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para dos ca bras u ovejas. 
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inrcn~ió n 

Bolellas con cierre de disco de carlón . 

Hotellas co n tapón de porcelana forma cónica. 

Aparatos para poner discos con depó ito de ali-
menraciún. 
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Revisto mensual ilustrado sobre Ganadería, Ag ricultura, Avicultura, Cunicultura, 

Apicultura e Industrio de lo Carne 

· Panadés •, procede de la Yeguada Nacional , de raza Espaflola, 4 allos en 1933, cedido a los 
Sres, Miura hermanos por la Dirección General de Ganaderra, durante la presente temporada 

de monta 
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Temas de la Industria Lechera 
Cómo Instalar y Administrar una Lechería para la Higienización de lo Leche en Escalo 

Ld leche, en el momento de ser cx
tralda de una ve ca sann, s~ ~ncuentra 
Cll5i completaménr~ libre de bacteria'! 
dañinas; pero, por muy higiénico que 
~~~~~ el medro ~n que los ani:nales vi
ven y por mucho cuidado que !le pon-

Relativamente Pequeña 

~~~ en el ordeño. es :;umamente dincii 
evílar que se cont11mine, siquiera lige
rllmente, puesto que está expuesta a 
absorver bacteri11s del ajre. de los 
ordeí•adoref!, tarros y orras proce
dencias. A 111 lemperalurll de unos 

C.as mJquinas y aparatos Creamery Package ins taladas en esta 
pequtl1tt lcchcrio modPrna, consislcn en una pasteurizado! a, en
fritJdoro tubular, máquinas p11ra llenar y lavar botellas, 11na m/Jqui-

25° C., la 
mulripi i ca
ción de las 
bacterias se 
verifica con 
suma rapi
d_e z. Mu
chas de las 
baclerias 
que corrien
temente se 
encuentran 
en la leche, 
no produce 
en ella nin
gun cambio 
perceplibie; 
olras alfe-
ran su sa
boro su as
pecio . o 
ambos , co 

na refrlgcradora y una desnatadora. 

Nuestro sa ludo 
Al iniciar la publicación de esta 

Revista no no guf11 otro propósi
to sino el de contribuir, con todo 
nuestro es fuer/o , a ir divulgando 
In< c.<tudio< rPalizados y ensc-
1. 1 obt,•nic/.J. f'n '"·'cut fin 
tu :o~ ,, •rn·pccf1Jrul"~ 1 no ... o/o ("11 
IIUt~~Jrñ u,-,,•idll, inn u _.,u l't"Z, \.·n 
la ... clt'mlh niJciom'"."' t•urop~.J."f t 

nmt•rh•afi.J. 
fJorL."fld ldll princ•ipdl r11zon, J,J.v. 

t·t~lumtllf, ,¡~ AN/J,l/.1/CIA Íl 1 
,'\/ ll>l"RJ1t¡tu•d,rn ,,._ ,Jt' ,.,.,,e mo 

lll•nf<l <Jfi"C<'tdtl , C<llltOdd ("[ll,il·i 
r!Jcl. " /u.1 IL <--.ttlco... cll'l <."dmpo 
(In -r-.•ftit•rO.'f ~1 '-frU/101110 }' d~ ¡.fOil· 

1 '.'1, Vrt•rindrio . Pt•ril<>~ .-1grtC.•o
llf ) >' 11 In• 0Jn/Jdero~. ,l l[rh·ulto· 
r.·•, ,,, icu/tort"'!f, Cuuicultort.*·' }' 
1ru .. ·u//urc nttclc>n4/e~ 

mo las que 111 agrlan transfo•·mando 
en ácido láclico el Hzúcar, y las que 
forman una cuajada dulce; las de 
erra especie destruyen la caserna y la 
albúmina de la leche. produciendo su 
putrefacción y los consiguientes ma
los olores. 

iendo que el descenso en la 
t<mperolura retarda la actividad ve
¡.¡eiHll'e de las bacterias. Jos buenos 
proced 1m lentos 

Por ROBERT H. WILLIANS 

que descienda al punto de congela
ción pone en peligro la leche. y hay 
que evitarla. La higienización de la le
che habrá de comenzar ldn rrJnlo se la 
~<xtraiga de la ubre de la v11c11, zfectuan 
do el ordeño con la mayor limpieza 
posible, utilizando utensilios limpios, 
es leril izados, y enfriá ndola inmediata
rnenre. 

Para en friar rápidamente la leche a 
la mencionada baja temperalura y 
conservarla en ese estado, el empleo 
de agua de pozo , fria, n9 resulta efi
caz, aunque se disponga de ella, al 
paso que el hielo lambién ofrece cier
tos inconvenientes en cuanto a higie
ne. eficacia y economía. Pa ra obv iar 
estos inconvnienles, el hombre que 
se dedica a la explotación de la leche 
tiene ahora a su disposición máqui
nas re frigeradoras modernas que, en 
combinación con las máquinas pas
teurizc:doras, han dado a la industria 
de productos lácteos el impu lso g i
gantesco con que tanto se ha desta . 
cado en la ultima década. 

Un buen tipo de aparato refrigera
dor propio para una lecherfa pequeña, 
: onsisre, esencialmen le (fig. 1), en 
un11 especie de armar io o cámara ca
lorifuga (o sea de paredes aisladoras 
del calor) denrro de la cua l el agua se 
conserva sobre el punto de congela 
ción mediante una pequeña máquina 
refrigeradera acluada por un molor 
eléctrico. La leche se coloca en tarros 
cerrados, de unos 38 litros de capaci
dad, los cu11les, a su vez. se colocan 

F.o ctuw/u n lrt Pr,•n."id en gt.·n~
r,JI, rcdlu1 dt• Jfltt'mano nu~·stro 

,. ·r4dl•ámlenro. , . ., qut! rslamos 
ron•·,·nd,fO..'f de Qtlt."'. dado u c-om
P uJ~ri.-.mo .. 'H.·rt"mo.., dl."O_({idns can 
I<>J.t cordi11lid.uf. 

en Id manipula 
ción u~ 111 leche 
para con umo del 
hombre. IICanse
illn que ~e 111 en
frie In :nedlata
menre de pués de 
ordenttda, ome
th!ndoia a la !cm 
peratura que 111 
experiencia con
siderd mci ade
culldii-3Q a 6° 
centlgrados-y 
conservóndola 

en ese estado. 
Un11 lemperarura 

l'ifl. f .-esta refrigerndora Carrier-Brunswick mantiene el 
agua. iJIItomJticamente, a una temperatura de sobre 2• C. en 

el tanque de l'nfriamiento donde .se conserva la leche. 

agu11 fria, que hacen que 111 leche de ctendll a la de'>:lldll tvn
peratura y e mantenga en e e e rado En al¡runll' lnstlllllclo
nes los erpenlines que enfrilln el a~u11se colocan. no •n un11 
cámara. sino en un ranq~e de hormi¡rón re llln¡!•Jiar. con !ruido 
especialmente para el efecro (lig. 2). con u corr pond1en1~ 

tapa y elevándose a suficiente altura sobre el nivel del u lo 
para facilitar la colocación de los rarros; el cu11i ranque ri~ne en 
los costados y debajo del piso p11r11 un revesrimienro de cor ho 
que le sirve de calorlfu¡¡o (capa ai !adora del calor). T11n10 
en la cíimar11 como en el ranque. el enfri11mienro efectuado, se
gún expresado riene 111 ventaj11 de que la leche no entra en con
recto con luberfas u olros obieto que pued11n conraminllrla: 
pero, en cambio, el enfriamiento no se nr1fica muy rápidamen
te, debido a que el volumen de leche conrenidll en cada rarro es 
relativamente grande. 
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Para obtener que la temperatura descienda más rápidamenle, 
con lrecuenc1a se emplea el 11par1110 denominado •refri¡¡cradora 
de superficie• (fig. 3), en el cual la leche se enfrld con gran rapi-

Fig. 2.-Un,, rcfrigt'"rc1dOrt1 Frh·lt, con su Cl''rn.-.~f'OTI · 
dif'ntt: ranq1u'" dl"' hormif[ón, un 1ioo de in.,t.l/tJciUn fr ..... -
cucntt•menle empt.-.ulo •n el t•nfri<Jmit·nro d~ la leche 

t'tt NortcaJnérh'il. 

dez al fluir sobre los serpcntinc~ o ~upertlcie:. que la 
míiquina refrigeradora con rva a baills remperlllU · 
ras, p11 ando después 11 lo~ tarros que. l1 su va. se 
colocan en la referida cámar.l o tanque. Sl.'~un indi
cado. Con una de esta rdnger11dora d~ :Hiperficie. 
la leche se puede enfriar desde 2!i° C. has111 3° C. a 
razón de 10 a 12 litros por minuro 

l'ig. 3, - Para el rápido enfriamiento de la leche, se recomienda/a 
enfriBdora lubu/11r, igual a la que se ;¡uslra en conexión con una 
máquina refrigeradora Carriu-Brun~wick y el tanque-depó ito 

correspondiente. 

¿Es la recría función Zootécnica? 
Al contesta¡· aflrmlllivamenre y sin 

vacilación a esra oregun!a, explicaré, 
aunque sea deshilvanadamenle y sa
liéndome algo del rema, por lo que 
opino de esra forma. 

Es del dominio vulgar que la recria 
de las distintas especies de animales 
domés:icos se practica en comarcas 
preferidas por los ganaderos en las 
que por las condiciones del medio y 
alimentación apropiada se favorece el 
desarrollo de los animales jóvenes 
que proceden de otras comarcas ga
nllderas, que generalmente no reunen 
condiciones para la recria. 

Al influir· de modo tan inlenso los 
ali;:;entos y el clima en la recrill y ser 
ambos considerados como gr11n des 

modificadores Zoorécni cos, lógico es 
que la función resultante sea de can
lera Zoolécnlca. 

fomenrar la creación de Sindicaros 
ganaderos de recria que con procedi 
miectcs racionales, por estar dirigi
dos técnicamcnle por Veterinarios es
pecilliizados han de obtener buenos 
frutos , e hoy de una oporlunidad 
grandísima. porque ha de sufrir la re
cria de los ganados en corro esp11cio 
de riempo unn transformación Intensa 
que i•á unida a la próxima y bendi:a 
parcelación de las tierras de regadlo, 
lo que traerá consigo la recria inren
siva, desde el destete, por estos Sin
dicatos o cooperalivas ganaderas. 

Contribu iremos de esra form11 a la 

prosperidad nllcional, a proporcio
nar el bien~s 1a1· de los Individuos, 
por el él•Jmenlo de riqueza que han de 
!raer los riegos y los ¡¡11 nados melo
rlldos; y al mls:~o tiempo que hace
mos labor Zootécnica, laboramos so
c•almenle. consiguiendo el dCerca
miento y la armonia entre la s cla~es 
sociales, a lo que siquiera por hume
nidad , lodos debemos cooperar. 

MIGU!.I. ARI~OYO 

Vetujnarlo y Jefe del Dcparlament• 

de Caballo• Sementa1u . 

C órdoba. 
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CUNICULTURA 
El conejo normando 

l.a mayor!ll de granjero", como larnbién las ca a::. par
hculllres. consideran lll ~rlo del conejo como un medio 
pnra procurrJr'le cllrne bzrala, ar~ndíendo que una rnodes-
111 exploración de conejos puede ~er alimenlada con forra
je!! o hierbas co~echadas gratuitamente y un liRero pienso 
de ¡¡-rano~ o . alvado. 

