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LA VACA L~CH~RA 
por CARLOS SANTIAGO ENRIQUEZ 

Jefe del Negociado de Estoctones Pecuorios en lo Dirección General de Gonoderío 

La VIICII holonde'ilt e!'!, ~in d1~pUIII 

11l¡:unn, entre la~ hembra'! de la e~
pecte buvinu. lil que ocup" el primer 
lull'ar d~ la~ e!ipecllllizadds pdrd lo 
producci.Sn de leche. 

Aunque en todos lo~ paises donde 
~e dedtcnn d la producción de vacas 
lecheras h<~n herhn e~tudios compa
rolívCis y ihln trlltado de obtener de
ducciune~ pdrd de~presti¡.¡ictrla. siem 
pre hd trlunft~do la vacn holanclesn, si 
e os e~tudlos se ha11 llevado a cabo 
de una manera concienzuda. 

Cl<'lro e que no todas la vaca'> 
holandesn;, producen esas cantidades 
de leche verdaderamente fabulosas 
que citdn los libros y revistds y pr~
¡;ronan los criadores cuando en reali
dad son un11 ~xcepción. 

Tomando como bas" para las com
paraciones los tres tipos de ganado 
de distintos tamai1os que crinn los 
holande::¡es. con otras razas de la 
mismo lalla, siempre estará en primer 
lugar la vaca holandesn. 

El profesor J-lengeveld. Ilustre vete
rimtrio holandés, que ha hecho el es
tudio mejor y más completo a<'erca de 
dicha vaca, evalúa en 3.500 litros la 
cantidad media anual de leche produ
cida por una vaca neerlandesa de la 
vnriedad de tamaño grande; 3.000 li
tros la mediana v 2 750 lilros la pe
queilil. Cita como casos excepciona
lV'I In prnducción de 5.000 v 6.000 

fltrus al año. Es. pues. una cifra 
apru\im<'lda a la realidad el señalar 
un rendimiento medio de i\.000 litros 
anuale~ a caéa vaca. 

l':stos dato coinctden con los por 

D Cdrlo.,·Santiago Enriquez 

nosotros ob ervados en España, en 
las vaquerías de la provincia de Za
ragoza )' en la gan11derfas de San
tander. 

También suelen obstinarse los de
lract'lres de es'e s¡anado en setialar 

ltnU ,•jempl.tr d~ vac11 tfo/and~.'" · ••11ricdnd de Fri.,ill. con los 
c;u.Jclut's l"cheros mur acusados 

la mala calidad de la leche que pro
ducen las vacas holandesas y nada 
más apartado de la realidad . 

Las circunstancia~ que influyen en 
la calidad de la lech~. son muy nume
rosas y todas deben tenerse en cuen
ta al hacer un estudio comparativo. 

Los caracteres individuales, sobre 
todo la constitución y temperamenlo 
del animal. la edad, el tiempo trans
currido después del p111'IO, el n(unero 
de veces que se someten al ordeñ(J 
las m~mas de la hembras dut·anle el 
di a y la manera como se efectúa esta 
operación; la leche de la mañana, la 
del mediodfa o le de la larde, la esla
ción del año y S(Jbre todo. el régimen 
alimenticio, inOuyen de una manera 
extraordinaria en la calidad de la le
che. Si tenemos eu cuenta todas es
tas circunstancias. observaremos que 
son raras las vacas de otras razas 
lecheras que pueden compelit· con la 
holandesa, aún en la calidad de la 
leche también. 

La cantidad de nala en la leche de 
estas hembras, suele oscilar eutre el 
8 y el 16 °10 ; y la de manteca, entre el 
2'50 y el4'50 °¡0 • 

Estas cifras son el resollado de 
numerosos análisis efectuados por 
autoridades tan indiscutibles en estas 

materias como liengeveld, Munui
khius y Baumhi:ier, que asl Jo a:esti
u-uan, 

Podemos. pues. afirmar-como 
conclusion-que si bien existen algu
nas razas de vacas que se hallan es
pecializadas para la producción de 
manteca. superiores en ¿sfa especia
lización a la vaca holandesa, esta 
ti~ne un lugar muy honroso iambién. 
por Jo que se refiere a la calidad de 
Id leche 

Cómo debe ser una 

vaca lechera 
Las vncas destinadas a la produc

ción léktea, sea cualquiera la raza a 
que pertenezcan, deben poseer. ante 
todo, los caracteres propios y distin
tivos del sexo femenino en sus for
mns y en su temperamento, pues es 
lógico y natural que produzca más 
leche la hembrn qne tenga aspecto, 

figura y cu111idades 1emenlna , que 
aquella otrl! que se p11rezca m6s al 
macho. 

Las vacas tienen generalmente me
nos de arrollada la parte medi11 ante
rior del cuerpo y mucho m6s la pos
terior. al contrario de lo que debe 
suceder con el toro. 

Hay. p:Jes. que preferir como ani
mal productor d~ leche la vaca de 
cabeza pequetia, cuernos llnos y lus
trosos. cuelio poco voluminoso. del
gado. vientre ampll<' y mu~los fuertes 
y desarrollados. Los párpados deben 
ser finos. y ~n lo olos. que no debe
rán tener nunca und viveza ex¿ge
rada. se reneiar6n la mansedumbre y 
la dulzura. que son signos de dislln
ción en la buena vacc lechera. 

La piel deberá examinarse. opri
miéndola y haciéndola deslizarse en
tre los dedos, sin dar excesiv11 impcr
ta ncia a que sea fina o gruesa, pues 
hay vacas que con piel fina son me
dianas productoras de leehe, mien· 
tras que otras que la tiene más grue
sa, son excelentes lecheras . 

El espesor de la piel depende mu
cho de la raza y del género de explo
ración y sistema de alimentación que 
se sigue con el ganado. La vcca ali
mentada con paslos naturales de 
montaña, tiene s iempre la piel más 
gruesa que la criada y alimentada en 
el estab lo. 

Lo que si debe procurarse s!empre, 
es que la piel sea untuosa y flexible, 
que se separe con facilidad de los 
tejidos subyacentes y que no sea seca 
y pas tosa; que sean finos y suaves 
Jos pelos que la cubren y que deje 
manchadas las yemas de los dedos 
con las materias grasas a que deba 
su flexibilidad. 

El gran de~arrollo del islema ve
noso periférico es muy ventajoso. 
porque indica una Rran aclividad se
ct·etoria de la glándula mamaria. 

La osamenta o esqueleto, debe ser 
fino. Las exfl·emidades o remos. más 
bien cortos que lat·gos. deben ser 
finos también y estar bien separados. 
porque asf dejan mayor amplitud para 
el desarrollo del pecho y a la región 
de las mamas. 

Las espaldas de una buena vaca 
lechera 110 deben s~r ,,i muy ¡.¡ruesas 
ni muy pegadas al pecho El gran 
desarrollo de las ancas y de la grupa 
es un indicio del predominio de todo 
el sistema po~terior sobre el anterior 
y d~ una abundancia circulatoria en 
el aparato productor de la leche. Esta 
disposición es doblemente ventajosa. 

pues trat~ndo e d~ amm11:.:~ cu o 
destino flnol e el ~lall!dero. d rendi
miento ~n Cllrne ~r~ m111 or tcmbii!n. 
cuanto mayor d¿~crrollo aicanN el 
tercto po~t~rtor. 

El e ·pinczo debe sa recto, r ro el 
er al~:o cn•1llado no .-. dd~cto ¡¡rll

v~. pu~~ ocurr~ con htt~tdn!~ lr~cuen
cia en 14 1·acc' ¡¡r11nd~~ productora!' 
que hcn parido \'ilrllls 1 · .:c~~ y qu<' 
son mu~ vnrac\'- . 

El 1 ientr<' vohn1ino~,l ) carat de 
contcna gran Clllltiddd d~ alim¿nto~. 
no pucdl' meno' d' ~.-r cond•ci<ln 
vcnta¡o,a. pues e vientre ~s un labo
ratorio donde h~dos lus ¡u.: s dd 
or11ani ·m,, fh'rh.·n ~u ori'.!dl, \ :ale
che entre ello". d<tricndo d~sech r'e 
siempre. por esto. Id'> vacds de vien 
tre ag,1t¡¡ado. 

El pPcho debe cr amplio • las co:;
tillas arqueada~;~. 1-:1 lwclw de que 
existan mncha~ vacd,.ex.:elclllcs pro 
doctoras. de pecho estrecho y co ti
llas pland~. no quiere decir. ni mucho 
menos. que ésta ~ean las mejores. 
pues suelen ser candidatos seguros 11 
111 tuberculosis. tan extendida entre 
estos anlmale . 

Entre los ganaderos pasan por ser 
buenas cualidade de una vaca leche
ra el tener las orejas más bien gran
des que pequeñas y provistas de pe
los en su parle interna, largos. muy 
suaves y con 11ran cantidad de ceru
men . 

A los pelo finos y suaves, suelen 
acompañar astas o cuerno afilados 
y lisos. lo mismo que las pezuñns. 
que además deben ser reco¡¡idas. 

En toda buena vaca le:hera. el ~ls 
tema circuldlorio debe estar desarro
llado. 
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l..d"' optnlone, de 1"' t~cnlco. y d~ 
lo, gonod.ros pr~ctfco. , <St~n i!b~o
lutcmcnt~ de lll'Uado ol afirrnor que 
del e ~m~n d~r~nido de cl.:rto~ \ d -
termln11d11. hnd~ "'"Patlc•c'e., 
d~ducen ~t'!ñttl~s mu\· s~~:urds dcerc.a 
de 111~ ,·unllddd '. lechero d<' una 
vcca Dichc, ''11~' son 111~ tthdomi
nllles o nM11.lrlo,, ld" ~lma llllrias l 
!11 p ·rith•a!,, 

Ld"\ \'~na~ ntamcnio~., n nun rn dl" 

do~. a en •im<triCdll1 '"'' d< 1<~ ubre 
Pl•r a nbo~ J,Hfo, d,• clln , -erpenti'cn
do por dd>dio dd "''ntrc l PClh:lrlln
do ~11 ~~ lt(Hli. .. 'Cl ror di.' Irá-\ \!~Jo punid 

dd <"'tcrnón. 
L : ah r•ur<l' por d<>nd,· perh'lrdn 

en el atrdnm"n 11• m•n un~ ~o:rdn im
portancia a los oitl~ de lüs ¡.¡anadc
ro~. los cuales !1<111 11d1 ~rtído por la 
uh:-~\!n'ttclún, qm.' 1.!\Í""'I~ urht r~loctón 

muy e trcch,l entre el desarrollo que 
presentan bd" ehertura . <l lds que 
denomlndn ·f tente' d~ la l~ch~· \ 111 
secreción 16ctca. 

Cuanto ma)'Or d~~drroll,r ti~nen las 
vena , má ¡.:rnnde~ suel~n ser esas 
depresiones. en las cuate:> debe po 
derse Introducir con focilidad el ex
tremo del dedo. 

A V<Ce . las venas mamcrias se 
dividen al llegar o dicho ~itlo, !!pare
ciendo entonces dos y haeta tre> ho
yos o depr~siones a cada lado, en 
cuyo caso el diámetro de dich<'lS de
presiones es mucho mas reducido, 
sin que por ello desmerezcan las bue
nas cualidades lecheras de la· vocn . 

