , 

p r a d e r a s me jo r ada s . 

Explotaciones del interior. 

En e s ta s zonas , e s f recuente que los r ebaños pasten al cuidado de s u s pas tores (que 

tamb ién sue len s e r s u s dueños), a l imen tándo se f recuentemente a partir de pas tos c om-

part idos (eriales, alt iplanicies, z o n a s de s ier ra áridas...) o t ier ras de labor con derecho a 

pasto en el m o m e n t o en que no está s e m b r a d o (rastrojeras y barbechos , pr incipalmente). 

A d e m á s , si el ganadero tiene a l guna tierra propia puede s e m b r a r a l gún cultivo forrajero 

para c o n s u m o en verde o para con se r va r (cereales para pastoreo a diente, veza s con cere-

a l e s , . ) y ap rovecha r los s ubp r oduc t o s ag r í co l a s (rastrojeras, co rona s de remolacha, etc.). 

Genera lmente, e s to s r ebaño s pernoctan en el apr i sco (e inc luso en a l g u n o s casos , 

durante la época de lactación las ovejas están e s tabu ladas ) donde sue l en s e r s u p l e m e n -

tadas, e spec i a lmente en m o m e n t o s de e s ca sez (invierno). 

Explotaciones en praderas de regadío. 

En e s te t ipo de e x p l o t a c i o n e s , la a l i m e n t a c i ó n de l r e b a ñ o s e rea l i za a t r a v é s del 

p a s t o r e o a d iente s o b r e p r a d e r a s de r egad í o , a u n q u e p o s t e r i o r m e n t e p u e d a n s e r 

s u p l e m e n t a d a s en el a p r i s c o . G e n e r a l m e n t e s u e l e t r a t a r s e de p r a d e r a s p ro l í f i cas , 

a u n q u e a v e c e s t a m b i é n s e r e c u r r e a o t r o s cu l t i v o s f o r r a j e r o s ( w e s t e r w o l d , c e r e a -

le s de i nv ie rno , s o r g o , . ) . 

Genera lmente, las parce las que t ienen las p r ade ra s sue len es tar cercadas, lo que s u p o -

ne que no sea necesar ia la presenc ia de pastor. A d e m á s , en ocas iones , para log ra r un pas -

toreo m á s racional, s e recurre al emp leo de pas tores e léctr icos con los que s e pueden 

hacer part ic iones prov i s iona les de las parcela. 
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Este s i s t ema de producc ión tiene la ventaja de que s e reduce la neces idad de m a n o de 

obra. Po r contra, s e i nc rementan otros g a s t o s der ivados del manten imiento de las prade-

ra s ( semi l las , labores, r iego, . ) . P o r lo tanto, la ins taurac ión de p rade ra s artif iciales debe 

s e r somet ida a un r i gu roso estudio económico, ana l i zando si e s m á s interesante emp lea r 

las parce las en regadía para produc i r ovino de carne o si lo e s m á s estab lecer una rotación 

de cult ivos en regadío. 

Figura 2: Pradera polifita en regadío. 

Explotaciones en base a subproductos agroalimentarios. 

Este tipo de a l imentac ión, e s f recuente en los r ebaño s de á rea s donde existe una indus -

tria ag roa l imentar ia importante. Un ejemplo puede s e r a l g u n a s exp lotac iones de la 

comarca del Carrac i l lo (Segovia) en los que a l g u n o s r ebaños s e a l imentan a partir de los 

s ubp roduc to s de los lavaderos de hortal iza: zanahor ia s , hojas de puerro, remo lacha de 

mesa , vaina de maíz, ra íces de endibia, etc. 

5. Reposición. 

C o m o en toda explotación animal, en las de ovino de carne s e p roducen bajas de repro-

ductores bien sea por muer te o por desvieje de a n i m a l e s improduct ivos. En es tas g anade -

rías, las h e m b r a s de repos ic ión se se lecc ionan de las co rde ra s prop ias m ient ra s que los 

m a c h o s s e s ue l en adqui r i r de fuera. 

5.1. Reposición de hembras. 

La tasa de reposición de las ovejas en los rebaños de ovino de carne suele rondar el 

2 0 % (entre un 16-22 % s e g ú n la explotación). En todo caso, se debe tener en cuenta que: 

N ° corderas de reposición = N ° ovejas muer ta s + N° de ovejas de desvieje 



Planificación de las explotaciones de ovino de carne 

E s importante tener presente que el man tene r a n i m a l e s improduct ivos en la 
explotación (exces ivamente viejos, con p r ob l emas de sa lud, etc.) s u p o n e una carga en 
contra de la rentabil idad de la explotación, por lo que la tasa de repos ic ión s e debe 
adaptar a la real idad de cada ganader ía . 

Criterio de selección. 

C o m o ya s e ha dicho, la repos ic ión de las h e m b r a s se sue le se lecc ionar de las 

co rde ra s de la m i s m a explotación, f recuentemente de las par ideras que s e co r re s -

ponden con peo re s precios en el mercado para los corderos. 

El tipo de se lecc ión que s e sue le llevar a cabo e s de tipo m a s a l (es decir, s e g ú n 

los caracteres fenotípicos de las corderas ) y so lo en a l g u n o s c a s o s s e at iende a las 

caracter í s t icas de las m a d r e s (las patern idades sue len s e r de s conoc i da s por lo 

que no se t ienen en cuenta). 

5.2. Reposición de sementales. 

A u n q u e la fertilidad del morueco se incrementa hasta los 4 ó 5 años, y puede segu i r 

s iendo productivo durante a l guno más , si las co rderas de repos ic ión s e se lecc ionan en 

la m i s m a explotación, no e s recomendab le que los ca rne ro s pe rmanezcan demas i ado 

tiempo, para evitar p rob lemas de consangu in idad. No obstante, hay m u c h o s ovinocul-

tores que retiran los ca rne ro s d e s p u é s de m u c h o s a ñ o s de explotación. 

La selección de los moruecos. 

La procedencia de los m o r u e c o s de repos ic ión puede ser : 

• La propia explotación: esta opción e s poco recomendab le cuando las co rderas 

tamb ién s e se lecc ión de la m i s m a ganader ía , ya que a s í se i nc rementan los r ies-

g o s de que aparezcan p r ob l ema s de consangu in idad . 

• Ot ra s exp lotac iones : e s una s o l u c i ón 

e conóm i ca que permi te la renovac ión de 

s a n g r e dentro de la explotación. En este 

caso, el m a y o r p rob lema s o n los r i e s g o s 

san i ta r io s , por lo que hay que a s e g u r a r -

s e que la explotac ión de partida tenga 

u n a s cond i c i one s a d e c u a d a s . 

• De explotaciones o centros de selección: 

bien sea mediante acuerdos o en subas tas 

nacionales se pueden adquirir an imales de 

elevado valor genético. Esta opción es muy 

interesante, s iempre y cuando el precio de 

Figura 5: Ejemplares Ile France estos an imales no sea desorbitado. 
preparados para subasta. 
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En cua lqu iera de los ca so s , la se lecc ión de los m o r u e c o s debe s e r m á s exhau s -

tiva que en el de las corderas , ya que un carnero e s capaz de p reñar a va r i a s dece-

n a s de ovejas y, por lo tanto, una parte importante de los co rderos que s e produ-

cen en la explotación y de las fu tu ra s co rdera s de repos ic ión s e r á n descend iente s 

de éste. A l g u n a s de las r e comendac i one s que s e deben tener en cuenta a la hora 

de adqui r i r o se lecc iona r un cordero o bor rego de repos ic ión son: 

• P re sen ta r un fenotipo propio de la raza a la que pertenece y tener cua l idades 

(formato, GMD,...) s upe r i o r e s a la de s u s c ompañe ro s . 

• Que s u s p rogen i tores tengan buena s caracter í s t icas product ivas (lo ideal es 

que proceda de a l gún p r og r ama de mejora genética). 

• Debe p resentar bueno s a p l o m o s : las ex t remidades no deben es tar ni excesi-

v amente juntas ni exces ivamente s epa r ada s . E L apoyo de la pezuña tamb ién debe 

s e r en un ángu lo normal . 

• S e debe exam ina r el aparato reproductor externo: adecuado t amaño de los 

test ículos, prepucio y pene normal , etc. 

• S e debe ev i ta r s e l e c c i o n a r c u a l q u i e r a n i m a l que p r e s e n t e c u a l q u i e r tipo 

de m a l f o r m a c i ó n . 

• Cuando se adqu ie ren a n i m a l e s de explotac iones fo ráneas , e s impresc ind ib le 

que e s ta s tengan u n a s a d e c u a d a s cond ic iones san i tar ias . S e debe r ehu s a r intro-

duc i r co rderos de explotac iones con p r ob l ema s san i tar ios , e spec i a lmente si é s ta s 

s o n infecc iosas (brucelos is, paratuberculosis,...). 

6. La sanidad de las explotaciones. 

Hoy en día, e s r ecomendab le que toda explo-

tación de ovino pertenezca a a l guna Asoc iac ión 

de De fensa Sanitar ia (ADS), puesto que esto 

presenta una ser ie de impor tantes ventajas, 

como pueden se r : 

• As i s tenc ia veterinar ia regular. 

• Establecimiento de un programa sanitario. 

• In fo rmac ión regu la r al ganadero sobre 

d i ferentes a s pec t o s : lega les , s u b v e n c i o n e s , 

sanitar ias,. 

Ü r i m 
Figura 6: Desparasitación por boca. 

P o r otro lado, hay que t e n e r en cuen ta que el co s te po r e s t a r i n t e g r ado en e s t a s 

A D S no e s e levado, ya que ex i s ten d i f e r en te s s u b v e n c i o n e s para fac i l i tar que los 

g a n a d e r o s f o r m e n par te de e l la s . 
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6.1. El programa sanitario. 

En nuest ra opinión, el p r o g r ama sanitar io de las explotac iones de ovino de carne, 

debe s e r senci l lo, realista y eficaz. Cuando se recur ren a p r o g r a m a s exces ivamente 

complejos, f recuentemente el ov inocultor s e ve a b r u m a d o y le abandona. 

