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DENTRO de las normas de fomento ganadero, encomendadas a las 
Juntas Provinciales de Fomento Pecuario, posiblemente sean las derivadas 
de la distribución de pastos y rastrojeras las que le proporcionan mayor 
preocupación. Reconocemos y alabamos que los ganaderos agoten todas sus 
posibilidades para conseguir los pastos necesarios a fin de alimentar conve
nientemente a sus animales, y, a ser posible, dentro de los que distribuye el 
Cabildo de las Hermandades, porque entre los precios a que pueden adquirir 
éstos y los que 1'igen en las fincas excluidas, existen a veces diferencias injus
tas. Pero es necesario anteDoner a la lógica ambición personal, las directrices 
de colaboración y hermandad señaladas el1 las orientaciones que a este res
pecto están vigentes. 

No hay que olvidar, que por encima de los intereses particulares, están 
los generales de la economía ganadera del pafs, que exigen que no solamente 
se incremente el censo ganadero cuanto sea posible, para 10 cual es Impres
cindible aprovechar hasta ellfmite los pastos existentes, sino además y sobre 
todo, que cada animal cuente con 10 necesario para poder conseguir rendi
mientos rentables, y esto, lógicamente, obliga a una distribución equitativa de 
los pastos disponibles. 
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éon estas directrices fué promulgado el vigente Reglamento de Pasto 
Rastrojeras, tratando de salvar algunos baches existentes en la anterior le 
lación, pero a pesar de haber precedido a su publi ... aci6n un3 amplia infor 
ción en la que nuestra Junta aportó su experien:ia, y por tanto haber trata 
de norm3lizar su contenido en preceptos prz:isol y hacer práctica su aplic 
ción, siguen surgienl0 dudas de interpretación y, con ello, const3ntes recurs 
que agobian nuestra posible labor, consumiendo la casi totalidad de l:Is r 
uniones en estudiar y dictaminar, retorcidos y siempre enojosos recursos COl¡ 

tra los acuerdos de l:1s Herm :lndades, hacienl0 con ello imposible otras dedl 
caciones que en el orden al fomento g:ln1dero se nos tienen en ... omenladas. 

Nos proponemos por ello, en esta y sucesivas editoriales, ir divulgand< 
los principales puntos motivo de discusión, sin otra intención que servir dE 
guia a la actu3ción d~··las Hermáñdades y al conocimiento de los g:ln3deros 
i.lteresldos. 

Tres elementos fundam entales han de presidir la orientación en la dis
tribución de pastos: conocimiento exacto de los disponibles; censos reales del 
ganado de renta existente, y cantidad de pastos que necesita cada animal para 
poder desarrollar normalmente su ciclo biológico y rendir al máximo. 

Pese al destacado interés de la mi:lyoria de Jr;~ 1-{p rmandades, en pocas se 
e lenta con un pleno conocimiento de la extensión reu. de los pol~rrrmos y de 
115 fincas en ellos incluidas. La mayor parte se b3si:ln en informaciones de los 
guardas yen las declaraciones de los propietarios o ganaderos, que en ningún 
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caso son suficientes. Lo lógico será contar con planos evidentes, aprovechan
do los meritorios trabajos catastrales y actuar sobre ellos, con 10 que seria 
posible hacer una eficaz e irrecusable distribución. 

Como modelo de esta posible organización, publicamos dos croquis de
mostrativos de lo que en este sentido hace la Hermandad de La Solana. Con 
ello le va siendo posible la normalización de sus distribuciones, evitando 
los constantes recursos que en anteriores campañas han llegado a nuestra 
junta. Lógicamente, en estos planos es necesario destacar las fincas excluidas 
de las concentraciones de pastos, que al gozar de esta condición quedan libres • 
de la intervención de la junta. Pero conviene tener en cuenta, que para que 
una finca goce de esta condición, ha de contar con el reconocimiento de la 
Hermandad o de la junta Pro vincial, para 10 cual ha de preceder la corres
pondiente solicitud del interesado y un informe de la jefatura Agronómica 
Provincial, en el que se haga constar, sin lugar a dudas, que la finca reune las 
condiciones que señala a este respecto:el articulo 33 del vigente Reglamento. 
Es :necesario advel'tir, que los pastos de las fincas excluidas deben ser con-

Detalle de uno de los polígonos que figuran en el plano general, en donde constan todas 
las fincas que de ~l forman parte. 
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vímJente111ente aprovechados, con el fin de obtener de ellos los máximos rendí~ 
mientos en beneficio de la economía ganadera. Es por ello del mayor interés, 
queJas Hermandades recuerden a los Cabildos Sindicales, el cumplimiento 
del artículo 37 del mencionado Reglamento. 

&timamos~de interés para los ganaderos de nuestros términos/la posibifj~ 
dad de agrupar varias fincas para poder conseguir su exclusión. Muchas veces, 
fincas excluídas pierden esta cualidad, por las particiones derivadas de heren~ 
cias, quedando entre la misma familia. No cabe duda que con estas Manco~ 
"!unidades, resultaría mucho más fácil organizar un aprovechamiento in
tegral de los pastos, e incluso ~ vigilar mejor las posibles enfermedades del 
ganado. 

Por el contrario, los ganaderos que aprovechen fincas excluídas, cuando 
éstas no sean capaces de satisfacer las necesidades de su ganado, en idénticas 
condici n(.' que el resto de los animales que aprovechan pastos de los polí-
ganas que c. . .,1 Cabildo, tienen derecho al complemento correspon~ 
diente, con e 1 n" J ,'e este ganado uo quede perjudicado en relación con 
los demás. 

. El conocimiento real de los censos ganaderos de cada municipio, es fun
damental, y no solamente en términos cuantitativos o numéricos, sino también 
con la debida especificación referida a la edad y demás circunstancias, que 
nan de ser necesariamente tenidas en cuenta al formular las distribuciones de 
pastos (razas, ganado destinado al sacrificio, al engorde, etc.). 

En la:actualidad, los Servicios Provinciales de Ganadería, se proponen 
confeccionar un censo de ganado, dotando a cada ganadero de una cartilla, 
donde quedarán debidamente: detallados los datos mencionados. Es por ello 
conveniente, que desde las Hermandades se prestft a este servicio el interés 
que en sí tiene, de tal modo, que no quede un solo ganadero sin su correspon~ 
diente cartilla, en donde," con toda claridad, se podrá en cada momento encon
trar las circunstancias en que se desarrolla su explotación. 

El fijar los pastos que en un término municipal, o mejor en cada polígo
no, necesita determin.ada especie para su alimentación, es factor esencial, si 
queremos conseguir una suficiente alimentación. &te es uno de los muchos 
servicios que debe realizar el Veterinario asesor técnico de las Hermandades, 
el ~cual ha de estar en constante contacto con los ganaderos que las constitu
yen, para3contribuir con su-:orientación al desenvolvimiento:de las explota
cIones, en orden al mejor desarrollo de las normas de fomento pecuario. 

LAUREANO SAIZ MORENO 
Presidente de la ¡unta 
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GANAD&c=?¡ 
Po.. 
~ 

Por ALEJANDRO ALONSO MUÑOZ 
Veterinario · Director dela Estación Pecuaria de Valdepeñaa 

EN nuestra provincia existen repre
sentantes de los dos tipos nacio

nales ¿':! cerdos. El tipo ibérico. que se 
explota en toda la zona montañosa y 
el tipo céltico que se cría en el resto 
de la provincia. con cruces de uno y 
otro en las zonas limítrofes. Un cerdo 
de pastoreo y otro de co:!badero y con
sumo familiar . Uno graso. rústico y fal
to de precocidad. y otro grande. ma· 
gro. labil y precoz. 

Ninguno de estos dos tipos son tan 
uniformes que permitan ccltdlogarlos 
dentro de una raza. Entre los de pas
toreo de tipo ibérico ,encontramos las 
razas ext remeñas Lampiña y Entrepe
lada y las andaluzas Rubia y Colorada. 
Entre los de estabulación de tipo cél
tico encont ramos el Céltico mejorado . 
el Chato de Vitoria y un mosaico de 
mestizos con Large White. Berkshil'l::: y 
Chato murciano. 

la intervención de razas extranje-

1 

ras en la formación de nuestra pobla
ción porcina. ha ¡:¡uedado circunscrita 
últimamente al Large White en la zo~a 
viti-vinícola y cerealista del oerdo .de 
estabulación. Hoyes corriente encon
trar en cualquier pocilga partic~l~r 
ejemplares mestizos del Large con .~a
racterísticas fenotípicas idénticas a los 
importados. La absorción ha llegado 
a tal extremo que creemos p osible en 
muy pocos años definir el cerdo d~ es
tabulación manchego como Large .Whi
te nacional. Esta mejora ha sido logra
da por la sistemática intervención d 1 
Ministerio de Agricultura. La existen
cia de tres Centros de cría de dicho 
Ministerio en la provincia. que solo 
cultivan el Large White y la facil adap
tación de dicha raza a nuestro régimen 
de explotación han permitido obtener 
unos resultados realmente sorpren
dentes. Las Estaciones Pecuarias de 
Ciudad Real y Valdepeñas y la Gran-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Ganadería manchega. 1/12/1955.



ja Agrícola provincial han sembrado 
de reproductores puros Large White 
las cochiqueras de la Mancha. llana y 
han beneficiado millares de cerdas con 
8\18 verracos selectos. 

A dar impulso a esta mejora ha 

dos por la población de pastoreo . ex
plotan en estabulación cerdos de este 
tipo. Casi puede afirmarse que nos en
contramos ante dos áreas geográficas 
de .~xplotación . 

El cerdo ibérico tiene bellezas y de-

Tipolprecoz y magro de' la zona:de Valdepeñas acreditando la influencia de los 
Centros del Ministerio de Agricultura. 

contribuído no poco la orientación de! ' 
mercado hacia el cerdo blanco de mu
cha carne y tocino consistente. Much03 
industriales rechazan el cerdo negro, 
simplemente por serlo . o al menos lo 
deprecian por las correlaciones entre 
negro y grasa. de nuestras razas indí· 
genas. 

Para el estudio de las razas más con
venientes en nuestra provincia . bene
mos por tanto que hacer dos grupos: 
El cerdo de montaña· y pastoreo y <>1 
cerdo de llanura y estabulado. 

Como hemos dicho. en las zonas ac
cidentadas y de montaña. de grandes 
latifundios y extensos encinares se ex
plotan los tipos ibéricos: Unos tienen 
cerdos negros y otros colorados. unos 
lampiños y otros entrepelados. pero en 
general todos son ibéricos. Incluso en 
los poblados de esta zona. influencia-
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fectos. Y si no fuéramos a modificar el 
sistema de explotación. más de las pri
meras que de los segundos. Es rústico y 
buscador. soporta como ninguno las 
variaciones de temperatura, humedad 
y luminosidad ambientes, es andarie
go y tiene una resistencia al hambre y 
la sed que ninguna otra raza sería ca
paz de soportar. Tiene como defectos. 
su falta de precocidad, la gran canti" 
dad de grasa que acumula y su con
formación. Si hubiéramos de inclinar
nos del lado de los industriales -que 
no lo hacemos- habrí1l ~ue conside
rar también como defecto el no lIe, 
blimcos. 

Ahora bien. bellezas y def.ectos han 
ido acumulándose en el transcurso del 
tiempo. más por la selección natural 
que por la intervención del hombre. 
El tradicional régimen de explotc\ción 
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orientado al aprovechamiento de fo
rrajes espontáneos. nos ha llevado a 
un tipo po¡cino que se diferencia poco 
del jabalí. Indudablemente no reríd el 
m:smo cerdo. si hubiera tenido asegu
rado su sustento con regularidad. illo· 
jado en buenas cochiqueras. con con
trol de la reproducción. con p roteínas 
al:menticias y más concentración fo
rra;l~ra. Aún sin la intervención de ra
zas mejorantes nuestro cerdo ibériro 
tendría otro tipo morfo-funcional. 

no puede darle salida a la grasa, por
que nuestros olivares' la producen en 
mayor cantidad y a más bajo precio. 
no tiene otro recurso ~ue depreciarla. 
y esta depreciación irá in creacendo a 
medida que rebogen los a!macenes de 
tocino. Sobra tocino en España. como 
sobra vino y aceite . pero con el agra
vante para el primero. que la exporta
ción sólo podría alcanzarse con el ha
eón, de cuya p roducción está muy le
jos nuestro cerdo. 

Cochiqueras modelo de la Estación Pecuaria de Valdepeñas. 

El ganadero centra la belleza de nues
tro cerdo campiñés. en su rusticidad :/ 
el carnicero su capital defecto. en el 
tocino. 1"' elra el ganade' o es :dea! un 
cerdo qul" no requiere cu· 1dos. que 
vive por su cuenta una buena parte .lel 
año . que consume poco p :enso comer · 
ciable. que aprovecha a diente ¡rut,-s 
y forrajes espontáneos y que consume 
poca mano de obra. Para el industrul 
constituye un problema la grasa y la 
poca consistencia del tocino. 

Como resulta imposible coordin:u 
estos dos puntos de vista. b~nd rá que 
some~e=se el ~anadero a las preferen
cias del m ~ , do. Como el industrial 
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A nuestro juicio hay dos problemas 
en la cría extensiva de cerdos cuya so
lución tiene que ser conjunta: alimen
tación y raza. Aún cuando el tema de 
alimentación se desarrolla en otro tra
bajo de este «Boletín ». me es obligado 
decir algo sobre ella. antes de entrar 
I:!n el aspecto concreto del tema. 

Nuestros cerdos se crían y ceban con 
una ración deficitaria en proteínas y 
muchas veces hasta en calorías. Una 
ración mal balanceada y poco concen
trada. Las bellotas, el orujo de aceitu
na y la misma cebada son piensos ener
géticos que producen grasa o azúcar. 
pero no carne. Pero si se tratara ex-
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Una cerda procedente del cruce con el Large con cuya raza tiene un gran 
parecido. 

Un buen lote de cerdos negros entrepelados que obtuvieron el primer premio 
en el último Concurso provincial. 
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c1usivamente de este problema la so
lución sería fácil. Es que esa ración 
deficitaria tienen los cerdos que ir a 
buscarla, tras largas caminatas, desde 
las pocas semanas de su nacimiento . 
No pueden hacer músculos, porque 
no consumen proteínas, no pueden ha
cer hueso por su excesiva actividad 
durante >el crecimiento. Si crecen los 
huesos cubiertos exclusivamente con la 
piel. en el engorde sólo puedoen acu
mular grasa. Esto es Fisiología pura . y 
sin Fisiología no puede haber Zootec
nia. Nada haremos con la selección y 
el cruzamiento si no ponemos al animal 
en un medio distinto. 

El pastoreo de los cerdos en prade
ras y pastizales. nos parece un poco 
absurdo. Es indudable que el cerdo 
come la hierba y que la de Alcudia por 
ejemplo le facilita el crecimiento y el 
engorde; (pero acaso esta hierba no 
puede aprovecharse mejor con otras 
especies) (No dañan a las praderas y 
pastizales, con su hocico, los cerdos 
hambrientos) Ni el ensortijado, ni el 
porquero, ni nadie, pueden evitar que 
hozando hagan daño los cerdos en los 
pastizales. (y si esto es así por qué no 
se elimina esta práctica? En alguna 
zona que conocemos muy bien. los 
cerdos llamados granilleros campan 
por sus respetos. sin lindes ni acota
dos, sin respetar olivares ni sembra
dos. sin porqueros ni guardas. Se cono
ce la procedencia por el muescado de 
las orejas. pero nunca por el sitio don
de pastan. Como todos los propieta 
rios hacen 10 mismo. lo consienten al 
vecino y así va rodando la pelota y 
prosiguiendo esta práctica absurda. 
Como pierde el que más superficie tie
ne. que suele ser el más rico y general
mente el más despreocupado. no hay 
protestas. pero el rendimiento de los 
pastos se reduce. sin utilidad alguna 
para la sociedad. Sin embargo esto 
tendrá que terminarse. como se termi
n6 el absurdo aprovechamiento de 
paltos y rastrojeras con la Ley de Pas
tos, ai antes no analizan los ganaderos 
la conveniencia de restringir el pas
toreo de loa porcinos. 

ti 

Ya ganaríamos mucho en la mejo
ra de nuestros cerdos. con que se limi
tara el pastoreo a la época de mont l
nera y al aprov'echamiento de los ras
trojos . Pero es que la montanera po
d ría reducirse o el iminarse. mediante 
la recogida de la bellota. Indudable
mente esto l'esultaría caro. pero debe
mos tener e n cuenta . que la bellota 
desecada y molturada tiene el mismo o 
superior valor alimenticio gue la ceba
da; que el pienso que consume un cer
do para desplazarse a recogerla. no 
habría !=}ue gastarlo; que el coeficiente 
de transformación aumenta en el repo
so ; que podríamos tener r~zas más p re
coces y que nos permitiría producir. 
no el tipo de cerdo que da el medio. 
sino el que quisiera el industrial. 

Una vez lograda una permanencia 
mínima de 6 a 8 meses de los cerdos 
en la cochiquera. la mejora sería em
presa facil; sin que queramos decir que 
con nuestro régimen actual, no haya 
también que ocuparse de los proble
mas que a continuación vamos a des
cribir. 

La falta de precocidad es uno de los 
defectos principales de nuestros cer
dos de pastoreo. Nuestra explotación 
es de ciclo muy largo. No llevar cerdos 
a l mercado antes de los dos años. El 
capital tiene un movimiento poco 
adaptado a las corrientes modernas. 
Nosotros debemos tratar de producir 
cerdos de no más de 1 00 kilos en con
diciones de matanza al año de su vi
da. No más de un año para el sacri
ficio y no más de 100 kilos de peso . 
Esto 9,uiere el industrial y esto debe
mos darle. 