En la~ exploraclone5 f11millores o modesla!5. sólo ~oe 
liene en cuenta la carne, y la piel se considera como un 
Vlllor muy secundario. Clvrlo que, cuando la grMja se 
lldllt~ leloR de la pobl11clones imporlantes, resulla algo 
dificil procurar~e carne fre:.ca lodos los dfas y es la razón 
juslilica el c11ri11o que se liene a la cria del conejo. 

I-!xlsren, sin embdrgo, otros aspectos de la exploración 
del conejo ) uno de ellos. el que se propone, después de 
arender llls necesidades doméslicas, producir una canli
dad regular de cabezas deslinadas al mercado. 

Cuando Id explotación se enfoca con ónes exclu !va-
menle económicos , es ne
ce:~Drlo pregunrarse qué 
ra¿a de conejos es la mbs 
apropiada para lo explora
Ción y cuáles son las exi
gencias del mercado. 

m11nCh11s blancas en el cuerpo o en los palas y peso infe
rior a lres kilogramos. 

Respecto al peso. el conejo normando, hay que recor
dar, es un animal de gran vo!umen. pero no un giganle. 
Los conejos giga ntes parecen que dan más carne pero 
crecen más !enramen le y l!egan a la edad adulla enlre los 
doce y diez y ocho meses, relraso que significa una pérdi
da de peso 1' de dinero. 

La escala de puntos concede una gran importancia al 
color. Esta imporlancia se halla justificada por cuanto 
~ígnifica evitar la ~lección de suje1os cruzados que produ
círíc:n, seguramenle, una descendencia defectuosa. 

Las formas alargadas y la presencia de papada, indi
can una mezcla de sangre, con el giganle de Flandes. Las 
man.:has blancas en el pelaje denuncian un cruzamíenlo 
anríguo o recienle con una raza exótica. 

El pelaje debe ser lupido , duro , fino, pero no lanoso. 
Esle pelaje es muy apreciado en el mercado. 

La crta del conejo normando es fácil. Las conejas son 
prollficas y excelentes no
drizas. Los conejillos son 
rúslicos y precoces. 

Los reproductores que 
deben conservarse son 
los hijos de buenas cone
jas, es decir, prolíficas y 
buenas lecheras. Esta pro
piedad se lransmite a la 
descendencia con bastan
le fijeza. 

Conejo gigante español de 5 me es de fa Oranja •Nena•. 
propiedad de don Rodolfo Barbudo, que en el concurso 
celebrado tíflimamenle en Málaga. fe fué adjudicado el 

Deben eliminarse de la 
reproducción los sujelos 
de edad inferior a doce 
meses, del conlrario, la 
descendencia no resulta
ría con lodo el vigor que 
se desea. 

Para la exploración con
viene una raza de rápido 
desarrollo con obieto de 
disminuir el mayor núme
ro de raciones. o sea, que 
en poco li~mpo el animal 
alcance el máximo de peso 
con la menor canlidad de 
tiempo. Para el mercado 
se eligirá una raza de car
ne sabrosa. de gran peso. 
y que el rercio poslerior 
sea muy desarrollado. primer premio. Los animales des lina

dos al consumo deben te-Una de las razas que 
rdm ·n e Id~ 1'' opl<d,,d ·~, l~ lo razn normanda, las hem
hrn ~~~ 111 rnw normnnda son muy prnhfico~ y lo suiiclen
lc ru•li•" parn qu,• no r~n~an que mcnc:.<ler cuidados es
pedo le . Aden11\ , In piel ~¡ no e~ de lo. que má se pa-
1(011, l<llllJ>nco pcrlcn~cc o In• de entidad Inferior 

l.n>~ ~M<Iclcrhlicd• del conejo nornusndo ~on las si
¡¡ui ·nre • Cuerpo rcchnucho, nol¡:lls lormunoJo con el 
dor'<n nnd r •dnndH J>erl ·c1n: c~qul.'icro lino La cabeza 
'~" enria. liiferam~me dCdrncrada. l.as oreio. derechds. 
lif(erllm •nle punllltgudll,;, no mu~· uncho~. y de 10 a t2 
ccnllmerro" d Jar¡:o. l.o remos o pdltlS. cori05 El color 
del p.-lo l'~ parecido ol conejo de bo-.que. lt¡¡crameme ru
blo, el vicnln', ¡¡ris o blanco. El color de los oio'l. more
no. · la'l tllld rH'I(rd'l, l.o pdo!l son corlo , llnos )' brl
llonle .• El p •. o mcJ\imo de los a11imolcs odullo:>. sin en
¡¡ordor t'> d • cinco kilogramos, y el p ·o máximo de 
rr~ •. 

l.o. dd~cro. de c~ra raza 6 • condensan en pocas po-¡ 
lobrlls. forma" alar •adas, oreja" anchas o pendient<s. 
pelo lano:~o: color ¡rrl ob curo y amnrillenro: papad11: 

ner de seis a ocho meses . Sin emt>argo, los más precoces 
pueden sacrificarse a los cuatro meses. Si esros an imales 
con umen cierra canlidad de granos la carne es mbs sa
bro a y más compacta. 

El peso que afcantan los suj~tos en cebo, depende del 
racionamienlo La alimentación exclusivamenle herbácea 
no puede producir fuerles pesos. Los forrajes verdes, la 
calabaza. ralees y rubérculos deben ailernar con alimen
los concenlrados: segundas, granos, lurlos. 

La con~ja normanda produce con regularidad hijos vi
gorosos, si las crfas se reducen a cualro por año. 

Los reproduclores machos a los dos años se caslran 
)' luego loman el cebo con mucha facilidad. A esta edad 
la coneja puede retirarse de la reproducción, si no son 
excelenleS madres. Por el conlrario. hay que conservar, 
no imporlan la edad , las conejas buenas criadoras. 

En tln, lo que debe evilar lodo buen cunicuflor, es no 
practicar ninguna clase de cruza mi en lo. Mantener la raza 
pura. es lo más económico. 

A. MARQUEZ. 
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AVICULJTURA 
Importancia económica 

de la Avicultura en 
Norteamérica 

En los Estados Unido;; de la América del Ntnlc. la 
avicultura constituye uno de los ramos más importan
tes de la industria agropecuaria. S~gún una ~StndÍ~Iira 
recientemente publicada por el Minisrerio de Aglicul
tura, en el año 193l la producción de huevos a:cendió 
al equivalente de dólares 620,- 000,000, y a 56 1 .000,000 
el valor de las ventas de aves de corral, lo que repre
senta un total de dólares 1,181,- 000,000. En este lo
tal sólo se ha incluido la producción de las explotacio
nes rurales propiamente dichas, y no también la corre -
pondiente a las ciudades y aldeas del pals-producción 
esta última que, considerada en coujunto, represenJJ 
una suma de dinero bastante elevada. En el expresado 
año, la venta de productos avícolas equivalió, pues, al 
16 por 100 del valor total de la pr0ducción pecuaria, no 
habiendo sido sobrepasada más que por otros dos ra
mos de esta industria - la industria lechera con un 40 
por 100 y la indu tria porcina con un 22 por 100 del 
total general. 

La avicultura tuvo sus orígenes en este país en las 
pequeñas manadas de gallinas y otras aves de corral 
explotadas por los primeros pobladores, con el fln de 
obtener huevos y pollos, en limitada; cantidades, para 
subvenir a las necesidades de la familia , o aún quizá 
también para venderlos a los habitantes de la localidad. 
Con el gradual aumento de la población, y debido so
bre todo a la formación de grandes centros urbanos, 
dicha industria fué aumentando también correlativa
mente, siguiendo, en su proceso euolutivo, las crecien
tes exigencias del mercado. 

\3¡.!ÓII y .:.mara lrJ¡.!Oriti co: 111 in,Ju tnu 3\1 <11,1110 r.udú 
muo.'ho .:n wmar un 1111pul '' <111 rme. lla~td dt.>ur !JUt? 

d primero de en<'f'' d<' 1\130 1~ producfiún g,lllin:k,a de 
In:; E, taJo~ 'nido. lu< cnlcul, da t·n -10!1.290., -19 lndi
' iduos. total t? .,,, q.rt· nt> induyt· 1~:; a\ts 4ue p3ra ~u 
wn:>umu particul:1r llenen illguna. fam ra. en lo, pue
blos pequeñus y en los arrabales u,• !,¡,; !!landt·~ ctud;ldcs. 

Pero la a\'icultura comercial e pectalitada. o :'<'<1 la 
npll'!ación de grandt.>s riadero el\ icol<'!s, "un.t ín
du~tna rclati,·amenle nue\a. A su ingt•nle desarrollo 
han contribuido 1~ in,·ención de la ln,·uba 1ón anificial, 
el empleo de lc~· rnudern~s criadoras mcdnica: de x
lrclllrdin<llia capacid<1d. los esfuerzos realizado para 
aumenrar la capacidad productiva di! l:1s av<'S o .ca la 
producción de hu en s por r;rallina, y las 1nv~stigdciO 

nes cicnlificas di" que las clves de orral fueron objcro 
a fin de poder criarlas y alimentarlas de act<erdo con 
las más rigurosas reglas de la Zootenia. La rapaddad 
toJal de las instalaciones incubadoras existenrcs en to
do el pais, en la actualidad, es en verdad a ominosa, 
calculándose que, tomadas en C•)njunto, pueden incu
bar 200,000,000 de huevos en una sola pollazón. Este 
ingente desarrollo de la avicultura dió ongen a la crea
ción de otra industria e pecializada y de una ímporran
cia ex traordinaria, cual es aquella medianrc la cual los 
huevos son recogidos en las granjas, se les conduce en 
vagones o cámaras frigoríficas al mercado y de allí a 
manos del consumidor. 

Los pollos se recogen en idéntica forma, sacrificán
dolos después y enviándolos en vagones frigoríficos a 
los centros de consumo. Para dar una mera 1dea del In
menso volumen de este negocio y de las muchas facili
dades además del personal correspondiente de que 
hay que disponer para el transporte en los puntos de 

embarque y d ! recepción, 
basta quilá mencionar, co
mo un ejemplo, que en el 
alio 1930 se recibieron en 
los cua1ro principales mer
cados del país, Nueva York, 

hi cago, Filadelfi a y 13os
lon, 1 1.767.709 cajones de 
30 docendS de huevos cada 
un o. [)e este número, en el 
rranspo1te de la parte co
rrespondiente a la ciudad 
de Nueva York hubo que 
emplear unos 12.000 vago
nes ferroviar ios, o :;ea el 
equivalente a una carga de 
200.000.000 de libra~> , apro
ximadamente. 

1\ causa de la falta de ade
cuados medios de transpor
te, sin embargo, su desarro
llo tardó mucho en adquirir 
toda la importancia que 
años más tarde había de te
ner; los hacendados y gran
jeros tenían muy restringi
da su esfera de acción y no 
podían, por lo ranto, dedi
carse exclusivamente a la 
explotación de estas aves, 
sino que éstas ocupaban un 
lugar relativamente secun
dario en el ca mpo de sus 
actividades agropecuarias. 
Con el incremento de las 
facilidades en el transporte 
ferroviario, y gracias, ~obre 
todo, al advenimiento del 

Lote de dos gallos de pura raza Andaluza negra, 
obtenidos después de una continua selección por el 
compelenle avlcullor Don Francisco Cuevas en su 

Granja de Fuenglrola (Málaga) J. M. SAN MILLAN. 