Para una explotación concreta, el p r o g r a m a sanitar io debe s e r establecido por 

veter inar ios que conozcan la ganader ía en profundidad (ecos i s tema en el que s e des -

arrolla, tipo de manejo, historial sanitario, etc.). A l g u n o de los conten idos m á s 

impor tantes que no deben faltar en un p r og r ama sanitar io son: 

• Hig iene de las instalaciones: retiradas de estiércol y desinfección de los apr i s -

cos. Cuando sea necesar io también se realizará des insectac iones y desrat izaciones. 

• Contro l de paras i to s i s ex ternas e internas: los t ra tamientos que s e real izarán 

depende rán de los re su l tados obten idos en las i n specc iones que s e lleven a cabo 

en la explotación y de los aná l i s i s de heces que s e efectúan en el laboratorio. 

• P l a n e s vacuna le s : cas i todas las exp lotac iones sue len v a c u n a r contra el abor -

to provocado por C lamydoph i l a psitacci y contra las enterotoxemias. En func ión de 

otros p r ob l emas concretos de cada explotación, s e pueden estab lecer ot ras vacu -

na s c omo pueden s e r contra paratubercu los i s , pasteurela, etc. 

• Cont ro les san i ta r io s oficiales: Encefa lopat ías E s p o n g i f o r m e s T r an sm i s i b l e s 

(EETS), C a m p a ñ a s de S a n e a m i e n t o Ganade ro s (brucelosis), etc. 

• Ot ro s a s p e c t o s v a r i o s : f o r m a c i ó n de los g a n a d e r o s , d e s p a r a s i t a c i ó n y 

v a c u n a c i ó n de los p e r r o s carea, u s o de m e d i c a m e n t o s , s u p e r v i s i ó n de los 

L i b r o s de Exp lo tac ión , etc. 

7. Gestión técnico-económica de las explotaciones. 

Cuando s e realiza un proyecto para una explotación de ovino de carne (al igual que para 

cua lqu ie r otro tipo de proyecto), e s impresc ind ib le real izar un estudio económico e xhau s -

tivo y realista, para ver la viabi l idad de la explotación. No obstante, esto no e s suficiente, 

ya que las cond ic iones de mercado (precios de inputs y outputs) y los re su l tados producti-

v o s de la explotación pueden c amb i a r con el paso del t iempo. Po r este motivo, e s impor -

tante real izar una gest ión técnica y económica a lo largo de toda la vida de la ganader ía. 

La gest ión de cua lqu ie r explotación ganade ra e s una her ramienta para conocer la rea-

lidad de la m i s m a , pudiendo así, cor reg i r los pos ib les e r ro re s que s e hayan comet ido y 

mejora r la productividad. 
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En el proceso de gest ión de una ganader ía (en nuestro caso de ovino de carne) existen 

t res p a s o s pr inc ipa les : 

• Recog ida de datos. 

• E laborac ión de índices técn icos y e conóm i co s a partir de e s o s datos. 

• Aná l i s i s de los índices técn icos y toma de dec i s i ones con el fin de mejora r los 

re su l tados en la explotación. 

En l a s e x p l o t a c i o n e s s e d e b e n l l eva r a cabo d o s t i p o s de g e s t i ó n , la t écn i ca y la 

e c o n ó m i c a . 

7.1. Gestión técnica de las explotaciones. 

A partir de los datos que el ganadero debe recoger (en i n fo rmes c omo el que apa-

rece en la f igura 7), al f inal de un periodo ( genera lmente un año), s e e laboran una 

ser ie de índices técnicos, s iendo a l g u n o s de los m á s impor tantes : 

• N ° partos por oveja. 

• N ° de co rderos por oveja. 

• Prolif icidad (n° de co rderos nac idos por oveja parida). 

• Tasa de abortos. 

• Tasa de reposic ión. 

• Morta l idad de ovejas. 

• Tasa de morta l idad de co rderos al parto. 

• Tasa de morta l idad de co rderos durante la cría. 

• Tasa de morta l idad de co rderos durante el cebo. 

• Gananc i a s de peso de los corderos. 

Una vez obten idos e s to s índices, se pueden cotejar con los que aparecen en distin-

tas pub l i cac iones sob re el sector, con los obten idos en otras exp lotac iones o con los 

de la m i s m a ganader ía de otros años . En caso de que s e ob se r ven que los re su l tados 

que se han obtenido no s o n lo suf ic ientemente buenos , s e deben t o m a r las med i da s 

opo r tuna s con el fin de mejorar los . 



Planificación de las explotaciones de ovino de carne 

M e s A ñ o 

Datos censales a final de mes 
N° de ovejas 

N° de moruecos 

N° corderas reposición 

N° corderos reposición 

Datos productivos 

Día N° de partos 

Corderos Nacidos 
N° Abortos 

Corderos 
Día N° de partos 

Vivos Muertos 
N° Abortos 

N° muertos N° Vendidos 

1 

2 

T O T A L 

Figura 7: Informe mensual para la recogida de datos productivos en una 
explotación de producción de lechazos. 

Fuente: e l abo rac i ón propia. 

7.2. Gestión económica de las explotaciones. 

Para poder real izar una adecuada gest ión económica de una explotación de ovino 

de carne, e s impresc ind ib le que se realice una recogida de datos detallada, tal y como 

ocurr ía en el ca so anterior. En la f igura 8 aparece como puede s e r un informe de 

recogida de datos económico s . 

Los datos que se deben tener en cuanta a la hora de desarrollar este tipo de anális is son: 

• L o s i ng resos , que en el ca so de una explotación de ovino de carne, s o n princi-

pa lmente los s igu ientes : 

- Venta de corderos. 

- Ventas de desvieje. 

- Subvenc ione s . 

- Venta lana. 

- Venta de estiércol. 

• Ga s to s var iables, que cuenta entre otros, con los s i gu ien te s capítulos: 

- A l imentac ión. 

- Co s t e s veter inar ios, de hig iene y san idad. 
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- I n tereses del capital circulante. 

- Semi l l a s , agua, etc. 

• Ga s to s fijos: 

- M a n o de obra. 

- Tributos. 

- Amor t i zac iones . 

- Co s t e s f inancieros. 

- A r r endamien to s . 

- Con se r vac i ón de maqu inar ia . 

Partida Descripción Cuantía (€ ) 

I n g r e s o s 

Cordero 

Ventas Est iercol 

Lana 

S u b v e n c i o n e s 
Ovejas 

S u b v e n c i o n e s 
T ie r ra s 

TOTAL 

C o s t e s var iab les 

A l imentac ión 
Heno 

A l imentac ión 

TOTAL 

C o s t e s fijos 

Amor t i z a c i one s N a v e s 

TOTAL 

Figura 8: Informe para la recogida de datos económicos en una explotación de ovino de carne.. 
Fuente: E l abo rac i ón propia. 
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A part i r de e s t o s da to s s e puede rea l i za r el a n á l i s i s e c o n ó m i c o o b t e n i é n d o s e 

p a r á m e t r o s c o m o : 

• Gananc ia por oveja, que e s la diferencia entre los i n g re so s m e n o s los g a s t o s y 

dividido por el n ú m e r o de ovejas. 

• Benef ic io o m a r g e n neto por oveja, que e s la g ananc i a por oveja m e n o s el 

coste de opo r tun idad . P o r cos te de opo r tun i dad s e puede en tende r lo que per -

cibiría el ov inocu l to r si a r r e n d a s e l a s i n s t a l a c i one s y l a s pa r ce l a s que emp lea 

para la exp lotac ión ovina. 

7.3. Nuevas técnicas de gestión. 

Ac tua lmente existen un n ú m e r o importante de p r o g r a m a s in formát icos des t inados 

a facilitar la labor de gest ión de las explotaciones. Este tipo de sof tware tiene infini-

dad de ventajas. S i n embargo , si el encargado de real izar la gest ión no está famil ia-

rizado con la informática y/o no ha recibido una fo rmac ión específ ica para el p rogra -

ma concreto que utiliza, los re su l tados de la gest ión mediante e s to s paquetes infor-

mát i ca s puede s e r bastante deficiente. 
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Alojamiento e instalaciones para el ganado ovino de carne 

1. Introducción. 

C o m o en cua lqu ie r otra p roducc ión ganade ra , u n o s a l o jamiento s e i n s ta l ac iones ade -
c u a d a s repercuten de f o rma decis iva en los r e s u l t ado s p roduct i vos y en la rentabi l idad 
de la explotación. 

Tanto los a l o jamiento s c o m o la s i n s ta l ac iones del g a n a d o ovino deben c u m p l i r con 
u n o s requ i s i to s m í n i m o s de b ienes ta r an ima l . Es to no só lo s e debe t o m a r c omo una obli-
gac ión ética, s i no t amb ién c o m o una invers ión que permit i rá tene r en la explotac ión an i -
m a l e s s a n o s y aptos para e x p r e s a r todo s u potencia l productivo. 

P o r otra parte, hay que t ene r en cuenta que los m á r g e n e s e c o n ó m i c o s en l a s exp lo-
t a c i one s de ovino de c a r ne s o n e s c a s o s , por lo que a la hora de d i s e ñ a r a p r i s c o s ( nom-
bre que rec iben los a l o j am ien to s del g a n a d o ovino) e i n s ta lac iones , é s t o s deben s e r 
e c o n ó m i c o s y f unc i ona le s . 

2. Alojamientos. 

2.1. Puntos a tener en cuenta antes del diseño. 

Necesidad de espacio. 

La neces idad de espac io e s diferente en función de la raza (hay a l g u n a s que s on de 
m e n o r y otras de mayor formato), de la edad (ovejas adultas, reposición, c ebo . ) , esta-
do fis iológico (secas, lactación, etc.). En todo caso, en el cuadro 1 aparecen recog idas 
una s r ecomendac i one s de superf ic ie para an ima le s de razas autóctonas (50-65 kg). 

Cuad ro 1: Nece s i dad de superf ic ie del g anado ovino. 