La conformación de nuestros oerdos 
debemos ajustarla también a lOs tipos 
exigidos por la industria. Para ello de
bemos seleccionar nuestros efectivos 
orientándolos hacia un tipo como el 
siguiente: Cabeza pequeña. ligera. de 
hocico corto. quijadas enjutas y poca 
papada. Cuello corto de unión insensi
ble con cabeza y espalda. Paletas bien 
separadas. anchas y largas. Línea dor
so-Iumbar larga y sin escotaduras ni 
más curvas que la armónica de todo 
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animal porcino. Dorso-Lo.mo ancho y 
consisten be. Costillar largo y profundo. 
Abdomen amplio y sin agalgamiento. 
Jamones amplios. anchos y largos des
cendiendo hasta los garrones. Visto el 
animal en conjunto dará la sensación 
de enjuto de espaldas. ensanchando 
hacia atrás con unos jamones amplios. 
El espesor del cuerpo debe ser igualo 
mayor que la distancia de este al suelo. 
y poseer una manta de tocino discreta 
y consistente. Esta morfología. tomada 
del estandard del (( cerdo de exporta
ción di;! la República Argentina )). cree
mos se adapta cumplidamente a nues
tras exigencias. 

deboe ser nunca superior al número de 
pezones que tenga la madre y debe ce
ñirse a las posibilidades lecheras de 
ésta. Obligar a criar más lechones de 
los que puede mantener una cerda. 
nos lleva al raquitismo. al incremento 
de mortalidad y al esquilmo de la ma
dre. 

La fecundidad es un factor racial y 
como tal hereditario. pero no debe ol
vidarse la influencia de la alimenta
ción. Por otra parte en la fecundidad 
de una pareja no intervienen por igual 
ambos padres. Es la madre la que pro
duce los óvulos que han de ser foecun
dados. En el esperma hay millones de 

Con el cruce industrial del cerdo ne¡¡ro con la raza colorada se obtienen 
magnificos rendimientos. 

La fecundidad de nuestros cerdos es 
en general baja. Esta condición se de
termina oor el número de lechones na
cidos vi~os y por la regular sucesión 
de los partos. La cerda no debe desti
narse a la reproducción antes de los 
J 6 meses. De ahí en adelantle debe pa
rir una vez cada 200 días incluyendo 
en ese lapso de tiempo la gestación y 
la cría. 

El número de lechones por parto no 
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espermatozoides sobrantes y útiles 
cuando el verraco sea fecundo. Para 
mayor clar:dad . ,en el cruzamiento de 
dos razas. el número de lechones será 
s:empre el que correspond3 a la laza 
materna. no influyendo en ning6n sen
tido el macho. Es decir que la fecun
didad pueden manifestarla los machos 
únicamente a t:-avés de sus hijas. Una 
media de 8 a J O lechones por parto 
sería ideal para nuestros cerdos. si la 
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mortalidad de las camadas no exce
diera del 2 por 100. 

Nuestras cerdas ~nn poco lecheras 
y una prueba de ello son los elevados 
índices de mortalidad. La aptitud para 
la producción lechera debe seleccio
nalse rigurosamente para eliminar las 
cuantiosas pérdidas de la cría. Con se
lección y alimentación podemos redu
cir al máximo los índices de mortali 
dad en los lechofit:!s. y conseguir lle
guen estos v igo rosos al destete. 

El ren.dimiento en matadero de 
nuestros cebones tiene poco que r.!nvi
diar al de las razas mejoradas . Casi 
todos saltan del 85 por 100 . Pero en 
los cerdos no se ti ata solo del peso de 
la canal sino de los rendimientos del 
despiece. Nuestros cerdos dan el S S 
por 100 de tocino y manteca . que en 
cualquier raza mejorada va del 30 al 
40 por 100 y es de mejor calidad. Ll 
calidad ¿.:: la carne. que viene deter
minada por la regular d istribución de 
la grasa en las zonas de primera cali
dad. es en nuestros cerdos inferior por 
un exceso y una irregular distribución 
de la misma. Los jamones tienen mu
cho tocino y aún cuando una vez cura
do es exquisito. tienen poca cantidad 
de jamón limpio . No hablemos de las 
paletas en las que todo es tocino y 
hueso. Todos estos defectos son causa 
de la depreciación y todos pueden co
rregirse con una bUlena selección y más 
racional alimentación. 

Por último . el aspecto quizá más fun
damental en la explotación porcina es 
el coeficiente de transformación que 
también ha de ser objeto de selección. 
Nuestro cerdo de montanera consume 
10 kilos de bellotas frescas para un ki
lo de repostura. 10 que supone 5.3 
U.A. por kilo de aumento. En el pese
bre y con cebada esta cifra baja algo 
pero no llega ni con mucho a los 4 ki
los. Y esto a pesar de partir para el 
cebami~nto de cerdos adultos que han 
completado su crecimiento. 

Nosotros debemos tratar en este as
pecto de pasar de los 20 a los 90 kilos 
de peso con un consumo por kilo de 
repostura no mayor de 3.5 U.A. (La 
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Unidad Alimenticia equivale aproxi
madamenbe al kilo de cebada). Prácti
camente 3.5 kilos de cebada por un 
kilo de repostUla. Un cerdo no debe 
consumir más de 400 Unidades Ali
menticias para producir 100 kilos de 
carne. 

Para la mejora general de nuestros 
cerdos. tanto los de pastoreo como los 
de cebadero podemos seguir uno de 
estos tres procedimientos: Selección. 
Cl uzami.::!nto y formación de líneas con
sanguíneas y cruzamiento ulterior en
tre ellas. 

Para la relección podemos adop ta r 
uno de estos tres sistemas: método 
consecutivo ( (tamdem ) ). método de 
puntaje total ( « Total score )) ) y mé
todo d.e puntaje mínimo de rechazo 
( ( Independent culling levels )) ). El 
primero selecciona una característ:ca 
cada vez. lograda una aptitud se con
tinua con otra y así hasta crear el tipo 
deseado. Con el segundo se sdeccio
nan todas a la vez pero el ejemplar se 
valora por la suma total , de forma que 
puede ser muy deficienbe en una. con 
tal que la otra belleza le supla. Y el 
tercero que selecciona también todas 
las aptitudes simultáneamentoe. conce
de un valor mínimo a cada aptitud . y 
elimina todo animal que no llegue a 
ella. Este procedimiento es el mejor y 
el que por tanto aconsejamos a los ga
nad'eros. 

Por lo que respecta al cruzamiento. 
ya hemos visto los buenos resultados 
obtenidos en la Mancha llana con el 
Large White. Sin embargo esta raza 
no nos sirve para la montaña. ni el 
pastoreo. 

Nuestro ganadero de pastoreo debe 
tener en cuenta para la elección de ra
za para el cruzamiento. que esta reuna 
las siguientes condiciones; 

1.° Que la raza a introducir no sea 
blanca. Los cerdos blancos padecen el 
eritema solar. incompatible con el pas
toreo . 

2.° Que sea rústica. buscadora . 
ágil y andariega para el aprovecha
miento de rastrojera y si es necesario 
de la montanera. 
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1. Verraco de raza~Berkshire'del tipo graso.- U Cerda de raza Berkshire del tipo graso.-.'. Ve
rraco de raza Duroc del tipo graso.-4. Cerda' de raza Duroc del tipo graso. - 5. Verraco de raza 
Poland China del tipo graso.- 6. Cerda de raza Poland Cbina de tipo graso.-7. Verraco de raza 

Tamworth del tipo magro.-8 Cerda de rasa Tamwartb del tipo magro. 
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3.° Qu~ se aproxime en su conlor
mación y aptitudes a nuestros cerdos 
ibéricos. Cosa hoy por hoy muy difícil. 

Entre las razas extranjeras que nos
otros consideramos como más conve
nientes para el cruce se pueden citar 
las siguientes ; Duroc j.ersey. Tam
worth y Large Black. Entre las nacio
nales debería ensayarse la raza Man
chada de Jabugo . 

Queda por último la consanguinidad 
( (( Inbreeding» ) seguida del cruza
miento entre líneas consanguíneas. Al
go parecido a lo que se hace para la 
obtención del maíz híbrido. buscando 
la mejora por la eterosis. Esta mejora 
por la eterosis es práctica muy frecuen
te en Norte América para la obtención 
de tipos porcinos magros. utilizándose 
el cruzamiento entre razas puras me
joradas. 

En este tipo de cría se trata de trans
formar el sobrante d.e cereales y los 
resíduos de molinería en carne y en los 
regadíos de revalorizar los cultivos de 
tubérculos. raíces. alfalfa y resíduos. 

En esta explotación todo depende 
del factor humano; Higiene. alimenta
ción y raza. El pienso necesita balan
cearse más que en la explotación ex
tensIva, por !lu'e el cerdo no puede bus
car , en los insectos y leguminosas ex
pontáneas la proteina. ni en la hierba 
verde las vitaminas. Todo hemos de 
dárselo 'en el pesebre y por tanto la ra
ción debe ser completa y equilibrada. 

La selección debe orientarse de for
ma similar a la aconsejada para los cer
dos de pastoreo; Precocidad. confor
mación. fecundidad. capacidad galac
tógena. rendimiento y coeficiente eco
nómico. 

Cerda mejorada propiedad de D. Guillermo Santamaría, de Valdepeñas, tras 
un parto de 13 Jechunes. Fecundidad excesiva. 

Pasamos ahora al cerdo familiar y 
de cebadero. Ese cerdo que constituye 
la alcancía de la fa'milia o la base de 
una industria y que es complemento 
obligado de la agricultura cerealista 
y la huerta. 

En la explotación de cerdos de esta
bulación daría excelentes resultados. 
para la obtención de cerdos magros el 
cruzamiento interracial entre agrupa
ciones étnicas definidas. 

Como razas para el cruce y la abo 
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sorción en esta zona son de aconsejar: 
Entre las extranjeras, Large White, 
Middle White , Wessex Saddleback, 
Landrace, Minnesota, y otras. Entre 
las nacionales , Chato de Vitoria y Cél
tico mejorado . 

En los cerdos de cebadero como en 
-el régimen semi-in tensivo pueden ob
tenerse los tipos de cerdos estandar
dizados por el mercado; graso, semi
graso y magro según la demanda. En 
la obtención de estos tipos, influye co
mo hemos dicho anteriorm'ente, la alí-

mentación, la raZa y ia época de co
menzar el cebo. Hay razas con mejo
res aptitudes para la producción de 
carne o grasa, como hay piensos más 
ad ípopoyéticos que otros y es más fa
cil producir grasa cuanto más edad 
tenga e l cerdo al comenzar el cebo. 
En el estado actual del problema todos 
los ganaderos de porcino creemos de
ben orientarse hacia la producción de 
carne , por su más fácil salida en el 
m ercado y por que en España el aceite 
restringe el mercado del tocino . 

Un caso de gran fecundidad. Nada menos que 17 cerditos en un solo parto. 

NOT A.- Las fo togl afías de razas ex tranj eras han sid o tomadas del trabajo del 
Dr. M. Lucifero.-.Aspe tti e prob lemi dell'alleva mento su ino nen Sud Africa·.-Publi
cado en la . Ri vista di Zootecnia., núm. 4, abril de 1954. 
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LA historia del cerdo data de tiempo 
inmemorial, d e tal forma que com

p:uando los s:stemas p.1mitivos de ex
plotación de los 5.000.000 de cerdos 
ql:.e existen en nuestro país en rég:men 
de pasto:eo, con los correspondientes 
a los seguidos en las primeras épocas 
de nuestra historia, nos damos cuenta 
de que estamos en los días del Fuero 
Juzgo 't!n cuyas piginas se lee: ((Eran 
los germanos buenos bebedores y co
mían b:en. La base de su alimentación 
eran los p roductos p :ocedentes de la 
ganad.ería y principalmente la carnl/! 
de cer¿o. El jamón resultaba siempre 
el manjar p referido)). De estas frases 
deduc:mos la importancia que dentro 
ce la ganadería gozaba el cerdo. Se le 
as:gnaba un lugar p : incipal en el arte 
culinario, y los fuertes y robustos gue
rreros comían ((jamón )). Y si aquella 
generación marchaba al unísono con la 
del ligIo XX en la apetencia y degus-
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por EMIL1ANO VAZQUEZ HERNANDO 
Veterinaroo 

Esta. ión Pecuario. V .. ldepeñ8s. 

tación de eSI/! exquisito manjar, no de· 
ja tampoco de marchar también al uní
sono con los sistemas de explotación 
en régimen de pastoreo y montanera, 
siguiéndose actualmente en las dehe
sas andaluzas y I/!xtremeñas estos pri
mitivismos, que hace cientos de gene
raciones se vienen tradicionalmente 
desarrollando. 

El mayor porcentaje de cerdos I/!n 
España, viven en régimen mixto de ex
plotación. Hay otra parte que no puede 
considerarse como minoría, y ~ue ja
más ve otro alimento, que el que es
casamente le brinda la naturaleza. 

En el norte de España. y más con
Qretamente en la región gallega, se 
explota el cerdo dI/! tipo céltico primi
tivo o de la alta montaña, en cuya zo
na los cerdos viven sueltos a espensas 
de los tubérculos, frutos y rafees de la 
flora expontánea. Durante el día ca
mman .en busca de alimento. y por la 
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noche al ser recogidos se les añade un 
mísero puñado de berzas, a veces su
p lementado con un puñado de salva
do o harina de centeno y maíz. Esro 
régimen alimenticio se lleva a cabo en 
los meses de primavera, verano y oto
.ño. Durante el invierno se estabulan, 
basando su alimentación principal
mente en las castañas, bellotas, patatas 
y verduras. 

En la montaña media y valles fé rti
les, esta especie está sometida a un ré
gimen mixto. Por la mañana se les ad
ministra un pienso caliente a base de 
patatas, navos y tubérculos cocidos, 
con una pequeña proporción de salva
do. Durante 'el día los cerdos permane
cen en régimen de pastoreo, acudiendo 
por la noche atraidos por una ración 
de la misma categoría que la de la ma
ñana, que es dada a la puesta del sol 
(de ahí el nombre de postura). 

En este régimen viven de I I a 14 
meses, sometiéndolos a estabulación 
total a partir de esta edad, siendo el 
cebo a base die nabos, patatas, maíz, 
castañas, bellotas y centeno. Así per
manecen dos meses hasta el momento 
del sacrificio. 

En ciertas explotaciones particula
res y 'especialmente en algunos cen
tros dependientes de la Dirección Ge 
neral de Ganadería, como es la Esta
ción Pecuaria de Lugo y la Estación 
Pecual ia de Galicia, así como en la 
Misión Biológica de Galicia , se explo
ta el cerdo céltico precoz, en régim.!n 
intensivo. Suelen administrarles racio
nes como la siguiente: 

Harina de maíz o centeno , 70 por 
100. 

Harina de habas, 13 por 100. 
Salvados, 13 por 100. 
Harina de hUJesos, 2 por 100. 
Sal, 1 por 100. 

En las Islas Baleares y especialmen
le en Mallorca, se explota en régimen 
de montanera durante el día aprove
chando la .espiga, en la rastrojera, los 
restos de hortalizas, en el regadío, y 
por la noche en el monte bajo. los fru 
tos del lentisco. 

t8 

rn el mes de agosto cuando termtna 
la rastrojera se .encierran y engordan 
con higos y garrofas, empleándose la 
cebada en su forma de harina ya en 
los últimos períodos de cebo. 

En Andalucía y Extremadura, se si. 
gue normalmente el régimen de mon
tanera. La región extremeña con sus 
bosques poblados de encinas y alcor
noques, es fuente de producción de mi
Les de toneladas de grasa a partir de 
los hidratos de carbono. En estas re
giones, salvo raras excepciones, se si 
gue el primitivo régimen de montane
ra . Anualmente salen de sus e ncina
res, miles de cerdos que se reparten 
por todo el territorio nacional, siendo 
unos destinados a los mataderos y 
otros al recrío y posterior sacrificio_ 
Sean unos u otros, casi todos proceden 
de la montanera. 

Las hembras se dedican a la repro
ducción al llegar a la edad de un año. 
Su peso entonces puede aproximarse 
a los 60 kilos. Rinden dos crías anua
les y son cubiertas en el otoño. La pa
ridera coincide entonces con la esta
ción de invierno, destetándose los le
chones en febrero o marzo. Se vuel
ven a cubrir coincidiendo la paridera 
en el verano y destetándose en el mes 
de agosto. 

En muchas ocasiones, estas cerdas 
en gestación reciben suplementos ali 
menticios, cuando len los meses de in
vierno las disponibilidades en la mon
tanera, no son lo suficientes para cu
brir sus necesidades. La ración suple
tor ia consiste entonces en harina de ce
bada principalmente. En primavera y 
verano , tanto si están en lactación co
mo en gestación, consumen la hierba 
de los pastizales y el rastrojo. así como 
la espiga y granos, sin que haya nin
gún aporte supletorio de alimentos. 
Posteriormente entran en la montane
ra , teniendo así cubiertas sus necesi
dades durante todo el año . Aquellas 
hembras que terminan el período de 
gestación ,en los últimos días de la 
montanera , cuando ya apenas Huedan 
bellotas, se les suele administrar una 
ración supletoria consistente en hari-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Ganadería manchega. 1/12/1955.



nas de cereales. especialmente la de 
cebada. bellotas cogidas a mano. y los 
granos de aquel cereal. no pasando la 
raci6n de los dos kilos por animal y 
día. 