~~lucia Ganadera 

GANADO LANAR 
Enfermedades del ganado lanar 

lA VIRUELA OVINA Y VARIOLIZACIÓN 

Entre la~ enferm~dades ínfectoconla!liOMS del ¡¡ana
do lanar, es la viruela una de li!S que, por u gran poder 
dífu,lvo y conta¡¡losldad, mer~ce por parle de veterina
rio. y ¡.¡anlldero~ un e~rudlo más detenrdo. Las medidas 
de polic!a ~anita~la y el acertado y metódico empleo de la 
varioli1ación (vllcunnción) son armas eficaces que, bien 
manejddM, pueden arenuar en extremo la~ grandes pér
diddS que perlódlcnmen:e sufre nuesrra ganaderla ovina. 

Enriéndese por viruela ovina una enfermedad ínfec-

Viruela nalural en fa cara 

este y el znterior periodo de gran importancia práctica 
respecto a la varíolízación (pues acontece con frecuencia 
que. por no l~nerse en cuenra este dato y considerarse 
como sanos animales infectados. achácase injustamente a 
In vacunación un supuesto número de generalizaciones de 
brote, sin tener presente que el papel de la vacuna es ex
clusivamente prevenrlvo, y sólo se manifiesta en anima
les completamente libres de dicha enfermedad, y. por el 
conrrarío, su poder es totalmente nulo en animales ya in
fectados, aunque éstos no presenten lesiones epidérmicas 
lfpicas de viruela, como sucede en los periódos laten
tes y febril mencionados). 

Uno o dos di as después del periodo febril a parecen 
corrientemente, en las parles desnudas o con escasa 
lana. unas manchsa rojas (pápulas rojas, más o menos 
abundantes. que caracterizan el periodo de erupción e in
vaden preferentemente la c<1beza (alrededor de los ojos, 
ollares y boca). cara interna de las extremidades posterio
res y anteriores, ubres y bragadas; si estas pápulas to
man asientos en parles cubiertas de lana, ésta cae fácil
mente, la piel circundante se torna edematosa, la fiebre 
desciende rápidamente y ya no vuelve a subir hasta el 
final del desarrollo del exantema; éste sigue su curso re
gular y las pápulas va progresivamente transformándose 
en vesfculas y en pústulas; éstas sufren en su mayorla 
una depresión en su centro (umbilicación), dando enton-
ces comienzo el periodo más grave y contagioso de la 

closa contagiosa del ganado lanar Y que tiene come cua- enfermedad, caracterizado clinicamente por una grave in
dro clínico la presentación de un exanrema agudo pápu!o- lección catarral y febril; la temperatura aumenta de nue
vesiculoso. muy ti pico en la piel y en las mucosas próxi- vo, las mucosas en general aparecen inflamadas, la res
mas. pi ración es dificultosa y las pústulas son asiento de un 

81 agente causal o producto determinante de la enfer- proceso de supuración (período de supuración). asf lla
medad es en la actualidad morfológicamente i!!'norado: mado porque el contenido de las vestculas, antes claro y 
"'U PI• e•~cla ~e ollrma por . u!'l electo . perl~necc al gru- transparente, empieza a enturbiarse y termina siendo le
f>O d lo~ v.ru~ !rltrtlblt y 1111 entrada y propagación en choso purulento por la mezcla de glóbulos de pus; la pa
~1 or¡¡anl ono, aparte d 1 contacro directo. se verifica prin- red de la pústula, entonces, se marchita, se resquebraja y 
clp<!lnwnle por In vfn re ptratoritl, merced a la Inspiración rezuma un liquido lleropurulento sumamente contagíoso
d •1 o ir.- tnr~crndtl de locale que hll)'an albergado o al- por último, las pústulas se secan, se arruga la piel, s~ 
beq¡u ·n r ·h1111u •nfHmo o vMiolítados. El virus pene- forman costras, primero amarillas y más tarde negruzcas, 
trn con el <llrC re pirado en los t>uimones, desde cuyos que terminan cayendo y dejando en la piel una cicatriz 
nlvéulo. 1111 11 directamente a la sangre. de donde es sobre la cual no vuelve a crecer o crece muy poca lana. 
tran purrado o In pl\'1 )' muco~as. rro un periodo de In- Con esto. salvo complicaciones muy frecuentes, (derma-
cubaclón que ordinarlamenl\' dura de cuatro a siete dfas, titis, gangrenas, quémosís conjuntival, abscesos, pleuro-
)' duran t.: el cuallosanimale Yl1 inkc!ados no rmmlfiestan neumonla, etc.), queda terminado el desarrollo de la en-
lntoma patoló¡¡lco alguno. Tran currído este periodo la- fermedad. 81 animal, agotado, sufre. además de las pér-

lent • · obr vi •ncn lo primero fntomas aparentes de la didas inmediatas consecutivas a la mayor 0 menor gra-
enlermedlld: lo on mu)· complejos Y po o caracterfsli- vedad del proceso. las Indirectas o secundarias (disminu-
co • lcndo el primero la fiebre (periodo febril). que se clón de peso y d~ lana, pérdida de la vista, abortos fre-
rnanltl~:~to. opar~e del a censo brusco de lem- cuentes, estado achacoso, ele., etc.). 
perorura ( 1~ a f-grados), por remblores, triste-~ Como no todas las reses de un rebaño enfer-
za .. po.lractón. uspenslón de !11 rumie, etc.; no ,::; rnan a la vez, sino que suelen hacerlo por eta-
e" ten pustul11s ni pdpulas. siendo. por tanto, . ~ ~ pas, resuira que el curso de la enfermedad suele 

l 

Andalucía 

~er ran lento. que corrientemenre dura mese enreros. 
guardando relación directa con el número de rrses que 
compongan el rebnño. tod11 vez que. en condiciones natu
rales, sólo se salv11 de contraer la enfermedad un número 
muy reducido de animales ( t por tOO). 

La mortalidad suele alcanzar de un 10 a un~ por 100. 
elevándose a un W por 100 y aúr. más en los casos de vi
ruelas hemorrágicas o confluentes o en circunstancia~ 

desfavorables, como son el exceso de frío o calor. ali
menración insuficiente. poca edad, ele. 

Los animttles que se salvan después de httber con
traído la enfermedad quedan inmunes para toda su \'Ída. 
En este hecho natural es en el que se fundl! la •oviniza
ción•. vacunación anrivariólica ovina. VARIOLIZACION. 
que es una sencillisima operación. mediante la cualttrh
ficialmente se provee a las reses de dicha inmunidad por 
un mecanismo semejante al natural, pero sin los incon
venientes graves del mismo. Esta operación con¡;bre en 
inocular intJadérmicamente a las reses una pequeili~irna 
canlidad de vi1·us ovino. diferenciándose, por consiguien
re , de la verdadera vacunación en el marerial inmunizan
te, que. en este ca o, no es otra cosa que el mismo age::
te causal, obtenido en 1 as mejores cc.ndiciones de t>ure
za y estabilidad. 

La variolización (vacunación) es de necesidad cuando 
se verifica en hatos infectados, próximos a infectados o 
variolizados. y se denomina pre<'entiva cuando se opera 
en rebaños sanos; esta últimd se puede calificar en nues
tro pafs como un mal necesari'J, roda vez que por esrar tan 
arraígada su costumbre, el no seguir el curso de la co
rriente general expone al ganadero a su ejecución de ne
cesidad en épocas poco Favorables, desaprovechando en 
este caso la ocasión de verificarla en aquellas más con
venientes, por ser la tempera!ura más moderada (prima
vera -otoño). estar los animales en mejores condiciones 
d~< nutrición y en estado de vacuidad las ovejas , ventajas 
estas muy de tener en cuenta en la vacunación preventiva . 

La vacunación en caso de necesidad es muy conve
niente y ventajosa y se impone sin ningur.a clase de titu
beos, pues ace!era e! curso de la enfermedad, disminuye 
la gravedad de la infección y, por consiguiente, reduce el 
tiempo de la aplicación de las medidas sanitarias. 

La inmunidad adquirida conseculivamente a la varioli
zución es tan intensa. que persiste durante toda la vida 
económica de la res. Entre otros Institutos españoles, 
el Instituto de Biología y Sueroterapia. con el nombre 
de vacuna antivarió/ica ovina lB YS Tff/RF, pone a dis
posición de sus consumidores virus varioloso ovino ob
t~nido periódicamente, mediante inoculaciones seriadds 
en carnero y eecrupulosamente comprobado en lo que 
respecta a su pureza y virulencia; para su empleo Inme
diato sale de nuestros Laboratorios convenientemente dí
luido en ampollas de 2 1 ¡2 y 5 cenlfmetros cúbicos, canti
dad suficiente para variolizar 50 y 100 reses. respectiva
mente. 

u L o H 

Q 

T cnica de la variolizaclón.-Tumbada lo1 r.:s ol>rc 
una mesa. suiera conHnkn:,m,nr, .1 la inocui<Jclón ·e 
pra ti ca por 1111 ección. •e dq¡trc'l una d, la:~ ~i¡¡u1~nre!l 
rell>Ones: c11ra int rna d~ In or ia. la r<rminación del rt~bo 
o el cosrado: como material s~ empkara una h'rÍnS!uilla 
de 1 c~nlfmerro cúl>ico divldída ,-n ::'11 divisione~. v aguiss 
lo más finas pos1bl~. p11es s d~b< rener prc~cntc que :a 
inrccción a practicar será intracurane~t (tn:rad~rmica). es 
decir, •'nlrt! la pid. raru ello .-e la1·ara la CIS!Utll muy 
oblicuamente en la piel cnlr\' ·1 d~rmh 1 la ~p1derml : 
la a¡¡ura e tará bi~n colocada cuando 'C tran~rar •nt,· 11 

través de la epidermis, 1 la 111' ,·e ión bl~n tkcutnda 
cuando se le\'anle una arnpollira del tamaño d• un .:a
ñamón. l.!nga e e~to bien pr,·scnte pMs en .:!In .-rrrba 
una perfecta 1·arioliz~tción. 

La cantidad a imccrar <S de \l.ll:i c.<' .. os Olllld 1~1n· 

teava parte de centlmclro cúbico. 

Evolución de la vacuna.- Durante In~ tr,·~ o cuatro 

Técnica de la variofizaciún en cf co,•lado 

primeros dias (período de incubación) no se notn nada 
en el sitio inoculado. 1 lacia el quinto di a Be aprecia una 
pequeña mancha rojiza (ro éola variolosa), que vn des
arrollándose paularinamente hasra llegar al 12." die, en 
que la pústula está en completa madurez. adquidendo 
ésta el perfmetro de una moneda de c:nco céntimos; en 
los dias sucesivos, 13. 0

, 1<1. 0 y 15.0 , e nccrosa la piel, se 
forma la escara, que cae. y queda una solución de conli· 
nuidad de buen aspecto, que cica triza prontamente. 