Grupo Área cubierta (m2/cabeza) Parque (m2/cabeza) 

Estabulación permanente 

Oveja s in cordero 1,3-1,6 2,5-3 

Oveja con cordero 1,7 - 2,1 3-3,4 

Morueco 2,5 4,5 

Cordera reposición 0,7-0,9 1,4-1,8 

Cordero en lactación artificial 0,2 - 0,3 -

Cordero cebo (hasta 25 kg) 0,4-0,5 -

Cordero cebo (hasta 35 kg) 0,6-0,6 -

Exp lo tac iones s e m i e x t e n s i v a s 

Oveja sin cordero 0,9-1 -

Oveja con cordero 1,2-1,3 2,4-2,6 

Morueco 2 -

Cordera reposición 0,5 1,0 

Fuente: E l abo rac i ón propia a partir de la bibl iografía. 
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Condicione ambientales. 

L a s cond ic iones amb ien ta le s r e c o m e n d a d a s para el ganado ovino quedan refleja-
da s en el cuadro 2: 

Cuad ro 2: Cond i c i ones amb ien ta le s a d e c u a d a s para el g anado ovino. 

Oveja vacía/gestac. Oveja lactante Cordero en cebo 
Cordero 

Con vellón Sin vellón Con vellón Sin vellón l e c h a l 1° f a Se 2° fase 

Ta. ambiente (°C) 6-22 18-30 12-20 20-28 17-20 15-20 10-18 

H. relativa (%) 60-70 55-65 50-60 70-80 65-75 60-70 70-80 

V. aire (m/s) 0-1 1-2 0-1 1-1,5 0-0,5 0-1 0-1,5 

Fuente: B u x a d é et al, 1998. 

En genera l , s e puede dec i r que las ovejas adu l t a s to le ran mejo r l a s bajas t e m -
p e r a t u r a s que las e levadas , s i e m p r e y c u a n d o s e eviten las co r r i en te s f r í a s y 
h ú m e d a s . En los m o m e n t o s en los que las t e m p e r a t u r a s a m b i e n t a l e s s o n m á s 
bajas, el ve l lón de las ovejas está lo s u f i c i en temen te de s a r r o l l a do c o m o para a i s -
l a r l a s del r i go r inverna l . 

P o r otra parte, hay que tener en cuenta que los corderos, e spec ia lmente los lecha-
les, si que s o n s en s i b l e s al frío, ya que no cuentan con tanta lana c omo las madre s . 
P o r este motivo, durante la época de invierno se deben re se rvar las z o n a s m á s abr i -
g a d a s del apr i sco para este g rupo de an ima le s . 

Durante la época estival, la venti lación de los a lo jamientos debe s e r la suf ic iente 
para que el nivel de b ienestar del rebaño no s e vea penal izado, ya que las t empe ra -
tu ra s exces i vamente a l tas afectan de fo rma negativa tanto a la reproducc ión de las 
ovejas c omo al crec imiento de los corderos. 

Orientación de los edificios. 

A u n q u e depende de las condic io-
nes c l imát icas part icu lares de cada 
lugar , g e n e r a l m e n t e s e c on s i de r a 
que la or ientación m á s favorable e s 
en la que el eje pr incipal de la nave 
tiene dirección Oeste -Es te . 

De esta manera , en invierno, los 
rayos del s o l cal ientan el apr i sco al 
ref le jarse s o b r e l a s f a chada su r , 
m ien t ra s que en verano, al e s tar el 
s o l m á s alto, la s o m b r a del alero s u r 
se refleja s ob re la nave, por lo que no 
se calienta en exceso (ver f igura 1). 
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Figura1: Orientación del aprisco. 
Fuente: E l abo rac i ón propia. 
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La ventilación. 

Genera lmente, la venti lación en los aloja-

m ien to s de ganado ovino de carne sue le s e r 

estática, e m p l e á n d o s e tanto la hor izontal (el 

aire entra por una fachada y sa le por la otra) 

c omo la vertical (el aire entra por las f achadas 

y sa le por el techo a t ravés de ch imeneas , 

cabal letes elevados, etc.). 

En los ap r i s co s de ovejas, la fo rma práctica 

de llevar a cabo la venti lación e s muy var iada. 

La entrada de aire s e sue le produc i r por las 

f a chada s pr inc ipa les que presentan ventanas, 

abe r tu r a s co r r idas en la parte s upe r i o r e inclu-

so, una de e l las puede estar tota lmente abier-

ta ( genera lmente la or ientada hacia el sur). 

Cuando la vent i lación e s cenital, la sa l ida del 

aire s e r realiza a t ravés de c h i m e n e a s o caba-

lletes e levados co locados sob re el tejado. 

En los cebaderos , la vent i lación sue le s e r semejante a la descr ita en los apr i scos , 

e incluso, en a l g u n o s casos , s e recurre a s i s t e m a s de vent i lación forzada. 

Otras consideraciones a tener en cuenta. 

• Facil itar al m á x i m o las diferentes tareas. 

A la hora de d i s eña r un apr i sco, se debe hacer pen sando en que las diferentes acti-

v idades y mane jo s que s e deben real izar con el ganado s e s impl i f iquen al máx imo, 

real izando todos los a c c e s o s que s ean nece sa r i o s y de las d i m e n s i o n e s suf ic ientes 

para permit i r el paso del tractor (en los l u ga re s que corresponda) . 

• Po s i b l e s ampl iac iones . 

S i e m p r e que sea factible, s e tendrá en cuenta la posibi l idad de real izar ampl iac io -

nes en el futuro, por lo que los edificios s e local izaran de mane ra que puedan s e r 

a m p l i a d o s o que se puedan cons t ru i r otros en las z o n a s anexas . 

•m - a j r 

m 1 " 

Figura 2: Apertura corrida en una de las 
fachadas. 

2.2 Apriscos para el rebaño. 

Opciones de diseño. 

En las explotac iones de ovino de carne, existe una g ran var iedad de d i s e ñ o s de 

a lojamientos, en func ión de la ganader ía concreta en la que no s f i jemos. En función 

de si la nave tiene o no a lmacén, s e puede hacer una pr imera clasif icación: 



Alojamiento e instalaciones para el ganado ovino de carne 

• Apr i sco -a lmacén: en este caso, una parte de la nave s e emplea como apr i sco 

para el ganado, m ient ra s que la otra s e utiliza como a l m a c é n de mate r i a s p r i m a s 

para el a l imento del rebaño (concent rados y/o henos). 

• Apr i s cos exclusivos: en este caso, toda la nave s e utiliza c omo apr i sco para las 

ovejas, estando el a lmacén de los a l imento s en a l gún otro local. 

P o r otra parte, t amb ién p o d e m o s encont ra r d i ferencias en cuanto a la distr ibución 

de la zona apr i sco: 

• Apr i s co s totalmente diáfanos. S e trata de naves s in n ingún tipo de división 

interna. El ov inocultor realiza los diferentes apa r tado s mediante e l emento s portá-

tiles (teleras y comede ra s ) s e g ú n la s i tuac ión de cada m o m e n t o (n° de ovejas pari-

das, época del año, etc). Este tipo de a lo jamientos e s muy habitual en explotacio-

ne s de ovino de carne debido a s u funcional idad, versat i l idad y economía. 

Figura 3: Nave con estructura de hormigón y distribución diáfana. 

• Apr i s co s con pas i l los de al imentación. E s t o s a lo jamientos facilitan la labor de 

la a l imentac ión del rebaño. An te s era f recuente que e s to s pas i l los f ue sen de poco 

m á s de un metro de ancho, ac tua lmente p e n s a m o s que deben d i m e n s i o n a r s e para 

que puede pa s a r el tractor (2,5-3m) y de esta fo rma poder mecan i za r la a l imenta-

ción (con empajadora s , carro unifeed,...). El inconveniente de este tipo de ap r i s co s 

e s que para un m i s m o rebaño e s necesar io real izar una nave m á s grande, ya que 

el pasi l lo de a l imentac ión ocupa un espac io cons iderable. 
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Estanc ia de ovejas 

Com^eros P a s i l l o de 
a l i m e n t a c i ó n 

Estanc ia de ovejas 

M i - «fe 

w\ 
Sección A A ' 

Figura 4: Distribución y sección de una nave con pasillo de alimentación. 
F u e n t e : E l a b o r a c i ó n p rop ia . 

• N a v e s con c intas de a l imentac ión. A l i gua l que en el c a s o anter ior , con esta 

d i s t r ibuc ión s e facilita la tarea de da r de c o m e r a l a s ovejas. E s te tipo de c o m e d e -

ra s s u e l e n s e r fijas (la nave queda dividida l ong i tud ina lmente ) . L o s a l o j am ien to s 

con c in tas de a l imen tac i ón t ienen la ventaja frente al los del punto an te r i o r de que 

e s t a s c o m e d e r a s o c u p a n m e n o s que el pas i l lo de a l imentac ión , m i e n t r a s que 

c o m o desventaja s e encuen t r a el e levado precio de este tipo de i n s t a l a c i one s y el 

m a y o r coste de man ten im ien to . 

En cua lqu ie ra de las t re s d i s t r ibuc io -

n e s que h e m o s visto, c u a n d o e s n e c e s a -

rio s e p a r a r a l g ú n lote del resto del reba-

ño (preparto, lactac ión, etc.) s e s ue l e 

r ecu r r i r a t e l e ra s portát i les. 

P o r otra parte, e s f recuente que los 

a p r i s c o s de g a n a d o ovino de c a r ne c u e n -

ten con a l g ú n tipo de pa rque o patio que, 

a d e m á s de s e r v i r c o m o un e spac i o de la F i g u r a 5 : A p r i s c o c o n c i n t a d e al imentadi5n. 
explotac ión de s t i nado a f o m e n t a r el bien 

e s ta r de las ovejas, puede ut i l i zarse para s a c a r al r ebaño m i e n t r a s s e le reparte la 

rac ión en los c o m e d e r o s del ap r i s co . E s impor tante que el s ue l o del patio este 

s i e m p r e en b u e n a s cond i c i ones , ya que el g a n a d o ovino a c u s a r á p i d a m e n t e el 

exceso de h u m e d a d , apa rec i endo p r o b l e m a s poda l e s c o m o el pedero. 
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Características constructivas. 

Al contrar io que ocur re con otras espec ies , las ovejas, debido a s u naturaleza, no 

s o n exces i vamente ex igentes en nece s i dade s ambienta les . P o r este motivo y debido 

a la mala s i tuac ión en la que se encuentra el sector, e s impresc ind ib le b u s c a r la eco-

nomía de los a lojamientos. 