Los lechones una vez destetados. se 
les lleva al pasto. sin administrarles 
otra raci6n. que la que puedan tomar 
por su cuenta en el campo. Durante el 
verano viven a expensas de la rastro
jera. en donde aprovechan las plan
tas y hierbas propias de la estaci6n . 
los granos de cereales. leguminosas. 
grama y raíces. Finalmente en el mes 
de octubre comienzan a aprovechar la 
bellota para terminar testa fase en el 
mes de febrero. La bellota es por lo 
tanto la base de alimentaci6n duran
te el invierno . 

engorde. o sea los que tienen ya i:l08 
años de edad o cerdos «de vara" en 
Extremadura. Seguidamente pasan los 
de recrío. aprovechando lo que han 
dejado los de cebo. La montanera co
mienza en el mes de octubre. algunas 
veces prematuramente. por lo que la 
bellota aún verdte no es aprovechada 
perfectamente por los cer90s. y las ra
mas de encina se destruyen al golpear 
fuertemente para que caigan las bello
tas, que todavía no llegaron al estado 
de madwez. 

Se organizan piaras de unos 100 cer
dos conducidos por un hombre. que 
«varea )) las encinas derribando las be
llotas en sus distintos estados de ma
durez. Continua la montanera. que
dando reservada una zona en donde 

Encinares de Alcudia, nuestra mejor zona de montanera . 

Este ciclo cTonol6gicamente es se
guido por todos los ejemplares hasta 
que tienen los dos años de edad. en 
cuya fecha suelen pesar los 5 O kilos . 
y comenzar el período de cebo en la 
montanera. 

El procedimiento de montanera es. 
tá. organizado de la siguiente forma : 
PlImeramente entran loa cerdos de 

19 

no entra ningún animal. Las bellotas 
caen por su propia madurez y se van 
acumulando en el suelo. Que junto con 
la hierba que ha nacido. sirve de final 
al engorde de las piaras. Los cerdos 
así cebados son sacrificados obtenién
dose canales muy ricas en grasa. 

Pero estudiemos aunque solo sea su
perficialmente unos puntos de su meta· 
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holismo y fisiología de la digestión. pa
ra hacer el correspondiente juicio sobre 
la calidad de la montanera bajo el pun
to de vista económico. 

animal como los vegetales. Ese estado 
de acidez. impi¿e el desarrollo de la 
flora bacteriana. tan necesaria en la 
transformación de la celulosa o fibra . 

Una dula de cerdos en Torrznulva aprovechando rastrojuas. Tipos ibericos y 
célticos faltos de selección. 

El sistema fisiológico de esta espe
cie encaja dentro del tipo omnivoro. 
con un coeficiente de asimilación ma
yor que el de otras especies e:xplota
das por el hombre. Su peculiar s:stoe
ma p renso-masticador hace que los ali
mentos entren en el tubo d ivestivo con 
muy poca salivación y no menos tri
turados. 10 que unido a su sistema mo
nogástrico. determina la poca apt itud 
de esta especie para consumir los alí o 
~entos groseros y ricos en fibra bruta. 

No obstante SU clasificación omni
vora, tiene en su sistema digestivo cier
tas particularidades, que le sitúan en 
un plano intermedio entre las especies 
carnívoras y los rumiantes. La canti
dad de ácido clorhídrico intermedia 
entre las de ambas especies, le confie
re la propiedad de asimilar igualmen
te los alimentos procedentes del reino 
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por 10 que la asimilación de los ali. 
mentos ricos en este princip:o, es baja 
y su rendimiento escaso. aunque {'stos 
se hayan sometido p reviamente a mn
nipulaciones de trituración y corte. 

Por el contrario, está demostrado 
que los alin:entos ricos en féculas . al· 
midón y azúcares, son mucho mo::!j o 
asimilados, y transformados en princi. 
pios de materia grasa, que los rumian
tes. 

El metabolismo de los hidratos de 
carbono es perfecto, quedándose tra· 
ducido en el ,acúmulo de grasa. No su· 
cl~de 10 m ismo con los aminoácidos. 
cuya síntesis es casi nula, siendo ne
cesaria la administración de estas en 
la dieta. circunstancia esta última que 
hemos de tener en cuenta para ¿'edu
cir los inconvenientes que puede p re· 
sent,ar el régimen de montanera. 
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La bellota consumida durante esta 
época. está en relación con el peso de! 
animal: 

Cerdos de 60 kilogramos . 5.5 kilo
gramos de bellota al día . 

Id. de 70 kilogramos. 7,5 kilogra 
mos de bellota al día . 

Id. de 100 kilogr.amos. 9 kilogra
mos de bellota al día. 

Calculando el consumo de bello la 
reflejado en los datos anteriores. en 

Proteína 

frescas sin descorticar . . . . . . . . . . . 

Semifrescas idem ... .... . .. . ... . . 

frescas descorticadas. . . . . . . .. ... . 

Secas sin descorticar . . ....... . ... . 

Secas descorticadas . .. .......... . . 

Estas cifras se refiered a productos 
digestibles. 

Con estos datos a la vista poC"!remos 
hacer una crítica del método emplea . 
do. si llenemos en cuenta que: 

a) Los cerdos digieren mal la ce
lulosa. 

b) Que las cerdas en gestación 
tienen muchas necesidades proteícas. 
siendo las mínimas de 450 gramos de 
proteínas digestible por cada 100 ki
los de peso vivo. 

e) Que las cerdas en lactación 
precisan también grandes cantidades 
de proteína. sobrepasando los 450 
gramos por 100 kilos de peso vivo. y 
que su leche tiene doble cantidad de 
proteínas que la de vaca. 

d) Que los lechones tienen un e e 
cimiento y desarrollo tan rápido , que 
a los seis meses han adquirido un peso 
40 ó 50 veces mayor qllle al naci
miento. 
. e) Que en la montanera el cálcu

lo de la cosecha se hace a ojo. desgas
tando 108 cerdos una gran cantidad de 
energÍa en su continuo trasladarse de 
un lado para otro en busca de alimen-

% 

2,2 

2,8 

3,2 

3,8 

4,3 

Z1 

65 O a 750 kilogramos por animal. ne
cesita un cerdo I O kilogramos de be
llota fresca para poner un kilo de pes,> 
vivo. O lo qúe es lo mismo son neceo 
sarias 5,3 U. A. por kilo de aumento. 

Estas raciones dependen de la cali
dad de la bellota. y el estado de madu
rez en que se encuentre. siendo distin
ta la proporción en que entran los 
componentes de' sU constitución . 

El adjunto cuadro nos da idea de 
estas cifras. (Revuelta): 

Grasa 
% 

1,9 

2,5 

2,7 

3,2 

3,6 

Extrae. 
OJo 

32,6 

42,3 

45,1 

55,4 

58,9 

Fibra 
U.A. % 

4,1 55,7 

5,3 59,2 

2,7 64,1 

6,9 94,9 

3,3 101,4 

to, desperdiciando más del 25 por 100 
de la bellota. El sistema de montanera 
no deja de ser un tanto primitivo y no 
se ajusta a las modernas directrices de 
la zootecnia actual. Nosotros optamos 
por aconsejar la recogida a mano, em
pleando mujeres. La desecación poste
rior y SU conversión en harina, revalo
rizaría el producto igualando en rique
za y U. A . a la cebada. que en el caso 
de la bellota en montanera tiene la mi
tad de valor alimenticio que la ce
bada. 

Por la cantidad de fibra bruta que 
tiene la cáscara. que el cerdo ha de 
eliminar. 

Por el desequilibrio de probeinas e 
hidratos de carbono, en favor de estos 
últimos. 

Por la excesiva cantidad de agua 
que posee. 

Por el destrozo que se hace de los 
árboles, al golpear la encina. 

Por la corta época de que se dispo
ne en la montanera para aprovechar 
la bellota. obliga al ganadero a cebar 
todos los cerdos en un espacio de tiem
po relativamente corto, lo cual depre-
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cia el producto al ofrecer cantidad en 
el mercado, con la consiguiente desva
lorización de los productos, conside
ramos el régimen de montanera como 
primitivo , a rcaico y en contra de las 
nuevas directrices de la zootecnia. 

No tratamos con esto de desvirtuar 
la capacidad ca egórica de engorde de 
la bellota, sino del sisbema de aprove
chamiento. 

men alimenticio equilibrado a base de 
cebada, maíz, torta de linaza , harina 
de pescado, harina de alfalfa y ha rina 
de hueso , dió por resultado la obten
ción de cerdos con un promedio rte ¡ l O 
kilogramos de peso vivo a los 8,5 me
ses de edad . 

La falta de precocidad está simple 
mente determinada, porque están so
metidos durante doce meses a un r ' · 

Una buena zona de pastos para los cerdos. 

Se habla de que el cerdo extreme
ño, es raza muy poco precoz, siendo 
los ejemplares de las camadas poco 
numerosos, circunstancias que obligan 
a situar SU explotación en el régimen 
primltlvL " p.s te respecto existen unos 
trabajos ré lizados en el De-
partamento •. ,~ la F acuI-
tad de Veterinan.. u ob. sobre 
la precocidad de engorde del cerdo 
extremeño. Un lote de cerdos someti
dos a total estabulación, con un régi-

gimen de hambre, con una dieta d es 
equilibrada en contra de los princi 
p i os proteícos. Las hembras gestante 
y en lactación pasan por momentos de 
ficitarios en aminoácidos, y los lecho 
nes en período de crecimiento , 111!e{ 

r lan su desarrollo, por la falta de pro 
eínas . Todo ello va en favor de que 

el cerdo español de nuestras rr t,¡n ta 
neras, podría mejorarse, cambiando e 
sistema d'e alimentación. 
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ANTIBIOTIC 
EN LA ALlMENTACION 

DE LOS CERDOS 

Por AMALIO DE JUANA SARDON 
Dr. Veterinario. 

N o obstante el notable aumento de 
la competencia en la producción 

de carne por parte de la avicultura en 
sus distintas clases de pollería para el 
consumo, que se ha observado en n¡u
chas partes del mundo, son el ganado 
vacuno y el de cerda los que figuran 
en primera línea en la tarea de al:>as
becer de carne a la población humana . 

Los problemas inherentes a la pro
ducción de carne por parte del gana lic. 
de cerda presentan distintos aspet.tos: 

1) IncI!emento de la producción . 
2) Economía de la producción. 
3) Mejora de la calidad de la pro-

ducci6n. 
. Es decir, al mismo tiempo que se 

hende a elevar la producción y a me-

23 

jorar la calidad de la carne producida . 
soe busca la mayor economía en la pro
ducción. En este aspecto se ha llegado 
ya a grados muy avanzados de mejo
ra. Basta recordar aquellos programas 
de cría en países avanzados, donde se 
exige a las cerdas reproductoras dos 
partos al año con lactancia completa 
de sus camadas dentro del mismo y 
obbenie., d ... a anual de 18 
cerdos a la '- '- do, llegando 
a pesos aptos pa,... los cinco 
meses y medio de edad. ..... ... n dichos 
programas se llega a obtener 100 ki
logramos de peso vivo con 340 kilo
gramos de pienso (399 kilogramos in
cluyendo el consumido por la cerda 
desde el momento de la monta y la 
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parte proporcional del reproducto r 
macho) . 

Para conseguir los anteriores resul
tados es imprescindible una alimenta
ci6n racional. perfectamente equilibra. 
da en todos los principios nutritivos 
que el cerdo requrere y una selección 

esmerada de la población porcina tan
to en fecundidad y capacidad de lac
tancia. como de precocidad de des
arrollo y de cebo. 

Ultimamenbe se vienen utilizando 
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como factores que influyen favorable
mente sobre la velocidad de desarro
llo y sobre la eficacia en la transfor
mación del pienso. los antibióticos. El 
uso de los mismos 'en la alimentación 
del ganado ha pasado de la fase ex
perimental en muchos países y ha en-
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trado de lleno en la práctica de la ali
mentación. En este aspecto va a la ca
beza Estados Unidos donde el consU
mo de piensos compuestos ha sido en 
I 954 de unos I I 7 millones de tonela-
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das, estimándose que fUleron incorpo
rados a los piensos unos 222.500 kilo
gramos de antibióticos, habiéndose 
conseguido con ello para el granjero y 
para la economía de la producción un 
ahorro considerable. Efectivamente, 
basta t.~ner presente que los gastos de 
alimentación representan la cifra más 
elevada del pasivo en las explotaciones 
zootécnicas, llegando concretamente 
en la del cerdo en torno al 80 por 100 
de todos los gastos. 

Son ya muy numerosas las aporta
ciones experimentales que nos hablan 
del efecto de los antibióticos en el 
o:!rdo. Los de mayor efecto como esti
muladores del desarrollo son los de 
amplio espectro bacteriano (aureomi
cina, terramicina), siendo ligeramente 
menor el ejercido por la penicilina y 
de bastante menor eficacia la bacitra
cina ~. estreptomicina, entre los usados 
más comunmente como suplementos 
de ali~ntación. Ultimamente se ha 
encontrado también activa como esti
muladora del desarrollo a la carbomi
cma. 

En la reciente Conferencia Interna
cional sobre el empleo de los antibió
ticos en jo gricultura odebrada en Was
hington, los efectos cO J. seguidos con 
su aplicación en la alimentación del 
ganado de cerda quedaron resumidos 
como sigue: 

I ) Aumento de la velocidad de 
crecimÍlento en un lOa un 20 por 100. 

2) Mayor eficiencia en la trans-
formación del pienso, con un ahorro 
del 5 por 100. 

3) Mejora muy notable del as-
pecto. 

4) Perfecto control de las dia-
r:·eas. 

5) Reducción del porcentaje de 
desmedrados. haciendo posible la ob
tención de camadas más uniformes. 

6) Reducción de las necesidades 
de proteínas. 

7) El mayor efiecto se observa 
durante la fase más temprana del des
arrollo. 

b
.,8 ~ Las combinaciones de anti
lobcos ejercen el mismo efecto que 

25 

los an~ibióticos empleados aislada
rruente. 

9) La dósis media óptima ~e lor. 
antibióticos en el pienso es de 5 mili
gramos por libra (unos 1 O milígramos 
por kilogramo de pienso). 

Los principales factores que se ha 
comprobado influyen sobre el estímu
lo ~jercido son: la clase del antibiótico 
empleado, la cantidad utilizada, la, 
edad del cerdo, la clase de dieta y el 
medio ambiente en que son manteni
dos los animales en 'explotación. 

A partir de un nivel mínimo efectiv() 
parece que no hay diferenci.as signifi
cativas entre el efecto ejercido por dis
tintos niveles de antibióticos. 

El efecto es cO.Ir vament,- l-

yor cuando se utE ietas no ·1 
todo corllectas, así como con ganado 
mantenido en condiciones de ambien
te poco higiénicas. 

CLAUSE:-.J ha comprobado que los 
antibiMicos deben administrarse du
rante tedo. el ciclo de desarrollo del 
cerdo si se qUÍlere obtener la mayor 
ventaja de su aplicación. 

Hay muy poca diferencia en los re
sultados obtenidos entre cerdos que 
utilizan pasto como parte de su ali
mentación y aquellos manbenidos con 
alimentación exclusiva de concentra
dos. 

Además del empleo de los antibió
ticos en la fase de desarrollo del cerdo 
'~s muy interesante administrarlos in
corporados' a las dietas de los lechones 
durante la lactancia obteniéndose un 
e ~ecto especialmente beneficioso en la 
p revención de la mortalidad y para ob
tener un rápido crecimiento. En cam
bio no hay ventaja apreciable en ad
minist~ar ant ibiót:cos a la alimentación 
de las cerdas reproductoras. 

Muy interesante es d aspecto eco· 
nómico de la utilización de los ant·;· 
bióticos.· BRAUDE estima que en las 
condici ones inglesas a los precios nor
males de mercado de piensos, antibió
ticos y ganado d.e cerda. el ahorro de 
p :ensos supone más de dos veces el va
lor del antibiótico utilizado. 

Se admiten diversas hipótesis para 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Ganadería manchega. 1/12/1955.



pretender expl{car el mecanismo de 
acción de los antibióticos: 

a) Inhibirían el desarrollo y dis
minuirían los gérmenes patógenos del ' 
aparate digestivo, que de otra forma 
darían lugar a infecciones subdÍniCds 
ya la absorción de productos del meta
bolismo bacteriano desde el intestino. 
dando lugar a una acción aepresiva 'l0 -

bre la velocidad del crecimiento. 
b) Inhibición del desarrollo de 

d) Según Francoia y Mitchella ac
ción inhibidora de la desaminación 
ejercida por los antibióticos permitiría 
evitar una toxicosis crónica debida al 
amoniaco, lo que explicaría el aumen
to de apetito, la ausencia de lesiones 
hepática y renales. e igualmente por la 
ausencia de lesiones inflamatorias, el 
menor espesor de la pared intestinal, 
observada en los cerdos a. los que sel 
ha administrado antibióticos. 

Cochiqueras y comederos higiénicos favore
cen la utilización de los antibióticos en la 

alimentación de los cerdos. 

gérmenes que harían competencia al 
organismo frente al aprovechamiento 
de ciertos dementos nutritivos, espe
cialmente aminoácidos y vitaminas. 

c) Inhibición del desarrollo de 
ciertas dases de gérmenes y estimula
ción selectiva de otros que darían lu
gar a. una mayor sínbesis de vitaminas 
o de factores no identificados de creci
miento. 
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e) Srugemman admite la posibil i
dad ck una intervención directa de lo 
antibióticos en el metabolismo sugi
riendo que las acciones de los fermen
tos serían influenciadas en sentido 
actividad. 

Por lo que se refiere a la influencia 
de los antibióticos sobre la calidad de 
la canal se ha comprobado que desde 
un punto de vista general no se obser-
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va efecto alguno sobre las mismas. ni 
concretamente sobre las característ icas 
de la carne y grasa. 