Es conveniente que durante la calda ele In costra, en 
época calurosa, los pa~tores vigilen las reses y con un 
pincel empapado en miera o aceite el e enebro i111p1·egnen 
la herida, con lo que se consigue acelerar la cicatriza
ción y dhuyentar la mosca vomítoria. 

Es conveniente advertir que la;, reses que al octavo 
dfa de inoculadas no presentan ninguna manifestaci6n de 
las indicadas, se deben volver a vacunar 

D A L G o 



10 .d?~ Andliluda Ga~ad~r~~ 

LABOR SOCIAL ~~ 

Un toque de atención 

N O he podido sustraerme 
al requerimiento que me 

ha sido hecho por el Director 
de esta incip iente Revista de
mandándome unas cuartillas 

Como ampliada ratifica
ción de lo manifestado, el se
ñor Director General de Gana
dería, en su conferencia ra
diada del 23 de Noviembre 

para la misma. Y por más que último, dijo lo que textual-
he rebuscado entre las células mente tran~cribo: • Era obliga-
del vetusto desván de mi ce- do el dar a la riqueza ganade-
rebro ideas dignas, de la que ra la indepenC:encia necesaria 

ha de ser magnifica publica- DON JOSÉ LÓPEZ SÁNCfiEZ para actuar libremente, entre-

ción, solamente se me ha ocu- Pr"sidente de la Asociación Provincial gándola a los técnicos mejor 
rrido plagiar una célebre frase, Veterinaria de Málaga preparados y en ínfimo con-
y decir: G~naderos, Agriculto- -~ tacto con los ganaderos del 
res y Veterinarios ant.laluces: ,UN lOS! • campo espariol, pues es inútil pensar 

Pero no en unión ficticia, con re- ~-- en la realización de cosas, si tras 
servas mentale , miras egoístas y persona- ellas no se encuentra el hombre, '!1 técnico, 
1' >1C in r1no~ qu<• enrnoheren 1.1 concien- el que sabe·. 
'i 1 y cmhut 111 to ~nttm1r11to ; inu tor- Para llegar a este fin, fueron ampliados 
111 ndu <' nmp.tUt• bloque que, rdnrllldo con vue:-.tr;;s los e~tudios de lo:s que a la Veterinaria se dedican. 
r ~r ctivll •nid,un·n~. llar por rc>ultadu ellwnchdu 
l'ul tivn 

1\rn tl!lllc'd tn tucnta, que l;t g~II<Jdcna y la élgri-
t ulrur nn pu dt•n 11111rd1~r t.le un1da ·. y quc, entre 
amh . , cu.1l lit' o 11 e ur que la. romplcnll'ntr. tll'hc 
d • t•,;t.~r el HII?Jinario a fin de que. a la prdctka y cx
pl'rlencJa qu<' po. rni~. ;e :>limen los cor111t'im1Cntos 
d ·nllh tlS tk ~- t~. 

No es un c~piritu dc clase el que me impulsa a e·
uihir t.lll':. cunst•ju . f.l seílor J\linistro t.le .~gricultura, 

n 1-U di. ur,.,o t.lc dou.ura de la A.amblea de Vt>reri
naríos, cl'lebrt'ltla en Madrid en junio del próxuno pa
sado llflll. t· hortó a los \'ctcrinariPs para que, sin tre
¡:u<i ni tksranst>, t.lilundicran sus conorimiento . a fin 
de t¡ue ti,• ·aporedl'sen rutinarios errores anre:male~. 
que ailn suh,;istian en muchos dl' lo que al cultivo t.le 
la t1wra y el fomento d.: J,t ganad,'ria se dedi~aban. 

Ganadero , Agricultores, Veterinarios: Si acatais 
lds incontrovertibles doctrinas que dejo trazadas, no 
sulo conseguireis acrecentar vuestra situación econó
nuca, sino que habreis contribu ido al engrandeci
miento de la patria. Inexcusable debrr de todos sus 
h1jos. 

JOSE LOPEZ SANCHEZ 

Veterina rio 

Málaga, Enero de 1933. 

1 

lltmo. Sr. D. Félix Gordón Ordás 

1 111 1 

De los valores intelectuales qu~ se han destacados en 
nuestro país, coincidendo co:1 el advenimiento de la Repú
blica, es el Sr. Gordón Ordás uno de lo~ hombres que 
más pronto y cumplidamente ha demostrado que e tá cul
tural y políticamente capaci tado para ocupar puesros pre
eminentes en el desenvolvimiento político de España. 

La Dirección General de Ganaderia, organismo e te 
que una vez que venza los escollos natu tales que surgen 
en toda nueva organización habrá de dar los resultados 
ya obtenidos en otras naciones, ha . ido la primera gran 
obra económica política realiLada por el Sr. Gort.lón Ordás. 

El, como tal Diputado a Cortes. ha sabido demostrar 
ante el Parlamento espa1iol que nuestra riqueza pecuaria 
no podía continuar supeditada a la iniciativa particuhlr del 
ganadero, que, en la mayoría de las veces, por la falta de 
prestancia técnica oficial, el fraca. o Ha el pago a todos 
sus buenos e intencionados esfuerzo . En adelant~ la Ga
nadería naciona: se desenvolverá dentro de una orienta
ción de antemano perfectamente estudiada y contro lada 
en los establecimientos pecuarios del Estado. 

ANDALUCIA GANADERA. en su primer número, 
exteri oriza su ad hesión a la política pecuaria iniciada y 
defendida por D. Félix Gordón Ordás. 

t 1 



•Profeta. procedente de 18 Yeguada Nacional. de raza Española, 4 aJJos, cedido por la Dirección Oener al 
de Ormaderla a D. Francisco Amián port:J cubrir yeguas de su ganaderla en/a pre.sente temporada 

•AhJnÍ<'O> . .Jdquirido por 1.1 Dincción Q,•nera/ d., Oanad~rüt ni g<madero D. Eugenio Veredas Ostos, Fecino 
dt• Monf<>ro ( Córdobn) , ~~~ 2 .500 flla.• para el Depó~ito de Sementales di! Córdoba 

Fomento 

Pecuario 

SEMtNTALtS 

pertenecientes a 

la Dirección Ge· 

neral de Gana-

de ría 

• Abúlico• , adquirido por la Dirección Oenera/ de Oanaderfa al ga11ddero D. Mt1nuel MartineL LoriJ, I'Uino 
de Palma del Rfo, en 3 .5()() pesetas para el D!!pósito d<' Sementales de Córdoba 

<Pacifico • , p r ocedente de la Yeguada Nacionnl, roza Espatiola, 4 8/Jos, concedido por Id Dirección Oeneral 
de Oanaderfa a D. } ose Luis de la Esaa/era y Vasco, para cubrir yeguas de su f{dnaderfn en la 

presente temDor.Jda 



14 ~ Andaluc la Gan~ 

Yo creo 
En el campo de jerez vive ~~~~ últi

mos día~ una yegua árdbe que ella
ma • í' llrifa•. es una anciana ven~ra
ble, que vino hace veinte año>~ i1 ~~
ita i1uportadll de Sirill. Tiene brilldnte 
hí$10ria, fué ale¡¡re. fué hermosct, vi· 
vió admirada, y ahora muere con la 
in¡.¡ratltud y el olvid.J. 

La ,z"rifa e~ta ~lempr~ tri~t~. 
ApendS oye. apena'! ve; achaco n, 
torpe, muy <-~pricho~a. desobcdient~ 
y con manla~ de potrillct r<cién nact 
dd. Viene a $er, en su espec:e .... v~
mo!i, lo que entre no~otr·>~ Np.-esen
ta una vtejJ centenaria. Se le observa 
malhumru·ada, sepMada de ¡,,~ com
paiíaa~. -,1emp1·e sola. pa~eando con 
!>U colrt en IIIOVimlento y haciendo en 
el espacio co11 la cabeza fis¡UI'dS ra
ra~. 

-La ·Zarira. me cuentan !:>u!! 
¡¡ua 1·dianes- e5tá chucheando. Los 
d la~ que corre levante no •e puede 
a¡¡uctntat·. ~~aleja mucho y no dejd 
de darnos ruido. No conw., no quiere 

que la Zarifa llora ... 
e incompren,.,ión de unos 
bre~ . 

••• 

hom-

llan lles¡ado varios uristas ing:e
""· muy amantes de los animales. 

como toc:los los ingleses. que sepa-

vista. no sólo se aleja , sino -que pro 
curll ocult~~rse pdra no llamar l a aten
ción y evitar que la molesten. En 
aqJella ocasión se le habla ocurrido 
a la vieja esconderse en la enferme
ría. en donde la descubrimos en tre 
dos potrlilos heridos. a los que pa-

cien te y bonda
dosa aguantaba 
sus juegos. 

- Esta anciana 
-dije. e o n 1 a 
cZarifa • por de
lan te-es una jo 
la que aqui cui
daremos hasta 
que muera. Se
guro qu e no ha 
de ir a contribuir 
co n su sar.gre ni 
co n sus tripas a 

La cZarifB·• hoy, a los veinticinco alias, 
que los potrf!r os no simpatizan con ei!B. 

1 os es plendores 
de nuestra tles ta 
nac ional. Y si de 
mi dependiese, al 
morir, la conser
varíamos diseca
da en una vitrina 
que llevara 1 a 
i n s e r i p ción de 
::.us méritos , eter
nizando su vida 
ejemplar. ¡Ti ene 

La cZaritil ~ en sus buenos tiempos , recién llegada de 
Oriente. tenia entonces cinco ailos. 

Sd n aqu i hora s y ho
ras adm irando los 
buenos ejemplares 
que hay en es ta ye
guada. La piara de 
las paridas co nsta 
de setenta yeguas 
hermosas. que. con 
sus rastras. compo
nen un bonito cua 
dro que vale mucho , 
mejor aún, que no 
se sabe lo que vale . 
Todas son nobles, 
mansas , empalago
sas de mansas: muy 
poseídas de sus be

ve in ticinco años y ha dado quince 
productos. Todos los machos , que 
han sido ocho , por buenos pasaron 
a los depósitos sementales del Esta
do , y sus hijas y nietas, aqui •presen
tes, que fi guran como buenas por sus 
formas. hay qu e clasficarlas de ma las 
pOI' lo que respec ta a sus sentimien
tos, porqu e son las pr imeras que sin 
pi edad muerden y cocean a la pobre 
cZarifa • . Por eso , la cZarifa•, dolori
da y avergonzada , ha tratado de ocul 
tar su dolor y su vergüenza en don
e! e están los potritos enfermos . 