La buend~ vecal! de leche deben 
preseo;tar las ubres bien surcadas por 
una red de vena" tanto m<! marcadas 
y salientes cuanto mdyor seo el mé
rilo del animal, desde el punto de 

Esta aira VdCcJ Ho!dnde . .,a, demuestrcJ por ~us ccJrcJctcrC'.o.; cxleriortw, 
su inferioridad 
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VI 1.1 d~ u r~ndimlento lechero 
Ln la región llcmuda vuineol, que 

VIl de de la vulva 11 la~ ubre • l'n
cuenlr1111 vena que varo de de le par· 
te tn> era de e111ee ul!imas y que no 

ueiln di llngulr e en lt. novillos 
prlmerizns tn en l11s VcJCII S cubierta~ 

del pdllle ''" Invierno, requiriendo ,, 
vece p~~ra hacer~e n t~nslhles que 
>~e J~rzd unn pre5ión moderad 1 ~n el 
pcrlné, que interrumpn ligeram~nlc id 
circuladón ~nguln~n :">ólo ~n la 
veca l>u•ma pr!lduch>rd de leche ' 
e d1 Jln¡¡uen f<lcihnenl~ ,·sin~ vend~ 
1~ndn, por cnn~i;:uienle, si¡¡no muy 

e~llmublc u pre~encin 
En ••1 exilmen de Id uhre. hay que 

dí~lin¡¡uir su~ dos JHirl~~: la llihndula 
proptnmenle dichc~ y los pet.<mes P.n 
!<1~ VllClt hien con51ltutdas, id~ ma . 
mas ~ on de 
¡!r<ln capnci
dod y e~Jbn ~1-
luudll~ con re 
¡¡ularid"d r ~¡ . 

metrln~uscua-

1ro cuiHiero
ne~. no. i~ndo 
d~ma 1ado 
col¡¡ante:;. 

.-

maml!l o al¡¡o má grave. :"inguna 
lmp rl~n iatlo?ne el f,!rue'o y lo'ngilud 
de lo p zones. cuyo tamaño y li¡¡ura 
depend n pr!IICIP<I m~n1! de la razo 
q •e len •1 elnnlmd . 

r,n ¡;~neraJ, liS VI!Cd~ 'lttfldS llenen 
101 paon.-~ ,. oiu.ninoso" y la~ hoian
dl n~ nA~ ¡.>lq 1wo.• Con la eddd, y 
~obre tod J bniu Id inn Jencia de un 
ordeno frccu~ •. 1~ se dilatan o d~5-

arrolldll 
l.a direccion , ih conv~nienle )' re

com~ndHb,e, ~s !<1 paralela ~ntre unos 
y otro , 'eparados convementc:nentc 
~ntre • f. 

IJeb"n ·er i¡¡u11.e de tn~1af10, a 
1t1~nos qu no '" 1ra1e d~ pezones ru
dirnenldrio~. \' lena ~1 mi ·mo grue~o 
o dic1melro en Joda su longitud. Los 
que ""11 má~ grue~os por arriba que 

de hast11 111 cara intern11 de los mu -
los. y otra superior o perineal, que se 
eleva h11sta los alrededores de la vui-

' \'11. siendo de una anchura variable, 
e<lendiéndose con frecuencill más ha
cia uno de !Gs lados que al otro. y 
rallando en muchos casos Jolal o 

parcialmente. 
Para Guénon. que fué el que ~stu

dió primeramente la existencia de los 
e~cudos y los clasificó por sus formas 
en dislintas ciases adjudicllndo a cada 
una su infiuencia especial sobre la 
producción li'iclea, exisle una estrecha 
relación entre ellas y las cualidades 
productoras de las vacas. 

Agrupa los escudos en diez ~arie
dades, a cada una de las cuales l!pii
ca un nombre dislinlo, lo cual no hace 
más que complicar la cuestión, s in 

ninguna de
ducción prác
Jica. 

1 -"~ mamas 
que cu~l¡¡-an 

demasl~doo 

1ienen forma 
d~ pera o de 
bol •lla. por 
mlb que desde 
el puntodevis-
1a d~ la pro
ducción Jác1ea 
no s•·an nwjo
re~ ni peores 
que las de cual 

En general, 
se tienen por 
buenos los es
cudos exten
sos y de con-
1ornos 1·eguia 
res. pues eHo 
suele denolar 
una apli l ud so
bresalienle de 
raza o de fami
lia para la pro
ducción de la 
leche, habién
doseconfirma
do es la hipóte
sis por medio 
de la observa
ción repetida . 

lfermo:.o ejemp/Jr de •·aca sui/B, variedad Schwyz. inscripla en la Sección Oficial de 
Comprobación de rmdimicnlo que en 176 días de ordet1o ha producido S 745 kilos de 

Lo imporlan
te . pues, es que 
el e cudo sea 

grande El que lenga !al o cual figura 
geomélrica en su contorno resulta de 
un interés muy secundario. 

, porque all m6 d d~nn· 

n 1 ,.¡,•mpte a¡,:<Jl<llnl<'tll" por 
abuthlandd d pnr1o , v 1• r, •e gol· 
J'• an ~"" la~ pl<rllll dd rtninHll en 
lo rnuvlrnl nlo bru ro qu~ r~aii
Z<In, pmlt ndo prndtlclr'~ con fdclli· 
dc'll.l COUhl Ion ' ,. innt~meCIOII~~ d 
lo uhr~. 

1 p1 1 d~ Id~ n11111111~ d.,h~ •cr muy 
llnn y 11111\' nc lblr, dd>iendo ¡>lq:ar~~ 
con ft~cllidad •ntr< lu~ d~dos, hCilillr"~ 

ni r.J•ll •n1 lnlpia y muy e ca M d~ 

p~ln•. ctlrln ) mu) Uél\'~ • untuo~o 

al Indo. m r · d t1 la s~creclón de una 
mdt rl 1 ¡¡ra. <1, que pu~de quitarse 
r11 cando ~on Id una. 

El 1~1hlo ~o~landtll r d ·be ~er blondo 
, ·. ponio- o. 1n nln¡¡una dureza. 
~l¡rno im•quivoco de hab~r padecido 

por nh~in. ~nn def~ctuo~os. 
1 a rre enc1a de rezones rudimen

lnrio' c:-1 ind1cio d' excelente lecherd, 
debiendo presu:mrse un activo funclo
lllllllienlo d • In• or¡;¡anos de la lacta
cil'ln . l!n lo~ V<lcas holande. as que 
~on muy bu~nds prodt~clords. ~e ob 
·.-rvan con mucha frecuencio. 

l.o>< e"c"do~ se hallan formados 
por pdo~ más finos y sueves, y mtls 
C<.>rlo~ que lo del res lo del cuerpo de 
Id VIIC<l, lo~ cuales 'le dirigen inver
samenle d lo~ otros form~ndo remoli
nos en los :litios donde S~< encuen
tr~n . 

P.l e cudo comprende dos p~rlcs: 
una inferior o mamaria. situada en la 
parle por1 rlor de la ubre, alrededor 
de ella y que algunas veces se extien-

Sin embargo, hemos visto excelen
tes vacas productoras de leche en las 
cuales apenl!s si ::.e podían dislinguir 
los escudos, pero en cambio tenian la 
piel de las mamas muy fina y limpia 
de pelo o enormemente desarrolladas 
las venas m a marias, y amplias y 

profundas las llamadas vulgarmenle 
•fuentes de la leche•, que ya hemos 
descrito donde se encuentran. 

Esto quiere decir, que no debere
mos dar nunca un valor absoluto a 
cada uno de estos signos considera
dos aisladamente, sino que para la 
apreciación individual deben de tener
se en cuenta todos ellos y la relación 

D. Enrique Lisbona Uébona, jefe 
de Jos Servicio Agronómicos de la 

provincia de Málaga 

que pueda existir enlre uno y otros. 
Exisle, por úllimo. un método de 

elección de i na buena vaca lechera, 
que siendo el más eficaz. y al mismo 
1iempo el más senc il lo de realizar. es, 
s!n embargo. el menos corriente o de 
menos uso en la práclica hasta hoy . 
por lo menos en nueslro pals. 

Nos referimos al de elegir la res 
teniendo en cuentd el valGr de sus 
anteceden les genealógico·, basados 

en la pr9ctk11 .:i~l con1rol d produ • 
ción l ~ctea d~ ~us a. c\'ndknl~s v en 
el suy<) propio 

E c1~r1o QU< ha~ la ahor11 no t~nto-
mo bt'n or¡;¡anizado "n f:-;pllfill el 
serv icio de compr Ilación d~ r~ndi
mi~nlo 1nih que <n un número ntU\ 

limi1ado de 'a ca· \' •·n poc11" pro\'in-
c!a,, pero d medidd que V<!\'<l 

lendiendo y adqui~ra 111 dd>idll dlll · 

pli1ud . el mejor n" d1o era ~le¡:ir une 
bu\!nt1 vaca l~ch€ra. ,¡n n1:t).!Un ~~n~

ro de duda . era d ir a llu~carla ~n 
¡as !{nnad<ria oficialmenJe co111role-

D . jo."it! Alrnapro SanmarlitJ. /nf!e· 
niero rico f\10nll!S. jefe de Id 7 " n¡. 

t1sion flidrnlngico Forestal 
deMáldgd 
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D . Frdnci.,co Pd.,tor Cof/l"o 
Jn.'lpPctol Pro a'irtcittl l-',•tl!rmario dl' 

M,l/aga 

des, teniendo a la vista lodos la-< fi
chas de comprobeci6n. no ~óio de la 
vaca que Jratcmos de odquirir. ino 
la de sus escendlenles \' hdsla las de 

us hermanas, 
Para no ' Oiro~. •·~los ddtos lienen 

mucho más valor que los que pue
dan reco¡? •rsc al eXdtlllnar olllll vace, 
apreciando todo~ y cada uno de sus 
caracter~s individuales. 

Madrid, En~ro de 1q33 

Lote de caballos árabes de J años de la Yeguada Nacion111 de Jerez t!l1 su trab11jo diario 
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DE AVICULTURA 

Crianza y alimentación de los pollitos 
Por FRANCISCO HIGUERO BAZAGA, Profesor de Avicultura 

Barc~lona. febrero 1933 

Siendo e ta la primera fase del desenvolvimiento de 
la industria avlcola, es en cll3 donde el avicultor halla 
lns primeros rrupiezos, pués sabido es que el polluelo 
desde su nacimiento hasta que salta la terrible valla de 
los .10 primero~ días, sufre bajas muy considerables que 
el avicultor debe atenu<H en lodo lo posible. 

.Son mucha$ las atenciones que necesitan los polli
tos en su temprana edad, y estas no deben descuidarse 
si -se· quiere obtener de ellos un feliz resultado, tanto 
desde el punto de vista de disminuir las epidemias, co
mo sí se quieren lograr ejemplares limpios de las enfer
medades que a esta edad están muy propensos y que 
todas ellas son muy peligrosas, como si se quieren con
servar uua raza dotada de todas las bondades y carac
teres de sus antecesores. 