En la administración de antibióticos 
al ganado en general y concretamente 
al de cerda se han planteado cuestiones 
del máximo interés que progresiva
mente la experimentación se ha preo
cupado de aclarar . Tales extremos son 
los siguientes: 

I ) (Se acumularían los antibióti
cos en los tejidos de los animales so
metidos a su ingestión? 

2) (Dichos antibióticos darían lu
gar a efectos perjudiciales sobre las 
personas que consuman la carne pro
cedenbe de aquellos ,animales? 

3) (En los animales sometidos a 
alimentación' con antibióticos podrían 
desarrollarse especies bacterianas re
sistentes ~ 

4) (Podrían a largo plazo dichos 
antibióticos ejercer efectos perjudicia
les sobre alguna esfera especial del or-
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ganismo an imal y concretamente sobre 
la de la reproducción? 

Con relación al primer punto son 
numerosos los ensayos que comprue
ban se acumulan muy poco los antibió
ticos en los tejidos de los animales; 
que son precisas dósis cien veces ma
yores que las habitualmente emplea
das en la alimentación para que se ob
serve algún efecto de acumulación en 
los tejidos y que basta retirar el anti
biótico dos o tres días antes del sacri
ficio para no encontrar ninguna activi
dad en los tejidos. Por otra parte se ha 
comprobado se destruyen cuando se 
somete a la carne a procesos culina
rios de cocción. asado. etc. 

Tampoco se ha obgervado ning"6n 
efecto perjudicial sobre las personas 
que han consumido carne p rocedente 
de anim ales en cuya alimentación fi
guraban los antibióticos ; que no ha
yan respondido a la terapeútica anti
b iótica animales sometidos a d icha ali
me ntación . ni efectos perjudiciales . 
hasta el momento . sobre la esfera de 
la reproducción . 
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CONCU12S0S ~ RE:N OlM/ENTO 
EN LA CQIA OCL GANADO 

PORCINO 

Los principales aspectos q\.Jle afectan 
en nuestro país al fomento de la 

explotación porcina, han sido agrupa
dos por muy diversos tratadistas en los 
siguientes: 

a) Los que hacen referencia a las 
características eLe suelo, clima. y pro
ducciones agrarias de las comarcas 
donde se efectúa su explotación. 

b)' Los que se relacionan directa
mente con la técnica seguida en la me
jora die sus producciones. 

c) Los que tienen su origen en el 
comercio de los productos obtenidos y 
en las condiciones de su concurrencia 
a los principales centros de consumo. 

Todos ellos presentan un gran inte
rés y se relacionan ampliamente entre 
sí en el. terreno práctico de la explota
ción. Y aunque en realidad presentan 
asimismo múltiples facetas difícilmen
te separables unas de otras con total 
independencia, es convenienoo cono-
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Por R. DIAZ MO TILLA 
Del Cuerpo Nacional Veterinario. 

cer cuantos hacen referencia a la com
probación de los rendimientos unita
rios obtenidos, como medio eficaz c1~ 
mejorar las producciones desde el pun
to de vista económico. 

Un momento histórico, probable
mente el más interesanoo para la cría 
porcina , se remonta al año 1895. cuan
do MORKEBERG en Dinamarca, efec
tuó las p 'imeras valoraciones de ren
dimiento a la canal de los cerdos indí
&lenas de aquel país. Más tarde fué am
pl iada esta labor a la selección de l,os 
efectivos porcinos y encomendada a 
determinados Centros de Cría autori
zados. regentados por los propios ga
naderos. en los cuales se efectuaba la 
valoración de los reproductores me
diante el sacrificio y valoración de ren
dimientos de la descendencia. por esti
mar arertadamente que la conforma
ción externa de un animal sólo tiene 
una importancia relativa, frente al ob-
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jetivo principal de obtener una canal 
de primera calidad al más bajo precio. 

Los alentadores resultados obteni
dos en los primeros tiempos, dieron lu
gar a la fundación de la primera Esta
ción Comunal de Comprobación de 
Rendimientos para el ganado porcino 
establecida en Elsesminde, con el '~x
elusivo objeto de efectuar la valora
ción de los reproductores porcinos de 
acuerdo con los aumentos de peso ob
tenidos, el consumo de alimentos por 
unidad de aumento de peso. el rendi
miento a la canal y la calidad de las 
canales obtenidas. Estos trabajos s~ in
g."ementaron posteriormente con los 
de otras Estaciones Experimentales, 
que tenían además la finalidad de 
orientar y dirigir la selección de las ex
plotaciones porcinas situadas en sus 
demarcaciones respectivas. 

El modo de actuar las citadas Esta-

para obtener un aumento de un kilo
gramo de peso vivo. Cuando alcanza
ban los 90 kilogramos de peso vivo. 
eran sacrificados los animaLes y se de
terminaba en cada uno de ellos su ren
dimiento a la canal. el espesor y con
sistencia de la capa de tocino. el espe
sor de los músculos de las espaldas. 
lomos y jamones. la finura del esque
leto , longitud de Ta canal. etc. 

Estos trabajos continuados durante 
muchos años dieron los más halagüe
ños resultados. En los años siguientes 
la capacidad de utilización de los ali
mentos estuvo notablemente aumen
tada. has'ta tal punto que pasó de 
3' 7 7 unidades alimenticias necesarias 
en los años 1909-1910 para obtener un 
kilogramo de aumento de peso vivo, 
a 3' 1 5 unidades alimenticias para el 
mismo aumento de peso en los años 
1949- 1950 , que representa un enorme 

Media canal de cerdo con indicación de los puntos donde se efectuan las mediciones. 

ciones Experimentales y Centros de 
Comprobación era el siguiente: Los ga
naderos interesados enviaban a los 
miamos dos lechones y dos lechonas de 
ocho semanas de edad por cada una 
de las camadas, los cuales eran some
!idoa a una alimentación standard 
Igual para todos. Durante el crecimien
to de los animales sometidos a com
probación. se determinaba la capaci
dad de utilización de los alimentos es 
decir, la cantidad necesaria de e~tos 
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ahorro para la economía danesa. Po r 
otra parte la longitud de la canal se 
aumentó asimismo desde 88'6 centí
metros que presentaba en el año 1926, 
a 93' 6 oentímetros en el año 1 950 y 
el espesor de los músculos de los lo
mos tomado a nivel de la última cos
tilla . pasó igualmente de 2'95 centí
metros a 3'28 centímetros en el mismo 
período de tiempo. Por el contrario, 
el grosor de la capa de tocino en el 
dorso , bajó de 4' 18 centímetros, a 3'4 
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centímetros, considerado hoy como el 
espesor ideal para el mismo a enectos 
comerciales de exportación. 

En general los cambios verificados 

CARACTERISTICAS 

en el rendimiento de los oerdos a tra 
vés de las pruebas anteriormente cita 
das, pueden resumirse en los siguien 
tes: 

Años 

1909- 1910 
1924-1925 1~47-1941 

Aumento diario de peso (libras) . . . ........ .. ....... . 1,18 1,32 1,46 

Consumo de alimentos por cada 100 kgs. de aumento 

de peso .... . . ............. . ..... . . . ...... . 377 357 319 

Edad para alcanzar 44 libras de peso vivo (días) .. . 69 74 

Id. íd. íd. 198 íd. íd... ......... . 186 180 

Porcentaje de canales de primera clase . . . 

Los anberiores resultados verifica
ron una completa transformación de 
los cerdos daneses , que pasaron de ser · 
relativamente cortos, con excesiva gra
sa en la canal, espaldas demasiado des
arrolladas y jamol1les escasos, a pre
sentar mayor longitud de tronco, me
nor cantidad de grasa, espaldas poco 
desarrolladas y jamones de excelente 
conformación. Esta transformación ha 

40% 90% 

cer sus características hereditarias COI 

respecto a ' sus caracteres económicol 
para su utilización en la mejora de 101 
efectivos porcinos de aquel país. 

Gran número de países han seguid\ 
después el mismo camino en la mejo r¡ 
de esta clase de ganado. Merced a 11 
gran cantidad de comprobaciones efec 
tuadas han llegado a conocerse di Ce 
rencias apreciables en la capacidad di 

Media canal de cerdo con indicación de los puntos donde se deben efectuar otras mediciones. 

sido posible gracias a la continuidad 
con que se han celebrado las correspon
dientes pruebas de rendimiento en los 
descendientes de gran número de re
productores, que han permitido cono-
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transformación de alimentos de u 
animal a otro, o sea en las cantidade 
de piensos necesarias para obtener 
aumento de I kilogramo de peso vivo 
Así por ejemplo, conocido el cod 
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cienbe medio de transformación de una 
raza determinada , conviene separar 
los ejemplares buenos y malos trans
formadores, al objeto de utilizar los 
p rimeros como reproductores y elimi
nar los segundos de la cría. Esta es 
por tanto una de las funciones princi
pales de los Centros de Selección de 
la raza objeto de mejora. 

Pero al mismo tiempo inberesa co
nocer la calidad de las canales obteni
das, porque pueden existir cerdos ópti
mos transformadores que produzcan 
canales defectuosas. bien por la can
tidad de grasa, ya por la cantidad de 
carne de primera calidad, o por otras 
causas muy diversas . De aquí que la 
comprobación dd rendimien to en ma
tadero, sea un segundo punto a estu
diar de gran importancia. 

Esta comprobación al matadero se 
efectúa teniendo en cuenta los datos 
siguientes: 

a) El rendimiento a la canal. 
b) La calidad de la canal. 
El primero , o sea la d iferencia en

tre el peso vivo y el peso del animal 
una vez sacrificado y faenado. es muy 
variable y está en relación con la ra
za, edad, peso vivo, sexo y estado de 
cebamiento. En términos generales la 
evisceración en oe1 cerdo se practica 
extrayendo todos los órganos de las 
cavidades torácica y abdominal, in
cluso la lengua, pero dejando los ri
ñone8 con sus envolturas, y los acu
mulos de grasa de las partes parietales 
del peritoneo, quedando a formar par
te de la canal del cerdo la cabeza, las 
pata8 y la piel, que queda adhe"(ida a la 
capa de tocino. 

La calidad de la canal se determina 
COn criterios muy variados, según los 
paíaea. razas , prorluccionoes. etc. Las 
determinaciones de uso más corriente 
80n las· siguien tes: 

1) Longitud de la canal. tomada 
bien desde el cuello a la cabeza del 
fémur. o desde la unión de la primera 
co.tiUa con el esternón hasta el hueso 
del muslo citado. 

2) Espesor de la carne. determi-
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nado en los músculos dorso-lumbares 
al nivel de la última costilla. 

3) Espesor de la grasa doe1 dorso. 
determinada por la media de tres me
didas efectuadas en el punto más grue
so de la espalda. parte media del dor
so y en la unión de los lomos con la 
grupa. 

4) Espesor de la grasa del vien
tre. determinado también por la me
dia de tres medidas tomadas en la par
te estema!. media e inguinal del 
mismo. 

Corte de media canal de cerdo al ni
vel de la última costilla, para deter
mina\' el espesor de la musculatura. 

Para efectuar las determinaciones 
citadas se divide la canal en dos mi
tades , siguiendo la línea media del 
cuerpo. Una de las dos medias cana
nales se divide a su vez transversal. 
mente .en otras dos mitades al nivel 
de la óltima costilla y se procede a to
mar las medidas correspondientes con 
cinta métrica y compás de grueso. 

La extensión de los Concursos y 
Pruebas de Rendimiento lleva insen
siblemente a la mejora y ustandardi
ZaC10n)) de la producción porcina. 
orientando a los ganaderos hacia la ob-
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tendón de aquellos tipos que mejor 
respondan a las exigencias del consu
mo y las necesidades económicas de 
la explotación. Por otra parte se esta
blecen merced a ellos las normas esen
ciales para una adecuada clasificación 
y tipificación de los cerdos. al objeto 
de obtener una mejor comercialización 
de sus productos. Así mismo permib.!n 
fijar las bases para la definición de los 
tipos porcinos regionales . conforme a 
las características oficialmente regis
tradas y valor de los productos obteni
dos. manteniendo el neoesario equili
brio entre los costos de producción y 
los precios de venta al consumidor. ba-

3Z 

se principal para el fomento de la cr/ 
de esta clase de ganado. 

Por todo ello tenemos la segurida 
que estos concursos han de tener un 
amplia difusión en nuestro país. Lo 
ensayos hasta ahora realizados perm 
ten augurar un espléndido porveni 
para muchas de nuestras razas porcina 
y es de esperar que una cuidadosa se 
lección llevada por nuestros Centro 
Pecuarios , en colaboración con explo 
taciones oficialmente autorizadas. pel 
mitiría obtener en un breve espacio d 
tiempo tan buenos resultados como , 
los que anteriormente se ha hech, 
mención. 
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PARASITOSIS GAST120 lNTESTI NALESJ 

Por LAUREANO SAIZ MORENO 

Veterinario. Diplomada·especialista en Parasitología y luchas antiparasitarias. 

'LA imperiosa necesidad de contar 
con las substancias precisas para 

alimentar los censos humanos. ha de· 
terminado que la exigencia de obtener 
el máximo rendimiento de los anima
les de renta , haya traspasado el simple 
interés personal del ganadero, para en
trar a formar parte de las preocupa
ciones nacionales y aún internaciona
les. Por esta razón, ya no es posible 
consentir el abandono de las explota
ciones ganaderas. por equivocadas ra
zones de economía particular. al dejar 
de aplicar necesarias y posibles medi
d .. profilácticas contra las enferme
dades evitables. 

Entne estas medidas. las más necesi
tadas de atención en las actuales 
circunstancias. son' las que se refiehen a la profilaxis antiparasitaria. El 
echo de que las parasitosis no provo

quen, como las enfermedades infeccio-
1", alarmantes cuadros con e1evados 
índices de mortalidad, hace que se 
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abandone su lucha. Pero al revisar la 
posibilidad . de incrementar la produc
ción de alimentos proteícos de origen 
animal. se ha caído en la cuenta, que la 
insidiosa acción de los parásitos. va 
poco a poco minando la economía ani
mal, y que, aunque su acción no sea 
letal, imposibilitan el desarrollo nor
mal. ocasionando cuantiosas pérdid'!-S 
en carne, grasas. leche. lana. etc .• de 
que tan necesitada está nwestra econo
mía. 

La realidad de este importante pro
blema, ha hecho que tome estado ofi
cial. Po'r unánime acuerdo de dos or
ganizaciones internacionales: la O.LE. 
(Office International des Epizooties) 
y la F.A.O. (Food And Agriculture 
Organisatión). Organización para el 
estudio de los problemas relativos a 
la Agricultura y la Alimentación. se ha 
convocado recientemente una reunión 
de los parasitólogos oficiales de los 
países mediterráneos. en la que se han 
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estudiado las importantes pérdidas 
económicas debidas a la acción de los 
parásitos. y los medios más prácticos 
y eficaces de organizar las correspon
dientes luchas. 

Pero no basta con que estas organi
zaciones y las autoridades correspon
dientes de cada país, se esfuercen en 
llevar a cabo una intensa labor profi
láctica para evitar las parasitosis. si 
previamente no se crea entre los ga
naderos interesados. la inquietud ne
cesaria por estos problemas. hacién
doLes ver las ventajas económicas que 
para ellos supondría el evitar la presen
cia en sus ganados de los parásitos . mu
chos de ellos a simple vista inofensi
vos. Por esta razón. nos proponemos 
en el presente trabajo. estudiar breve
mente un aspecto de la epizotiologÍa 
parasitaria gastrointestinal. con refe
rencia a los cerdos. cuya cría y mejora 
va tomando importante incremento en 
nuestra p rovincia. 

CONSIDERACIONES EPIZO
TIOLOGICAS 

Es necesario reconocer . que desde hace 
tiempo. los buenos criadores de ga~ado 

de cerda. conocen bien los efectos d i 
abandono profiláctico. en relación ca 
las enfermedades infecciosas que atl 
can a sus animales. principalmente. ) 
peste. el mal rojo. y la pulmonía CO I 

tagiosa. Pero para llegar a este COI 

vencimiento. ha sido necesario. q~ 
verdaderas epizootias liquidaran 
mayor parte de sus efectivos. Ante 
repetición de las invasiones y la eficl 
cia de los medios inmunológicos cual 
do fueron oempleados a tiempo. h a 
terminado por aceptar las norm; 
aconsejadas por los Veterinarios. e 
tal modo, ~ue en todas las explotacil 
nes importantes. se procede ya a : 
vacunación de los lechones. en cual 
to son d.estetados. 

Pero desgraciadamente, esto no p i 
sa con las infestaciones por parásito 
La insidiosa marcha de las invasionl 
y la escasa mortalidad que en gener, 
producen, no son suficientes para pI' 
vocar alarma en los ganaderos. d 
único modo que se decidirían a sufrl 
gar los gastos que las luchas antiparl 
sitarias suponen, considerando incluI 
como lógico , la existencia de camadl 
desnutridas, con rendimientos que 11 

llegan en muchos casos al SO por I 
de los normales. 

Cerdos parasitados por nematelmintos intestinales. Su marcada desnutrición 
justifica la perniciosa acción de los parásitos. 
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Ea por ello necesario llevar a su con
vencimiento, las diferencias existentes 
entre la epizotiología de las enferme
dades infecciosas y de las parasitarias, 
por ser distintas las condiciones que 
determinan la aparición y desarrollo 
de unas y otras, aclarando las razones 
por las cuales se suelen considerar a 
los parásitos como elementos inofen
sivos, aunque a veces se encuentre el 
intestino delgado de los cerdos lleno 
de I\1sanos, que llegan a producir mor
tales obstrucciones intestinales por ac
ción mecánica. 