La ·Zarifa • algo comprendió del 
relato , no me cabe la menor duda. 

ir ll i a¡¡-ull, l' hay que bregar con ella 
cnmu 'i llll'r<l un clt1quilln 

1 '" pntr ·ro.~ nu ~impolitdn con la 
•Znrtfo• por MI. roruas de VI~ la. que 
no colttPr~nd ·n: p~ro yo. 4ue ltt <'n· 
tkndu,. uy 1111 l>n1'11 ft'IIIIIO d ~ id ·Z~
rlft1> ~ no """" día ~In verla v ha 
hlnrl~. prudi~6ndol · palmada de ca 
rinu. y,, hl~n s qne la de~¡;¡raciada 
•Ztlrif<l• e~ dl¡¡o nr~Jullo~cl: que no 
prc~clntl • d 1 or¡:ulln de raza. ni de 
~u hermo:<o hl~torial, que se¡.:urnmen
re r~cul·rda o se re~i¡;¡n n. \ hace 
muy bien. t1 \ ·er~e po ter¡rada entre 
um1s ye¡:ua~ que la of~n d e n y m~ltra
lun, porqu' la encuentran r ·a y su
Ci<t , hue~u d o y deform~da Y omo 
no pu~de luch11r con tantas inRraras, 
ot¡:unn:- sus hija y nietas . es por lo 
<tue la •Zari fd • huye de la comuniddd 
buscando en la so ledad el alivio de 
su pena . Alsladd 'e pasa la vi da. 
r~ n~~ando d~ la in fame cond ucta de 
una, yc¡l'uilS y de la ind i ferencia 

llela9. y, i se quiere . coquetonas 
como mujeres guapas. C uando no tan 
qu~ se le mira, se exhiben y con to
n~nn. Sin nadie llamarlas se acercan 
hlr ta echarse encima, pidiendo, con 
sus movimie ntos y posturas. que se 
1 • acaricie y rasque. Pa rece que en
tienden los piropos que se les dirigen 
y hasta que agradecen los elogios que 

e hacen de s~s mamones, de cara
dos y atrevidos. La · Za rifa•. que no 
tiene quien le sij!a y le ma me porque 
ya no e po ib le, tambien figura entre 
ellas como una excepc ión y para asl 
poder di fru ta r de los privi legios y 
benencios que se les C<.lnceden a las 
yegua que cr ian. En medio del entu
siasmo de aqu ella buena tarde, yo 
tu ve un recuerdo para la desvalida 
• Zarifa• y quise pre entarla a los vi-
ilan tes, ant icipando algo de su his to

ri a: pe ro la · Za r lfa•. la yegua ·loca•. 
no parecla. La · Za r l fa• . cuando se 
da cuenta de que hay curioso a !a 

Tras de la presentación , la noté 
al egre , quizá risueña , alta la cabeza. 
todo u cuerpo erguido en un es
fuerzo. 

Y cuando fué lib, rtada se permitió 
da r una carrer ita de potra , alejándo
se en to rpe retozo, con la cola en 
trom pa . 

••• 
Se me h~ n pasado unos días sin 

poder saludar a la •Zarifa• . Al llegar 
a la dehesa he visto desde lejos a mi 
ami¡ra, inmóvil. como pensativa , en 
el más alto cerro . Su silueta. incon
fundibl e, ti ene por fondo el azul del 
cielo ... La he tenido que tocar para 
qu e me at ienda . Me mira con su tris
teza y no me acepta como siempre el 
terrón de azúcar. Tiene los ojos hin
chados y húmedos. 

¡Pobre ·Zarifa•! 
Yo creo que te has pasado la no

che llorando . 
Gu tLLE il~10 ESPEJO 

(Director de la Ye~uada Nacional 
de Jeru de la Frontera.) 
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APICULTURA 
la distribución del traba jo en la colmena 

Observaciones paciente sobre la 
abeja , han mostrado que las obreras 
d ~ una colmena e repa1·ten de 1111 
ma nera en los trabaJOs, que cada una 
d e las labores capitales es realizada 
por un grupo distin to y determim:do 
de obreras: pero las obreras no están 
especializadas en una labor determi
nada (como cuida do de las cr ías. 
const rucción de pa nales , recolec~ión 
de néctar, ele.) s ino que cada una 
r ealiza, en un orden r igu rosamente 
d eterminado, todos los tra bajos ne
cesari cs a la co lm ena . •Toda obrera 
inmediatamente después de su eclo
sión , ocupa un puesto determi nado 
en el meca nismo y, a medida que 
avanza en edad, va pasando por una 
serie ordenada de trabajos.• 

Por lo regula r, este progra ma de 
trabajo es aproxi o1t adamente el si
gui ente: la obrera, r ecién hecha su 
ec losión, se en carga primeram ente de 
la limpieza de los al véo los de los pa
nales antes de que se uti l icer. nueva
mente para alberga r las crías: a los 
tres días , aproximadamente, pasa a 
alim entar larvas y, primero, alimenta 
larvas ya adelantadas que reciben 
sólo miel y pólen qu e la j oven abeja 

alimentado1'a tom a de los al véolos de 
provisiones de la colmena. Has ta que 
ti ene sei s días, no puede al imentar 
larvas jóvenes, que reciben un cjugo 
nut r it ivo•. r ico en al bu minoid es . que 
produce :a misma obrera •nodriza• 
en g lán dulas salivares cefálicas e~

peciales. A esta edad las obreras, con 
tiempo bueno, emprenden los prime
ros vue los, que si1·ven para la orien
tación en los alrededores. E nl re los 
12 y los 18 días de edad, la obrera 
pasa a ·~bej a constructo1·a•. Durante 
este tiempo tiene las glándulas de la 
cera desa rro l ladas q~e . como es sa
bid o están en el lado ven tral de los 
segmentos del abdómen. Antes de 
es te per iodo-y en parte también du
rante él y después- las abejas obre
ras se ocu pan, co n más o menos re
gularidad , en algunos o tros tra bajos, 
por ejemplo en man tener limpia la 
colmena o en la reco lección de al i

mento, y después pres tan , durante un 
corto ti empo, s arvi cio de vigilancia . 
Hacia los 20 días de edad, la obrera 
pasa del servicio interi or al trabajo de 

recolección. qu~ dectu~ 1n ir•e•ru• 
ción duranre ~1 re• to d~ su vtda F.n 
verano la' ohreras ólo alcontan la 
edaJ d~ unos ,\'; d1as 

En nuevo aperimentos llevados a 
cabo, se deseaba, ante toJo, dctermi· 
minar si esta liquida Ión del trabajo 
lij!ado a la edad, que normalmente 
imperH en la colmena se mantiene fila 
en toda las circunstancias. Con e te 
obteto se dilldió el enjambre de una 
cülmena ln dos part~s. una de las 
cua les consis tía sólo en anejas jóve
nes que se verían ohli¡¡adas a rccolec
ldr néc tar y polen, m1entras que la 
otra mitad se encon trarla ante la ne
cesi dad de volver a cuidar de la crla. 
A:::bas perles re olvieron su proble
ma en sentido po itivo y 1110 traron 
asl una sorpren rl ente plasticidad, con 
muchas deta lles de in terés para los 
especialis tas. 

O tro experimento mostró ldntbién 
que las obreras que ya han traba i11 do 
como •abejas cons tructoras• y han 
sa lido ya de la •e dad de cons truir•, 
p ~e d e n ser forzadas a producir. de 
de nuevo. cera; sus glándulas de la 
cera se desarrollaron por segunda 
vez, con un so1·prenden te auxiliü del 
cuerpo ad iposo ve ntral que probable
mente no rep resenta ningún pzpel en 
el pr imer d e~a rrollo de las mencio
nadas glándu las cerífera . 

Después d¿ estos experimentos, 
ca ~ i había que suponer que la seri..: o 
cadena de trabajo qu izá no subyu¡¡a 

d~ un n ,,dn 11111 .norcado la vida d • 111 
dhq,, ohr,rn. Pdra compr(lOill' ~sta 

suposic10n ~t: ~¡ '\110 un nu~vo ClJilli· 
no e\p~rjntentnl: ubr'rn~ r~ci~n t'llli
Ucl~ d ·1 ~ rado d~ ninfas fueron apn-
iunodc:~s. por pequer1os ¡¡rupo,.,, •n 

111ula ·. ) d¿ este nwdo fueron lorza
di!,., <1 ~~tar :-tn trahaio. De<pu de 

d~lerminndo illpso" de tiempo, cstlls 
abeias temdas en caulí\·idnd, fueron 
devudta~ al •niamhre de su colmena. 
¿En qL•é punto de u trabaJO empcza
nnn'.' ¿En el corre,.,pondiente 11 su 
edad o por ~1 que empieza und abeia 
rec1~n n<.cida? Este ultimo ·uruesto 
quedó probado por el experimento: 
la nbeja~ que hahfdn cstddo pri'lio 
n ra , de,·ueltas a su enjamhre nor
mal. comenzaron siempre d~sde el 
principio de la ,.,erie de t·ahnjos. In 
cluso cuando por una alimentación 
que d's~rrolla la glándu las. :.e le 
pone. ya den tro de In ml~rna jau la, 
en ltuaci•m de actuar inmediatamen
re de •nodrizas•. y aún Luando se mi
da el uempo del c~utlverlo ~xnctamen
te pdl'a que la~ nh~jd:; ll~¡¡ u e n a la 
edad de· cuidar l~s crías, es decir, al 
in troducir en el enjambre todas las 
condiclon•s conoc idas que be dan pa
ra el oficio de • nodrizas•. •s ta:; abe
jas empieza n su !raba jo por lo mis mo 
que empieza und obrHa recién salida 
del e~tado de pupa y van pasando, 
exactamente, por las mismas etapa,¡ 
de trahalo porque han pasado sus 
campaneras mós j (Jvenc~ 
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UTILIDAD MORAL DE LOS ÁRBOLES 

JA RDINES ANDALUCES 

La eficacia del árbol riene dos aspec
ros: el ffsi co y el moral. Generalmenle, 
cuando se quiere eslimu lar enl re el vul
go la plantación de árbo les. recúrrese a 
una razón de ulilidad ffsica e inmediala. 
puesto que así es más fácil llega r a la 
lnreligencia de la multitud, atenta siem
pre a pesar los valores de las cosas en 
la balansa mercaderil. Se habla . pues, 
del árbol. co~:o produclor de frutos, de 
madera. de carbón; señálanse sus pro
rl~dad~~ hi¡¡lcnlcn , y como sus hoills 
flen~n Id vlrrud d~ purificar el llmblenle 
lnfeclddo. ~e recurr~ l<llnbién o la reorfa 
de los llu ·la:~ y l'ns fla~e que los bos
que .. ab~orbiendo la humcddd dlrnosfé
rlca, la rclicnen lar¡to liernpo hacie ndo 
rnó~ re¡¡'ularc:~ la~ lluvras y evita ndo las 
a¡tua~ rorrencli!lc~. llbira~. que e~quil
mnn mucho mó~ que f~cundan Todo es
ro e~ nrdnd, r ~~ muy úril o la comodi
d~d y riqu~ta del hombre. 

1' ro ha)' rod~v ic! <'!ro rendimiento ar
bóreo. r es aquel que e cifra en la urili · 
dad moral, en ltl educación de los pue· 
blo • en la salud del e plrilu humano. i 
de contornos el agua ancha y rrnnquilo. 
no exisle en la Tierra una co a tan se
danre y. eren adora como el i!rbol. El ár
bol . i¡zual que el11gua rranquiln. induce 
ll In dulzura . Por el conrrarlo, la seque
dad y lo terso 1 nducen 11 111 vlolenclll. Los 

Arboles de El Retiro. (Málaga) 

ojos del hombre, al reposar sobre el 
1·erde d~ las hojas. se hacen profundos 
y transparen tes como un lago. El hom
bre bajo el árbol, se humaniza así como 
en ei desierto se encrespa y embrutece. 