A con t i nuac i ón s e ñ a l a r e m o s a l g u n a s de las pecu l i a r i d ade s con s t r uc t i v a s de 

este tipo de a lo jamientos . 

Dimensiones. 

En cuanto a la s upe r f i c i e con s t r u i da , esta debe s e r su f i c iente para que t odo s 

los a n i m a l e s del r ebaño t e n g a n un nivel de b i ene s t a r a n i m a l zoo técn i co a d e c u a -

do (ver C u a d r o 1). En cuanto a la a l tura de los edif ic ios, e s t o s deben s e r lo su f i -

c i en temen te a l to s para que pueda en t r a r el t r ac to r por la nave ( g ene r a lmen te , la 

a l tura al a lero s u e l e s e r de 3,5 - 4,5 m). 

Soleras. 

Tanto la so lera de la nave c omo la del patio pueden ser : 

• De tierra apisonada. P resenta la ventaja de s e r económica, a b s o r b e r el exceso 

de h u m e d a d y s e r m á s cálida. Po r el contrario, en este tipo de so leras , la l impieza 

y la des infección s on m á s comp l i cadas y s e incrementan el r iesgo de contaminar el 

sue lo por los lixiviados (espec ia lmente cuando s e trata de s ue l o s arenosos ) . 

• So le ra de hormigón. E n este caso, la ret irada de es t ié rco l y la des in fecc ión 

s e real iza de m a n e r a m á s c ó m o d a . P o r el contrar io, el precio del h o r m i g ó n e s 

bas tante m a y o r que el de la t ierra ap i s onada . N o r m a l m e n t e , e s t a s s o l e r a s 

e s tán c o m p u e s t a s por d o s c apa s : 

- S u b - b a s e : encachado de piedra de u n o s 15-20 cm. 

- B a se : Capa de h o r m i g ó n de u n o s 10-15 cm de e speso r , en la que s e sue le 

introducir una mal la de acero e lectroso ldada. 

I ndepend ientemente del tipo de so lera que d i sponga la nave, la c ama de los apr i s -

co s sue le s e r de paja. No obstante, s e pueden encont ra r a l g u n a s g anade r í a s a i s l ada s 

en la que s e emp leen otros mate r i a s c omo pueden se r : viruta, serr ín, "ba r ru jo " (ací-

cu l a s de pinos), hojas de f r o n d o s a s . 

Elementos estructurales. 

Actua lmente, los mater ia le s que se emp lean como e l emento s e s t ruc tu ra le s s o n el 

h o r m i g ó n a r m a d o o pretensado y el acero. La madera, que en otros m o m e n t o s tubo 

una g ran importancia, hoy en día a p e n a s s e utiliza (aunque la made ra l aminada está 

adqu i r iendo un cierto protagon i smo). 

6 
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Figura 6: Aprisco con estructura metálica y con cintas de alimentación. 

L a s e s t ruc tu ra s de ho rm i gón (figura 3) no rma lmen te están c o m p u e s t a s por pórti-

cos y correas. P re sentan la ventaja de que no neces itan mantenimiento, aguanta 

mejor la h u m e d a d y s on m á s económicas . C o m o inconveniente p o d e m o s citar que es 

necesar io adaptar se a los mode lo s comerc ia les , puesto que no s e const ruyen en obra. 

L a s e s t ruc tu ra s de acero s ue l en es tar c o m p u e s t a s por pórt icos o ce rchas y corre-

as. Este mater ia l necesita manten imiento y aguanta peor la humedad . La ventaja 

respecto al h o r m i g ó n e s la mayo r versat i l idad de f o r m a s que admite. 

Cerramientos. 

El cer ramiento de las f a chada s de los ap r i s co s sue le s e r bastante senci l lo, ya que, 

como s e ha dicho, el g anado ovino e s poco exigente en cuanto a nece s i dade s amb i en -

tales. L a s f a chada s s ue l en p resentar d i s cont inu idades (aberturas, ven tana s y puer -

tas) e incluso, en a l g u n a s ocas iones , es tar tota lmente abiertas. A l g u n a s de las s o l u -

c iones const ruct i vas m á s habi tua les son: 

• Ce r r am ien t o s con b loques de ho rm igón . 

S o n bastante e c o n ó m i c o s y p resentan la ven -

taja de que no neces i tan s e r enfoscados . 

• Ce r r am ien t o s con e l emento s ce rámicos . 

Este tipo de mater ia l tiene muy b u e n a s con-

d ic iones a i s lantes. L o s t ipos que m á s se s u e -

len emp l ea r s o n el ladrillo hueco doble y los 

b loques de termoarc i l la. 

• Cerramientos de hormigón armado en la 

parte inferior (o de fábrica de ladrillo o bloque) y 

de chapa en la parte super ior del cerramiento. E s 

conveniente que la chapa sea de tipo sandwich o 

que tenga algún tipo de ais lante proyectado. 

R! 

Figura7: Cerramiento de bloque de hormigón 
y chapa en la parte superior 

(cortesía J.M. Aragón). 
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Cubiertas. 

E s habitual el emp leo de cub ier tas de f ibrocemento, ya que tiene las p res tac iones 

suf ic ientes para garant i zar el b ienestar de las ovejas. En el ca so de que se empleen 

cub ier tas metál icas, e s recomendab le que e s ta s tengan a l gún tipo de a i s lante (bien 

sea proyectado o que s e a n c h a p a s de tipo sandwich), ya que por s í so lo este mater ia l 

t iene m a l a s caracter í s t icas a i s lantes. 

Puertas. 

E s importante que las puer tas por donde entra y sa le el rebaño s e a n anchas , con 

el fin de que no s e produzcan apretones cuando pasa el g anado y as í evitar los pos i -

bles t r a u m a t i s m o s y abo r to s en las ovejas. A d e m á s , por las puer tas que se pretenda 

pa s a r con el t ractor deben s e r a l tas (entorno a los 3 metros). 

Ac tua lmente el tipo de puer ta s m á s habitual en las exp lotac iones de ovino de 

carne s o n las abat ib les laterales y las cor rederas , con s t ru ida s en casi t odos los 

c a s o s a partir de perf i les y c h a p a s metál icas. 

Ventanas. 

La superf ic ie m ín ima de ventana l debe s e r de de 1 m 2 cada 15 m 2 de cubierta. L a s 

ape r tu ra s de venti lación pueden s e r de diferentes f o rmas : 

• H u e c o s co r r ido s en la parte 

s upe r i o r de las f a chada s pr inc ipa-

les, s i endo gene ra lmen te mayo r la 

apertura en la fachada s u r e infe-

r ior en la norte. La super f i c i e 

abierta e s mayo r cuanto m á s ca lu-

ro sa e s la zona en la que se 

encuentra la explotación. 

• Ven tana s de d i ve r so s t a m a ñ o s 

(también dependiente de la c l ima-

tología). L o s mater ia le s de é s ta s 

pueden s e r d i ve r so s (metal + p lá s -

ticos, plást icos, lona..) y con fre-

cuencia t ienen a l gún s i s t ema que 

permite ab r i r l a s a todas de m a n e -

ra s imu l tánea. 

• Otros tipo: Ven tana s que en invierno s e tapan con paquetes de paja, sacos , 

6 
Figura 8: Nave con abertura corrida y 
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2.3. Cebaderos. 

An te s de expl icar los cebade ro s intensivos, se debe ac l a ra r que el cebo intensivo 
de co rderos s e puede real izar de dos m a n e r a s diferentes: 

• Rea l izado en la propia explotación de reproductoras , g ene ra lmen te en un 
apartado real izado con te leras dentro del ap r i s co s o en a l guna otra instalación 
ant igua que d i sponga la explotación, en la que s e introduce una tolva para el pien-
so y una comede ra para la paja. 

• L levado a cabo en g a n a d e r í a s e s p e c i a l i z a d a s en el cebo, con i n s t a l a c i one s 
d i s e ñ a d a s para este fin. En este tipo de e xp l o t a c i one s e s en el que n o s v a m o s 
a cen t r a r en este apa r tado . 

L o s cebadero s , s u e l e n s e r nave s to ta lmente d iáfanas, en la que s e real izan 

a b u n d a n t e s apa r t ado s med ian te e l e m e n t o s móv i l e s (teleras y c omede ra s ) , de 

m a n e r a que qu i tando éstos, s e puede rea l izar la retirada de est iérco l con total faci-

lidad. A l igua l que ocur r ía en los a p r i s c o s para el rebaño, en o c a s i o n e s s e r e se r van 

una parte de la super f i c ie para a lmacén . 

La d istr ibución m á s habitual de e s to s ap r i s co s e s la de un pasil lo (o var ios) de ali-

mentac ión y a a m b o s lados abundan te s apa r tado s para los diferentes lotes de corde-

ros (lotificación s e g ú n edad, procedencia sexo). En naves est rechas, el pasi l lo de ali-

mentac ión puede s e r lateral. Cuando la d istr ibución del concentrado no e s au tomá -

tica, las tolvas deben estar junto al pasi l lo de a l imentación. 

E n c u a n t o a l a s c a r a c t e r í s t i c a s c o n s t r u c t i v a s , s u e l e n s e r s e m e j a n t e s a l a s 

e x p l i c a d a s pa ra l o s a p r i s c o s de l a s ove ja s . En e s te a s p e c t o , ú n i c a m e n t e hay 

que t e n e r en c u e n t a que l o s c o r d e r o s t o l e r a n a l g o p e o r el fr ío que el g a n a d o 

adu l to , lo q u e debe s e r t en ido en c u e n t a a la ho ra de e l e g i r l o s m a t e r i a l e s de 

c o n s t r u c c i ó n y el t ipo de ven t i l a c i ón . 

3. Instalaciones. 

3.1. Para la alimentación. 

3.1.1. Bebederos. 

A c t u a l m e n t e , en ca s i t o d o s lo s 

a p r i s c o s , l a s b e b e d e r o s que s e 

e m p l e a n s o n los de nivel con s tan te 

r e g u l a d o s por boya, con f o r m a de 

cana l o de cazoleta y, f r e c u e n t e m e n -

te, de acero ga lvan izado. 