Entre los palásitos y sus hospedado
ros (en este caso los cerdos), se esta
blecen íntimas relaciones de conviven-

cuando se dan en animales j6venes, en 
los cuales lógicamente no existe el me
nor indicio de resistencia. En muchos 
de estos casos, los animales suelen- su
cumbir a la primera invasión, y los que 
resisten, qu~dan para el resto de su 
vida intensamente tarados. 

Pero a medida que va pasando el 
tiempo. sobre todo si los índices de in
festación son bajos, los organismos van 
estableciendo sus derensas, llegando 
un momento en que se crea un verda
dero equilibrio biológico, y en este ca
so, apenas si son aparentes los trastor
nos ocasionados, debido a que 101 cer
dos no presentan síntomas típicos de 
enfermedad , aunque lógicamente es-

Piara de cerdas-madres parasitadas. Por haberse establecido el equilibrio biol6-
¡ico parásito-hospedador, no existe acción patógena aparente, pero si el gran 

peHgro de posibles contágios a las nuevas camadas. 

cia, reauladas por la agresividad de los 
parúitos y la resistencia de los anima
lea. Diversas circunstancias determinan 
eat •• relaciones, dando lugar a efectos 
m'. o menos perniciosos, que van , des
de la muerte del animal parasitado , 
ha.ta el equilibrio biológico que hace 
aparentar una total inocuidad. Actual
mente, alrededor de estos estudios, 
v.an aur¡iendo importantes caracterís
~caa epizotiológicas, que nos pueden 
. eVar al error, si no son debidamente 
Interpretadas. En todos los casos. la 
mayor peligrosidad de las parasitosis a 
que no. vamos a referir. tienen lugar 

tén disminuídos los rendimientos, dili
mulados por el hecho frecuente de es
tar infestada toda la pia.ra, y no ha
cerse por ello muy manifiesta la des
nutrición. 

Como es consiguiente, estos estados 
de '~quilibrio biológico, se dan sobre 
todo en los animales adultos, con el 
grave peligro epizotiol6gico de consti
tuirse en focos de diseminación, dando 
lugar a sucesivas infestaciones, cuando 
llegan las nuevas camadas. 

Repetidas veces hemos puesto de 
manifiesto a los propios ganaderos, en 
la platina del microscopio, la prelen-
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empeño de ir recluyendo, y cada vez 
más. a stos p bres animalitos. hasta 

I exl r mo de tenerle en I actuali 
dád cautivos n jaul . donde sola 
mente tiene espa cio suficiente para po
ner su hu vo? 

j Cómo añorarán t s p bres g lI i-
nas esas primavera en que tod p 
.;: tomar nuev id! El mund 1-
viente ha permane ido duran t e l in 
vierno escond ido , dormido. let rga 
do . Despiert on I 
d la p rimav ra r 
durante ella . La s vi i 1m 
pregna una vez más todos los t jidos. 
Aflo ran la superficie los prim 
brotes de las semillas que duranl 
invierno permane ieT n h r dand on 
sus raíces las entrañ s d I ti rr . . I 
labrador r mueve és ta y las pone. e 11 

su tallitos y raíces, en 1 superfi i . 
Si no hay gallin s en esto lug res, s
tas semillas germinadas estos tallitos 

------ -

recolección y que al caer al reseco sue
lo se p r erán en su mayoría o en su 
tota lidad. todos est s gra no . solamen 
te las ga ll inas. merced la espe ial 
di po ¡ción de su b ca (pi o) , pueden 
a plovechar. 

que Iguno dirán qu estos gr -
n ermin rán y on tituirán sus t -
11 0 un sabroso y ri pasto p ra 

s n e l 
t! 1 urre a ves, pero n lempr 

uánlas otoñadas no hab' is ído I -
menl 1 e los pastores de que no ti . 
nen las ov j s (( n i donde echar I bo 

Ulza s n m' s e t s m I s 
da que 1 s buen s . 
- fe tivam nte. par qu sto gr 

n ,,; gel minen. p ra ue la otoñad pue
d s r bu na. ti ne que encontrar 
g l no un su lo con un grado de hum 
da delel min do; ha d t ner un tem -
pero u do . En e t s lati tud s st o 
o un s v s; 1 Hu i s h 

En los modern s gallm ro , las gall inas vi en prisioneras n sus naves la 
mayor pa r! del ti mpo. 

a ab d s s lir es t ' n nden dos u 
morir. Ella los aprovechad n. 

Todos esos granos que se despren
den de I espiga en el momento d l 

e n esperar y e frecuente que las pr i
meras teng n lugar pocos d ías ant s 
de omenzar los hielos invernales. A í 
pues . I semill germin a (la qu no se 
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perdi6 ya definitivamente) pero ger
mina ta rde . Pasa el invierno oculta 
bajo la tierra con su rej6n o su dos 
primeras hojitas . y solamente cuando 
los calores moderados de febrero y 
malzo tienen lu ga r. se atreve a erguir
se desafiadora. Poco dura porque 
- omo ntes decía- no tard a rán lo 
disco . I s vertedera o el arado roma
no en levant r el rastrojo y cortar p -
ra siempre esta pequeña vida que aca
baba de na ero 

eis por tanto . como so lamente la 
pllina . y ea n un tiempo . ya ea en 
otro. puede aprove har toda esta ri
queza esparcida por la superfi d I 
lUelo y en sus primeras cap S . 

Durante el verano de 1955 tuvimos 
en un finca un lote de pollitos (~a
chos) de doscientos. 

'uestro deseo era dotarles de unos 
gallineros desmontables para pod.er!~s 
trasladar de un lugar a otro con I.a . fre 
cuencia que hubiésemos creído n~<;e
saria . o nos fué posible hacerlo po r 
la limiL Ion de medios econ6mic~~ :y 
tuvimos que res ignarnos a darles alo
jamiento ;n una viej uadra v'ac·ía . 
Por Lanto. el radio de acci6n de los 
animal s era bastan te limitado . ya que 
n es fácil qu los pollos o gallinas ~e 
alej en más de trescientos o cuatro

m t ros del lugar donde duer
pesar d ello. los resu ltados no 

. .. 

. • o" : 

L s pollitos n nuestro l'~gimen d rí viv t1 la t talidad del día air libr'~, 

tom ndo d 1 nejo s millds }' pequeñ los. 

Os hablarí mucho de I s vent j s 
de este método de explota i6n exten
I¡VO. pero temo re ultar pesado y quie
ro. para terminar, daros uenta de un 
pequeño ensayo hecho por nosotros en 
el Centro Nacional de Ovinos Kar kul 
de Valdepeñas, relacionado con este 
régimen de explotaci6n 

mli T n s r m s s tisf c torios. co
I ducirse de los datos que ' 

ontinuaci6n: 
. stos dosciento pollos sola

nlen ! I)e s itab~n lo cuidados de una 

7-

rs n durante media hora por la 
Ira media hora al caer la 

Liempo lo emple b en .'po-
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Él Strongiloidea suis o cc anguilula 
intestinal» es, como el resto de los ne
matodos de la familia Rhabdiasidae a 
que pertenece, de organización senci
lla. Chitivood los ha designado ccel ti
po ideal de los gusanos cilíndricos». 
La tercera porción cefálica ce telosto
ma», es de formar globoidea , carácter 
específico del género. Entre esta por
ción y el esófago (también abultado) , 
existe un estrecho tubo. Las hembras 
adultas, de unos 4·6 mm. de longitud, 
son hermafroditas y anidan debajo de 
la mucosa del intestino delgado , en 
donde hacen la puesta; ambas circuns
tancias determinan que al hacer las ne
cropsias paEen desapercibidas, a no ser 
que se realice una minuciosa investiga
ción, p revio raspado de la mucosa. 
Sus huevos, pequeños y recubiertos de 
una delgada envoltura, contienen ya. 
al ser pce stos, el· embrión con parecido 
a un renacuajo. 

puesta, penetran en ta mucosa gástr 
ca , formando galerías. Las larvas, pn 
sen tes en el huevo ya en el mismo il 
testino, re transforman inmediatamel 
te después de salir al exterior , en en 
briones ra-bditoides, envueltos en un 
vaina transparente. Cuando estos en 
briones encuentran las debidas cond 
ciones en el medio exterior, evolucie 
nan en dos sentidos; si la temperatul 
oscila entre 15° y 18°, se transforma! 
después de algunas mudas, en Iarv¡ 
'es trongiloides, aptas para infestar 
continuar el ciclo; pero si esta temp 
ratura oscila entre los 20° y los 30°, le 
embriones rabditoides , sufren una d 
ferenc iación sexual , y tras la obligac 
cópula, las hembras hacen su puesta f 

d medio exterior y de estos huevl 
surgirán nuevas larvas rabditoides, a; 
tas p:ua transformarse en estrongilc 
des, y por tanto en condiciones de i 
festar. 

Esquema representativo del ciclo evolutivo del Strongiloides suis. 

El ciclo evolutivo de este parásito, 
ofrece gran interés y es característico 
de la familia a que pertenece. En el 
animal existen solamente hembras par
tenogenéticas. Las hembras al hacer la 

Estas larvas pueden penetrar en 
cerdo con los alimentos, p::ro en ger 
ral lo hacen atravesando la piel , e 1 
troduciéndose en un capilar ven O! 

para llegar , primero a la vena cava, 
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de.pué. al corazón derecho pasando 
máe tarde por las arterias pulmonares 
ha.ta el alveolo. y arribar a los bron
quio •• faringe . estómago e intestino .. 

Algunas de estas larvas pueden In-

vadir el corazón izquierdo. para des
embocar en la circulación general, y 
de aquí a los diversos órganos. incluso 
el coerebro. la médula y el miocardio. 

Elta parasitación provoca en los 
animales jóvenes cuadros clínicos alar
mantes con elevados índit;es de mor· 
talidad. El hecho de tener la p ;el del· 
gada. facilita ya la penetración do:: las 
larva •• y natu. almente están más ex
pue.tos los ql.:":! proced en de madres 
infe.tadas. y están albergados en co
ch:queras antihigiénicas. 

El paso de las larvas por la p :d. 
provocan síndromes eczematosos. y 
la. le.iones que quedan en ella faci li. 
tan la infecciones microbianas y víri
ca • . cuyo. efectos. en muchos casos. 
.e añaden a los propios de la paras:ta· 
ci6n. Por esta razón. algunos autores 
eeñalan en estas parasitosis. síntomas 
claro. de toxi-infecciones. con toda 
• eguridad dependientes de procesos in
fecciolOs. surgidos a partir de las le
siones producidas por la pen~tración 
de la. larvas. 

De.de la penetración de las larvas 
infe.tantes hasta su desarrollo sexual, 
pann unos diez días. A partir de este 
momento , comienzan las hembras a 
poner sus huevos. que expulsados al 
exterior con sus heces. y en el caso de 
encontrar condiciones exteriores favo
rab~e •• repiten el ciclo. En unas 3 a 4 
.emanas. a partir de la expulsión de los 
huevo •.• e advierten los primeros sín
toma en los jóvenes cerdos infestados , 
que suelen comenzar. a parte d~ las 
lesiones eczematosas. con una intensa 
diarrea. 

En esta parasitación. es bien mani. 
fiesta la respuesta de los organismos 
en IU defensa. consiguiendo poco a po
co establecer el equilibrio biológico. 
Parúito-hoepedador, a que antes nos 
hemos referido. Quiere esto decir. que 
el período ~ peligro económico dura 
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solamente unos dos meses. pero en 
ellos puede llegarse hasta un 50 por 
100 de bajas. en cada camada. que
dando el resto de los animales en es
tado caquéctico. y expuestos al conta
gio de las enfermedades infecciosas. 
princ:palmente la Peste. 

Por esta razón. los animales adultos 
suelen ~star muy poco parasitados. de
bido a la resistencia adquirida. pero 
son ellos precisamente los que actúan 
de re~oer vorios . manteniendo el foco. 
Las cerdas madres son con toda seguri
dad las fuentes originarias de los con-
tagios de sus hijos. . 

Interesa señalar . que esta parasito
sis está poco descrita en nuestra lite
ratura. a pesar de su relativa frecuen
cia . Esto obedece a diversas causas. 
entre las que destacan. la semejanza 
de su cuadro sintomatológico con los 
el'! las toxi-infecciones. en las cuales 
lógicamente es más fácil pensar. y 
además. la d ificultad de encontrar los 
parásitos en el intestino, aunque exis
ta una intensa parasitación. por encon
trasen. en la mayoría de los casos. in
crustados totalment>e en la mucosa . 
Por ello, es necesario insistir una vez 
más. en Ta necesidad de hacer del aná
lisis parasitológico de las heces, un uso 
mucho mayor del que corrienremente 
se hace. del único modo que es posible 
descubrir las parasitosis gastro.intesti
nales. Repetidas veces nos hemos en
contrado en la práctica. con diagnósti
cos claros de esta enfermedad, median
te análisis coprológicos. a pesar de no 
haber visto parásitos en las necropsias, 
teniendo que recurrir para identificar
los. al raspado de la mucosa y centri
fugado del producto recogido. prev'io 
el necesario lavado con soluci6n sa
lina. 

El A!cari. Suum, es el helminto más 
conocido de todos los que parasitan 
el intestino delgado de nuestros cerdos. 
debido, no sólamente a estar muy ex
tendida esta parasitosis. sino también a 
su gran tamaño. y la abundancia con 
que a ~ces se le encuentra, llegando 
en ocasiones a obstruir totalmente el 
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intestino. Por esta raz6n. están muy di. 
vulgadas sus características morfol6· 
gicas y biológicas. Por nuestra parte . 
recientemente le hemos dedicado un 
amplio trabajo. 

Hasta hace poco tiempo. se ha ve· 
nido considerando a la ascaridiosis 
porcina como inofensiva; pero este 
cliterio ha variado considerablemente. 
desde que se h3n aclarado interesantes 
particularidades de su ciclo evolutivo . 
Nos refer imos al necesario paso de las 

larvas a través del hígado y pull 
para completar su ciclo. en dondl 
jan las correspondientes secuelas. 
constituyen magnífico terreno par 
teriores infecciones. 

Los gusanos adultos. hembn 
machos. viven en el intestino. en 
de las primeras hacen sU puesta 
huevos elipsoides. de paredes es 
y mamelonadas. contienen ya el 
brión. saliendo al exterior con la 
ces, y en el caso de encontrar las 

I 
I 
I 
I 

é 
1) 

-- -- - ----- - - --------, 

Caractulstieas del ciclo evolutivo del Asearís suum. 
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6n diciones necesarias, 20-25° de tempe
de raturas, y 80-90 por 100 de humedad, 

(condiciones óptimas del suelo de las 
~~i cochiql:cras), continúan su evoluc:ón. 

La gruesa envoltura del huevo p;ote
se a éste contra los agentes exteriores. 

Cada hembra puede poner hasta L: 200.000 huevos diarios. Los huevos 
recién emitidos son de color blanco, 'sa 
Con un diámetro de 50-70 micras , 

~ Ili ht transformándose en más o menos os-
curos. según el tiempo que permane

Ot cen mezclados con las matelias feca.
lel. 

Estos huevos no se d-esarrollan en 
los meses fríos de noviembre a febre
ro. s:endo los de mayo, junio , juEo. 
agolto y septiembre , los más favora
bles a su evolución. 

La evolución de los huevos de ásca
ria en el medio exterior, con ambiente 
favorable. pasa por los siguientes es
tadiol: 

Primero.-Huevo reClen emitido 
con una sóla célula indivisa. 

Segundo.-Mórulas t>empranas, con 
dOI a dieciséis células. 

Tercero.~Mórulas definitivas o 
maduras. de diciséis células en ade
lante. 

Cuarto.-F ase gerinoide o en rena
cuaio. y 

Quinto.-Embriones vermiformes 
m6viles. 

Cuando los huevos maduros pene
tran en el intestino . se eclosionan, dan
do astida a la larva vermiforme que 
contienen en su interior. En la apertu
ra de estos huevos. no tiene participa
c:A" a'!>'\Ina -el jU2'O gástrico. La s'l.1i,Ja 
~el embrinn se debe a su prooio es
fuerzo. utili'lando la parte cefálica pa
ra rompen la cápsula. en cuanto los 
huevos alcan'>:an la mitad del intesti
no dehlado. E"ta eclosión depende de 
trOl factores: Desarrollo completo del 
embri6n: reacción néutra o alcalina 
del medio. y temperatura igual a la 
nO""al del intestino. 

El desarrollo ¿e estas larvas. está 
condicionado. sobre todo, a la resis
tencia de los organismos. y por tanto, 
retardada en los animales adultos. en 
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los que normalmente se encuentra es· 
tablecido el .equilibrio b iológico a que 
nos hemos referido. y favorecida por 
las carencias alimentic'as del hospeda
dor, sobre todo en fósforo . calcio y vi
tamina A. 

Aparte de la sintomatología de la 
fase m igratoria de la larva. común al 
resto ¿oe las helmintiasis en las que 
existe esta m'sma fase. de la que nos 
ocuparemos después. la más aparente 
es la ocasionada por la p-esencia de 
los parásitos adultos en el intestino. 
caracrerizada por d ispepsia . meteoris
mo dolor abdominal. cólicos e hiperes
tesia cutánea refleja. A veces. cuan
do el número de par~sitos es grande. 
suelen producirse perforaciones in~s
tina les. 

En el intestino delgado de los cer
dos, sobre todo en los que viven en 
régimen de montanoera. es frecuente 

Características de la trompa del Macrocan
thorhynchus. (Tomaclo de Schmid,Hie, 

roymi). 

encontrarse con unos gusanos. que 
morfológicamente tienen aparente se
mejanza con el Ascaris, aunque, como 
veremos después. son totalmente dis-
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tintos. Se trata de un «Acantocefaloll. 
el ~ocantborynchua birudinaceul, 
también denominado Echinorhynchu 
y Giganthorhynchus. 