Y luego. el árbol es un manantial de 
ideas, de espirilualismos y de compleji
dades metafísicas. Por algo las razas 
que viven en extensos descampados 
suelen ser por !o g~neral , simples, rea
lisTa s: mientras que las razas soñadoras 
viven a la ombra de los bosques. Tal 
vez la fllo ofia alemana. no podrían ha· 
ber exislido. s' n la penumbra de los bos
ques germánicos. Y la inefable lírica in
gle a no hubiera exis lido lampo:o sin la 
penumbra de los lagos celedón icos y la 
medi11 luz de las vegas anglicanas. El 
excesivo sol conviene insistir sobre es
lo -es enemigo del pensamienTo rras
cendenral: ha y que hacer vela r el sol con 
cendales de brumas o con sombras de 
árboles. El mismo Plarón nos cuenra có
mo le gusrabd 111 viejo Sócrales la som
bra de los grandes plátanos que crecfan 
en la m11rgen del !liso~ para allf filosofar 
anchamenle. Sembrar árboles. pues. es 
Jo mismo que combarlr la vit>lencia en el 
alma de los pueblos y es facililar a la 
Idea la penumbra que lz conviene y ne
cesila para florecer . 

/ osé Milrfa Salaverrfa 
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PLANTAS FORRAJERAS 
El trébol de 
Alejandría 

En la región medirerránea donde la 
falla de lluvia constituye la norma, se 
halla siempre en déficir la producción 
forrajera. Serfa convenienre hallar 
una plan la de invierno que con poca 
agua pudilra dar una cosecha regular 
de forraje, único modo de subsanar 
las deficiencias pluviométricas y do
tar al mismo riempo a las comarcas 
<le clima mediTerráneo y de secano, 
de la posibilidad de aumentar el nu
mero de sus ganados. 

La planta que reúne es las condicio
nes es el trébol de Alejandria conoci
da también con el nombre de Bersin. 
El trébol de ·Aiejandrfa es una legu
minosa (Trifolium a!exandrinum). 
inferior en rendimiento a la alfalfa , 
pero en plena producción desde el 

oToño ola primavcro. E~lll forrai~rll 1 r~11 e. d~ :1.1 ~rlo. la s!.:mbr11 puede 
pro pera de un modo perfecTo en las \crlflcar~c d vol.- o. inmcdilllllmenTe 
comorcas del liToral. donde la Ternpe- d.: pu~~ de la prcpllrllción que e 
raTura. rar11m nlc de dende 11 O ll"rll- acaba de r. poner ) cuando la lluvia 
dos. La falta de all'ua no perjudica ha humedecido lll¡:o el terreno Culln
mucho a e Tll planTil. dado su poder do 111 Ti •rra es d~ r,·gadlo, ~e siembra 
absorvenle del vi! por ocuo o conreni- de pu~~ del riego y lll s mlll11 se re
do en el air~ . El terreno preferido es cubre de un11 li¡.¡cra capa de tierra . 
el !lleco arcilloso mlls o meno cal- En terreno" nrcillosos o calcáreos, 
c6reo. el rrcbol de Alciandri11 no vegda tan 

Cuhivada en medio ambienTe favo - csp léndidamcnre como en lo arcillct-
rable , puede segar e rre o cu11rro sos. rero lo que mil pcrjudicll 11 csre 
veces en invierno. El numero de cor- forr11íe e el frío . 
res y canlidad de forraje depende del Las comarcas que en invierno el 
tratamiento del terreno)' de la planta. rermórnerro desciende 111i grados bajo 
La rierra debe ser labr11dn a una pro- cero. el Bes in crece raquilicamenre y 
fundldad de 15 cenrimerro:~ y abonada :~ó l o cuando han p11S11do los frfos 
con cinco o seis mil kilos de super- llega n tomar incremenro. Asf, p11r11 
fosfato al 10 por 100 de 6cido fosfóri- dicha com11rcas. meror eer6 conli
co y 10 por 100 de cloruro de potasa . nuar el culrivo forrnjero en la form11 
El nitrato sódico o de cala fa dosis tradicional, y no exponerse a gnslar 
de 75 a 100 kgs. por hecl6rea, produ- inú1ilmenle elvalordel11semill11 de Iré-
ce excelentes resultados. bol deAieja ndrfa, que es siempre c11ra. 

La Cl!n lidad de semilla por hectá- LOIIB ZO DAMIANS. 

• 
Magnifico eiemplar de vaca lechera de pura raza halande:Ja, adquirida por don 
Fernando Benavides España pora su voquerfa ffacienda la Cordobe:Ja (Máld(la) 
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GANADO CABR IO 

lote de seis cabras de raza Ma laRueria de la propiedad de D. José París y Gar cia , que obtuvieron el prim er 
premi o de pr·oducclón en el Co ncurso Pec uario últimamen te c.lebrado en Málaga 

Mantequilla de leche de cobra. Sus propiedades para la 
alimentación 

Algo extratio parece hablar 'de man
tequilla de cabra, producto descono
cido en el mercado español. La m a· 
yorfa de los autores extranjeros que 
~t ocupnn de t. t,, cue•tión d;cen que 
la 1 che d • obr~ conll~m· poctl ~tra 

~a: ·.~lo ~~ ci, rro p11r<1 lu~ r~~~~ d~l 

cerllro ti~ f:urupd; pew nn "· 1 pal'll 
la~ cnhro~ tic la co. t<1 m~dltcrrtlnea, 
cuy<1 l••dlc cunllerw. término rnedlo. 
d,• 1 " r. por 1(~1 de ¡¡ra~a. contidad 
~t\lo ~up ·rada por l'íl<'O tic bucn11~ 
rlltll. mantequera . 

• 'o ,.~ la pobreza butrrrc<1 el ob., 
tdculo pnr~ trtl<t lntlrr. lrra rn~ntc4UCra 
a ba~e d leche d • c~bra: ~s lll dilkul
tllll de la con-..rvoción d •1 rroducto; 
pttr lo dcrnó .. la mantequilla de c<l
l~rc:~ ·~ uperlor como <~limcnto \' co· 
rno condimenlo. 

1 u ·n-aro~ h ·chus en Espc:lftd pa 
ra fobrh:ur rnllnlcqullld de ct~bra de
rnu•strnn curnplii.lllnwnte la~ excel~n
clll~ de c~tc 111imcn1o 1 1111 ¡:rnn ~li

ma por porte tlel publico l ~~ rdc
renc ·d~ rcc\>¡¡lu ~ d~ cuantas pcr o· 

, nas han consumido es!a mantequilla 
son favorables a su bondad. Corres
ponde a es le juicio el que tiene forma
do el público exlra njero que conoce 
e•te producto, y er. algunas comar
co•. como en Asia l'lenor, goza de 
¡¡ron renombre lo mantequilla de Ale
po. fdbrlcada con leche de cabra. 

Crepin cita el siguienle hecho: •La 
condesa d~ Boullaye. que fabrica 
manlequilla de cabra. ha declarado 
que ella vende este produclo en las 
co:otas de Bretar1a a doble precio que 
la manleca de vaca. Con e~ lo se juz
¡¡a la estima que le han concedido las 
personas que la consumen> •En mi 
c11sa-dice el aulor-. consumimos 
con~tnnlcmente esta mantequilld, y 
cuantos lqvilados la han probado no 
dejan de alélborl<~>. Hilpert. cuado por 
llcinc. escribe :>obre e te a unlo lo 
Sl¡¡ulclrte: •La mantequil:a de cabra 
es de color blc1nco. semeja a la man
teca de cerdo; en caso de necesidad 
o conveniencia. puede colorearse de 
amdrillo. Su ~abar es dl¡:¡o caraclerís- r 

tico, soso, pero siempre semeja nle a 
la mantequilla y muy apreciado por 
las personas que la han comido. Po
see poca consiste ncia y debe comerse 
antes de los ocho días. para evílar 
que e enrancie. Esta man leca es 
apropiada pa ra los usos culinarios y 
también para comerla unlada sobre 
pan•. 

El rendimiento en manteca de la le
che de cabra depende de su riqueza 
gra a; término medio, se calcula que 
cinco litros de leche dan un litro de 
nala y 400 a 500 gramos de man tequi
lla. Un detalle de gran importancia en 
la fabricación de esa manteq uilla es 
el uliltzar material muy perfeclo, vara 
~onseguir un desuero completo de la 
nala; de lo contrdl'io. la mantequ illa 
adquiere un olor caprino muy des
agradable, que repugna al consumi
dor. 

CE.SÁI11:'.0 SIINZ EGAIÍIA 
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La Reforma A¡raria y la Ganadería 

U na v ergüenza nacional que dehe desapare~er. España paga 
al extranjero anualmente cien millones de pesetas 

de huevos 
Por Jofié Garcia Juderías 
fnsm·ctor Pro•·incidl l'et.-rin.Jrio d•· C .idiz 

Trabajo que hil merecido la aprob11ción di!/ Cons.•jo .Suprrior d~l r'Omt•nlo ¡>,· ·ru1rio 

o nos mueve otra idea al escribir 
~sle al ti culo que ver i a portiimos 
nuestro grano de arena a la obra de 
recon trucción nacional que induda
blemenle empieza delallando los da
tos recogidos en nuestra vida oficial 
y parl icular: si se loman en conside
ración por quien corresponda y sir
ven de algo, nuestra satisfacción no 
lendrá limites . 

Como antes decimos ascienden a 
unos CIEN MILLONES DE PESE
TAS según los dalas estadísticos lo 
q ue España paga al exlranjero por 
importación de huevos, cifra que dice 
bien a las claras la incuria y abando
no por parle de todos en que se ha 
tenido la explolaclón avícola en nues
tro pais; sólo por es la Aduana duran
le el mes de Mayo han sido reconoci
das por la Inspección Provincial Ve
terinaria 641 cajas que hacen un ro
ta l de 76,920 docenas, canlidad res
pelable a pesar de no ser· esle mes el 
más apropósito para la importación. 

Diez y seis años en el campo en el 
<:argo de Inspector Provincial de Hi
-giene Pecuaria hui siempre que pude 
de mi mesa del despacho del Gobier
no Civil pues abornrno del expedien
teo y procuré salir al campo ponién
dome en contacto con el ganadero 
por estimar que hacia más labor asi 
que encerrado enlre las cualro pare
des del viejo caserón. 

Estudié con cariño esta cue tión y 
todo ello creo me da derecho a expo
ner grosso modo mi punto de vi~ta 

de una manera clara y terminante y o 
mucho me equivoco o dentro de unos 
años de imporladores nos hablamos 
de converlir en exporladores de tan 
esencial alimento como son en la so
ciedad moderr.a los huevos. 

Aunque sea salirme un poco del ob
jeto que me propongo me causó ex
lrañeza anle el prorecto de Ley Agra
r ia que no menciona siquiera la ga
naderia, y yo quisrera llevar al ánimo 
del legislador que de nada servirá lle
ven a las Corles y est~s aprueben un 
proyecto hermoso y bien acabado, a u-

gurando fracas11rá ~i no 'e tiene en 
cuenla el estudio 11 fondo de Id ~ana
derla. Hace uno ailos und sola en· 
fermedad cau ó la ruina de los labra
dores con poco recurso de ~"Id pro
vincia, me refiero a la P~S!c porcina 
que diezmó su cerdos. 