El pollito al nacer, como todos los seres de la crea
ción nece5íta calor que le proteja de su desnudo cuer
pecito, lo cual bien por medíos naturales- la clueca-o 
artificiales-hidro-madres o criadoras artificiales-ya se 
les proporciona, pero más tarde llega el momento ini
cial de su alimentación y de la bondad de la materia su
ministrada dependerá el proceso evolutivo durante su 
vida, y facíl será comprender que sí en las primeras se
manas fué mal alimentado, con substancias que no esta
ban en armonía con su endeblíta constitución orgánica, 
le veremos llegar a la edad adulta, flaco,inactivo, anémi
co, falto de ví!l'or en las funciones de rep r<•duccíón, y 
l'n 1111 f tl,tlH.i, llll I[!.IC tf, dn para prodUCir 11Ín!o:Ú11 be
nl'fíuo, 1110 lltontr no,tJUI:! st'r;l un gran receptor para 
lod,l da ~ dt• t•nfenm dnúes. 

S1 ,11 ,· ~nrr ¡¡!mundo t•l nu \O st•r le cuidamos debí
thnll'nt •, prodi¡:.tmloll' tudu cla'e de atenciones en su 
dlinl nt1citln dur nlt' l'l pt·rindu eritreo de su inicial des
;urollo, nn li:rrcrno. ro~11 nta~ t¡uc prepararle en buenas 

Un ,::allinao moderno 

condiciones para llegar a la pubertad con todo el vigor 
y empaque de un magnifico reproductor, o con todas 
las caracterbrícas de una excelente ponedora. 

Hasta pocas horas después de nacer el polluelo, la 
mucosa interna del aparato digestivo es aséptica, o sea, 
que no contiene microbios ni parásito alguno-salvo en 
lo; casos frecuentes de hallarse infectados por ley de 
herencia - , pero cuando el animal ingiere comida o be
bida, invaden los microbios tan magnífica habitación 
para no abandonarla hasta que muere. 

Siendo el polluelo por su constitución orgánica un 
admirable receptor para toda clase de enfermedades, 
fácil será comprender la importancia que tiene el régi
men alimenticio a que se le ha de tener sometido. 

Los microbios o parásitos que entran en el organis
mo animal por vía digestiva, son al principio inofensi
vos para convertirse más tarde en un ejército invasor 
con categoría de patógenos si las condiciones del me
dio le favorecen, produciendo inflamaciones de la pa
red intestinal interna y presentándose la •enteritis• que 
puede manifestarse con distintos caracteres, según es
tudiaremos cuanco se hable de las enfermedades micro
bianas de estos minúsculos huéspedes del corral. 

El pollito cuando sale del cascarón lleva todavía el 
•vítelus· o yema sin acabar de ser absorvído, lo cual 
permite que por espacio de un par de días no haya ne
cesidad de adícionarle alimentación alguna, puesto que 
se mantiene de aquellas reservas que restan en el inte
rior de u organí mo. Transcurridas las pnmeras 48 ho
ras se les suministra una pequeña ración compuesta de 
migajítas de pan tostado con yema de huevo, a razón 
de un huevo cocido por cada veinte polluelos, alimen
tación que se les de-be dar por espacio de una semana. 

A los ocho días de su nacimiento, la pequeña prole 
puede comer una mezcla de distintas semillas compues
ta de maíz triturado, mijo, panito, triguillo y alpiste-
aproximadamente en partes iguales-, ración que se 
dísrríbuirá entre la paja de la pollera con el fin de obli
ga r a los pollitos a que hagan algún ejercicio al captu
rar los alimentos, obligándoles de esta manera al más 
fácil desarrollo de su esqueleto. 

En la~ tolvas de ración conti nua se tendrá a dispo
sición de estos huéspedes un rancho compuesto de ha
rinas de maiz, alfalfa, avena, pescado, salvadillos, le
che desnatada en polvo y algún compuesto rico en 
lo fatos asimilabh;s y en vitaminas. 

Atendiendo a las exigencias modernas de alimenta
ción el comercro dedicado a la venta de e~tos produc
tos, elabora ranchos especiales que contienen rodas lo 
principios energéticos que el pollito nece~ita durante las 
primeras semana de su vida, y por ello. siendo base de 
la primera alimentación ummístrar al animal elemen
tos muy ricos en fo latos para el má fácil de arrollo de 
su esqueleto, se ha procurado valorar com·enientemen
te las fórmulas con e:te elemento indi pen able para 
robustecer al pollito. comunicándole el poder de toda 
clase de «Vitamina "· y de una manera especial, aque
llas que tienen la facultad de evitarles el raquirismo• y 
la •diarrea blanca bacilar y a la vez provocar la salida 
normal de las plumillas, que es el momento más peli
groso de toda su vida. 

Recomendamos a los avicultores la adquisición de 
estos alímenr os en aquellos establecimientos que <·ga
ranticen•' la bondad de sus producros, ya que de la im
portancia de su valor intrínseco depende el éxito o el 
fracaso de la industri a avícola . 

No olvidemos que la Avicultura ha tenido y por des
gracia seguirá teniendo muchos detractores, pero no 
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ola mente P<' r parte dt> aqucllt. que errónearmnre vi • 
ron en <'lota poderos" mdu ·~ría •un rn lnt>¡::o~uh, ino 
tambíen por la f¡¡lta M escrúpulo rner ·antíl en las ca. 
que se dedicaron a robu t~cer su r omerc&o "orpr·ndien
do la buena lé• del c3mpcsino ... 

frente a los inexpertO$ qut• por sr~l<'ma t•sníben en 
contra d~ la Avicultura y los desaprt nsl\<': comnci~n
tc: que traflc<.n con produ tos de mala cahJad.estilrno· 
nosotro5 que por parríoli5mo. por tempcram ntu y por 
el buen nombre dt> la di¡¡'nidad prof~siunal. hemos de 
mantenc: rnu\ alto el concepto que nos rn<'rcc<' esta 
• podl'rn,a industria rural tan equí\!>cadamcnre dl'scri
ta por quienes la juzgaron sin cono~;erl<~ 

Evítemo la emigracl<ln de e. o ¡cien millones! que 
anualménte rrihutamo:> a la nadom•; t•xrranjnas por 
lo producJos de lil t\\rcultura, y rec(lrdcnms el noble 
afán de aquel gran rey d(' Francia que M'llam<) Enrique 
IV, que vencedor en guerra y en tratados, <jUCrld re
ducir las gionas de su reinado a conseguir que todo 
francés pudiera poner cada Domingo, una ¡.ral lína al 
puchero. 

El Jefe del Depósito de Sementales de Córdoba don Miguel Arroyo, acariciando 
a un semental pura sangre árabe. 
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Elogio Médico de la Naranja 
Por el Dr GREGORIO MARAÑON 

QUien, como yo. dChaca buen~ por
le de 11u enlu~id~rno por 111 vida d 111 
grdn canlldad de n11r11njfts que come, 
ha de dprovechar con S(USio luda occt
"lón de hacer un dogio de la lldmíra
bl..' lrul~. CU)O presugi<J ~e stmboliza 
en el hecho d~ pre~enlar en la mente 
del pueblo tu má~ excellio de la vid!!, 
e~to e~. Id tu Ión de la mujer r el 
hombre , media~ ndrnn¡a~ que elerna
mentv hu~cclll "u t>tra mitad )' qué, t1 

v.:ce•. hd"'" ocurre que la cncuen
lrnn . No obedece ~In dudd a un ca
pncho, el qu,· Id !illbidurid popular 
haya e'co!<'ido parfl el mito a esta 
lrutd y n•J" ntn¡¡und olrH, y que por 
ello lldmemus 11 nuestra mujer la me· 
dln naranja, y no la media m~nzdna o 
la medid pera o cualquier otro pro
ducto naturtll, menos digno que el que 
eHtllmo~ alobt~ndo de ser comparado 
con el hechtzo de 111 femenidad ele 
¡¡ida y lograda . De tlzahar es asimis
mo lil fl or que s imbol iza la divina 
vlr¡¡lnlddd, casi fecunda, de la recién 
caso de. 

En ~< 1 ré¡¡ltnen alimenlicio de las 
generaciones venideras. entre la fru ta 
ocuparó s iempr< un lugar eminenle la 
nara nja , en la que se reúnen la efica
cia con el deleite de los senlidos en 
proporción tan ponderada como en 
pocas de las obras del Creador. 

Una naranjl! de !líO gramos puede 
en¡¡endrar 75 Cll lorlas. Con un pe
queíio suplemento de aceite, pan y 
vino, podrfa logrllrse. en suma, una 
ración suficiente para llegar al lfmile 
de las 2.500 cal orlas que son precisas 
paro vivir y para trabajar sin dema
siGdo exceso. La monotonfa de esta 
die la se compensarla con las ventajas 
del ahorro de la condimentación y 
con la simplificac ión en el tiempo y 
en el ceremonial de las comidas. 
Pero. adt>m<!q, eqla 'rula, a la que 
<1llllnCttl 111 nur nHh deJiCild<l de Clldll

ln • 1 1~11. C(>nli~nc en "" e no ro~a 
üo cun~ldndhll' ¡Jruporctón d~ mt•le· 
rl<.~d" < tnlponderdhle~ vlldmlna , 
<111 • rornunl <'In ni llrlllllli.'IIIO \'Írtud~" 
11 kd• ,. funcional·~ In o pechnda . 
l·oltnn !IHidvla e tudtu d~linlllvus drl 
putkr \l!omlnlcu ll~ la naranJa :. ohr~ 
ludo d~ l.t n.trttnfn ~. patmla, cuyas 
num ru"n" ntrl~d<tdes ~. i¡.: ·n lrwc•· 
ll¡rn tone muy PMflcul<lrc" tn é te y 
~n utru .t~l'"lo~. l'uo tf~~de 111~1!0 
• abcmo~ por lus trabajo~ de numero· 

o autor.:!'\, ~..·u}·o h"''HHncr. ~(' t!ncon
lrarll ·n ••1 libro <1~ Sttepy )' Gyor¡ry, 
•-'\ll<tmiltu~en• (L\~rlln , IQ~7), qu!l lo 
nnrnuln ocupo entre todds la rrultl~ 
C"l ¡¡undo lu •11r por u contenido en 
vlta:nintt ti. :-.olo el lolll<liC lu supera. 
y ltt i11uc ·1 hrnon. E~ta vitamina B 
·¡~re~ h n ll·io. incontnhl~~ ;\Obre 111 
li. 10iu11Ja. Protq¡c la nutrición de los 
n r• lo,, '\cita el ap~tllv )' la. secre
cton~ lilllc~IIVO • r,·gul<~ l<l oxida
clone~ \:'encrdlc y ~1 uprovechdmien· 

10 de lo alimento•. princip<>lmente 
de los rroductob hidroc~~rbonados y 
otro ~imilMe . 

Pero. ademá• de la vitamina B. 
contiene la nMdroja, <11 proporciones 
crecida,.,, Id Vilamina e lliltnada an
liescorbútiCd, porque si folta en la ali
mentación dcaese el , indrome escor
búlico, bien conocido •n sus rormas 
escandaloMs. aunque ignorado en 
sus rormas leves. c¡ue son rrecuenle
mente en lo~ ni no·. E" o" propieda
de, vttamtca~ inJi!<pen~ahles para el 
buen crechnlento y el buen equilibrio 
nutritivo. mulllplican la eficacia pura· 
menle dlirnentkid y ener¡¡éticd de la 
naranid. i>uede d~cir ~ por ello, que 
lo,:¡ nifws que toman bastan tes naran
ja~ no tienen para que lomM tónicos. 
Nin¡¡un otro superd , en e<:>td cddd. a 
la fruta. que ex<;luye la nece iddd de 
otras ayudas farmacológicas. Si es 
cierto que donde entra el sol no en
Ira e! médtco, no lo es menos qu~; 
donde e~ t ra la fruta en abundancia, 
no deben en trar la medicinas. 