Características morfológicas 
del Macrocanthorhynchus hi~ 
rudinaceus. (Tomado de Sch-

mid-Hieronymi). 

Caracteriza principalmente a oes
te helminto. la presencia en la 
parte anterior del cuerpo. de un 
rostro cefálico, también denomina lO 
trompa, provisto generalmente d oe 
eeis filas de ganchos transparentes. 

/ (ii/ 
f1ild 
~ 
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con seis unidades cada fila . Esta tr~ 
pa es la que introduce el parásito el 
mucosa intestinal. tan intensamel 
que a veces la atraviesa y de donde 

difícil extraerla. La reacción de los 
jidos ante la presencia del parásito. 
lugar a típicos nódulos. de color b 
co mate. de los que se encuentra SI 

brado el intestino de los cerdos quoe 
bergan este parásito. los cuales se 

Esquema ( 
do evolutil 
Macrocal 
rynchus h 

naceUl 
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rreeponden con ulceraciones profun
das en su cara interna. 

El M. hirudinaceus. como todos los 
Acantocefalos. careoo de aparato di
gestivo; su cuerpo es aplanado lateral
mente. con coloración rosada y estria
ci6n cuticular anular. 

En su ciclo evolutivo tienen partici
paci6n activa los coleópteros escara
beidoa. Por lo demás. este ciclo es muy 
.encillo. Los huevos. eliminados con 
1 .. heces de los cerdos parasitados. 
IOn ingeridos por los escarabajos. que 
actúan de hospedadores intermediarios 
activos; es decir. ~ue el huevo se eclo
siona en el interior del coleóptero. 
quedando la larva al final de la evo
luci6n enquistada. Cuando los cerdos 
ingieren los escarabajos. la larva que
da libre en el intestino. fijando su 
trompa en la mucosa y continuando 
r'pidamente su evolución para conver
tirle en gusano adulto; en estas circuns
tancias. las hembras miden unos 35 
cm. y 10 los machos. 

La Triquinosis de los cerdos. produ
cida por la TrichineUa espiralia, tiene 
eaciua importancia. bajo el punto de 
vÍlta económico. motivo fundamental 
de eate trabajo. Por el contrario. su 
interé. ea extraordinario cuando la 
orientaci6n se dirige a estudiar la. re
percusionea de esta parasitosis en la 
higiene humana. por el hecho de los 
posiblea contagios. a partir del consu
mo de la carne de cerdo, en donde se 
encuentran localizadas las larvas in
fe8tante8. 

Loa parásitos adultos. durante su 
corta estancia en el intestino. apenas 
si provocan trastornos; cuando más. 
una ligera diarrea, que la mayor parte 
de 1 .. veces suele pasar desapercibi
da. En este período. y una vez que 
hembr .. y machos llegan a su madu
NZ sexual. tiene lugar la cópula, mu
riendo inmediatamente después los 
macho •. Las hembras depositan las 
larv .. debajo de la mucosa intestinal. 
1 .. cuales inmediatamente inician la 
emilP'aci6n hística, de la que nos ocu
paremoa más adelante. • 
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PARASITOSIS DEL INTESTINO 
GRUESO 

Dos especies importantes pueden 
parasitar el intestino grueso de los cer
dos: el Oe~ophagostomum dentatum 
y el Trichuris trichiura. El primero 
perl'~nece a la familia eatrongilidae, y 
por tanto. sus características morfoló
gicas generales son las específicas de 
esta familia: cápsula bucal y bolsa del 
macho bien desarrolladas. En el géne
ro Oesophagostomum. la cutícula for
ma un collar . y es típica la presencia 
e,:! un surco cervical a 0.25 mm. del 
extremo anterior. 

Las hembras de O . dentatum, «gu
sano nodular ». miden de 1 1-14 mm .. y 
los machos de 8 a 10. Los huevos son 
de forma lectangular. de extremos re
dondeados, uno de 'ellos más afilado 
que el otro. 

El ciclo biológico de este parásito. 
es semi-directo, con gran parecido al 
Que tiene lugar en la gran familia es
t~ongilidae a que pertenece. 

Los huevos al salir al exterior con 
las heces. están ya formados por una 
mórula de unos 16 elementos. y de en
contrar las necesarias condiciones de 
tocmperatura. humedad y oxigenación , 
inician rápidamente su desarrollo. dan
do lugar. primeramente a larvas pre
infestantes de tipo rabditiformes. que 
después de una semana se convierten 
'en otras. ya infestan tes . las cuales , al 
ser ingeridas, van a localizarse deb 3jo 
de la mucosa del intestino colón o cie
go. en donde sufren aún otra muda an
tes de convertirse en gusano adulto 
que vive en la luz del int'estino. 

La fase más perjudicial, es la que 
verifica SU desarrollo debajo de la mu
cosa, por dar lugar a importantes nó
dulos, que de ser numerosos. pueden 
llegar a ocasionar incluso la muerte de 
los jóvenes lechones. Los animales 
adultos parasitados. apenas si pres.en
tan sintomatología. pero se constitu
yen en peligrosos portadores encarga
dos de manbener los focos. 

Al Trichuris trichiura (Trichocefalo 
de los cerdos) . se le denomina vulgar-
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mente « gusano flagelado)), por tener 
casi filiforme la parte anterior del 
cuerpo. 

Tanto sus características morfoló
gicas, como el ciclo evolutivo , es idén
tico al Tr. ovis. 

Cuando adulto se localiza en la mu
cosa del intestino ciego, bajo la cual 
introduce su porción filiforme, dando 
lugar a importantes abcesos, que se 
transforman después en características 
úlceras hemorrágicas. 

El ciclo de este parásito, ha sido 
considerado hasta hace poco tiempo 
directo. En el huevo expulsado . y aún 
sin hacer eclosión, está ya p:e5"!nte la 
larva. permaneciendo en esta forma. 

preciso que tenga lug3T p:e 
una emigración 0_ gano tropa de 
vas. 

T amb:én ha variado el crit 
nico. A pesar de los important 
sos. que sobre todo en los ani 
venes ocasionan importantes 
nos. con manifiestas hemorragi 
nas si se le concedía importa 
togénica. En la actualidad, est 
rio ha sufrido una importante r 
De una parte, el paso de las lar 
los pulmones. crea ya un cami 
para la inoorvención de gérmen 
sin la actuación p:evia de las lar 
podrían ~jercer su acción pa 
Pero es e papel pred;sponente, 

Trichuris trichiura. Aspecto morfológico del parásito y sus huevos. 
(Tomado dzl foil eco :.le Martín Lomeña). 

con propiedades infestantes, a veces 
durante largo tiempo. Cuando estos 
huevos pasan al intestino. se eclos:o
nan, saliendo la larva. Para muchos 
autores , aquí terminaría el ciclo; es 
decir, que dentro del intestino, sin sa
lir de él, la larva se convertiría en gu
sano adulto. Pero modernas investiga
ciones. han puesto de manifiesto, que 
a igual que sucede en los Ascaris. es 
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más impo:tante en el intestino, del 
a las amplias úlceras que provocal 
él los paráúos adultos. 

Esta faceta patogénica, ha sid 
n\.:estro juicio muy poco tenid 
cuenta. En muy escasas ocasione! 
tiene p :esente. ante un cuadro :n 
cioso en los cerdos, la causa predis 
nente que podría haberlo provoca 
Cuando más, se at:.:nde a la falta 
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aÚD 

raiatencia. originada por carencias ali
mentici .. o influencias climatol6gicas. 
Por nueatra parte. tenemos ya sufi
ciente experiencia a este respecto. pa
ra poder conceder a las parasitosis en 
..,.eral y a las T richuriasis en parti
cular. una acci6n predisponente dlCsta
cada en la aparici6n de las típicas en
fermedades infecciosas de los cerdos. 

racteres biológicos comunes. que posi
biliten la utilización de métodos -:co
nómicos de lucha. Esta orien'ilci¿n. 
exige necesariamente. relegar a tcgun
do término el conocimiento detallddc 
de la sis~mática morfológica y la me
ticulosidad en los tratamientos inrlivi
duales, que es 10 que preferentemcr;~e 
inreresa en clínica médica. 

@
' 

, 

..... '. , 

'! 
. , 

~ " '.:' . . { 
. .. ,.,. ' 

4 
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Caract~res ~squ~mátfcos d~ los hu~vos d~ algunos parásitos ~studiados. 
1. Arduenda Strongylina.-2. Physoc~phalus sexala'us. - 3. Hyostrongylus ru
Iddus.-4. Strongyloid~s suis-5. Macrocantborbynchus himdiDac~us.-6 CEso

pbagostoman dentatum. 

IMPORTAN. 

eapeciales características de la 
parasitaria, haoe necesa

los problemas con orienta
diatintas a las que rigen el co

de la lucha contra los he1-
cuando parasitan a la especie 

Por esta razón. venimos in
en nuestros trabajos en la neo 

que tiene el veterinario parasi. 
de orientar sus investigaciones 

en los ciclos evolutivos. ca-

Pensando de este modo. es muchas 
veces facil encontrar un punto coin
cidente en las exigencias biol6g:cas de 
los parásitos. que pueden parasitar al 
mismo animal, aún perteneciendo a 
géneros y aún a 6rdenes distintas. ha
ciendo posible unificar los proce:li
mientos profilácticos. Por esta raz6n. 
estimamos conveniente señalar algunas 
coincidencias evolutivas de los parósi· 
tos estudiados. 

A pesar de sus especiales caractelís. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Ganadería manchega. 1/12/1955.



ticas morfológicas. incluso de Inca
lización. cuatro especies. la Arduenda 
strongylina. el Physooephalus sexala
tus. la Simondria paradoxa y el Macro
canthorhynchus hirudinaceus. tienen 
de común el necesitar para desarrollar 
sus ciclos evolutivos. la presencia de 
un vector intermediario; un escarabajo. 
cuya eliminación de las cochiqueras ha 
de constituir con toda seguridad un 
factor esencial en su lucha. 

Otro grupo. formado por el Stron
giloides suis. el Ascaris. la T richinella 
spiralis y el T richuris trichiura .presen
tan la particularidad de exigir su evo
lución la emigración de la larva a tra
vés de distintos órganos del animal pa
rasitado . emigración que equivale a la 
neoesaria intervención de los vecto:es 
intermediarios en los ciclos de otros 
parásitos. 

Tres caminos distintos pueden re
correr las larvas en sus emisuaciones: 
linfática. hística y vascular. En la pri
mera. (caso de la Trichinosis). las lar
vas parten de los vasos quilíferos in
testinales. caminando por los ganglios 
mesentéricos. para abocar en el gran 
canal torácico. desde donde. siguien
do vía vena subclavia izquierda. y ca
va superior. pasan al corazón derecho. 

En la emigración hística. (caso de 
los Strongiloides). las larvas pasan 
desde la piel a través de los tejidos 
conjuntivos mesentericos intestinales. 
alcanzando el hígado prirr.ero y des
pués el pulmón. 

En la evolución de los Ascarís y Tri
churus. la marcha es generalmente san
guínea. también con dirección al híga
do; más tarde. por las venas subbepá
ticas. alcanzan el corazón derecho . pa. 
sando después a los pulmones. 

Durante estas emigraciones. las lar
vas experimentan importante y nece
sarias modificaciones. Una vez que han 
terminado su evolución en el pulmón. 
en donde generalmente permanecen 
ocho días. abandonan este órgano. 
reptando por bronquios y tráquea has
ta llegar a la faringe . en cuyo momen
to son deglutidos. pasando al intestino 
a continuar el ciclo. 
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Ante la presencia de lan'as de los ne
matellnintos en el pulmón. tiene lugar 

una intzo3a reacción de los tejidos. 

Aunque lógicamente. el p:iSO de 1 
larvas por los distintos. órganos va c 
jan do los correspondientes secuell 
de algunas de los cuales ya hemc', iI 

tado. (trastornos de los Strongiloic 
al atravesar la piel de los jóvenes CI 

ditos). los más importantes se ori 
nan en el pulmón. En esbe ó:gano . 
presencia y evolución subsiguiente 
las larvas. da lugar a típicas alte¡ 

A veces las larvas se enquistan, quedand 
entre los tejidos como un cuerpo extrdño 
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dones, expreSivas de una ~lveoÍitis 
suero-hemorrágica exudativa, seguida 
de una reacción hiperplásica, que en su 
representación histopatológica, está 
caracterizada por una inflamación de 
origen nodular, con una específica 
reacción eosinofílica, como cotrespon
de a la respuesta orgánica. ante la pre
sencia anormal de la larva como cuerpo 
extraño y la correspondiente a la de
fensa hemática, ante secfleciones espe
~íficas en cada caso. 

Ambas reacciones son en los animales 
j6venes de tipo agudo, con exudaciones 
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en amplias zonas. En ios viejos, por ei 
contrario, las lesiones ti'enen una evo
lución de tipo crónico, de característi
cas nodulares y muy circunscritas. 

Con las sugerencias insertas en este 
trabajó , hemos querido plantear el pro
blema de las parasitosis gastro-intes
tina1es de nuestros cerdos. Su impor
tancia económica y posible solución, 
serán motivo de un próximo trabajo en 
esta misma REVISTA. 

Ciudad Real, diciembre de 1955 . 
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EPIZOOTIOLOGJA DEL GANADO POQCINO 

LA provincia de Ciudad Real está 
s ituada con sus 65.765 cabezas de 

ganado porcino. ocupando el quince a
vo lugar entre las demás provincias es
pañolas. Dichas cabezas suponen una 
riqueza de más de 100 millones de pe
setas. dato de por si lo suficientemen
te elocuente para que le prestemos la 
debida atención a esta especie bajo uñ 
punto de vista epizootológico ya que 
son precisamente las epizootias uno de 
los factores base de las pérdidas que 
pueden acaeoer en cualquier explota
ción ganadera. 

Por VICENTE DUALDE PEREZ 
Inspector Veterinario del Cuerpo Nacional. 

A continuación aportamos un estu
dio estadístico-epizootológico de la ci
tada especie durante el primer semes
tre del año en curso. Hubiéramos po
dido elegir para este estudio los datos 
del año 1954, pero en beneficio de la 
actualización, hemos preferido referir
nos a un lapso de tiempo más cierto . 

En el siguiente cuadro se expresan 
las epizootias que han atacado en esta 
provincia al ganado porcino los seis 
primeros meses de 1 955 : 

Enfermedad MUNICIPIOS MUHtOI o 
Curados Enfermos sacrificados 

----
Agudo . .. ....... . ........... 12 5 7 

Mal Rojo Calzada de Calatrava .. ...... . .. 16 13 3 
Ciudad Real ................ .. .. 4 4 

Total ..... . 32 18 14 

Peste Porcina Calzada de Calatrava . .... .. .. . ... 47 3 44 

Total ........ 47 3 44 

TOTAL GENERAL . . . ... 79 21 58 

~ 
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Focos importantes de enfermedades infecciosas de los cerdos en la provincia durante 
el primer semestre del presente año. 

De entre todas las enfermedades in
fectocontagiosas y parasitarias que 
AZotan al cerdo solo han hecho su pre
lencia el Mal Rojo y la Peste Porcina. 
De ellas, el mayor número de enfer
mos ha correspondido a la Peste Por
cina. El término municipal más afecta
do ha sido Calzada de Calatrava, pues 
del total de 79 enfermos. han corres
POndido a dicho Municipio 63 . lo que 
IUPOIlle un 79 por 100 del total de cer
dos enfermos durante el primer semes
tre del año actual. El índice de morbi-
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lidad para el Mal Rojo, con respecto al 
censo porcino ha sido en el período de 
tiempo que estudiamos de un 0,48 
por 1.000 y para la Peste Porcina de un 
0,71 por 1.000. El índice de mortali
dad en el Mal Rojo, con respecto al nú
mero ¿,~ enfermos supone un 56 por 
100 y con respecto al censo porcino 
provincial un 0,27 por 1.000. Los mis
mos porcentajes aplicados a la Peste 
Porcina arrojan respectivamente las ci
fras del 26 por 100 y del 0,31 por 
1.000. 
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Peste Porcina Mal Rojo 

EnrermJ 
Indlce de 

¡N.O 
I Ilndl'e d~ 

N." Provincia Censo mllrbl+ Provincia En rerm os Cen so I morbih· -, dad "lo , , dad o 00 

- - ~I Co ruña 
- -

1 Ládiz 455 62 8O) 7,24 329 1 75 862 4.46 
2 Cuenca 53 7 815 ti.78 2, Orense 3-J7 9:'> .671 4H 
3 Soria 39 6.763 5,76 3 Suna 21 6 763 3,1\ 
4 Murcia 420 74 .888 5,6\1 4 Murcia 215 74 .888 287 
5 Hue iva 237 79 215 2,9\:1 5 Avila 107 37 <)90 2,83 
6 Alic" n.e 39 13 260 2,93 6 Lugo 661 252 .852 <: ,61 
7 Avila 9-l 37 .590 I 2 50 7 H uesca 37 23 301 . 1,58 
8 Vallado lid 25 10 .260 2,43 8 I~ ar c el o na 57 36 403 1,56 
9 To ledo 163 72 .337 2,30 9 Ta l ragona 7 () 89 1,01 

1ü HUl"sca 50 21 361 2, 14 1\1 Zaragoza 29 33 .2 6 0,07 
11 Mad rtd 4¿ 22 197 1,89 1 , / .¡, n1 ' ,a 42 49 .bbU O 4 
12 Zaragoza 60 33 .246 1,81 ' 11. PUllle edra 4d 71 U , '¿ 0,67 
13 Corulia 113 75 86¿ 1,4Y 13 Hue \ '/1 -15 79 .:': 15 0,56 
14 Lugo 364 ' 52 852 1,44 14 \ Ibacl le U 42 .7Y6 0,51 