S e es t ima que un punto de agua e s 

suf ic iente para 20 -30 a n i m a l e s adu l tos 
Figura 9: Bebedero nivel constante tipo canal. 
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(o 0,03 m de bebedero/cabeza) . En el ca so de co rde ro s de cebo (o c o r d e r a s de 

repos ic ión), un punto de a gua e s suf ic iente para 4 0 - 5 0 a n i m a l e s (o 0,01-0,02 m 

de bebedero/cabeza). 

3.1.2. Comederos. 

Comederos para ovejas. 

En las d i ve r sa s explotac iones de ovino de carne, existen diferentes t ipos de 

comedero s , s iendo a l g u n o s de los que m á s s e repiten los s igu ientes. 

• C o m e d e r a s t rad i c iona le s . E s t á n 

c o m p u e s t a po r un ra s t r i l l o para el 

h eno o la paja y de un c a n a l en el que 

s e p u e d e a p o r t a r el c o n c e n t r a d o . 

E s t o s c o m e d e r o s p u e d e n s e r portát i -

les o f i jas y p u e d e n s e r s i m p l e s o 

d o b l e s (en f u n c i ó n de s i l a s ove ja s 

c o m e n po r uno o po r lo s d o s lados ) . 

Figura 10: Comedera tradicional simple. 

• C o m e d e r a s para m a c r o p a c a s o 
paca s g r a n d e s (comerum). L a s hay de 

d i fe rentes t ipos, a u n q u e la s m á s habi -

t ua l e s s o n metá l i ca s . C o n s t a n de un 

cajón donde s e depos i ta el paquete y 

de un enrejado por el que l a s ovejas 

meten la cabeza. Pa ra que no d e s p e r -

dic ien el forraje, a l g u n a s cuen tan con 

un r a s t r i l l o d e s p l a z a b l e en t re el 

paquete y el enrejado. No obs tante 

ex i s ten o t ro s m o d e l o s (de m a d e r a , con 

el frente de sp l azab le , etc.) 

I é!II ¡ I1- = 

' t o -

Figura 11: Comederas para macropacas. 

• C o m e d e r a s con c intas de a l imentac ión ((figura 4). A u n q u e este tipo de 

c o m e d e r o s e s m á s hab i tua l en exp lo tac i one s de ovino de leche, a l g u n a s de 

l a s de c a r ne cuen tan con e l los. S u e l e n s e r c o m e d e r o s dob les , con a m a r r e s y 

que en el med io cuen tan con una cinta móv i l que t r an spo r t a el a l imento 

d e s d e un ex t remo del c o m e d e r o a lo largo de todo él. G e n e r a l m e n t e la cinta 

s e m u e v e med ian te m o t o r e s e léctr icos. 

C u a n d o s e real iza a l i m e n t a c i ó n re s t r ing ida , para ovejas de f o rma to med io 

( como p u e d e n s e r l a s au tóc tonas ) , s e c o n s i d e r a que e s n e c e s a r i o un long i tud 

de 0,3- 0,4 m de comedero/oveja . 

6 
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Comederos para corderos. 

• Comederos selectivos. 

E s t o s comedero s , que se emp lean cuando el cordero todavía está m a m a n d o , 

cons tan de un pequeño cana l o tolva, que s e encuentra dentro de un espac io al que 

so lo tiene acceso los corderos. La f o rma de restr ing i r el paso a las ovejas es 

mediante la colocación de ba r r a s verticales, s e p a r a d a s a una distancia por la que 

el cordero si que e s capaz de pa s a r pero la madre no. 

Figura 12: Comedero selectivo para corderos. 

• Tolvas para el cebo. 

En func ión de si los co rderos 

pueden c o m e r por uno o por los dos 

lados, se dice que las tolvas s on 

s i m p l e s o dobles. P o r otra parte, 

tamb ién se puede hacer otra divi-

s ión en func ión de cómo s e realiza 

el l lenado de las m i s m a s : 

- Tolvas t radic ionales: el l lenado 

s e realiza de mane ra manua l . 

- Tolvas de l lenado automát ico: 

el p ienso s e t ranspor ta en el inte-

r ior de tubo s (g rac ias a un m e c a -

n i s m o s inf ín o a canaletas) de sde el 

si lo de p ienso hasta las tolvas. 
Figura 13: Tolva doble y tradicional. 
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Para cebo de co rderos l igeros (como el que s e hace en nuestro país), se cons i -
dera suf ic iente con 0,05 - 0,10 m de tolva por cordero. 

• Comederas para la paja. 

Sue le t ratarse de c o m e d e r a s del tipo tradicional, las cua le s ya han s ido expli-
c ada s en el punto anterior. 

3.2. Instalaciones sanitarias. 

3.2.1. Pediluvio. 

Pequeño foso que se emplea para que las ovejas s e mojen los pies. En s u inte-
rior s e halla una d i so luc ión de d i ve r so s p roductos (formón, sulfato de cobre,..) de s -
tinada a combat i r los p r ob l emas de pedero del rebaño (este tratamiento debe ir 
a c o m p a ñ a d o de un ar reg lo de pezuñas). 

Hab i tua lmente los pedi luv ios s e cons t ruyen d i rectamente en el sue lo (con hor-
migón), a u n q u e también existen a l g u n o s m o d e l o s portátiles, const ru idos , genera l -
mente, con c h a p a s metál icas. 

E s conven iente que los ped i luv io s t engan un d e s a g ü e , para que s e puedan 
l imp ia r con faci l idad. 

Para que sea m á s senci l lo hacer p a s a r a las ovejas por la d isolución, en a l gu -
na s explotac iones el pediluvio se encuentra en la puerta de sa l ida del rebaño al 
c ampo (Figura 14). 
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Figura 14: Pediluvio situado a la salida de un aprisco. 
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3.2.2. Manga. 

S e trata de un pasil lo est recho (0,5-0,6 m) y de longitud var iable en el que se 

introducen a las ovejas cuando hay que real izar a l gún tipo de tratamiento veteri-

nario. S ue l en estar const i tu idas a base de te leras metál icas, a u n q u e en oca s i one s 

s e aprovecha una pared como uno de los l ados de la m a n g a . Ex i s ten m o d e l o s de 

m a n g a s tanto portáti les c omo fijas. 

En a l g u n o s casos , en la parte final de a l g u n a s m a n g a s hay una puerta s epa rado -

ra, que permite que las ovejas pa sen o al corral de la derecha o al de la izquierda. 

3.2.3. Baño. 

El baño e s una instalación que s e emplea para mojar (con una d i so luc ión anti-

parasitar ia) a las ovejas en s u totalidad con el fin de combat i r los parás i tos exter-

nos. No obstante, ac tua lmente hay explotac iones que p resc inden del baño, ya que: 

• Ex isten productos inyectables para combat i r ectoparás i tos de mane ra efi-

caz. 

• En a l g u n a s exp lotac iones, real izan co r r a l e s e s t r e cho s con te le ra s (en el 

exter ior de los apr i scos ) , in t roducen en e l lo s a las ovejas y, pos te r io rmente , 

con el pu lver i zador (el m i s m o que s e utiliza en t r a t am ien to s f i tosanitar ios) 

mojan a las ovejas con la d i so luc ión ant iparas i ta r ia de m a n e r a m á s rápida y 

s in c a u s a r tanto e s t r é s en las ovejas. 



Alojamiento e instalaciones para el ganado ovino de carne 

N o r m a l m e n t e , los baño s s on in s ta lac iones fijas que s e encuent ran por debajo del 

nivel del sue lo. A la entrada las ovejas t ienen una pendiente muy fuerte, para que la 

oveja se zambu l l a y se moje totalmente, m ient ra s que la sa l ida e s e sca lonada. 

C o m o d imen s i one s del baño p roponemos : profundidad de 1,40 m, longitud de 3,5 m 

y anchura de 0,6 met ro s (Buxadé et al., 1998). 

3.3. Instalaciones de manejo. 

3.3.1 Cercados. 

Exis ten m u c h a s explotac iones en las que las ovejas pastan s in pastor (dehesa, 

p r ade ra s de regad ío , . ) . Para ello, e s necesar io que las parce las o f incas en las que 

s e encuent ran estén cercadas. 

La altura de las dist intas ce rcas e m p l e a d a s en las exp lotac iones de ganado 

ovino e s variable, pero f recuentemente e s inferior a 1,5 m. P u e d e n s e r de d iver sos 

t ipos: mampos te r í a , metál icas, de madera, de z a r z a s . No obstante, actua lmente, 

las m á s habi tua les s o n las ce rcas con cer ramiento metálico, en las que encont ra -

m o s los s i gu ien te s componen te s : 

• E l cerramiento t iene por objetivo evitar que el a n ima l pueda e s capa r se . L o s 

t ipos de cer ramiento metá l i cos m á s habi tua les son: 

- Ce r ramien to a base de cab les hor izonta les de acero galvanizado. Para el 

ganado ovino e s necesar io 6 -7 cables. El últ imo hilo sue le s e r de a l amb re de 

esp inos , ya que tiene efecto d i suasor io . 

- Ce r r am ien t o s con mal la ganade ra de acero galvanizado. L o s hueco s que 

presenta s o n m á s p e q u e ñ o s en la parte inferior que en la s upe r i o r (para evi-

tar que s e puedan sa l i r los corderos). 

- Ce r ram ien to combinado, con mal la ganade ra en la parte inferior y do s o 

t res hi los de a l amb re de esp ino en la parte s upe r i o r (figura 16). 

• Lo s postes de sujeción t ienen el fin de sujetar el cer ramiento. E s t o s d i spo-

s it ivos p resentan a l gún tipo de refuerzo en las e s q u i n a s y d i scont inu idades, con 

el objetivo de aguan ta r la mayo r tens ión que sopo r tan en e s a s zonas . A d e m á s , 

cuando las ce rcas s on largas, cada cierta distancia e s conveniente poner un 

poste de mayo re s d imens i one s , con el fin de que el cercado quede bien a s e g u -

rado. L o s t ipos de pos te s de sujec ión m á s habi tua les son: 

- P o s t e s de madera tratada. E s t o s e l emento s s o n bastante e conóm i co s ya 

que s e clavan en el sue lo (sin neces idad de ho rmigón ) y res i s ten s in deterio-

ra r se durante un número importante de años . 
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- P o s t e s a ba se de perf i les de acero laminado. L o s perf i les que s e u s an 

con m á s f recuenc ia s o n lo que t ienen f o rma de T y de L. Para s u co locac ión 

e s necesa r io real izar un pequeño pozo y rel lenar lo de ho rm igón , puesto que 

si no el hierro s e deter iora con rapidez. 