Es curioso observar ahot·a que es
ta utiltdad tra scen dental de la naran
ja en la dieta humana ha si do, si no 
desconocida . apenas apreciada hasta 

época reciente. Todas las virtudes 
que el vulgo en1reveia en esla varie
dad de fru1as ¡ugosas y ácidas. se 
atrtbulan al limón de eficar ia popular. 
ya con5iifnada en las viejas farma
copeas. Ntnguua autoridad más In
signe el esre respecto que la de Vtrgl
lio. que dice refiriéndose al ltmon: •la 
tierra de los rnedos produce esta fru
ta saluti[aa, cuyo jugo ácido Y cuyo 
sabor persistente ayudan a expulsar 
del cuerpo los negros venenos. que 
mezclados con palabras mágicas y 
venenosas hierbas, manejan las ma
drastras. El limonero es gran de y tan 
parecido al laurel que con el se con
fundiría si no los difet·enciase el o lor. 
Su nor es la más tenaz de todas las 
conocidas. Los medos las usan para 
purificar el ali<nt:l de su boca y para 
embalsamar el hálito de los ancianos 
décrépiiOS. > 

Todas estas excelencias del limón , 
las posee también la naranja, con la 
ventaja de que es además el alimento 
insuperable que hemos encomiado. Y, 
sin embargo. la naranja no adquier~ 
su justa importancia hasta elapas cast 
contemporáneas. como puede com
probarse hojeando su historia. 

Cuilnlo tuds St .. intcn~ifica /d invf!.f;ligación científica, más importancid se 
''" uSÍl(II.Jndo a la' propiPdadc dictéticomcdicina/es de la ntJranja 

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
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Excmo. Sr. D. Fra nci sco Saval Mo rís 

Directo r General d e Ga nod ería 
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Una txplotación 

Las naranjas son recolectadas con todo cuidado 
~----· para no perjudicar al árbol 

Grupo de mujeres van seleccionando el fruto para debida
mente envasarlo 

ortiio de «Casa Blanca». dedicado principalmente a explotación 
Pe cuarta. En primer término dos silos de gran cabida donde se ensilan 

plantas forrajeras con destino al ganado 

1 

U a 

del Conde de 

Puerto Hermoso, 

de Piza ·r r a 

(Málaga) 

Fotografías y F-otograbados ARENAS 

Agro-Pecuaria Andaluza 

Miles y miles de cajas salen por el puerto de Málaga con destino 
a nuestro mercado de Londres 

Potros de pura sangre Arabes e Hispano-árabes en los boxes. Her
manos mayores de estos fueron vendidos di estado español para su 

Depósito de Sementales . 

l 
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..,. CUNICULTURA <~~~~ 

Notas sobre 
, 

cr1a la de Conejos 

D<~rd r~alizar una explotación cuni
culd Industrial 'on preferib les lo::. co
nejo '! (Ji~dnte <le España y Vendé. 
blancos. las dos rata~ de mucha y fi
na carne y piel de fácil venta. La cr!a 
de conejos de estas razas. está libre 
de Id labor precL 11 en la aclimatación 
de razas exól!cas. Sus enfumedades 
son escasas y rodas ellas debidas. 
casi. a falta de higiene y por lo tanto 
evlrable~ con sana alfrnenlaclón y r·e
glrlar lirrrpieza. 

La blenorragia, errfermedad a que 
est6n predispuestos Jos conejos. evi
tase esperando dar el macho a la 
hernhra, rarrtos d!as, a conldr desde el 
d!a riel parto, cuanto:-~ gazapos parió, 
si son menos de ocho. pero desde 
este n(rnrero. debe aguardarse de 12 11 
14 dlas. Pero de contr11er dicha enfer
medad, ~e combale, suminisl rando al 
animal tres p!ldoras de cinco centí
gramos de azul de metileno, al d!a. 
envuelles en pan. Pero si los orines 
del animal lratatle no resultan colo
rados azul, prueba ello que sus riño
nes esll!n sensib lemente lesionados y 
en ~a l caso es preferible matar al ani
mal. 

Si los riñones del conejo no tienen 
lesión. el tratamiento es eficaz y con 
sólo 2 o 3 dfas se consigue combatir 
tolalmenre la enfermedad. lo que se 
corrrr·ola recogiendo orines uel conejo 
enfermo, en vasija o vaso de cristal y 
por tran~parencia delárase si exislen 
o no los filanrenros en suspens:ón. 
característicos de la enfermedad. 

Otra enfermedad común al coneja r, 
1 111111 d~ urdn qu~ s~ co:nll<lte. 

\:llt11Hfo \' tOit>rnu, l un ttC~it" dt· ni 
111 rHirllq dulce Y Our de ~lUir~ y 
ct1t1ndo ·xt,·rnn, nrrrtncttndo lt1"i en .. 
tra~ 1 o¡>lic.wdu rrrrd nr~tcl<l d~ ¡.rlice · 
rir111 1' vuc.lo <'11 f.l<lrl " t¡.rut~le~. Nunc<1 
d ·lw t·ujer ,. lo,¡ """1"~ ¡our ~~~ore 
)d .• 

1 t11lthr~11 e• <k lácíl curncl<\n lo~ 
1 "•ton ~de Jo, lorr~t,· .. (dorso de las 
l<~l•rrl¡¡c e ·trcrrra' de I<!S Pdrt~~ trnw
rns) ~on irrrpl~ luqu ::.de ~ulfato de 
cuhrc. cvrtdndn hn~td que curen. el 
roce cun lo~ <.rlernbrcs. que se prorc
lt•n cnn una tllbla ngujercada par~t 
dM 1' Ml ,, lus Nrrres. o corr una tela 
d lid <l cudlquicr<l. Los trastorno 
lrrte•llnok~ ~e corrl~:en con una serrrl 
dicto con ~alvauo hoja amasado 
con lcch< d~ va~a. fJllrll la~ cnferm~
d&d~!- lncurabh:,, como 1-1<1rna etc .. 
d~b~n tornnr~ s~rlos pr~caucit>n< 
matando el .:onc¡o. quemando la piel 
)' sometiendo su iaulo a las liamos 
de rctdrnn o hierba sec11 y lavándola 
lue~o con a¡;:uo hirviendo. 

Los conclos Gl11ante, pueden criar 

Por F. SALVA 

desde lo~ 8 meses. las otras desde 
los 6 o 7 nwses. Procurando realizar 
la unión en periodo de celo, que pue
de provocar~e dando 11 comer a la 
hembr~ algún brote de romero o de 
tomillo. Vigilando para separar el 
macho cuando hava ejecutado dos 
saltos. · 

El macho no debe cubrir más de 
una hembra al dia. pero valiéndose 
de diferentes machos. es aconsejable 
cubrir varias hembras en un mismo 
día, pues asi a los ;so dlas aproxima
damente coinciden los diferentes par
ros y pueden r·eparrirse en igual nú
mero todos los gaza pillos entre todas 
las madres; evílando que las muy 
pro!ificas se perjud iquen teniendo que 
amamdntar su numerosa cria. 

Cou,•jo tll' riJ/11 f!illdule cspaflola. 
dt•l,¡ OrdiiÍ<l 1 udMr« de Córdoba 

1 d. cuncjcr.• Ln srr primer parto de
h~n criflr n Ir> sunw do gazapo~. 
dando d orra rnddres lo gazapoR 
r~stmrrcs. d~l :;e fdvorcce la robustez 
y d~linltlvo cle:;arrollo de la joven co
neja. 
Lu~ gazapos deben mamar un rnes 

y li dlt!S. <J sen hasta 2 o 3 días antes 
de que la nr~dre ha de volver a parir. 

Inmediatamente después del parro. 
es bueno que el agua que beba sea 
tibia y que contengd leche descrema
di! en polvo, a la proporción de 69 a 
Q2 gr. por litro de agua, o remojar en 
tal solución salvado grande, de trigo. 

Cnda conejo debe rendir a lo rnf
nirno, onu11lmente. de .J5 a 50 gaza
pos. cuya cantidad regula más o me
nos la cr1as, recomendando desean-

so durante el periodo de calo r fuerte, 
pues los conejós no sienten el frio. 
mientras que el verano rigui'Oso les 
es adverso. 

Los conejos (machos o hembras) 
mayores, desde los 6 meses, deben 
comer: 

Por la mañana, 60 gramos de avena 
o cebada. 

Por· la noche. 50 granvJs de salvado 
de trigo grande. 

Y lodo el dia heno de alfa lfa seca, 
a discreción. 

La::. conejas en cria, iguales alimen
tos; pero durante los 20 dids después 
d2l parro de avena en granos: 120 
gramos al di a, de los 20 a los 25 dfas, 
180 gramos; de los 25 a los 28 dias. 
300 gramos y lu ego reducir de nuevo 
la rac ión de avena a lo& 60 gramos 
diarios. 

Los gazapos. los diez primeros 
dlas después del des tete: 

10 gramos de avena o algarroba 
por la mañana, y 

40 gr . de salvado por la noche. 
De los 10 a 20 días: 
20 gramos de avena y 
50 gramos de salvado grueso . 
De Jos 20 a los 30 días : 
30 gram0s de avena , y 
60 gramos de salvado. 
Y de los 30 días en adelante: 
60 gr·amos de avena. y 
50 gramos de salvado. 
Los gazapos a los 3 meses , pesan 

un k ilo a lo minimo, y son a propósito 
para ir· al mercado. 

Los padres (machos o hembr·as) se 
sacrifican a lo;, 6 años . y su peso es, 
aproximadamente. de 5 a 6 k il os . 

Deben evilarse !os casos de con
sanguineidad. o sea que los hijos de 
unos mismos t>adres fo rmen pareja o 
que un hijo cubra a su madre o vice
versa. 

Para la conservación de las pieles 
deben tenerse en cuenta. entr·e otras, 
lo~ indicaciones siguientes: 

1.0 Matando el co nejo con un pe
q~eno corte en la parte inferior del 
cuello. 

2.° Cortarles las 4 exl remidades a 
partir de las primeras falanges. 

3. 0 Abrir la piel con un corte que, 
pasando púr el ano, vaya de una a 
otra parle inferiores y volviendo la 
pi~l al revés hacia la cabeza. 

4.° Colgarla con un alambre de 6 
a 7 mm. de grueso que la maniega ti
rante en lugar seco y sin corrientes 
de aire y 

5. 0 Puestas una vez secas entre 
papeles y naftalina en polvo en cajas 
cerradas. 
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El Caballo Arahe en los Estados Unidos 
Por ALBRO C. GA YLOR 

La historia del cllballo árabe hállase envuelta en una 
aureola novelesca, a tal punto que 11lguna. per ona lo 
eonsideran como algo legendaria, srn acordarse de que se 
trata de un animal muy hermoso y de una utilidad extraor 
dinaria. 

Se ignora dónde y cómo se formaron lo prime
ros caballos árabes; pero los que han estudiado e -
pecialmente el asunto convienen en que descienden 
de una raza de caballos salvate'l disllntos de los 
antepasados de otras razas caballar~s modernas. 

Se sabe definitivamente que en 1635 a. d¿ ). un 
tal Rabiab, conlemporár.eo del rey David. po eia 
cinco hermosas yeguas de las cuales proceden to
dos nuestros caballos 6rabes actuales. pues los 
descendientes de aquéllas vivieron en Arabia. sin 
ninguna mezcla de sangre extraña. durdnte más de 
3.000 años. Existen unas cuantas razas diferentes 
de caballos árabes criadas por varias tribus de be
duinos. 