15 Gerona 37 27 .573 1,37 1" C·udad Rea l 32 65 .765 0.48 

16 Sa amanca 127 106 633 1.1 16 Pale r cia 
I 

4 9.( 9H 0,43 

17 Navarra 52 47 .27() 1,1 0 17 Córdoba 61 158 560 0,38 
]8 Ja én 78 84.444 0,92 18 Radajoz 98 269 .707 036 

19 Ba:ea res 41 5~ . 1 ~7 0,79 19 To'edo 25 72 :i37 0.14 

20 Ci udad Rea l 1, 7 65 765 071 LOI Sa amanca 31 106 .6'13 0 29 

21 Se l!ovia 12 18 501 0,64 21 Ov'edo !7 70 756 0 24 

22 Córdoba 80 158 .!í(i0 ",:'l0 ~2 Burgos 7 29 092 0 24 

23 ! Lénda 16 I 31.67'5 0,50 23 , evi l la 1 39 I 166 .' 79 I 0,23 
2-1 Barc ~ lo n a 18 I 36 403 0,49 24 Madrid 5 22 .1 97 0,22 

25 Pontevedra 25 71 042 015 25 Seg-ov 'a 4 18 500 I 0.22 
26 Granada 14 51 .464 0.27 26 Caste 11 ón 3 I 13 2'1.7 0.22 

27 Sevilla 41 166 079 (1,24 27 Logrnño 

I 
2 9 41 1 n,21 

28 Valencia 6 31 .1óO 0, 19 28 Ter llt"1 2 2:~. 930 0 08 

29 Orense l'i Q5 .(.7 1 0, 15 2,,) GU lldalajara 2 26 .666 0,07 

30 Ov iedo 11 7() 656 (1,1;) 30 Alava - 17 .01 4 -
31 Badajoz 34 269 .707 0,1 2 31 A liean e - 13 266 -
32 Teruel 3 23 \)30 0.12 32 Almería - 54 423 -
33 Zamora 4 49 ~ O 0,08 33 Ba leares - 54.1,,7 -
J4 Alava - 17.014 - 34 Ca ce res - 110 ¿60 -
35 A l bace ~e - 4'L .796 - 35 Cádiz - 62 .81,U -
36 Almería - 54.423 - ::.6 Cuen ca - ( .815 -
37 Burgos - 2:).1 192 - 37 Gerona - 27 .573 -
38 Cá ceres - 110 2(jl) - :,8 Gran ada - 51 .464 -
39 Caslel lón - 13 1.:'7 - :,~ GuiplI zcoa - 6 .303 -
40 uuadalajara - 26 .666 - 40 Jaén - 84.444 -
41 Guipuzcoa - 6 .303 - 41 Las Palma:. - 4 .26 1 -
42 Las Palmas - 4.2úl - 42 León - 55.928 -
43 Leól'\ - 5') .928 - 43 Lér ida - 31 675 -
44 Lo¡;roño - 9 . 41 1 - 44 M~laga - 45 278 -
45 ' Má a~a - 45 .278 - 45 Navar ra - 7.27U -
46 Pale l' cia - 9 098 - 46 Tenen fe - .. 956 -
47 Tenerife . - 17 956 - 47 Santander - IV . 1:>3 -
48 Santander - ] (). 153 - 48 Va lencia - 31 . 160 -
49 Ta rra¡;ona - 6 .898 - 49 Va l ladolid - 10 260 -
50 Vizcaya - 10 .166 - 5') Vizcaya - . 10 .166 -

--
TO .al E_paña, .. b .34912.702.0:7 I~ Total España 2.281 2 .702.027 I 1,04 
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En el croquis I. se refleja gráfica
mente la distribución geográfica de los 
focos epizoóticos en ganado porcino 
presentados en los seis primeros meses 
del corriente año. 

Vamos a continuación a realizar 
unas consideraciones de tipo compa
rativo con las demás provincias espa
ñolas. así como con la totalidad d~ Es
paña. Hemos ordenado las provincids 
con respecto al índice de morbilidad . 
y esto es lógico ya que lo interesante 
no es la cifra absoluta de enfermos . 
• ino el porcentaje de éstos respecto a 
la totalidad de las cabezas existentes, 
pues en esto radica el verdadero valor 
epizootológico - estadístico compara
tivo. 

En los cuadros que exponemos 8e 

observa que la provincia de Ciudad 
Real ocupa respecto al índice de mor
bilidad en la Peste Porcina. el 20 lu
pr, El número de cerdos atacados de 
Peste durante el período de tiempo que 
eatudiamos. ha sido en toda España de 
2.62 1 . lo que supone respecto al censo 
porcino de nuestra Patria un índice de 
morbilidad de 1'4 por 1.0 00. siendo 
la provincia de Navarra la que más se 
aproxima a esta cifra media. Nuestra 
provincia ocupa un lugar inferior a la 
media nacional. e incomparablemente 
menor que Cádiz cuyo censo porcinc 
• • emejante al nuestro. o que Cuenca. 
la de menor censo dentro de las inva
didas por esta epizootia. La provincia 
de Badajoz por el contrario. siendo la 
de mayor censo pecuario ofrece un ín
dice de morbilidad bajísimo para la 
Peate. Es tos hechos reflejan para Ciu
dad Real . respecto a la Peste Porcina 
un estado sanitario mejor Hue el medio 
de la nación y mucho mejor que otras 
provincias con igual o menor censo 
porcino, pero peor que el de la provin-
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cia de mayor número de cabeza. de ¡á
nado de cerda. 

Con respecto al Mal Rojo y hacien
do las mismas consideraciones que an
teceden. queda también situada nues
tra provincia por debajo del índice 
medio de morbilidad nacional y por 
encima de Badajoz. 

Analizando ahora la totalidad de 
enf.ermos. sin distinción de enfermeda
des. en toda la Nación. arroja la cifra 
de 5.899 que quedan diatribuído. de 
la siguiente forma: 

Mal Rojo .................... . 
Peste Porcina ............. .. 
Septicemia hemorrágica ... . 
Tuberculosis ................ .. 
Carbunco bacteridiano ... .. 
Glosopeda ................. .. 
Sarna ........................ . 

2.349 
2.821 

467 
19 

182 
56 

3 

Total ............ 5.899 

Esta cifra global supone un índice 
de morbilidad del 2'1 por 1.000 para 
el semestre primero del corriente año. 
En la provincia de Ciudad Real. por 
cada 1.000 cabezas de ganado porci
no. sólo 1'2 han pa¿ecido enfermedaa 
.:!pizoótica. lo que indudablemente el 
una cifra baja en relación con la me
dia Nacional citada. 

En los gráficos 11 y III .e reflejan la • 
consideraciones de tipo comparativo 
que acabamos de hacer: 

Como complemento al estudio que 
realizamos, creemos interesante in
cluir los datos relativos a las vacuna
ciones realizadas en el ganado porci
no durante el primer semestre de 
1955. con expresión de los Municipios 
en que se han practicado. número de 
cabezas tratadas y resultados obteni
dos: 
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ENFEI<MEDAD 

Mel r'oJo 

MUNICIPIOS 

Agudo ... ........ . .......... . ... . 
Almadén........ . .. .. ... .. .. . 
Almadenejos.. . . ............. .. . 
Almodóvar del Campo . . .... . ...... . 
Fuencallente . . ......... .. . ...... . 
Ouadalmez .................. . 
Los Cordjos .. . . ..... . . ... .. . .... . 
Manzanares... . .. . . . .......... .. .. . 
Meslanza .. . . .... . ........... . . 
Tomelloso ... ... . . . ... . . . .. . 
Torre de Juan Abad .. .. ........ .. . 
Villamallflque ........ .. . .. . . . .. . 
Villanueva de la Fuente.. . .. . .... . 

Núme~o 

86 
104 
lob 

2 810 
288 
400 
275 
36 

315 
60 
72 

150 
148 

TOTAL..... 4 910 

Agudo ..... '" , ..... .. ... . ... . . 
Alcolea de Calatrava . . . : . . . . . . . . 
Almadén . .. . . . .. .. .. , . ...... . . 
Almadenej :>s ........... .. ...... .. 
Almodóvar del Campo .......... ... . 
Almuradiel . . . .. ....... .... . . . 
Campo de Criplana .. . ............. . 
Fuencalien e .. . ..... .. ......... .. 

86 
íO 

193 
183 
800 

P •• t. pOr'clne Ouadalmez. . . . . . .......... . .. .. 

60 
50 

318 
500 

Pe.taur'.loel. 

Horcajo de los Montes.. . . . .. .... . 
Mestanza ... . . . ........ . ....... . .. . 
Porzuna ... .................. .. 
Torre de Juan Abad .. . .. . ...... . . . 
Villamannque .............. . ... . ... . 
Villanueva de la Fuellte. . . .. . . ..... . 
Villanueva de San Carlos ........ . 

7 
65 
32 
95 
lO 
42 
7ó 

TOTAL...... 2 .587 

Almadén . .. ....................... . 
Almadenejos. . . .. . ... . . . . .. . . .... . 
Calzada de Cal.1tra\a .. . . ........ , .. 
ruencatiente. . , . ... . .... .. . ... . 
VilJanueva de San Carlos .. . .. ....... . 

174 
246 
42 

288 
76 

TOTAL...... 82ó 

RESUMEN 

Vacunaciones Mal Rojo .. ......... .... . 4.910 
2.587 

826 
ldem PeS le Porcina ..... . . . .... . 
Idem Pasteurelosis ...... .. . .. . . 

TOTAL. 8 .323 
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Resultado 

Bueno 
Idem 
ldem 
Idem 
Idem 
111 1!m 
Idem 
Idem 
ldem 
Idem 
ldem 
ldem 
Idem 

Blleno 
Idem 
Idem 
Idem 
ldem 
ldem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

Blleno 
Idem 
ldem 
Idem 
ldem 
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La enfermedad contn la que más 
le ha vacunado ha sido el Mal Rojo 
(58'9 por 100 del total de vacunacio
nes practicadas). siguiendo la Peste 

IV 

cina en nuestra provincIa. justifica el 
interés de conocer el estado epizooto
lógico de la misma. 

2." Durante el primer semestre del 

Gráfico representativo de las vacun~ciones practicadas en la provincia, du
rante los seis primeros meses del año en curso. 

• Porcina con un 31'0 por 100 y por úl
timo la Pasteurelosis con el 10'1 por 
100. 

Con respecto al censo porcino pro
vincial. la vacunación contra e! Mal 
Rojo. ha supuesto un 7'4 por 100. la 
vacunación contra la Peste Porcina el 
3'9 por 100 y contra la Pasteurelosis 
el 1'2 por 100. cifras a todas luces, no
toriamente bajas . para conseguir un 
.tado sanitario satisfactorio ck nues
trOI efectivos porcinos. 

En el gráfico IV. se reflejan las va
cunaciones practicadas contra las tres 
citadas enfermedades. durante cada 
ano de los seis primeros meses de! año 
1955. 

CONCLUSIONES 

l." El valor de la ganadería por-
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año 1 955 la especie porcina en nues
tra provincia. sólo ha sido atacada por 
las epizootias Mal Rojo y Peste Por. 
cma. 

3." Tanto analizando el problema 
por separado en cada una de las 
epizootias presentadas. como bajo e! 
punto de vista global. el índice de mor
bilidad en el ganado porcino de la 
provincia de Ciudad Real durante el 
primer semestre de 1 955 es inferior al 
índice medio de la Nación. aunque su
perior al de otras provincias con m~ 
yor oonso ganadero porcino. 

4." El porcentaje de vacunaciones 
practicadas contra el Mal Rojo. Peste 
Porcina y Pasteurelosis, con respecto 
al censo porcino provincial. es notoria
mente inferior al necesario para C0n&l:'!

guir un estado sanitario satisfactorio en 
relación con dichos procesos. 
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DESPUES de 28 años trabajando in
tensamente en enfermedades del 

cerdo y en zootecnia porcina, llega 
uno a hacerse la idea de estar especia
lizado en la materia y dispuesto a es
cribir de ello lo que a uno le pidan. 

Pero cuando se empieza a escribir. 
al poco . tiempo las cuartillas después 
de leídas. oes necesario romperlas por 
no creerlas interesantes. llegando a po
ner la cesta de los papeles como una 
gran bolsa de «cQnfetti». 

Me creo incapaz de oescribir algo 
original y mucho menos en plan de es
pecialista. t Qué voy a escribir de cer
dos ni a decir nada que no esté ya pu
blicado. leído y releído? Pienso es
cribir de enfermedades y al poco tiem
po ... cuartilla rota. Sobre la Peste por
cina parece que todo está ya hecho. 
poero de poco tiempo a esta parte. se 
observa que después de una vacuna
ción correcta, en lechones sanos, sin 
parásitos, bien alimentados y con los 
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Por F. CARPIO 
Veterinario. Badajoz. 

procedimientos más modernos de va
cunación. (virus atenuados liofilizado 
y pasado por conejo a los 8 a 12 días ) . 
después de vacunados. oen un tanto p or 
ciento insignificante, pues no llega al 
2 por 100. se observan unas diarreas 
negras que consumen al lechón. hasta 
t· ! rminar con ellos en 8 ó 10 días. 
Practicamos autopsias. sin encontrar 
más que una hsión de hígado. feo. ne
gruzco, blando y una miseria fis iológi. 
ca muy acentuada. en la que quedan 
los esqueletos supervivientes. Se ha
cen preparaciones. en las que no vle
mos ni las socorridas Pasteurell as. ni 
las no menos Salmonellas. Si se hacen 
siembras. nada crece. y lo único p osi
tivo. es que llega uno a dudar de si las 
Pasbeurellas en preparaciones directas 
de frotes de víceras. es verdad que son 
Cram negativas. t Será que no sé ha
cer bien la decoloración? 

y la verdad es. que este procedi
mÍ/ento de vacunación, con una expe-
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riencia de más de 20.000 cerdos en dos 
años. ha dado resultados magníficos. 
sobre todo en cerdos o lechones blan
cos. en los que suelen fracasar otros 
métodos. 

é Pero que le ha pasado a este bacil.o : 
Ha venido a menos. o es que ha perdi
do sus cualidades para crear anticuer
pos y conserva sus facultades patóge
nas ~ . .. 10h. la varidad rugosa! ... 

Una piara da c!rdo3 dispuestos para proceder a su vacunación_ 

El Mal Rojo . muchas veces. a pes?r 
de ver clara toda la sintomatología y 
las lesiones . hacemos un Gram. sin ver 
el bacilo transformista y liEput:ense 
que tan claramente describen todos los 
libros. Lo más que consegu:mos ve:. 
ea un punteado Gram positivo. Pero 
ée el caso que en la C.1... la ponemos. 
• pesar de no ve r bacilos. suero contr;> 
el Mal Rojo y el foco y la mortalidad 
denparecen. (. Es que hay Mal rojo 
sin bacilos ~ é Existe una forma invisi
ble ~ 

Hace años. la forma clásica de va
cunación a base de cuatro y medio c.c. 
de luero y medio de cultivo. era infali
ble. y se ponían mezclados. con un 
magnífico "s:lltado. repitiendo a 108 

10 Ó J 2 d. r ::.on otro medio c.c rlc 
Q¡!tivos. De~ -le hace poco tiem po a 
elta parte. no puede uno fiarse de esta 
Yacunación . toda vez que aún hacién
dola correctamente no es raro obSl'!r
Yar que a los pocos días se dan casos 
iel Mal rojo. Otras veces al hacer la 
legunda inoculación tiene lugar una 
tzplosión de Mal Rojo. 
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Por eso. hoy día se recomienda no 
n:o:!zclar cultivo y suero. poniéndolos 
sep:uados con mayor razón cuando los 
gérmenes están desecados al vacío. 
puesto que la deshidratación sufrida 
puede perjudicarles. y hasta atenuar
los. 

Lo mismo en esas formas de diarl'ea 
negra de los lechones. que en esta de 
Mal rojo. nos quedan siempre dudas 
con miedo al fracaso. que nos tienen 
sin dormir. Por nUI:!stra parte . hemos 
llegado a sospechar que la plÍmera sea 
una diarrea. ocasionada por parásitos 
o por vibriones. pues he tenido un 
buen éxito tratando los enfermos so
lamente con penicilina y estrectom!ci
na intramuscular o intravenosa. No 
tengo suficiente experiencia todavía 
p :ua poder asegurar que se trate de 
d iarrea vibriónica. 

Las sept:cemias hemorrágicas l que 
al pareo:!r son fáciles de diagnosticar y 
tratar. muchas veces nos traen de ca· 
beza. pues los tratamientos no nos res
ponden. falta en las bacterinas el anti
geno agente causal y recurrimos en 108 
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la humedad o por otras diversas condi
ciones. durante el período de a lmace
namiento . se producen en los granos 
hidrolisis enzimáticas de las grasas . 
proteínas y fitina . las cuales al des
componerse producen ácidos grasos 
libres. aminoácidos y ácido fosfórico . 
Por tanto. la sanidad de los granos 
vendrá a estar determinada . por el 
-análisis de estas sustancias. o sea. por 
la cantidad de ácidos grasos libres. 
aminoácidos y ácido fosfór ico que 
contengan . 

DISMI UCIO DE LA SOLUBI-
LIDAD Y DEL VALOR UTR ITI O 
DE LAS PROTEI A .-Se han efec
tuado estudios sobre las a lteraciones 
que experimentan los granos de los 
cereales. harinas y habas de soya . Las 
proteínas de la soya sometiéndolas a 
un período de almacenaje de un mes . 
disminuían su solubilidad. La proteína 
extractable disminuía. en cuanto se la 
sometió a un almacenamiento más 
prolongado y actuando obre e ll di
versos grados de calor. Entonces per
día en digestibilidad y solubilidad. 
entre el 15 a l 19 por 100 . Igualmen-

' te este cambio era no tado en la hari
na de tr igo. pues al cabo de varios 
meses de almacenaje. perdían sus pro
piedades nutritivas con relación a las 
proteínas. Sin embargo. el grano en
tero no disminuyó o muy poco sus 
valores nutritivos de las proteínas. 