Vejer , Tarrfa, Medina . Alcalá on 
pueblos eminentemellle ganaderos y 
en ello influye mas que la pobreza de 
sus terrenos ur. 11zo1e que no hay nra 
nera de combatir y que se lleva la mi 
tad de les cosechas. En el forlisi'llo 
levante que reina en cierta ~pocas 

del ario. De nada servirá que procu
remos tantos o cuantos miles de asen
tamienlos si a estos no les damos 
una norma, un11 orielación y armas 
para luchar con un sin fin de calami
dades a que habrán de hacer frente. 
Ni con trigo solo. ni con cebada po
drán estas pobres gen les abrirse ca
mino; sera el eral bien cebado, el pri
mal robusto, la gallina seleccionada 
e inmunizada, la miel y cera, la seda 
en las reg'ones en donde pueda darse 
industrias estas complementarias o 
mejor dicho, indispensables en la ca
sa del labrador humilde que con la 

D. }osé Marlín Rercs. 
ganadero, PrC3ideuJe de "' Sección de 

Cabreros de Id Agrupecióu Pecuaria 
Provincillf de Máldfi<I 

11dorma ,\¡!raria tral~mo de aba ·te
cer. Tienen ad~mch ~:.t~s indu. tri11s 
(la 11\ i ·ultur<t. errculturd y ~picu:lu

rd) la enorme ventaja de no nccesitllr 
11pena Cllpl!ol p11ra su ~esenl'olvl

míento nlmano d~ ohrd, pu s las mu · 
rere:<. las hiJa • los hijos menare del 
a entado ~on capac~s de atenderlas: 
por dio son más lucrativas. 

, osotros los lécnrco debemos lle
vllr al ártirno de los labradore!l, con
vencerles mejor dicho de que la R'lllli
nicul!ura no es un mal ne¡¡ocio sino 
por el contrario esta rndustrra bien 
atendida y explorada e remun~rado

ra. Diez y seis año recorriendo los 
cortitos de esla provincia, . oro en 
tres o cu111ro he visto exploraciones 
regulares. No hace mucho tiempo co
miendo con uno de los ganaderos 
mas importantes dP la provincia al 
servirme un par d huevos le preflun
lé si le ponian mucho las ¡¡alllnas: mi 
extraiieza no tuvo limites al conte_ttrr
me ¡que compraba lo huevos pn~s no 
lenla e::>los animlllesl He de advertir 
que a este Sr. le vacuno todos los 
años de L500 a 2.000 cerdos y de 600 
a 800 afiojos contra el Carbunco Sin
tomático: tal es la importancia de su 
explotación ganadera. 

La gallina por ser omnlvora ~e all · 
menta preferentemente de granos. en 
en libertad, come por insllnlos plan
las eu verde. emllla • matel'ias azoa
das y minerales que necesild pare 
subvenir a sus necesidades y para la 
formación del huevo. pues no debe
mos olvidar que e'! una mríquin,1 
lran~formadora de dlinrentos, come 
también gran cantidad de gusanos e 
lnseclos perjudiciales H lo a¡¡rrculturo. 
la langosta la come con evldez; en 

orle América ~e emplean mucho en 
lllflunos corlijo~. gallineros rnovlblell 
donde llevan l3s gallinas para que o 
111 vez que aprovechan los granos cal
dos de los rHslroJos limpien praderas 
y alfalfares de los p11rásitos que ozo
lan H e.;tas pltrntas forrejeras; llpro
vecha también los produclos overl11~ 
dos incapaces de darlos a olros anl-



20 

males y los desperdicios del cortllo . 
Pero más que el a!pecro económi

co, má' que no creer remunerddora 
la cric de la gallrna ha inducido a de
Jar de crlarl11 en mur.hos sitios o a 
crlarlll en una mlnima parte el horror 
o la morriña pues frecuentemente 
oímos decir: • Tenia un centenar de 
gallinas pero la morrifia me tenia 
aburrido p~es hace unos cuantos anos 
~e me murieron todas o ca~1 todas., 
Efectivamente, por estd causa deja
ron hace unos años algunos ll'anade
ros de criar cerdos. el mdl rojo pri 
mero y la peste porcina después cau
l!l!ron le desolación y la ruina en mu
chas explotaciones pecuarias, pero 
por fortuna hny los cosas han Cllm· 
biado, la ciencia Veterinario ha pro
gresndo enormemente en estos últi
MOS anos y puede deci rse domina 
hoy dio con sus vacunas y sueros las 
enfermedades ep:zoóticas de ganados 
y aves si no de una manera general 
si en la mayorla de ellas; antes por 
otr11 parte el ganadero vivla divorcia
do del Veterinario; hoy es su mejor 
consejero y vive en constante comu
nicación con él, pues sabe es el me
Jor defensor y fomvnrador de sus in
tereses pecuarios. Pero volvamos a 
lo nuestro. Haremos frente en parte a 
esas mortlferas enfermedades procu
rando alojamiento amplio e higiénico 
bien orientado, desinfectándole con 
frecuencia y desistiendo de tener el 
corral en el más apartado rincón dei 
cortijo que suele ser a la vez el más 
insalubre. 

En esta provincia las enfermeda
des que causan más mortandad a 
nuestra riqueza avlcola; las que son 
el azote y ruina de muchos gallineros 
y que visita con harta frecuencia son 
rrd<r ·nr~m nt<. la difr.•ria. el cúkra 
v la tlfl''/.' •'1 i,Jr yendo ¡leneralment e 
junta •~ta~ du~ últímn~ h11sta el pun
to que comporieros que lle¡:<lron u 
no~ntro~ habiendo vacunado contra 
el cólera un<1 lmportcll1tc car.tidad de 
11<1llln.,~ 1' . e¡¡ulan muri~ndo~e duda· 
h<Jn de la ellcacia de lo v11cuna, puo 
t'l laburatnrlo Jo,.. acó d~ dulio,, pues 
no no~ fue d1f1cíl ai,.lar de uno de los 
Clldllverc~ el bacilo san![ninorum 
11¡¡cnte productor del lllu aviar: se 
volvió o v cunar con vacuna mixta y 
ce. ó la mortandad. 

l>or rorlund pllrd la tre tenemos 
vacuna~ dlc11C1'" preventivas y ode 
mó!\ dlsponemo"' de bu~no laborato
rios para u dla¡¡nóstlco, ya que los 
, intoma. clinico pueden conducirnos 
a error. 

Andaiucia Ganadera 
Ueb~mo~ llamar la atención del 

a¡rricultor en el sentido de que las le
yes <~ctullies f11vorecen el desarrollo 
de su industria pues una vez apare
cida una enfermedad en sus galline
ros si dan cuenta a la Alcaldía ~sta 
ordenara al Veterinario visite oficial
mente las gallinas enf~rmas . y si di
cho facultativo considera preciso el 
exámen bacteriológico remi1irá un ca
dáver o sus productos para su análi
sis al Instituto Provincial de Higiene 
siendo éste completamente gratis. 

Por nuestra calidad de Jefe de dicho 
ln~tituto hemos tenido ocasión de in
tervenir varias veces en c11dáveres 
remitidos por compañeros Veterina
rios. 

Dicho lo que antecede. no nos que
da sino ver el número de gallinas que 
nos hacen falta y proponer el modo o 
manera quv a nuestro entender de
biera llevarse a la práctica para llegar 
al cupo indispensable en nuestra po
blación avlcola en el menos tiempo 
poSible. 

Cadn Cl!ja de las que por esta Adua
na se importan contiene 120 docenas 
con un lota! de 1440 huevos que a 
razón de 0,20 pesetas uno suman 
288 pese/as: con cien millones de 
pesetas podremos comprar y de he
cho compramos :547222 cajas que 
a razón de 1440 huevos hacer. un 
total de 499.999.680. Ahora bien; 
como cada S(allina sin seleccionar en 
el campo puede darnos como mfnimo 
100 huevos al año resulta que nos 
hacen falta 50 millones de gallinas 
en número redondo. es decir un mi
llón por provincia. 

La última esradlstira hecha en el 
año 1921 por el Cuerpo de lnspecto-

D. Miguel Oilsoar A riza, 
tJ¡¡riculfor y ganadero de Málaga 

res de Higiene Pecuaria asignabl!n a 
esta un total de JOO mil; hoy puede 
asegurarse que llegan al medio mi
llón pero como vemos esto no es 
bastante, es necesario pues duplicar o 
triplicar este número para que nos 
bastemos a surtir nuestro mercado y 
como disponemos de este cupo des
pués seleccionando podridmos hacer 
que cada gallina diese al año en vez 
de 100, 150 huevos resulta que ten
drlamos un superevit de 2500 millo
nes de huevos que a razón de O, 20 
pesetas uno, valen 500 millones de 
pesetas que podrlamos exportar.¿Co
mn podríamos llegar en el espacio 
de unos años a duplicar o triplicar el 
número <le nuestras aves de corral? 
Al Estado compete en primer lugar 
iniciar la marcha y más turde a todo 
buen español que tenga medios y 
proporción de ayudar en esta empre
sa que se puede calificar de nacional. 

Por fortuna tenemos una Dirección 
General de Ganadería con Centros 
diversos anexos y a aquella y a es
los deben encargarse la consecución 
del fin que nos proponemos. 

En primer lugar nos hace falta pe
setas y no estaría de más que en los 
presupuestos que han de discutirse 
en breve se consignase para es tos 
menesteres como mínimum un millón 
y si no se quiere gravar de momento 
nuestra economfa con solo cargar a 
cada caja que se importe la insigni
ficante cantidad de 11es pese1as ten
dremos ya el millón, pues como más 
arriba decimos importamos al año 
J47,222 unidades. 

De ese millón de pesetas de mo
mento podría emplearse 750 mil en 
equipar enormementu de gallinas se
leccionadas e incubadoras perfectas 
a nuestras ocho estaciones pecuarias 
que con las 9J, 750 pesetas que co
rresponden a cada una, a los dos o 
tres allos de establecido el servicio 
podrla pr.Jducir cada una de ellas 
tOO ó 200 mil polluelos al año que, 
al igual que se hace con las •noreras 
en alguno~ Centros del Estado, se 
facilitarian completamente [palis a 
quien lo solicitase, además de facilitar 
igualmente huevos de las razas Cas
tellena negra , Leghorn y la Pral que 
son los tres raz11s que mejor resulta
do nos han dado en los pequeños ex
perimentos por nosotros llevados a 
cabo. 

Pero no con esto habla terminado 
nuestra misión; los pedidos se harlan 
en cada pueblo por conducto de sus 
respectivas Juntas de Fomento Pe-
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cu11rio 11 la Provincial y ésta e en
cargarla de hacer la distribución )'al 
mismo tiempo heria que por el Ins
pector Veterinario ¡.1unic1pal se inmu
nizasen preven ti\ amente los anima
les donados contra la difteria, tifus )' 
cólera A1·iar, vacunas que serian fa
cilitadas por el Instituto de Biologla y 
como tenemos todavía 250 mil pese
las de :as 5000 que corresponden a 
cada provincia (cantidad a rodas lu
ces insignincanre) paga riamos los ho
norarios del Veterinario que vacunase; 
éste, además, se encargarla de infor
mar a cerca del traro que por parte 
del ganadero se daba a los animales 
recibidos referente a la alimentación 
higiene del corral, etc. etc. 