Aun cuando los árabes siempre han vigilado cui
<ladosamente sus caballos para conservar pura la 
sangre, y aun cuando sus métodos de crla han sido 

de q<le el caba.lo órahe ha e~tad,, nrdorando ) tnnohle
c•endo lo cnballo. comunes de tt'A'lO a20l~l a. de l.~~ hll 
comprobado qu~ equ '1 111 ~cr cru1ado con utra< 87.,, , 

les tran mi te ·us cuulid<1des or 'ltntcas en cuanto a ru ti-

-tales que produjeron una raza fina y resislente, sus 
procedimientos de selección de los individuos para 
la procreación. nunca han modi:lcado mucho la ro

·King }ohm, un ma(lnffico sem~nlill Jr.Jbe imporutdo de Eflipto 
por Mr. W. /(. Kei/Oflfl 

za . Sin embargo, cuando los ingleses, los mejores 
criadores de caballos del mundo, se hicieron cargo del 
eaballo 6raoe y seleccionaron yeguas y sementales para 
objetos específicos, sobre todo para grandes velocidades 
-en trayectos cortos, se produjo un cambio rl!pido, de ma
nera que el caballo árabe inglés moc!erno es diferente de 
sus antecesores. Es superior en algunos sentidos e In fe . 
:rior en otros. 

El caballo árabe ha influ ido sobre la excelencia de 
muchas razas modernas más de lo que generalmente se 
eree. La introducción de su sangre en otras razas no es 
nada nuevo, sino que data de varios siglos. No hay duda 

cldad. velocidad y resistencia. 
Aún cuando la cria de caballos árabes en los EattJdos 

Unidos nunca ha tenido tanta imporltJncia como en lngll!
terra. su influencia es rnuy perceptible, especialmente en 
los antiguos Mor¡zans. También se les hd usado, en épo
cas distintas. para mejorar casi todns otras ra:r:as de tiro 
pesado y de lira liviano, etc. 

El caballo que el genera l W<\shinglon montaba duran
te la guerra de la independencia, era hijo de l~anger . un 
animal criado en el desierlo e importado en New London, 
Connericut, hacia 1765. En 1837, el comodoro Elllott im

portó una pal'tida de ye¡:-ua:~ y sementales árabes, 
pero aunque figuran en el Registro Genealógico de 
Bruce, no se abe qué ha sido de estos anlrnale11. 

En total, en el siglo transcurrido entre 17b0 y 
1860. se sabe que fuemn rntroducidos en el pafs 
cuarenta y dos caballos árabes y doce yeguas, in
cluyendo los re¡¡-e~lados Hl genere! Gran! por el Sul
liln de Turqu!a. La rnayorta de los mejores caballos 
pura sangre que actua lmente existen en los Eslados 
Unidos, están enrpal'enrados con lo enviados por 
el Sullán. 

En es tos últimos arra~. la mayor parte de los ca 
ballos árabes fueron importados de Inglaterra. l:lun
que algunos criedores también los importaron di
rectamente de Arabia. 

•llmilad• (aj lado de la madre cFerdisia• l, el esplendido potri
Jio en el que los peritos americanos creen ver reunidas las 

mejores cual~dades de la raza árabe-americana 

La práctica de cruzar caballos árabes con los 
pura .sangre norteameriCHnos que se utilizan por su 
velocidad, se ha hecho bastante común, debido a 
que como resultado de un intenso cruzamiento con
.sangufneo y al exagerado empello puesto en acre
centar sus cualidades de velocidad, los pura san¡¡re 
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!!e han vuello un 111n1o n~rvlo~o~>. cun propensión 11 111 
irrirabllidlld. 

Un11,. palebras 5obre el color. Exi:!tle 111 creenci11, bas
renre generlllizada, de que lodos los caballos brabes son 
blélncos o pfos. lo cunl no es cierro. Por el conrrario, en 
Arabl11 no exlsren C<lballos plos (o sea d~ varios colore ) 
y lo• único~ bl11ncos :.on lo~ de color ¡.¡"ris y encanecidos 
por In vejez. ::>e ha calculado que el color de los caballos 
6rdbes es: 50 por cienro. udyos ; 30 por crenro. Rrises; y 
20 por cien ro. CdiSiano. ; con uno qu< urro ne¡rro o pardo. 
Uno de los mejore~ rnedlo~ pard idenlllicdr un caballo 
br11be es examlnrlndole el color de la prel , má~ blvn que el 
color del pelo. Aqu~lld es "lenrpre de color pizarreño. sin 
las menore~-o manchn~ hlancd, o de cualquier orro color 

La imporr"ción y erra del caballo árohe en Jos Esra
do~ Unido~. pues :.el!'tln decíamos. dara de hace muchos 
<lños. y en la ~cruelidlld exi.;ren al¡¡uno ·ejemplares, na
cidos en el ¡Mis, que reunen roda:. las mejores cualidades 
de la rdza. Tales son, por ejemplo. unos cuanros de los 
crindos en Id yegu~da de fa hacienda Kellog¡¡. siJUada 
cerca de lJomana. en el e~rado de Calirornia y cuyo pro · 
pieldrio Mr. W Kellogg. conocido fabricante de c~reales 
pllra la mesa, de Bartle Creek, Mrchigan, es mucho lo que 
h11 conlribuldo al meioramienro del caballo árabe narre
americano. 

Esre ganadero. un11 vez adquirida la hacienda. encargó 
11 su adrnfnisrrador un hombre que hdblll vivido en los 
deslerros de Arabia-que recorriera roda el rerrilorio nor
reamerica no y comprara algunos de los mejores ejempfa · 
res obrenibles. siendo asf como se dió comienzo a la ror
rnnción de su ramosa yegudda árabe. Más tarde, en 1925, 
Mr. Kellogg introdujO de lnglarerra . de la ramosa yeguada 
de Cr11bber Park, diez y seis cabezos de semenrales, 
yeguas de crfa y po trill os. La caballada del •slud• de 
Crahbel Park siempre ha esrado regisrrada en el •Siud 
Book> General (Libro Genealógico) de Inglaterra, lo cual , 
por sr solo, es una garanrin de la pureza de sangre. Es ros 

animales rraldos de lnglalerra, runro con los anlerior
menre adquiridos en el país, pusieron la hacienda de Mr. 
Kello¡¡g en condiciones de conrinuar procreando caballos 
arabes de pura raza sin la in tervención de más sangres 
exrrañas. En elec!o, estos anim11les lan cuidadosamenre 
seleccionados dieron nacimienro a orros excelenres ejem
plares. como, por ejemplo. el porro •lfmllad• que se ve al 
lado de la madre, •Ferdisia•. en uno de los grabados que 
acampanan esre articulo. Se le dió el nombre árabe •llmi
lad•. que significa •Narividad•. El •llmilad• ha alraldo 
mucho Id a1ención de los periros en la maleria, pues, por 
idS cualidades que lo dislinguen, hace honor a la pureza 
de sangrP. que corre por sus venas. La madre es una de 
las yeguas rmporradas de Inglaterra, y el padre e~> el cam
peón Hanald. el cual. a su vez, descien de de la famosa 
yegua .Wadduda•. Su ascendencia, por lo tanlo, es ver
daderamenre preclara. 

La hacienda a que nos rererimos (muy conocida y ad
mirada en la comarca, hesra el pu nro de que la visitan 
anualmenre cerca de cien mil personas). hállase siluada 
en uno de los valles más férriles de California y de clima 
sumamente favorab le para la cria caba llar. Se da perfec
ramenre blln la alfal fa, la avena. la cebada y otras plan
las rorrajeras, por lo cual los anima les disponen siempre 
del alimenlo más adecuado. Una gran parle de ella está 
constiruida por tierra de regadío, y esro. además de raci
lililr la producción de henos y cerea les, mantiene siempre 
verdes Jos campos de pasroreo, cosa muy importante en 
un clima como el de C alirornia que permile tener a fa in
remperie la mayoría de los animales durante lodo el año. 

Y es así como el caballo árabe, al que el Corán llama
ra •EI-Kheir> - •el bien por v.xcefenc ia•-se ha aclimata
do en los Estados Unidos. hasla el punlo de que ya se 
pueda hablar de la •raza árabe norreamericana•, querien
do significar co~ elfo que ha adquirido cierro carácter 
provio, lo mismo que ocurrió con los inlroducidos en 
lnglalerra hac~ años. 

L_,pdtiJ tambi~n li"n" maeniflcos CIJbd/10$ llrabes. He aquf e/Aeareno hiio del célebre Van Di k. 
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la inmunidad contra el Cólera 

por Rafael Martín Siles 

en 

Veterinario 

Córdoba. Febrero 19.\' 

Desda la inlroducción en nueslro 
p ais de los sueros y virus especificos. 
podemos decir que lenemos casi re
suello el problema de la crfa del cer
do, cosa que ya era casi imposible en 
tiempos anteriores a las suero-vacu
nas, por que el ¡:>orcentaje de derun
ciones en las piaras del rerr ilorio. 
adquirfan caracteres arerradores y te
nían alarmados rundadamenre a los 
criadores y recriadores del pals, a los 
que se les bacla imposible fa explora
ción de estos animales. 

Hoy. la prácrica de suero-vacund· 
<:ión de estos animales, es de uso 
corriente y necesario entre los cria
dores inleresados por sus ganados. 
siendo satisfacrorios. en su mayoria, 
pero nó de un modo absoluro como 
debería ocurrir , los resullados que 
obtienen en fa sanidad de los anima
les. 

a fa calidad de los prod1.1cros 
unas veces, y orra , a la impe· 
ricia del recnrco, l pensando, 
enronce • el ganadero. 11 qui~n 
esre c11so e le pre enra, qu~ no 
es prbcrica fa uero-v.:scunll· 
ción, toda vez que perdió sus 
cerdos y ·u dinero. 

Es obligación IJrof~sional evl
lar estos casos. :o que se con
seguirá reniendo en cuenra las 
insrrucciones técnicas en cuanro 
a dosis de producro, r~cnica de 
aplicacion y. de una manero e • 
peciaf. •la edad de los anima
:es, a lo>- que queremos produ
cir la inmunidad. considerando 
esle punlo como ractor runda
men ral p11ra el éxilo. 

En una ser ie de casos, he po
dido ~omprobar que en un por
cenraje del .30 al 32 °¡0 de ani· 
males suero-vacunados al des-
rere, padecieron la peste culln· 

los Cerdos al destete 

Una porción df'l in!f!slino grue~o <'n un cnso 
de cólera. Nól<'nsp lns """' ""' r,·dondeiJdn., )' 

ulcerosas en /c1 membrdrm mucosil. Decimos que los resullados de la 
suero-vacunación, si bien es de erec
tos posirivos en la mayorla de los 
casos, fraca sa en algun0s de elfos, al 
no seguirse por los inleresados las 
prácticas cienlfficas necesarias para 
obtener un mayor resulrado, que re
dundaria en beneficio de los intereses 
ganaderos y, sin discusión alguna . 
en prestigio de los prorecionales \e
terinarios, en cuyas manos se entre
gan hoy estos producros. 

do conraba de seis a ocho meses 
de edad, lo cua l demuesrra que per
dieron la inmunidad que se les pro
vocó , y en caml-oio. en piara:, donde la 

vacunación se efecruó a los do me-
es después de desrerados. los ani

males resisrleron a los veinle y haslll 
los veinre y cua rro meses de edad, 
una inoculación de virus pesroso 11 
dosis de uno y medio y hasta dos 
cenlimerros cúbicos. lo que dernues
rrt~ qu~ esro~ aninrafes, o eso edad , 
aún conserv11ban una rnmunidad llU

ficienlemenre enérgica. 