- Otros: pos te s de ho rm igón , madera s in tratar, etc. 

Figura 16: Cerca con cerramiento combinado y postes de madera tratada. 

• L a s puertas de entrada y sal ida s ue len s e r metá l i cas y e s recomendab le 

que s ean ancha s , con el fin de que el ganado no suf ra ap re tones al salir. E s t a s 

cance l a s sue len es tar c o m p u e s t a s por una o do s hojas abatibles. 

• B a r r e r a s c a n a d i e n s e s . C o n s i s t e en una f o sa s o b r e la que s e co loca un 

en re jado de m a n e r a que l a s p e r s o n a s y l o s v e h í c u l o s s i que p u e d e n p a s a r 

pero el g a n a d o no. 
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3.3.2. Jaulas de ahijamientos. 

S e trata de un pequeño corra l en el que se introduce a las ovejas cuando hay 

p r ob l ema s de ahijamiento del cordero (partos geme la re s , adopc i one s , . ) . D i s pone 

de un comede ro (con cana l y rastrillo) y de un bebedero o cubo donde s e a l imenta 

la oveja. S ue l en tener una superf ic ie de entorno a los 1,2 m 2 . 

Figura 17: Jaulas de ahijamiento. 

3.3.3. Teleras. 

E s un e lemento f u n d a m e n t a l en el manejo del g a n a d o ovino. S e trata de u n a s 

va l l a s portáti les, g e n e r a l m e n t e metá l i c a s y que s e unen u n a s a o t ra s de m a n e r a 

senc i l l a y rápida. S e e m p l e a n hab i tua lmente para rea l izar d i ferentes apa r t ado s 

en los a p r i s c o s de g a n a d o ovino. 

3.3.4. Pastor eléctrico. 

El pastor eléctrico e s un disposit ivo que t rasmi te i m p u l s o s e léctr icos per iódicos 

a una cerca eléctrica ( genera lmente portátil). Este aparato toma la energ ía de 

a l gún tipo de a c u m u l a d o r (baterías o pilas) o de la red de baja tens ión. 
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Para el ganado ovino, las cercas eléctricas que se u san m á s frecuentemente son 

las ma l l a s y los cables colocados sobre picas de plástico. Cuando la oveja toca la cerca 

eléctrica, recibe una pequeña descarga, que no le provoca n ingún tipo de daño. 
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El pas tor eléctrico se puede emp lea r para cercar parce las que no cuentan con 

ce rcados fijos o para dividir f incas en subpa rce l a s . Con e s ta s insta lac iones, se 

puede con segu i r el pastoreo rac ional de los p rados y pastos, m a x i m i z á n d o s e las 

p roducc iones de és tos y m in im i zándo se los p r ob l emas paras i ta r io s en el rebaño. 

El u so del pas tor y ce rcados e léctr icos requieren de un periodo de adaptación 

por parte del rebaño. Una vez s upe r ada esta p r imera fase, las ovejas, en c i r cuns -

tanc ia s no rma le s , respetan al cercado eléctrico cas i como si fuera uno fijo. 
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ANEXO I 

Diseño de un aprisco para un rebaño de 400 ovejas 
Castellanas en la provincia de Segovia para 

producción de lechazos. 

Teniendo en cuenta lo anter ior y lo expl icado a lo largo del presente capítulo, real izare-

m o s el d i seño del apr i sco. 

Para hacer un d i seño adecuado, e s necesar io conocer a l g u n a s caracter í s t icas de la 

explotación c omo son: 

• El rebaño cuenta con 400 ovejas y 9 m o r u e c o s (45-50 hembra s/morueco ) . 

• La tasa de repos ic ión de las ovejas e s del 18 % , m ien t ra s que en el caso de los 

mo rueco s , para evitar p r ob l emas de consangu in idad , se renuevan cada t res años . 

• El tipo de organ izac ión reproductiva que s i gue e s el de la par idera continua. 

• E s tabu lac ión de las ovejas lactantes y de la repos ic ión (hasta cubrición). 

Teniendo en cuenta lo anter ior y lo expl icado a lo largo del presente capítulo, real izare-

m o s el d i seño del apr i sco. 

Diseño. 

Características generales. 

A petición del promotor, el apr i sco debe s e r lo m á s económico posible, s in pas i l lo s ni 

c intas de a l imentac ión. Po r lo tanto, la nave se rá tota lmente diáfana, rea l i zándose los dife-

rentes apa r t ado s mediante te leras portátiles. P o r otra parte, la nave contará con una 

pequeña zona dest inada a a lmacén. 

Dimensiones. 

A la hora de d imens iona r , s e tendrá en cuenta: 

• Se espera que el número máximo de ovejas que se encuentren en lactación de forma 

s imultánea sea del 3 5 % del rebaño, al tratarse de paridera continua. Por lo tanto, el 

d imensionamiento se realizará para 140 ovejas en lactación y 260 ovejas vacías-gestantes. 

• A la hora de d imens ionar , los m o r u e c o s les c o n s i d e r a m o s como ovejas lactantes. 

• El n ú m e r o de co rde ra s de repos ic ión se rá de 72 ( 1 8 % de 400) a lo que hay que 

s u m a r 3 co rderos de la repos ic ión de los m o r u e c o s (en total 75 an imales ) . 
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En la s igu iente tabla, se calcula la superf ic ie necesar ia para todo el rebaño: 

Cuadro 3: Necesidad de espacio en el aprisco. 

Grupo N° cabezas 
Superficie / cabeza 

(m2 / cabeza) 
Superficie (m2) 

Ovejas vacías 1 260 

Oveja lactación 179 

Reposición 75 0,8 60 

Total 499 

Fuente: E l abo rac i ón propia. 

Si c on s i de ra s que la nave tendrá una luz (medida a ejes de la estructura) de 13 metros, 

la longitud del apr i sco debe s e r de: 

499 m 2 /13 m = 38 m tim 40 m de longitud. 

No obstante, la longitud definitiva s e r á de 45 m, ya que, c omo s e ha comentado, se 

reserva una pequeña parte para a lmacén. 

En cuanto a la altura, en el alero la nave tendrá, c omo mín imo, 3,5 metros, para que el 

t ractor pueda ent rar s in dificultad. 

Características constructivas. 

En este aspecto, se puede tomar cualquiera de las alternativas explicadas durante este capítulo. 

En cuanto a la ventilación, p r o p o n e m o s que sea estática hor izontal (aunque podría s e r 

perfectamente cenital). La fachada s u r tendrá una abertura corr ida en s u parte s upe r i o r 

de 80 cm, m ient ra s que en la norte, la vent i lación se regulara mediante ven tana s (una ven-

tana de 3 m x 0,8 m entre cada do s pórticos). De esta mane ra no s a s e g u r a r e m o s de que el 

apr i sco s e ventila correctamente. 

Bebederos. 

S e emp lea r án bebedero s de acero galvanizado de nivel constante tipo canal. La longitud 

total de bebedero necesar ia s e r á : 

483 a n i m a l e s x 0,03 m / an ima l = 14,5 m 

En toda la nave s e co locarán 4 bebederos de 4 metro cada uno, con lo que s e sat i s facen 

las nece s i dade s en este sentido. 
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Comederos. 

En cuanto a los c o m e d e r o s s e tendrá en cuenta: 

• C o m e d e r o s tradic ionales. 

S e d i spondrá de c o m e d e r o s t rad ic ionales para todo el rebaño. En el s igu iente cuadro 

c a l c u l a m o s la longitud de comedero necesar io: 

Cuadro 4: Necesidad de longitud de comedero. 

Grupo N° cabezas 
Superficie / cabeza 

(m/ cabeza) 
Longitud (m) 

Rebaño 123 

Reposición 75 0,2 15 

Total 138 

Fuente: E l abo rac i ón propia. 

Para cubr i r e s ta s neces idades , en a m b o s laterales de la nave se cons t ru i rán c omede -

ros fijos (canal de fábrica de ladrillo y rastri l lo metálico) y s imp le s . S e es t ima que la lon-

gitud de este comedero (descontando el espac io necesar io para los bebedero s y para las 

puertas) se rá de u n o s 58 m. Hasta completa r la longitud total se co locaran 20 ó 21 c o m e -

dero s portátiles, metá l i cos y dob les de 2 m de longitud (4 met ro s de comedero). 

• C o m e d e r o s para macropacas . 

El rebaño (ovejas que no están en lactación), d i spondrán de dos comede ro s para paque-

tes g r ande s donde s e las aportará paja "Ad l ibitum". 

Parques. 

Habrá un parque de recepción para el rebaño y que también podrá s e r utilizado por la repo-

sición durante el día (momento en el que las ovejas gestantes se encuentran en el campo). 

Po r otra parte, las ovejas de lactación contarán con un parque propio y s u superf ic ie será: 

2,5 m 2 / oveja lactante x 140 oveja lactantes = 350 m 2 

Distribución del aprisco. 
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En la s igu iente f igura aparece una posible d istr ibución dentro del apr i sco. Cada aparta-

do puede s e r m á s g r ande o m á s pequeño depend iendo de las c i r cuns tanc ia s de cada 

m o m e n t o (época del año, n ú m e r o de partos, etc.). A d e m á s , en el cuadro 5 aparecen re su -

m i d a s las caracter í s t icas de la explotación d i señada. 
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A 

• - - J V J ^ l v ^ j 
L H 
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• - - J V J ^ l v ^ j 
L 
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i - ^ i v ^ r s ^ j 

R 
O V H 

A A l m a c é n 
L Ovejas lactantes 
R Repos i c ión 
OV Ovejas vac ía s y ge s tante s 

1 Bebedero 
~ ~ C o m e d e r o s imp le y fijo 
^ C o m e d e r o doble portátil 

r x i C o m e d e r o paquetes g r a n d e s 

Figura 19: Distribución interior del aprisco. 
Fuente: E l abo rac i ón propia. 