Pero hay más; como de seguir el 
fomento en nuestro Censo Avlcola en 
cantidad y en calidad nos hnbrfan de 
sobrar huevos en muchos puntos y 
falta en otros, las Juntas de Fomento 
Pecuario en cada pueblo con su Se
cretario-Veterinario a la cabeza. se
rian las encargadas de recibir lo so
brante y mediante vales a los propie
tarios formarlan un depósito que frian 
mandando a los puntos donde lo so-

Anda luda 
licita <no a lo~ rand ~ e ntro~ d~ 
con~umo. r~gulondo la ofert11 ' de
manda o m;,-ior dicho, ~i~ndo nu~. tro 
norte una r.:vi~ta ~emana! qu~ se po
drla editar dond~ publicarlllmo la:; 
cantidades que en cada pueblo ' .:n 
poder de la Juntas de Pom~nto hu
bie e; el ganadero o avicultor no ren
drla i~o percibir a tin de mes el l'alor 

de los huevos entregados según co
tización. deducidos los !!'listos, total: 
es u na cooperativa en toda regla a la 
que aspiramos y que buena f11lra nos 
está haciendo en todos los órdenes. 
pues asl eliminariamos el intermedia
rio que es el que encarece los pro
ductos. Huel~o~a decir que todo esto 
habla de ser una reglamentación es
pecial y el personal técnico·adminis-
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rramo qu, como mAs competent 
sa!drfan d~ 1 . Junta~ habta de ser 
bien remuner<~do . 

Tr s. on 1 s pro.edímienro. a 
¡¡urr para Jle,·er o cobo fl obi ·ro que 
nos proroncmos: Primero. un11 ~spc
ci de hthon·o fi>1 zoso aplicndo 11 la 
evlculrura o mf•or dicho 11 la gallino
cultura; c'i~ir uno o má gallinas por 
hecr6rea cultivada. procctlimicnto co
mo \cm o~ 111:11 radical l r6pldo si 
bien dificil de lle\ar a la práctica por
que pudierll venir a herir intereses 
rcspctabl•s. 
~egundo, subvencionar con primas 

~le\lldll~ 11 Jos aRriculrores que cricn 
en sus nnct~s o cornios un número dt 
aves ~uperior a quinlento . al igunl 
qu .,. hac • con el cultivo del malz; 
y t.-rcero. empr~ndcr uno campaña 
inten a de vulgarización dando con
ferencia , pnblicando folletos. etc~te
ra, etc. ha~ta llc\'nr el ánimo del ga
nadero y ngricuitor que el t::>tado le 
ayudare\ ~ncazmenre en e la empr~ 11, 
ya que le resultar6 11lt11menre benefi
ciosa. pue le facilil11rá gratis poli u e~ 
los l huevo:> e Indemnizare! conrrn las 
enfermedades de estas aves . 

~~ cerdo al través de los tiempos 
El cerdo e:~ conocido de los 

tiempos más remotos, si bien no 
siempr~ ¡,e le ha considerado 
como anim~l dom~stico . El Le
vítico, cap. XI, 7, se le coloca 
~nt~e lo~ animales impuros: y 
Moisés, en su Deuleronomio, 
prohibe a los israelitas comerlo 
porque no rumfa. Es por esto 
<JUe los primiti•os judlos mira
ban su sacrificio como una inju
rill al Señor y lo comparaban 
a los má~ grandes crímenes. 
.Según Tiicito, los judlos se abs
renllln de comer carne porcina , 
.a consecuencia de una lepra que 
asoló la Palestina y el Egipto y 
<JUe fué atribuida a la ingestión 

lllllllllllllllltltlltrtllllllltiiiiiiiiiiiiiiiMIIIIIIIIIHIIIIniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNIIIR y cuyos productos se utliiz11ban 
luego en lo comida de hono1. 

lllllllllltiiHIIIItlllllltlliiiiiiiiiiiHIIIIHAHNHIIIUIItiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIU 

Según Polibio, habla en los al
rededore de la antigua l~oma 
grandes foMs capaces de con
tener •i.OOO r)leZIIS de tncino, y 
los galos manlenlnn grandes 
piaras de cerdos a 1811 orillas 
del i>o. Los festines de Antonio 
y Cleopalra eran c~lebres. se
gún Plutarco , por el gran núme
ro de cerdo~:~ que en ello~ se 
con~umla. Lo Galla considera
ba este animal como muy útil . 
Los germ11nos, despnél'l de ha
ber penetrado en las Gallas, 
criaban también mucho gana
do de cerdd. Si bien es cierto 

de esta carne. Los egipcios, por otra 
parte, siempre han considerado sana 
la carne de este paquidermo. Es de 
notar que, mientras el Asia marcaba 
!a carne de cerdo con reprobación, 
los antiguos pueblos de Grecia e aa-

lia la ofreclan en sacrillcio a Ceres. a 
Clbelas y a Marte, ala vez que ee ali
mentaban con ella. Los cerdos eran 
numerosos en Grecia, y llomero, en 
ta Odisea, hace engordar con bello
t~s los animales que guardaba Eumea 

que Mahomc. a Imitación del pueblo 
de Israel, prohibió termlnant~mentc a 
sus secuaces la carne de rerdo. los 
habitantes de la China, por otra par
te. la consumen desde tiempo Inme
morial. 
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VULGARIZACION 
Enf~rmedades d~ las cabras. 

Boquera 

Lo primtro que debe hacerse, es ni en torno suyo, pues el calcá reo 
lavar la boca del enfermo con agua es necesario a Sct organismo, procu
boricada, luego ~e le obliga a tragar ran recuperar el que han producido 

E~ta enfermedad es producida por una cucharada de aceite ricino y se e u la cáscara del huevo y se lo co
elllamado b~cil u de la nccro~is . Se le pone en una jaula apartado de los men. Las gallinas que gozan de li
ubscrv~ mucho en Andalucía , sobre dem á~, sin darle de comer nada ab- bertad, come raramente los huevos 
todo en el verano. solutamcntc, ha ta ocho horas, des- propios o los ajenos; por lo general, 

Profildxi.~ y lrafdmiento. - Sepa- pués de haberle administrado el encuentran en la tierra, picoteandQ. 
rar inmedidtamente los ~:nfermos y aceite de ri cino. y escarbando, el calcáreo nec2sario. 
ponerlos a tratamienlo, teniéndolos Salvado gordo, pulpa de remola- Puede corregirse a las gallinas 
unos días recluidos, es decir sin sa - cha o avena triturada, son los ali- que comen los huevos, mejorando 
lir del Cdrnpo. Vigilar los sanos para mentos que se han de dar hasta su su ración y enriqueciéndola con cal, 
tratarlos tan pronto prcsenlen la más completo restablecimiento ya sea con cáscara de huevo macha
ligera lesión. Desinfectar los locales Si este modo de trat< rlo no surte cada y hecha polvo, ya con resí
con el blanqueo de paredes y lecha- efecto, a las cuarenta y ocho horas duos de mortero, yeso, etc., o con 
da de cal por el suelo. corno mínimo, es decir, si el conejo subtitancias calcáreas preparadas 

El tratamiento co!lsistirá en le- •

1 

continúa baboso, se tratará de ésta i' exclusivamente para ello. 
vantar las costras y tratarlas con un otra manera: disuélvase en medio li- Si las gall inas disponen de arena 
desinfectante, agua oxigenada, el o- tro de agua hervida, una cucharada en abundancia, encontrarán en ella 
ruro de cinc al 1 O por 1 OO. de clorato de potasa y otra de jengi- los elementos necesarios para la fo r-

Dá muy buenos resultados el tra- bre en polvo. Agítese lo suficiente marión de la cáscara de los huevos 
!amiento con la pomada de óxido para conseguir la disolución y dé- y no se les ocurrirá comerse los que 
de cinc, (15 gramos de óxido y 85 jesc en reposo durante un par de ho- ponen o encuentran en los nidos. 
de vacelina) y lavar si hay úlceras ras, administrándole a cada enfermo 
en la lengua, ácido crónuco en so- dos cucharaditas dia rias de ésta so- La soja en la a limenta ción 
l ución al30 por 100. lución, una por la mañana y otra del cerdo 

por la tarde. 
Dupa contagiosa de las ma- Es muy importante en ambos tra-

mas de las cabras !amientos, la limpieza de la boca y 

Es producida esta enfermedad por 
el mismo microbio que produce la 
boquera. 

El tratamiento debe consistir: 
1 1 w ;, lo d ~ 1 manos con 

a¡.:ua cahcult• .. 1!.tJa (unt1 cu chara· 
dad . al por litro de :1¡.:1Jtl) . 

'J .P l. a tiltcras ra~ pa rl a s con un 
curhllln que •orrc ht n y luq:o que
marlas co1t toqu :~ di' ~ulfilln lit• co
hrt'. 

Enfcrmcdt~des rlel apara! di 
~t>~ltvo de los conejos. Babas 

Cou ln·cut•nda suele ocurrir en 
las ¡¡azap~ms, qul! al~unos llt' sus 
ht~blt"ltllc apar~t:l! con ~?1 hocico 
lleno dt' babusidade~ st•mejante · a 
la ~ali\·a, aunque algo m<i~ espesds 
y vl,cosll:. 

E>l3 anomalía reconoce por CllU· 
sa c:a~i siempre una tndige~tión. 

hocico, utilizando agua buricada ti
bia. 

Gallinas que comen la cásca
ra de los huevos 

Suele ocurrir que las gallinas se 
avecen a 'u propios huevos y los 
coman por entero o sólo la cáscara. 
Este último fenómeno se observa en 
las gallinas que viven en lugares 
embaldosados o muy húmedos o 
falto de materia calcárea. No en
contrando este elemento en la ración 

En experiencias real i tadas duran
te el término de cinco años, no se 
ha podido evitar que resu ltara blan
da la carne de los cerdos al imen ta
dos con soja. Sin embargo, la torta 
de la semilla de esta planta ha re
sultado ser excelente, por la mucha 
proteína que contiene, corno alimen
to suplementario para toda clase de 
cerdos. En calidad de alimento pro
teico para las cerdas de cría, duran
te la gestación y la lactancia, la so
ja ocupa un lugar importante. Debi
do a que es deficiente en substan
cias minerales, las cerdas alimenta
das con oja deben tener acceso a 
una buena mezcla de dichas subs
tancias. Una buena mezcla mineral 
recomendada por el Colegio de 
Agricultura de llinois, es la siguien
te: dos partes de harina de hueso y 
una parte de sal. 

Tip. •Vida Gr66ca•.-Mila~~to 
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Infa li ble en la ma mll1 · cong sfl\'a 

de las \acas 

Para Pedido8, Muestras, 
Consultas, etc., tlirigirse a 

Instituto de Productos 
D esinfectantes 

ELE] A BA R.R.l ( Bilbao) 

Jiacien~a Oe Pare~ es 
Explotación agro -pecu aria 

Peclcega lejo MÁLAGA - Tel. 18~7 
PROPIETARIO: 

José París y García 

6ana~o ca~rro ~e let~e ~e oura rBZB malaoue~ 

Cinco primeros premios 
de raza y campeonato de producción 

en los Concursos Pecuar ios 
celebrados en Málaga 

en 1930 y 1931 

+ 
Envíos a todas partes 
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