Los laboratorios productores de 
sueros y virus ~specificos, para inmu
nizar contra la peste del cerdo, dan 
una serie de instrucciones para la 
<rplicación de sus producros. Esras 
i nstrucciones se han degenerado, en 
casos generales, con la práclica per
niciosa, hoy generalizada en nueslro 
pals, por la mayoría de los criadores, 
haciendo la suero-vacunación de los 
animales al destele. 

Todos los técnicos y ganaderos, 
pueden conlar una serie de casos de 
muerte de animales en piaras. que 
fueron inmunizadas contra el Cólera, 
al desrete; muertes ocurridas preci
samenle por esta enrermedad y acha
cándose eslos mal llamados rracasos D. Rafael Mar/in Si/es 

En u~ recienle viare erec tuado 11 los 
U. S. A., donde esruve e~rudlando 
e ros problemas ran fmporranres para 
nue Ira g<lnaderr a de cerda, pude rll· 
rilicar los casos. por mi observados, 
y que en aquel pals fueron ya conrro
lados en muchos cien los de animales 
y en dislinros puntos del rerrlrorfo, 
con re,ulrndo~ análogos 6 los com
probados en nuesrra nación, del>fen 
do, a la visra de estos casos compro
ballvos, sacar a Id co r.cfuslón de que 
siempre seril preferible y aconstjdhle 
la suero·vacunacrón algún ri ernpo 
después de desreraclos los 11nfmales 
con lo que co nse¡¡ulrernos mayor nú2 
mero de cerdo~ inmunizados y con 
inm•Jnldad más duradera 
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P. l culto veterinario de lo~ U.~. A., 
Or Cahill. que t í~ n e hechos impor · 
td ntee e~tudlos ~obre eR ta!l ma teria!>, 
l!liCll :a conclu!llón de que "11 ~~ ~ue ro 

vacunan amn111 le~ de un pe o de 18 
kilo~ (.1 d 4 meAe!l y medio). ~e habrá 
coMelluido una inmunidad en el 'N 
por f(~J de lo !!U ero~ vacunados;pero 
111 por el contrario e: procedimiento 
flimult.Jneo par11 la inmunitaclón ~e 
efectúa el de~telv. ~e h<lflr~ obtenido 
bo:amenle la Inmunidad vn un liU al 
Tfi "lo como tnllxlmo de los animales. 
y es tosinmumzado,. por corl<l tiempo , 

Un Cd~o concreto ob::.ervado perso
nlllmen:e. puede rlar una afirmación 
m6• fuerte a lo~ datos aporrados 

Se trata de un Ranadero de esta 
provincia (Córrlobd) , que queriendo 
controlar lu acllvidad terapéutica del 
virus que pensaba emplear en la sue
ro vacunación de sus cerdillo& , hizo 
inocular dos de ellos (animales que 
tendrfa n uno tres dlns de destetados) 
y con gr11n sorpresa observo que 
aquellos cerditos no adquirieron el 
Cólera, para lo cual se inocularon. 

Consu1t11do sobre el caso, reco
mendé al gan11dero que conseNase el 
frasco de virus que habla ensayado 
en aquellos cerditos y que, pasados 
unos veinte a veinte y cinco dias, vol
viese a hacer una inoculación. Efec
tuada esta segunda prueba. se obser
vó que los cerdilús, a los cuale~ se 
les aplicó el virus. adquirieron en Ion
ces la enfermedad. muriendo a los 
nueve dlas. 

¿Cómo explicarse el caso? Si no 
se hubiese efectuado Id segunda prue
ba, cabria pensar que el virus em
pleado no po ela actividad bastanle 
p~r~ producir la enf •rmedad· pero 

1 .,ua..t" l<t ~~:un<fa '' llc e nn del 
ml,ntu viru ) c1 lwuni do~1 que In 
prlm~rn pru~hn \ uhl~uillu ur. r~:~ul

hldu '"' lli""• h.sy Qlh' ,Jc~«·har 111 
I'Uflt"lcl(lll dl• la (<11111 d~ vlrUI~nCIO 

1 u qu xpll,'ll ti Cd u e 1<1 l«>rl<'l 

l.rnt ritlone. ,¡, un <'rrdo t:!<>h'riro. Ú1 

ntt•mbrdnd r.,lt.rior hJ ido ~•.-purtrdd. 
Lo~ numa<:>-<d.> r di.•liniJ.• manc:hB:t son 

C.JriiCIUt..tit:ll$ del rolrrJ. 

An<laluda Ganadera 

conocida de que los cerdos, proce
den!~~ de madr~s inmunizadas duran
le Id ldclc~ncia. poseen una inmunidad 
ll<~mada p11siva y que adquirieron por 
la leche de las madres, estando en 
condiciones de resistencia para una 
Inoculación pequeña de virus. 

Ahon'l bien, si este ganadero hu · 
biese efectuado la suero-vacunación 
en sus animales. en la época en que 
practicó el primer ensayo de polen
ciali dad del v ir~s. habría producido a 
los mismos, y en corto núm ero de 
ellos, una inmur. idad debil y por con
siguiente pasajera, por lo que los 
anirnnles habrían adquirido el Cólera 
a la primerll infección a que hubiesen 
estado expuestos al poco tiempo de 
vacunados . Este es el caso corl'ienle 
de suero-vacunación al destele hoy 
generalizado. 

Ocurre preguntar que si los cerdos 
en los primeros meses de vida tienen 
esa inmunidad pasiva a que nos he
mos referido, haciendo la aplicación 
de vil'llS solamente obtendríamos la 
inmunidad acliva aprovechando los 
anticuerpos necesarios que ellos po
seen, pero esto ya se ha e::sayado en 
varias oc11siones y siempre con resul · 
rndos negativos, por lo que se ha 
de~echado en absoluto esta técnica. 
t'Md producir la inmunidlld activa, 
~oc<1ndo 111 conclusión de que todo 
dnimal que 1eng11 inmunidad pasiva, 
cun Id ola aplicllción del viru . es 
incilpHl d~ obtener una inmunidad 
activo. 

f.n deliniliva. pudiéramos reducir d 

dos condiciones fundameniales , las 
razone~ por lo que se h11ce necesaria 
la suero·vacunación. p11ra obtener re
sui!Ddos má eficaces. pasando algún 
ri~mpo de de tet11dos los nnimnles y 
cst~n en e tado más 11dulto y son: que 
los cerdos procede'! tes de mndres 1n· 
1nunes, son también ellos inmunes 
pasivamente y por tanto no son sus
cept ibles de Inmunizarse a~tivamenre 
por la acción del virus como antes 
Indicábamos, has111 pasado algún 
tiemPO en que des11parece ese inmu
nidad pasivn y entonces eslará en 

Porción del peque
ño inle:slino en un 
caso de có/era.N6-
Iense las múlriples 
manchas hemorrá
gicas en la mem-

brana mucosa. 

• 
condicione~ ;>ara la suero-vacuna
ción: y conto segundo fundamento , 
tenemos el caso generalmente apre 
ciado en inmunología, de que no per
siste la inmunidad arlificia lmente pro
ducida en los animales. cuando es
tos son muy jóvenes, como en los 
casos de individuos más adultos 
puesto que teóricamente en los indi 
viduos mu y ióvenes el aumento y mul
tiplicación cel ular es muy rápido, al 
paso que la producción de anticuer
pos no es proporcionalmente tan 
grdnde. 

Por todo lo antes expuesto y los 
controles observados tanto en nues
tro país como en los U. S . .A. me per
mito aconsejar. para conseguir el 
mayor éxito en la suero-vacunacio
nes. con lo que se beneficiaría nues
tra riqueza ganadera en esta clase de 
animales. el efectuar ésta, siempre 
cuando tengan los animales de cua
tro a cuatro meses y medio de edad y 
en el caso de desear prevenir a estos 
antes de alcanzar la edad indicada , 
hacer la dplicación a los mismos de 
una pequeña cantidad de suero espe
cifico y pasado un mes y medio por 
lo menos de estas aplicación. proce
der entonces a la suero-vacunación, 
a dosi correctas, con lo que se con
s~gulrá una inmunidad. que será fi
nanciera pnra los ganaderos que pre
servarán ~us ani males por largo ti em
po del terrible azo te de la Peste por
cinn y a la vez obtendrán los profe
sionales. un prestigio mayor ante sus 
clientes, porque evitarán con ~sta téc
nicl!, posibles infecciones conlra las 
cu11les previnieron los ganados y que 
se pre entarán. de conlinuar la inmu
nización en la mala época del destete. 

Tengo la seguridad, que parecerá a 
primera vista poco económ ico el pro
cedimiento aconsejado, pero si los 
ganaderos reducen a números el va
lor efectivo de sus cerdos. cuando 
éstos tienen de seis a ocho meses de 
edad y si efectuando la suero-vacu
nación 111 destete conforme es cos
tumbre, estos animales de seis u 
ocho meses están en condiciones de 

~J~~-~J~~- APICULTURA -1111-1111 

e OLMENAS , 
La vivienda de l a~ abeja5 en colec

tividad, constituyendo lo que se de· 
nomina un enjambre, compuesto de 
una hem bra perfecta, que se ha d11do 
en llamar reina, pero con má~ pro
piedad madre; una cantidad variable 
(según la estación) de ztm¡¡anos, o 
machvs, y algunos millares de abejas 
obreras, o hembras imperfeclds (en 
algunos casos h11sta 60 y 80.000), 
constituyen una colmena. 

Un receptáculo cuadrangular o ci 
líndrico (de corcho. maderu, paja, et
célera, etc.), de 30 a 40 centímetros 
de diámetro por 80 a 90 de alfura, 
abie1·to por sus dos exlrem idades, 
co locado en seniido ver·tical sobre 
una lancha o baldosa, o simplemen te 
sobre el suelo , y ta pado con una ta
bla, sirve de vivienda a un enjambre, 
constituyendo una colmena vulgar. 

En su parte inferior. al nivel del 
suelo o un poco más arriba, ti ene n 
una pequeña abertura, o mejor varios 
agujeros, por donde entran y salen 
las abejas, y en el primero y segundo 
tercios de su altura dos li& iones en 
-cruz, fijos en las paredes de la col
m~na, y en los e ue primeramente se 
fija el enjambre al introducir e en la 
misma, comenzando inmediatamente 
la conslrucción de sus panales. siem· 
pre de arrib~ abajo y en sentido ver
tical necesariamente. Estos panales 
los fijan sólidamente a las paredes y 
travesaños anledichos por medio de 
una substancia resinosa , ex tralda de 
los álamos princi palmente, que se 
d enomina propóleo. y que, además 
de asegurar la es tabilidad de lo pa
nales por la gran conshtencia que 

adquirir la Peste, conforme antes he
mos indicado, y si tal ocurre, aunque 
sólo sea la mortandad en un 25 por 
100 de ellos, con su valor habrian 
pagado con creces. el pequeño au · 
mento de costo que supondría la apli
cación de suero solo al destete y sue
ro-vacunación pasado algún liempo, 
para obtener una seguridad en la in
munidad de sus animales. 