Cuadro 5: R e s u m e n de las caracter í s t icas de la explotación. 

Apartado Superficie (m2) 

A l m a c é n 65 

Ap r i s co 520 

Pa rque 350 

Fuente: E l abo rac i ón propia. 
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ANEXO II 
Diseño de un cebadero con capacidad para 800 corderos. 

A l g u n a s de l a s p r e m i s a s con l a s que d e b e m o s con ta r a n t e s de c o m e n z a r el d i s e ñ o 
del c e b a d e r o s o n : 

• A d e m á s de los lotes de producc ión, en la nave debe exist ir uno m á s des t inado 
a lazareto. Po r otra parte, s e r e se r va ra un pequeño e spac io c o m o a l m a c é n (para 
g u a r d a r med i camen to s ) . 

• El tipo de producc ión que se pe r s i gue e s la de te rnasco (corderos sacr i f icado con 
un peso ent res 22 -25 kg). 

• Inicialmente, la a l imentac ión no estará automatizada, por lo que la d i spos ic ión de 
las tolvas y c omede ro s debe s e r la que facilite al máx imo las labores de a l imentación. 

Con estos datos y partiendo de lo explicado en este capítulo v a m o s a d i señar un cebadero. 

Diseño. 

Características generales. 

La nave de cebo tendrá un pasi l lo centra l de a l imentac ión de 2,5 - 3 met ro s (anchura 
suf ic iente para que entre el tractor) y a m b o s lados se d i s pond rán los dist intos lotes. Toda s 
las s e p a r a c i o n e s s e real izan mediante te leras portátiles. 

Superficie. 

L o s 800 corderos, se d istr ibuirán en 8 lotes de 100 co rderos cada uno de ellos. La s u p e r -
ficie necesar ia para cada lote se rá : 

100 co rderos x 0,5 m 2 /corderos = 50 m 2 . 

La longitud de cada lote (lado del lote que está en contacto con el pasi l lo de a l imenta -
ción) debe s e r de 10 metros, para que s e puedan co locar la tolva y el comedero de paja. 
Po r lo tanto, la profundidad o lado de la superf ic ie del espac io de cada lote se rá : 

50 m 2 / 1 0 m = 5 m 

Pues to que hay un lote a cada lado del pasi l lo y que éste tiene un ancho de 3 metros, la 
luz de la nave de cebo se rá : 

2 x 5 m + 3 m = 13 metros . 

P o r otra parte, al haber cuatro lotes consecut i vo s (4 a cada lado del pasillo), la longitud 
de la nave de cebo se rá : 

4 lotes x 10 met ro s /lote = 40 met ro s 

No obstante, para dar cabida al lote lazareto y al pequeño a lmacén, la longitud total de 
la nave s e r á de 45 m. 

Bebederos. 

S e insta laran bebederos de acero galvanizado y nivel constante de tipo canal. La longi -
tud del bebedero para cada uno de los lotes se rá : 

100 co rderos / lote x 0,01 m bebedero/cordero = 1m de bebedero en cada lote 

E s t o s bebederos s e co locarán junto a la pared. 
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Tolvas y comederos. 

La longitud de la tolva para cada una de los lotes debe s e r de: 

100 co rderos x 0,05 m tolva /cordero = 5 met ro s de tolva 

P o r otra parte, c o n s i d e r a m o s q u e para cada lote s e r á s u f i c i e n t e con una c o m e -
dera pa ra la paja de 5 m e t r o s . 

P r o p o n e m o s que tanto el comedero de paja como la tolva s e an s i m p l e s (los a n i m a l e s 
c o m e n por uno so lo de s u s lados) y se s i tuarán junto al pasil lo de a l imentac ión, con el 
objetivo de que s e facilite la labor de a l imentac ión. 

Distribución. 

En la s igu iente f igura, aparece la propuesta de distr ibución del cebadero. A d e m á s , en el 
cuadro 6 aparecen r e s u m i d a s las caracter í s t icas m á s impor tantes del m i smo) . 

L Z L L L L 

A 

PasiLLo de aL mentación 

A L L L L 

L Lote 125 corderos ^ Bebedero 
LZ Lote lazareto ™ TaLva para pienso 
A A lmacén Comedero para La paja 

Figura 20: Distribución interior del cebadero. 
Fuente: e l abo rac i ón propia. 

Cuadro 5: R e s u m e n de Las caracter í s t icas de La explotación. 

InstaLación D imens ionado 

Superf ic ie por Lote (m2) 50 

Superf ic ie Lazareto (m2) 25 

Superf ic ie aLmacén (m2) 25 

Ancho pasiLLo aLimentación (m) 3 

Long i tud toLva por Lote (m) 5 

Long i tud bebedero por Lote (m) 1 

Long i tud pajera por Lote (m) 5 

Fuente: ELaborac ión propia. 
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1. Introducción. 

L a s pr io r idades de una soc iedad s o n dist intas en func ión de s u g rado de desar ro l lo eco-
nómico. M i en t r a s que las m á s pobres la p reocupac ión e s si hay a lgo que comer, en las 
m á s a vanzada s la p reocupac ión e s por la cal idad de lo que se come. 

En E spaña , en las ú l t imas décadas y con la mejora en el nivel de vida, s e han ido incre-
mentando las p reocupac iones de la soc iedad por la calidad y la san idad de la al imentación, 
e spec ia lmente a partir de cr i s i s como la del aceite de colza, vaca s locas, fiebre a v i a r , . Por 
este motivo, el c o n s u m i d o r cada vez exige una mayo r calidad garant izada en los a l imentos 

En es te cap í tu lo e s t u d i a r e m o s lo s a s p e c t o s m á s s i gn i f i c a t i vo s de la ca l i dad de la 
c a r n e de ovino, a b a r c a n d o d e s d e la c l a s i f i cac i ón y d e s p i e c e de c a n a l e s has ta ca l idad 
o r g ano l ép t i c a y m a r c a s de ca l idad. 

2. Clasificación de los canales. 
Una de las p r e m i s a s f undamen ta l e s para una buena comerc ia l i zac ión de la carne e s que 

el producto esté no rma l i zado y clas if icado (García, 2001). En este sentido, en E spaña , 
de sde 1975 s e empezó a leg i s lar s ob re la clas if icación de cana le s de ganado ovino. 

La p r imera normat iva (Orden 18 de Sep t i embre de 1975), estable las diferentes catego-
r ías comerc i a le s ov inas en func ión de la edad y del peso de sacrif icio: 

• Lecha l : cana le s hasta 8 kg de peso, a l imen tado s f undamen ta lmen te con leche y 
de una edad inferior a 1,5 m e s e s . 

• Te rnasco : cana le s de edad inferior a 4 m e s e s . En caso de que s u peso sea mayo r 
de 13 kg, s e denomina te rnasco precoz o cordero precoz. 

• Pa scua l : Cana l procedente de a n i m a l e s de m á s de 4 m e s e s de edad. 

• Ovino mayor : Cana l e s de a n i m a l e s de m á s de un a ñ o s de edad. 

A d e m á s de esta divis ión por categor ías, dentro de cada una de ellas, s e encont raban 
t res ca l idades diferentes (Extra, P r ime ra y Segunda ) . Esta clas if icación era bastante c om-
pleja y difícil de l levar a cabo en los mataderos , por lo que en s u m o m e n t o fue criticada por 
d i ve r so s auto res e spec ia l i s ta s en la materia. P e s e a todo, el emp leo de las cuatro catego-
r ías desc r i ta s por la n o r m a (lechal, ternasco, pa s cua l y ovino mayor), s i g uen s i endo u sa -
da s de mane ra habitual en el ámbito ganadero y en m u c h a s lonjas locales y provinciales. 

Actua lmente, la Un ión Eu ropea (a t ravés de dist intas d i spos ic iones ) establece otra cla-
sif icación, s iendo a l g u n a s de s u s directr ices pr inc ipales: 

• S e establecen do s categor ías : 

- L: C ana l e s de ov inos de m e n o s de 12 m e s e s (Corderos). 

- S : C ana l e s de otros ovinos. 

• A s u vez, las canales de cada categoría se clasifican según el s i stema S E U R O P en 6 
c lases de conformación y 5 categorías de cobertura grasa, tal y como muestra el cuadro 1. 
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C u a d r o 1: C l a s i f i c ac i ón S E U R O P de l a s c a n a l e s ov inas . 

Conformación Cobertura de grasa 
S S u p e r i o r 1 M u y e s c a s a 

E Excelente 2 E s c a s a 

U M u y B u e n a 3 Med ia 

R B u e n a 4 Importante 

O M e n o s Buena 5 M u y importante 

P Inferior 

Fuente: E l abo r ado a partir de la bibl iografía. 

Es te s i s t e m a de c la s i f i cac ión s u p o n e una pena l i z ac i ón para l a s c a n a l e s l i g e r a s de la 
E u r o p a Me r i d i ona l , de bajo peso, poca c o n f o r m a c i ó n y e n g r a s a m i e n t o s u b c u t á n e o . Po r 
es te motivo, E u r o p a pe rm i te a los p a i s e s m i e m b r o s e s t ab l e ce r una c l a s i f i cac ión para 
l a s c a n a l e s l i g e r a s ( m e n o s de 13 kg) en f unc i ón de s u peso, del co lo r y de la cobe r tu -
ra, tal y c o m o a p a r e c e r e s u m i d o en el C u a d r o 2. 

C u a d r o 2: C l a s i f i c ac i ón de l a s c a n a l e s l i g e r a s en la Un i ón Eu r opea . 

Categoría A B C 

Peso <7 kg 7,1 - 10 kg 10,1 - 13 kg 

Calidad P r ime ra S e g u n d a P r imera S e g u n d a P r imera Segunda 

Color de la 
carne Otro color o 

cobertura 

de g r a sa 

Otro color o 

cobertura 

de g r a s a 

Otro color o 
cobertura 
de grasa Cobertura 

grasa 
2 ó 3 

Otro color o 

cobertura 

de g r a sa 
2 ó 3 

Otro color o 

cobertura 

de g r a s a 
2 ó 3 

Otro color o 
cobertura 
de grasa 

Fuente: E l abo r ado a partir del anexo III del R e g l a m e n t o (CEE) 2137/ 92 D E L C O N S E J O . 

3. El despiece de la canal de cordero. 

Al igual que ocur re en el vacuno, no todas las partes del cordero t ienen la m i s m a acep-
tación comercia l , ni s o n i gua lmente ap rec i ada s por el consumidor . S e g ú n S a ñ u d o (1980, 
t omado de Daza -1997), en func ión de la cal idad las diferentes p iezas de la cana l del cor-
de ro s s e c las i f ican en t res categor ía s (I, II y III), tal y c omo s e mue s t r a a cont inuación: 

• Categor ía I: P ierna, costil lar, badal. 

• Categor ía II: E spa lda. 

• Categor ía III: bajos, cuello y cola. 
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En la figura 1 aparecen ubicadas cada una de estas partes en la canal de un cordero. 

1.- P ierna. 

2.- Entrada. 

3.- Cost i l la de lomo. 

4.- E spa l da . 

5.- Cuel lo. 

6.- Co s t i l l a s de palo. 

7.- Co s t i l l a s de badal. 

8.- Fa lda (alcorzadizo). 

9.- Pecho. 

Fuente: S a ñ u d o (1980), 

t o m a d o de Daza (1997). 

Figura 1: Desp iece de la cana l ovina. 

4. Calidad organoléptica de la carne de ovino. 

El concepto de cal idad organolépt ico e s muy difícil de definir, ya que s e trata de algo 

propio de la subjetividad de una persona, de las t rad ic iones de cada región o país y de las 

m o d a s o p reocupac iones de cada m o m e n t o ( sa lud, . ) . 

A modo de ejemplo, s e puede des tacar que m ien t ra s que en la Europa Verde prefieren 

cana le s de cordero m á s p e s a d a s y eng r a s ada s , en E s p a ñ a no s d e c a n t a m o s hacia cana les 

de tipo ligera y s in a p e n a s g ra sa . Pero además , dentro de nuestro país, tamb ién se 

encuent ran di ferencias en las dist intas reg iones. Así, m ien t ra s que los habitantes de 

Cast i l la y León c o n s u m e n preferentemente cordero lechal, en A r a g ó n e s m á s importante 

el c o n s u m o de cordero ternasco. 

Po r otra parte, hay que tener en cuenta que las cua l idades que definen la cal idad o rga -

noléptica de la carne (ver cuadro 3), están in f luenc iadas por un g ran número de factores a 

lo largo de todo el proceso productivo: 

• P rop io s del an ima l : especie, raza, sexo, e d a d , . 

• D e p e n d i e n t e s de la e xp l o t a c i ón : A l i m e n t a c i ó n , mane jo , a l o j a m i e n t o s , s i s -

t e m a s p r o d u c t i v o s , . 

• D e l m a t a d e r o : T r a n s p o r t e , a t u r d i m i e n t o , s a n g r a d o , f a e n a d o , " R i g o r m o r -

t i s " , m a d u r a c i ó n , . 

• Propio del c on sum ido r : Fo rma de cocinarlo, gus to del c o n s u m i d o r , . 
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Cuadro 3. Cua l i dade s que definen la cal idad organolépt ica de la canal. 

Cualidad Explicación 

Color 
Depende de m u c h o s factores y e s el principal factor tenido en 
cuenta por el consumidor a la hora de hacer la compra 

Textura 
Está relacionada con la cantidad de humedad y de g ra sa de la 
carne. La terneza es la propiedad textural m á s importante 

Jugos idad Entre otros factores, depende de la humedad y de la g rasa . 

Flavor 
Abarca las sensac iones de a roma y s a b o r y depende de las s u s t an -
cias h idrosolubles del múscu lo y de la fracción lipídica. 

Fuente: E l abo rac i ón propia a part ir de la bibl iograf ía. 

En todo caso, y lo que si que está fuera de cualquier tipo de discusión, e s que cualquier 

carne que s e pueda cons iderar de calidad debe estar ausente de e lementos extraños, no ya 

solo inhibidores (prohibidos por la legislación sanitaria actual), s ino de productos que alteren 

la compos ic ión no rma l de la canal: colorantes, conservantes, etc. (Acero y López, 1998). 

5. Las marcas de calidad. 

En los ú l t imos años , han ido su r g i endo m a r c a s de cal idad de carne de ovino a lo largo 

del territorio nacional, con el objetivo de apor ta r al mercado un producto diferenciado y 

que garant ice la cal idad y la s an idad de la carne. En casi t odos los ca so s , el modo de con-

s e g u i r este objetivo e s a t ravés de la trazabil idad, e s decir, el control de todos los e s l abo -

ne s del p roceso productivo, de sde el nac imiento del cordero, hasta que aparece el produc-

to expuesto en las v i t r inas de la carnicería. 

En cuanto a las dist intas m a r c a s de cal idad que existen en E spaña , las m á s importan-

tes y reconoc idas s o n la Indicación Geográf ica Protegida (I.G.P.) y la Denom inac i ón de 

Or igen Protegida (D.O.P.). En el caso concreto de las c a r ne s f r e s ca s de ovino (caso que nos 

ocupa), no existen D.O.P., s ino que todas e l las s on I.G.P. 

5.1. Principales Indicaciones Geográficas Protegidas de carne 
de ovino en España. 

A con t i nuac ión , s e e x p o n e n la s I.G.P. de c a r ne de ovino de nue s t r o país, de s t a -

cando de cada una de el la: l a s r a z a s que e m p l e a n , el ámb i t o geog rá f i c o al que 

pe r t enecen y lo s p r o d u c t o s que s e comerc i a l i z an . 

I.G.P. "Cordero de Navarra 

- R a z a s empleadas : Navarra y Latxa en pureza. 

- Zona geográf ica: Corderos producidos, sacr i f icados y faenados en la Comun idad 

Foral de Navarra. 
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- P roductos que comercial iza: 

• Cordero lechal: Cordero a m a m a n t a d o con leche 

materna hasta el sacrificio, con un peso canal (con cabeza 

y asadura) entre 5 y 8 kg para la raza Lacha y entre 6 y 8 kg 

para la raza Navarra. 

• Ternasco: Cordero a m a m a n t a d o con leche como míni-

mo hasta los 45 días y con un peso canal entre los 9 y 12 

kg (sin cabeza ni asadura). 

I.G.P. "Cordero Manchego". 

• Raza emp leada : M a n c h e g a . 

• Z o n a g e o g r á f i c a : La e x p l o t a c i ó n de e s ta raza s e 

l leva a cabo en v a r i a s c o m a r c a s de la C o m u n i d a d de 

C a s t i l l a La M a n c h a . 

• Producto: Co rdero s s in distinción de sexos, con un peso 

vivo al sacrificio entre 22 y 28 kg y una edad entre 60 y 90 días. 

I.G.P."Lechazo de Castilla y León". 

• Raza s empleadas : Churra, Castel lana, Ojaladas y los 

c ruces entre el las. 

• Z o n a geog rá f i c a : La zona de p r oducc i ón s o n deter -

m i n a d a s c o m a r c a s de la C o m u n i d a d A u t ó n o m a de 

Cas t i l l a y L e ó n y el sacr i f i c io y f aenado s e puede p rodu -

cir en toda esta c o m u n i d a d . 

• P r o d u c t o : C o r d e r o l echa l o l echazo , s i n d i s t i nc i ón 

de sexo , a l i m e n t a d o s e x c l u s i v a m e n t e con l eche m a t e r -

na, s a c r i f i c a d o s con un p e s o vivo ent re 9 y 12 kg y una 

edad i n fe r i o r a lo s 35 d ías . 

I.G.P."Ternasco de Aragón". 

• R a z a s empleadas : Ra sa A ragone sa , Ojinegra de Teruel y 

Roya Bilbilitana. 

• Zona geográf ica: La producción, sacrificio y faenado se 

debe producir en la Comun idad Au tónoma de Aragón. 

• Producto: Co rde ro s te rnasco (sin dist inción de sexos) 

con peso vivo al sacrif icio entre los 18 y 24 kg y una edad 

entre los 70 y 90 días. 
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I.G.P. "Cordero de las Sierras de Segura y La Sagra". 

• Raza emp leada : S e gu reña . 

• Zona geográf ica: La zona de nac imiento y sacrif icio de 

e s to s co rderos incluye a 144 mun ic ip io s de las prov inc ias de 

A lmer ía , Granada, Jaén, A lbacete y Murc ia (área de las s ie -

r ra s que dan nombre a esta I.G.P.). 

• Producto: Co rde ro s sac r i f i cados con una edad entre 70 

y 95 d ías y con un peso de la cana l (oreada y s in cabeza ni 

a sadura ) de 9,0-12,0 kg. 
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Nota: 

• La foto de la portada ha s ido tomada de la página web: 

www.corderomanchego.org. 

• Lo s logos de las marca s de calidad han sido tomados de la página web del 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Mar ino: www.marm.com. 

http://www.corderomanchego.org
http://www.marm.com






PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
INDUSTRIALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN AGRARIA. 

Servicio de Formación Agraria e Iniciativas. 

Títulos de la colección "Prácticas Agropecuarias". 

1.- Manual Práctico de Porcicultura Intensiva. 

2.- Manual Práctico de Manejo de una Explotación de Vacuno Lechero. 

3.- Riego por Aspersión. 

4.- Manejo y Cuidado del Caballo. 

5.- Prácticas de Horticultura Ecológica. 

6.- Prácticas de Apicultura. 

7.- Prácticas de Cunicultura Industrial. 

8.- Operaciones Manuales en Viñedo. 

9.- Manual Básico de Gestión de Empresa s Agropecuarias. 

10.- Manual Práctico de Manejo de una Explotación de Ovino de Carne. 

11.- Evolución de la Fruticultura y Poda de los Árboles Frutales. 

12.- (I) Planificación y Manejo de la Explotación de Ovino de carne. 

13.- (II) Planificación y Manejo de la Explotación de Vacuno de Carne. 

14.- (III) Planificación y Manejo de la Explotación de Vacuno de Leche. 

15.- (IV) Planificación y Manejo de la Explotación de Ovino de Leche. 

16.- (V) Planificación y Manejo de la Explotación Equina. 

17.- (VI) Planificación y Manejo de la Explotación de Ganado Porcino. 
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