1 

1 

ofrece una va :,olidificadc>. cmh~l· 
sama, por decirlo asl. el ambiente de 
la colm¿na. quedando, por 1anto. lo~ 
panales fijos. inmol'!liz<Jdo~. r por 
ell.1 la colmena e, fiii:~ta. 

Constituido de e~te modo d primer 
terci.> de la colmena, a'ci~nden la~ 
aheia al ~e¡wndo terc:o. y. fijándus~ 
en el lrtl\'e~dflO allf lijado. repiten la 
labor. y unl! \'Cl. que se ha desMro
llado In crla, aumentdndo consid\!ra· 
blemenle la fdmiiicl. l' en eondictones 
de comenzar el ¡.rran trabajo en lrt 
época de la gran nor~ción. ascienden 
hasla fijarse en la tapa de la colmena 
y re¡>ilen su labor. colgando sus pd
nal~sy prolon¡:¡ándolos hasla ~u com
pleta unión. sólida y per fecta. con 111 
porte supel'lor del s~gundo tercio de 
la colmend, ya construido, formando 
un total de panales. todos en sentido 
vertical. dct~de Id taptl de la colmenn 
hasta el fondo de la tníl:imll 

En est11s calmenas, solamente le
vantando la 1ap11 e inclinando la col
mena rueden ver;;e las superficies 
superiM ' inferior de los panales que 
la consntu¡ en: y si bien es cieno que 
el colmenero experto sabe generdl
mente apreciar, deducrendo por el as
pecto que presenta el enjambre lds 
condiciones en que se halla la colo
nia, nada puede fiscalizarse. y en 
CdSO de necesida d tampoco es posi
ble utilizar los remedios que siempre 
pueden emplearse en las modernas 
colmenas: no es t>osfble la subs litu
ción de la m<1dre, porqu ~ no se la ve. 
y en caso de enf~rmedad, ni puede 
desinfectarse. ni someterla a limpie 
za. caso de ser atacada de polilla, 
como no sea desprendiendo los pa
nales y. por consiguiente, destruyen
do la colmeua. 

No puede reducirse su capacidad, 
proporcionándola el abrigo necesario 
en los invi~rnos, ni puede 11grandarse 
cuando, llenn la colmena. y no te
niendo las abejas espacio donde mo
verse y almacenar más miel , tienen 
forzosamente que enjambrar, e~lo es , 
dividir 111 familia, emigrar en busca de 
nuevo domicilio , con detrimenlo con-
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por José T. Trigo 
.'td.rah.~ dt 1,, ;>rodurcil\n de miel. 

\, finnlnH'nt~. '1 producln que rinda 
un~ d\~ c~·.¡a,..., cnhtwrhl:'). Cld~m\.'1~ de 
ser rnuv :--«.~6:-..o {cincu ll ~ 'h kilo
~rramns . ~~n r11lm ntd , llene que ~cr 
necesnrinm~ute "ucio, pucslo que el 
pr,cediml nto unlcn par11 extraer la 
tl1il"l d~ lns rnhfllttS C no;i••.Je l"A que. 
U;t•l v 1 \.h:spr ... ndílld l~.t lt'!pd sup~rior 
de la colmend, se cortan alrededor 
d~l 1nt.rior de la mhma todos . u~ 
IMnales. 1' por el ~~~~undo tercio de 
~u c1ltura r~¡>etir ~1 cort~ en ·cntid<J 
hnrirontill e Ir Silcdndo los trozos de 
los mi.nHl:< chorreando miel, con 
gr11n cc~ntld,ld d~ abdll~ pc11adas que, 
ul ct~cr ~~~ les Vrl~ita. que han de con
l~nalo~ J>drd llcvMins o Id CdSll, son 
aplasladtl~. d' idndo mc1.clado con lo 
miel Ull!l llfdll C<lnlidud de MI ÍUIIO 
tlr11ánico, que, no ~ólo la impurifica, 
~ino qu~ e~ crt~su <le trd~lorno~ f,!ÓS
Iricus, que d \'UIIIo ~tribnyc rt In miel, 
s1endo prollucido ,ojdmentc por di
chos ju¡¡o~. 

Esta t<Oia circunstancill es ~uf! cien
le motivo para de echar en ab~oluto 
el desdichado tipo liii. la, y solamente 
a tllulo de curiosidad comprendemos 
:,e tcn¡,:d alguna colnwn<'l de e. 111 cldse 
en un apidrln en cxpln trtc l6n. P~ro 
hc~y m<ls: In vl~<tlldad de dichas ol 
meuns estA complctamenlc confidda a 
la buena de lllos, ~ in 1/clrantill de nln
guncl cln~e: es complcta•nente \!Ven 
tual, y por ello e~ mu1 corriente ent re 
lo."> anll¡¡uos colmenero:, e' adu¡¡lo 
que dice: ·De una colmena. ciento. y 
de cien colmenas. u ni!>; e~ decir. que 
con una sola colment:l pueden produ
cirse Ciento. con sucesivos en jambr~s 
hilos de lo mi~ma: t>ero el invierno 
menos pens11do, o la desostro~>a prl 
rndvera m<ls Inesperado, dejd sin col
mena"! a su dueno . 

Creemo!! que son estato ra.wnes 
mtill que suficienlc~ p<1ra con~lderar 
el si~temd fijlala , no M<>lam~nte d~ 
fec tuoso y poco recomendabl~. si no 
remalnd11men1~ desastroso, y así lo 
entienden en todas parl~s donde este 
cultivo est6 a la 11ltura de lo~ tiempos 
actucles. 
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Brevísimos comentarios sobre la explo

tación del ganado lanar 

Supónese que la oveja fué domes
tlcadiiJ"II prinr •r11 Vtl en ..\. i11 pro 
hnhltlllt'lllc en 1 luk~'-llln , 1 bien 
~\l~li'n pru~h,,. f ·hari~nt ~ d~ que ~n 
l!ur >Pd vl1·1<1 •·n ~ lado dumé~tico y él 

en !<1 cd<~ú rrchhrúrrcc~, ~ 1111 lo 
nlt' ll¡:u.rn lns re toll o e s d<" ·~ 

ru.1 turlm~l· ~ 1~<•.1 d ll rn In~ , • .,_ 
v Tlh1 l11~o.u tr "' ~ ocup dll~ por l'l 
homhr.., prlm 11\'o de lllU 1 conh
IWIII•'. lnli~tC'I~ d, Jiu qu nue Iros 

r muro. nntep<1•11do~ urillwhan su 
prde. como vr ruarlo y ~r.s e rnc" (v 
qulzn rn•nht"n !<1 l~ch ) .·omo nh•n n
In. t\ mcdltJ,, que d ho•nhre fu.-: ovnn 
znndo por el e r.nlno ti • 111 clvihlolcltin 
\' lornóndu. e, por •·onst¡.¡ui ·nrc, m<is 
!lcd ·nldtld >~U vid.1 , lo:, rd><~II03 de 
•omulu l<lnar con !r~cuencr,l consl!
tufan u princtpol rrquaol. El • rlti
lfUU 1 eqrn:nento• conrienc nullll'rosas 
ello~ rdoclonad.ls con lo vida pdsro-

~ 
ral de algunos pueblos anteriores a 
l~"ucri,to. P~ro el p~l:~ en el cual más 
imporldncid adquirió la cría y explo 
racrón u~l ganado over~no. desde los 
primero~ albnre~ de la lii~roria. fué 
•llbpnrulh (l~,pañor y Vorlu~dl). de 
Cll)'d• poblacrone.; ovinos nos lcJ,?/1· 
nrn docu•nles e5crttos Plinio. F.srra
bc1n, Colum~lo1, \'tq¡lllo y Ovidio 
1 udo lu~ ptH.'hio~ anli".!UU5 qu;t, uno 
Ir~~ orrn. s~ esra!Jicci~rnn en la pe
nln,ulu ibérica -lucenses, grie¡¡o~. 

~:ar1111.!in~~c~. ele crdn rcpurauos 
por 1<1 producción de lana. r\1 ser rn
v<.~:lida E. pena por· !11:; hu e, res ce!itr
rc~~- )d ~1 vellón que !os carnero· 
C5pañolc~ producido y las lelas con 
él confeccionadas eran de un11 finura 
e\traordinario1, especialmente en lüs 
rcgion~ hdbillldas por los focenses y 
los Cllrra¡¡ineses. Afirma Plinfo que 
llcl'naba mucho le arenctón de los 

conquistadores, la lana roja y la lana 
ne~ra de la Bélica (o sea la moderna 
.1\.nclalucia). Invadida la Peninsula si
glos más tarde, por los árabes, ésros 
encontraron allí en lodo su apogeo la 
célebre raza merina que tan lo renom
bre adquiriera en lodo el orbe, y se 
dedicaron a conservarla y a mejorar
la. ,\llá por el siglo X de la era cris
riana. lnglalerra era la única nación 
que , e11 Id produccion de lana campe
Ha con Espdfia. siendo asl que ambos 
paises conrinuaron rivalizando el uno 
con el orro por espacio de vados si
¡;¡los. En Id actualida d los paises que 
ocup11n el primer lugar en la cría de 
¡;¡anado lanar son Australia, la Argen
lina, los Estados Unidos y Rusia. 

-----~-----------------
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P LANTAS FORRAJERAS 
El cultivo de la alíalfa 

Es la alfalfa la planla forrajer11 
que mas se ha exlendido u culli
vo por roda el mundo. 

Planlaciones más o menos im
portantes exislen en todo los 
campos sucepribles de e~ra pro
ducción agrfcola. En algunos sirios 
sólo hay la pequeña parcela con 
la única finalidad de alimenlar el 
ganado de labor. En otros. es la 
industria de vacas de leche. que 
moriva que sus propierarios siem
bren una mayor o menor canlídad 
de tierra. con arreglo a la i:npor
tancia de su explotación lechera. 
En otros, por úllimo. son las gran
des extensiones (cienros y miles de 
hectiireas) desrinadas a la gran 
producción de esra 1an imporlan
lisima leguminosa. Resulra , pues, 
un hecho cierro, que gracias a es re 
cullivo se ha conseguido y se vie
ne consiguiendo una mejora nola
billsima en el fomento de la rique
za mundial ganadera. 

Para su esludio vamos a circuns
cribirnos tan sólo . a esta provin
cia. De ella podemos decir que 
en los sirios donde ex islen reses y 
terrenos apropiados: hay, corrien 
temenle, una dererminada canli
dad de lierra dest inada a alfa lfar. 
Lo que no ponemos afirmar (y esra 
es la finalidad especial de esle ar
ticulo) es que todos los alfalfares 
eslén cullivados con arreglo a las 
reglas que ex ige este cultivo. Mal 
sembr·ada y mal cultivada la alfal
fa. el rendimienlo. por lo ranlo, ha 
de ser mucho menor. Y como ello 
supone grandes qH~brantos econó
micos al ganadero. vamos a expo c 
ner las causas que originan cslds 

pérdidas. con la esperanza de que 
en bien de nueslra economid pro
vincial, se ponga el debido reme
dio. 

Terrenos.-Se debe de sembrar Id 
alfalfa en terrenos profundos (sus 
ralees llegan a alcanzar una pro
fundidad de ocho metros) y en los 
que se hayan cultivado anles una 
planla muy abonada con esriércol 
y que haya requerido escardas. 
como son las pald!as, remolacha , 
maiz, etc., etc. El terreno en es ras 
condiciones, tiene la ventaja que 
como el estiércol que en él se de
positó echó el primer l uego al cul-

tivar e lo productos ya cilado ' 
por arra par:c las mala plan ras de 
la St>ntilla que el esriercol llevó 
con t~ro fueron de rruidas por la 
labores de escdtdl'l r~tlli7ada~. r~ 

sulra que nos enconrramo• con 1.111~ 
las tierra esrtln timpid» 1 con lo' 
residuo de rn~d a ' ' 'tucoladura. 
Basta entonces comp1e111r el terre 
no con Id adic10n de aho n<'~ qur
micos pard qu¿ Id s~m i!l d frucrili 
que roda por i)(ual ~ con :oda In 
zama. Sembrl'lda la alftt l fa en e ra~ 

condiciones . siempre re~ulrará bien 
y durdra el alfdlfor mucho~ <lito~ 

si se¡¡uidamente se le proreje con 
las labore que vamos a senalar. 

1. 0 La alfalfa ya sembrada no 
debe abonarse nunca con esliércol 
porque ~sre al quemarse a la in
temperie, despué que no sirve 
por esta causa para casi nada. da 
lugar, por el inrró¡.re110 amo11íacnl 
del ortn que e o n 1 i e n e . a 
la slllicia de múlriples graml11eas 
(hierbas de hojas de esp11da) que 
son las que s-. encargan de de"-

rruir !<1 planroción . 1 Cu~nla. y 
cuanrlls p lonracion~s hemos vl$10 
qu~. sr~ndn rnuv reci rll~ · • ~- 16n 
rmadidas por mellas hii:rhas ! F.:n 
,.¡ alfnll~r ~labono qu~ d~h~ ern

pl\'ar~e. un<'! "l nocrdo, ·~ d quf
mico que conl~nRa ~cid o fo~fórico, 
cnl 1 pora:-o . E:ore 11hono d~bcro'J 
r•·rt~tlirs\t d boll-o n t~n.:ro y P ·
hrero d~spué:1 de un ro ·rrilleo 
h'"rl'' ~n d altolfnr, hien :1 o hecho 
'''>con un rnstro o trna grade de 
pu11~ lar¡¡lls . :-<o ha) remar n que 
~" pcr¡udiquc lapldnltlci<\n. porqu' 

r como lo alfalfa riene rdice pro
funda' no le hace dauo. Por el 
<onrr<~rio Id b~nelkh1 considcra
hlemenre. porque no sólo le quila 
las hicrbns exrrairo .• sino 11 su vez 
purque las heridas que les púas 
producen en el cuello de lds pllln
rds hace que ~e de drrollen llls ye
ma~ que no se hayan desorrollado, 
y se dd lugar a que oparezca11 nue
vos brote' en Cdda cepa . es, por 
lo ldnto ~1 resrrillo. algo que acon
~cjamo~ no solo hacerlo en el In 

!ante que traremos 
de ebonarlos alfal
fares, sino rambi~n 
cada vez que se dé 
un corte en los mis 
m os. 

A modo de rer
mlnactón. Es un he 
cho admflido mun
dlalmenre, que le 
mayor o menor ri
quez¡¡ de un pols es 
16 relacionado con 
el nMyor o menor 
dc~arrollo de su 
dgriculrura E~orro 
hecho que yo em
pivzd ldmhlerr a ser 
~ancionado . que el 
mayor o menordes
arrollo de Id rique
w g<lnudera de un 
pals. esrá en r·vln
ctón con el moyor o 
menor cu lrivo que 
se ha~ta de la al fol
fa . 

1 de reza 

Don Miguel OtMptlr 
A riza, con 311 ctJbra 

malaguetia, Campeonato de Producción con 5 kflo<1 145 gr<1. de 
lec/le ¿n el último concur$0 celebrado en M61a¡¡a 



46 Andalucla Ganad~ 

C"Nuestro agradecimiento 
Con la publicación de nuestro primer número, hemos recibido innumerables felicitaciones 

de Prensa, Ganaderos . A¡rricullores, Avicullores, Cunlcullores y profesionales Ello nos obliga a 
per erverar en nue~tra iniciativa de difundir una revista cultural y eminentemente práctica, donde se 
vaya rcOeJando los adelanto obtenidos en el extranjero y en nuestra Nación, acerca de las importan
li'llmas cue liones agro .pecuaria • 

Quedamos muy al(r,ldecidos a la Prensa, a los profesionales y a nuestros suscriptores y 
anunciantes por la Vdllo~a cooperación que nos han prestado desde el primer momento. 

Ganadería e Industrias Pecuarias 

VULGARIZACION 

Las grietas en las tetas de las 
vacas lecheras 

Sabido es que las griet~s que se 
producen en las tetas de las vacas 
lecheras, llegan en muchos casos a 
producir inconvenientes en los ani
nales, hasta el extremo de que, mu
chas veces, hay que suspender el 
ordeiio, porque dificulta el fuerte 
dolor que ocasiona . 

Además, si no se tiene especial 
cuidado, se producen complicacio
nes que llegan a inutilizar por com
pleto al animal. 

Uno de los buenos tratamientos 
qu · • e ·•nor ·n p1r~ 1.1 curadón " 
llvlo d t u rm~d.t<., cumdo 

la!\ ¡:rl t son mu • dulvro i , nm
.1 le 'n lnnpi<lr 111 1 1.1 cuid du-

nerales ca racterísticas fueron des-¡ 
arrollad as en aquel país del Medite
rráneo, antes de que los avicultores 
norteamericanos la perfeccionaran, 
haciendo más uniforme su confor
mación y alterándole un tanto el co
lorido. En sus características gene
rales: sin embargo, la gallina Leg
horn es el producto de muchos si 
glos de selección, si bien lo que 
ahora entendemos por selección no 
tenia antiguamente el mismo signifi
cado que en la actualidad, puesto 
que no se la practicaba científica
mente. 

Los piojos del ganado 
caballar 

.Jmenrt y uplknrlc , un cu rto de El wterinario alem·in Steber, re-
hora nt • !1·1 nrdcñ~>. un roro dt• comienda l'l siguiente remedio para 
pumndn dt C< dlllll, h c1 ndoles 1118lcH los pinjns de los caballo:: Se 
npl!t.tfl •n diM.a dt• •licerolidu mczclan en un frasco, agilandose 
tle lmldtlii, lu tUJI npr ·ur In ci- hi ·n, pctrl'leo y aceite de linaza en 
catliLad<\n. p.lrte i![uales. Se muja en la mezcla 

• 
un puií'idn de lana y se frotan con 
él las partes d~ 1(1 piel en qut' ~e l'll

Ort •en <1 • la r, za Le •horn 1 cut•ntran lo~ parásnos, que pronto 
se rnuer~u. Se hace una .. egunda 

l.n ¡r. lima l. h mi re.·itll(l e ·ta aplicací6n después de algunos días 
de tgnadt•n d1 1 "' F t do l ;ni tlos, 1 y. por últimu, se lava la piel con ja
" · ru e ur'g.u~ttri.t ti~ l tali~. de la bór. y agua tibia. Este mtdicamento 
CiUd d ttt•lmismu nniut>re. ~~~~¡.re- no hace caer el pelo del animal. 

La edad más apropiada para 
hacer fecundar las marranas 

de .cría 
La edad a que habrá de ser fecun 

dada por primera vez una marrana, 
depende, hasta cierto punto, de su 
estado de de arrollo. Para obtener 
los mejores resultados, el criador 
debe elegir solamente las puercas 
jóvenes mejor desarrolladas. Las que 
se encuentran en estas condiciones, 
pueden ser cubiertas por el macho 
al cumplir los ocho meses de edad; 
pero no antes. 

Las que son serv idas demasiado 
jóvenes, muy pocas veces resultan 
buenas productoras, con frecuencia 
·ufren trastornos al producirse la 
paricíón y no conti núan desarrollán
do:<t' debidamente de~pués de des
tetados los co hinillos de la primera 
cría. 

"CA.nclalucía Ganadera .. 

La f~e1·;sta d~fensora de tos intereses 

del Ganadero. 

Tip. •Vida Gráfica•.-Málaga 
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COLICOS, T I MPA NI TIS EN EL GAN ADO 
Anticólíco F. Mata 

Jtacienba EL BOTICARIO 
(Partido de Guadalmedina) 

~iguel Gaspar Ariza 
Criador y Exportador de CABR:..S 

de pura razn malagueña . 
[!] 

Envíos a !>rovincias de CHIVAS.CABRAS1 :-tACHOS 
5eleccionados con ceriilicado de garllnifa 

So liciten precios y detalles 

~~~~infHtant~ FENALI 
Evita y cura las enf rmedades del ganado 

Decl arado de ui iiid<>d pública e 
1ncluído en la Lq• de Epizooiias 

Unico prelerido por los Veterin arios 

Ungüento FENAL Sin rival 
para las heridas y rozaduras en el ganado. 

lntallble en las mamllls congestivas de las vacas 
Para pedidos, mueslras . co nsul ldS, rlc .• dirigirse a 

Ins titut o de Productos D esinfectantes 

ELE]ABARR.l (Bilbao) 

VIDAL SETI]j~N 
y H ermanos 

Abastecedo res de vacas lecheras 

Holandesas y Suizas 
lmportadcres de 

Terneras y Sementales 
de pura raza ho landesa 

~ora informes: lOlmO. U ~.0 - MHORIO 
Teléfono 96283 

N TT '1, ROBA 
(Marca r eg istrada) 

Algarroba molida sin pipa. :-: El mejor 
pienso para reses, caballerías y demás 
animales y aves. :-: Compite en precios 

y bondad con todos los piensos. 

Unico produclor: 

José Vázquez Vera 
Alameda de Colón, 16. - MALAGA 

Solicilen informes . 

Anchor Serun1. Con1pan 
de outh a int Jo~ ph, Mo. 

(t'. U. de Am érica) 

La m a\ ,~r pJ odu~o7tord d~l mundo en S:h.~r,, cunlrd 
a p~~h· norl.~ln.:S Prodv ~ 1011 en t~l-1. 

¡ CI E.1 TO TR. E.I 1 T A MIL LITROS! 
IJ roJUC'-'. <'t~ •llb!'liJ. \' ru~ d~ p ·~~~ J101'Cifl() , Dgr St 
na~ ba.:itrina,- \ u1rc s prt,du<:iOS pnrd la ptcHn 
don l iraia : ni~niO de la~ ~nkrm~tlade . d•·l ~anudo 

Pida \ 'd. dci~ll~- a Id J~,p rel>~nlación ¡;r,•nrrctl paril 
Europa: 

Labora torio del Perpétuo o cono 

Awnida d~ 11-lirat. 55 - S.\1 ,\~1A~ A 

Apartado d~ Corrcol\. 2. T !dono. t91 2 

Dir~CCIÓII i ele~réllicn ·~ILIBERTO~l· 

Hacienda de Paredes 
Explotación agro-pecuaria 

Ped regalejo MÁLAGA - Tel. 182 7 
PROPIETARIO: 

José París y García 
Ganado cabrfo de leche de oura raza malaguena 

Cinco primero~ premios de rato y campeonalo d~ pro
ducción ~~~ lo~ Concurs•1s Pccual'ios 

celebrddos e u Málaga en lo~ oiio 1930 y 193 1. 

Envíos n todas partes 

manuelm. Estéuez 

comora u uenta de reses uacunas 
T 

l\1álaga Teléfono 3157 
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