PERDIDAS DE MI ERALES.
El cambio de los min rales en los ali 
mentos almacenados es casi insignifi
cante. Exceptuando el yodo. cuyas 
pérdidas son notorias cuando va mez
clado con los alimentos o bajo la for o 
ma de sal yodada. Sin embargo . si i 
mezclamos con tiosulfato de sodio 
carbonato de sodio y almidón. en la 
proporción del 0'4 de libra de yodu
ro de potasio. y todo esto conjun ta . 
mente a una tonelada de sal. se ev ita
rán estas pérdidas. La liberación de l 
yodo, del yoduro de potasio . es de
bido a la presencia de trazas de man
ganeso. hierro y cobre en el alimen :..:-. 
También se previenen estas pérdidas 

mezclándole con estearato de calcio 
o magnesIO. 

SUSTA CIAS TOXICAS POR L
MACE AJE.-Alimentos como hari· 
na de carne. de pescado. etc .. pueden 
presentar propiedades tóxicas duran 
te el almacenaje en condiciones d e 
gran humedad . a l producirse los fe · 
nómenos de putrefacción . Los gr nos 
y mezclas de h3rinas y forrajes. pue
den p roducir intoxicaciones y afeccio 
nes digestivas. cuando . atacados p or 
hongos y en estado de putrefacción . 
son ingeridas por las aves. Tambi 'n 
el calor perjudica a los alimentos al
macenados. y les hace cambiar de 
gusto. no siendo apetecidos por los 
animales . 

Como el proceso de pérdidas d 
sustancias nutritivas de los alimento 
almacenado. especialment vi tami· 
nas . apartándonos de las alteraciones 
de los otros principios nutritivos (gra. 
sa . proteínas y carbohidratos). es un 
fenómeno normal por envej cimiento . 
en l cual las vitaminas desaparecen 
del alimento. aconsejo se alimente d 
la forma siguiente : 

1.° e emplearán alimento de al . 
to valor vitamínico , e pecialmente de 
quellas vitaminas que más acusen es

tas alteraciones de almacenaje. 
2." Las mezclas de harinas debe· 

rán e r usadas lo más tarde un me 
después de u preparación. 

3.° Para obviar estos inconvenien
tes anteriores. se deberá emplear e n 
las mezclas de harinas un (( an tioxi
dante )) . que bien pL d :era S" f e l DPPD 
(diphenil-paraphenileno·diamina) . 

4.0 No se molturará el grano hasta 
momentos antes de hacer la mezcla . 

o p rep rar las mezclas con mucho 
ti mpo de antelación . 

5.n Se I a dministrará a las aves. 
abundan te ración de verde (forraje. 
col berza . col forrajera. alfalfa en ver· 
de. etc. ). y recién cortado. Al objeto 
de aportarle la vitamina A y caro te
nos par que sus necesidades nutriti· 
vas ae vean bien cubiertas . 
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\' Ilamin ico 
,1 que 
le j)osibl av 

7. ~ En la co nfección d mez · las. 
no mpl ar alimen to qu h ace tiern -

o sI ' 11 molturado (salv ados. ave
na. maíz . harinas. etc.). ya que mu
cho presentan fenóm nos de emano 
ciami nt . especialmen te los . salvados 
, el maíz. 

8.0 Dese h r todas la harinas de 
origen animal (carne. pescado . etc ' · 
tera). que tengan mal olor. ya que es
to es sinónimo de putrefacción y por 
lo ta nto co ntienen toxinas (ptomai. 
IlUS) altamente perjudiciales para las 
aves adultas y mortales para la cría. 

e rcastillo, ' abril de 1956.·. 

-)9-, 
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energía, se traduce en un vellón más li
gero y de peor calidad. Como las pro
teínas del vellón son ricas en c isl ~na. 
L'J han efectuado muchos experimel~ 
tos para averiguar si la defic'encía d~ 
este aminoácido es un factor limitante 
del crecimiento de la lana , y si las ra
c iones comunmente empleadas, pue
¿I'~ n mejorarse añadiend o p: oa uctos 
que lo contengan. Minuciosas investi
gaciones a este respecto, han d ... do re · 
sultados negativos. Extensos y concien-

ducida en forma de lana, no depende 
completamente de la cant:dad inger i
da. Esto quiere decir que la c:stina es 
sintetizada , p artiendo de algún otro 
componente alimznt:cio sulfurado, dis
tinto de la cistina. Esta idea es corro
borada p:>r rec:entes estudios de Rose 
y sus asociados en que demuestra que 
la cistina es un aminoácido no e~.~ncial 
para el creéímiento de las ratas. En los 
rumiantes, y en nuestro caso p :uticu
lar en los óvidos. hay que pensar en el 

Aprzcidción visual de la ca lidad el! lana. 

zudos experimentos efectuados po r 
Du T oit y sus colaboradores , demo~
tra ron que ni la adición de c:s tina ni 
de n inguna otra com\)inación de azufre 
a una ración básica elz maíz, heno y 
alimento verde, resultaron beneficio
sos en e l aumento del p:!so del cuer
po, len::!.imiento del vellón y calida d 
de la lana. La cantidad de cis tina acu· 
mulada en la lana, resultó casi igual a 
la dosis ingerida. 

Considerando como muy improba
ble que la eficiencia metabólica de la 
c:s tina ingerida llegara al 100 por 100, 
los investigadores expresaron el crite
ri.o de que la cantidad de cistina pro-
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p:>der sintét" co de las bacter ias del ru-
JT .. '\!n . 

A p esar de lo expuesto. que p:uece 
hablar en contra de la inf:uenc:a que 
la alimentación pueda ejercer en la 
cantidad y calidad de la lana, no cabe 
duda de !=)ue la producción de lana se' 
halla influenciada por la alimentac:Ón. 

La ex:stencia del hábito trashuman
te, ligado en los países de clima ex
t:emado a la búsqueda de alimentación 
propicia en todas las épocas del año, 
es una com probación evidente de este 
aser to. Los animales trashumantes de 
España, suelen ~'cr los de lana de más 
alta caEdad. y no por circunstancial;! 
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Un buen ejemplar de oveja manchega. 

Lote de ovejas manchegas suficientEmente alimentadas. 
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raciales, sino nutritivas. El mismo ga
nado estante, mantenido en buenas 
condiciones alimenticias durante todo 
el año, es capaz de producir lana de 
tan buena calidad, como la mejor tras
humante. 

La alimentación no solo influye de 
esta forma, es decir sobre la cantidad 
y finura de la fibra, sino también so
bre su homogeneidad, presencia de 
pelo muerto, y regularidad de su finu
ra a lo largo de su longitud. 

También es cierto que el matíz ex
tremadamente blanco de algunas lanas 
(en España bastante raras, pero que 
pueden observarse al máximo, por 
ejemplo en las lanas Australianas) , de
pende directamente de la alimenta-

to y pesado vellón, y los pastos ralo 
con un tipo más fino <Le lana. eua 
quier ración que mantenga a la ovej 
en un estado de vigor, tiende a prod\! 
cir un vellón que pesa más, que si e 
estado general no es satisfactorio ,en sa 
lud y vigor. 

En experiencias americanas se com 
pararon los vellones de ovejas someti 
das a engrasamiento, con los de otra 
subalimentadas. L3s primeras produ 
jeron 343 por ciento más de lana el 
limpio , que fué 141 por 100 más larg¡ 
y 2 O 7 por 1 00 más res;stente a la trae 
ción, en comparación con los del se 
gundo grupo. 

Pruebas llevadas a cabo en Suráfri 
ca muestran que un bajo nivel <Le nu· 

Zona del valle de Alcudia de extraordinarios pastos, tanto en cantidad 
como en calidad. 

clOn, característica muy importante 
desde el punto de vista industrial. 

Es sabido que la producción de un 
vellón fino y ligero se ha encontrado 
asociada con suelos ligeros; lana fuer
te y áspera, con suelos calizos, y lana 
sin caracteres, con pérdida de las on
dulaciones, en los suelos fuertemen
te arcillosos. 

Los pastos lozanos se encuentran 
asociados con la producción de un bas-
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trición , reduce el peso corporal en un 
15 '8 por 100, el peso de la lana lim
pia en un 32 por 100, y el diámetro 
de la fibra en un 36 por 100. También 
se observó qUle animales productores 
de lana de 80 s. se redujeron a 150 s. 
por inanición, y que se recuperaron 
por la vuelta a una buena alimenta
ción. 

Recientes pruebas en Nueva Zelan
da han dado resultados parecidos. En 
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estos experimentos se agruparon por 
parejas un determinado número de 
ovejas estabuladas d.e raza rommye y 
corriedale; una de las dos de cada par. 
recibió alimentación óptima, mientras 
que la otra se mantuvo en una dieta 
de sostenimiento. Los rommys bien 
.alimentados. produj~ron 18 libras. 
mientras que los grupos peor alimen
tados , solo d ieron 5'8. Se remontó al 

mientras que en los corriedaies. mos· 
traron un mayor aumento en la longi
tud de la fibra. que en su diámetro. 

Observaciones y experimentos he· 
chos en el mundo entero han demos
trado que cuando las ovejas se alimen
tan impropiamente por algún tiempo • 
o cuando enrerman. las fibras de lana 
se reducen de diámetro. y como re
sultado se parten fácilmente. Cuando 

Otra zona del valle de Alcudia, con las plantas pratenses en plena floración, 

420 por 100. la diferencia de produc. 
ción de lana limpia entre los dos pla
nes de alimentación. La lana de los co
rriedale subalimentados. además de fi
na. fué excelente en los demás carac
te. es. La de los rommys mal nutridos 
perdió sus caracteres de tal. En cam
bio. la de ambas razas tuvo caracteres 
excekntes. cuando se les suministró 
alimentación óptima. 

Recientes investigaciones Australia
Das han demostrado que cuando los 
6vidos s-e someten a pobre alimenta
ción. el efecto sobre los productos del 
vellón se ejerce en el siguiente orden: 
primeramente. glándulas sudoríparas. 
en segundo lugar la lana. y en último 
lugar la grasa o lanolina. El incremen
to total de la producción de lana en los 
bien alimentados. se produjo por au
lIlentos iguales en el diámetro de la 
fibra y en su lon¡itud en los merinos. 
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la nutricion deficiente o enfermedad, 
continúa' largo tiempo. o tienen gran 
intensidad, el vellón se debilita tanto. 
que se arranca fácilmente de la piel. o 
bien cae espontáneamente. En algu
nos países. tales como Nueva Zelan
da. es muy alta la frecuencia de este 
fenómeno. y generalmente aceptado 
como inevitable, Se ha estimado. que 
si se lograra una reducción importante 
de este efecto. tendrían más de un mi
llón de libras de lana anualmente. que 
no se perderían, 

un propietario del distrito de Ci .. 
borne (¡"'ueva Zelanda) redujo su re
baño en un quinto. y como resultado 
recogió 3.312 libras más de lana. Al 
principio. sus vellones pesaban un pro
medio de 7'94 libras. y tres años des
pués de iniciar ésta «política» de re
ducción. llegaron a 9',4 libras. lo que 
supone un incremento por cabeza de 
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1'6 libras. Otro efecto importante fué 
que al princ:p:o, el porcentaje de cor
deros era del 60 por 100, mientras 
tlue después llegó al 98 por 100. 

Sin embargo, no todas las autorida
des I~n la materia están de acuerdo so
ble el efecto del plan de alimentación 
en la calidad y c ecimiento de la lana. 
Parece que el cambio de peso dd ve
llón, resultante de un defectuoso plan 
de nutr'c:ón, está asociado en general. 
con una disminución de la longitud y 
el diárr.etro de la fibra . El hecho de que 
una nutrición mejorada, dé lugar a un 
aumento de grosor de la lana, ha sido 
conside -ado ocasionalmente como una 
desvent 3. ja; pero realmente es menor, 
si se cons:¿,zra el aumento de valor del 
vellón en conjunto. 

animales y la producción de lana, y 
los efectos de las deficiencias en las 
d ietas o en los pastos, han sido bien es
tudiados por diversos investigadores. 

En aimania y Airica del Sur, don
de existen extensas áreas muy defi
cientes en fósforo, las ovejas p rodu
cen lanas muy finas, pero fa tas de to
da resistencia. La!l llaman « finas por 
hambre)) . Pero Id fósforo no influye 

irectamente sobre la producción de 
lana, sino sobre el estado general del 
animal. que consume menos alimen
tos, si eXIste de 'cienc'a en fósforo . 

En ciertos territorios de 'ueva Ze
landa, existen territorios defic' entes 
en cobalto. Los óv'dos que en ellos 
pastan, llegan a enre.mar y morir si 

Merinos mejorados. La abundante y apropiada alimentación favorece una 
extraordinaria producción de lana. 

EFECTOS DE LAS DEFICIENCIAS 
MINERALES.-La importancia de un 
suministro suficiente de minerales en 
la dieta se reconoce desde hace tiem
po, y las ¿diciencias de estos elemen
tos, han sido objeto de muchas inves
tigaciones . Se consideran trece ele
mentos minerales indispensables para 

. el mantenimiento c1e la salud de los 
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no se les trata, pero la producción de 
lana, apenas si se altera. 

En extensiones considerables de 
Australia, las deficiencias de cobre son 
responsables de una marcada disminu
ción de la calidad de la lana que en 
ellas se obtiene. Un cambio especta
cular en la naturaleza cl.e la lana, so
breviene cuando una oveja alimentada 
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con ración deficiente en cobre, recibe 
una pequeña dosis e éste , p::ro no se 
obt:ene ningún lesultado en 13. pro
ducción de lana, cuando se sobreaña
de cobre. 

Por lo expuesto podemos deducir, 
que no l::lxiste ningún elemento mine
ral que tenga una marcada influencia 
sobre la producción de lana, y sola
mente infiuyen, sobre el est3do de sa
lud de los animales def c:entem:mte 
alimen ta·=os en alguno de los elemen
tos m inerales. 

y feliz la adaptación ¿el ganado desta
nado en la región que p~sta, de clima 
seco y temperatura elevada, y consi
dera que sería un crimen abandonar 
estos animales sin lana o cruzarlos con 
otros lanudos. Barcley ha obse: vado 
qlJ::, la cantidad de lana p roducida es
tá en relación directa con las precipi
taciones de lluvia durante determina
dos meses del año, demostlando en 
este sentido, que ICS más importante la 
distribución regular de las lluvias en 
ciertas épocas, que la cantidad de Hu-

Lote de ovejas manchega premiadas e.n el ultimo Concurso Pr.:>vmcial, previo 
el correspondiente control de su lana. 

EFECTO DE LAS VARIACIONES 
ES r ACIONALES.-La acción de di
versos elementos climáticos, especial
lIlente en lo que se refiere a tempera
tura y humedad, es evidenre p :ua mu
chos invstigado:es. Spoettel ha hecho 
Constar que la acc:ón de la temperatu
ra sobre la fibra de lana, puede con
duc:r a tipos tan separados del hábi
to p roductor ¿e esta raza, !=¡ue se ori
ainan t:pos como las ovejas soma líes, 
CAsi únicamente provistas de pelo. Do
lIlingues al estudiar la raza «( Morada 
Nova)) que se produce en la l egión de 
Ce~rá del Eras:!, considera victoriosa 
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via anual recogida. El clima también 
influiría, aumentando o disminuyendo 
la cantidad de suarda o churre produ
cida, secreción que influiría a su v.::z, 
sobre el rendimiento en lavado a fon
do . así como sobre la conservación e 
hidroscop:cidad de la lana en sucio. 

De las investigaciones hechas en 
Ah' ca ¿,..!l Sur y en 'ueva Zelanda con 
el rommey se deduce, que si el sumi
nistro de alimentos se mantiene cons
tante, las diferentes estaciones del año, 
no tienen influencia sobre la finura de 
la lana, notándose solamente el estí
mulo post-esquila torio que hac".! cle· 
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cer Ía lana más deprisa. durante Íos 
primeros meses que siguen al eSHuileo. 

Recogidos con la mayor objetivi
dad los hechos y experÍtencias que in
fluyen en la producción de lana. se 
observa que no se conocen los me
dios de influir en la producción. por 
ser hasta la fecha muy limitados los 
conocimientos de los diV\ersos investi
gadores, en lo que respecta a la in
fluencia de la alimentación y otros 
factores ecológicos en la producción 
de lana. 

CRITERIO PERSONAL EN LO 
QUE RESPECTA A LANA Y ALI
MENTACION.--Nosotros tenemos por 
cierto. que la alimentación inOuye so
bradamente sobre la cantidad y cali
dad de la lana producida. Estamos de 
acuerdo con Morrison, en que, el ga
nado lanar precisa para su alimenta-

ción, disponer de pasto, forraje o heno 
abundante, sin qtlle pueda sustituirse 
totalmente por nada., debida proba
blemente a que en tales alimentos exis
ten vitaminas desconocidas o factores 
nutritivos ignorados, que no existen 'en 
ningún otro alimento. Esta es la razón 
por la que, en nuestra campaña de re 
dención del ganado lanar, hayamos 
elegido como lema, «más pastos, más 
carne. más lana». 
-Esto no quita para Hue. mientras 
no consigamos producir más pastos, 
veamos la forma de aprovechar al má
ximo, los restos agrícolas y resíduos 
industriales de escaso valor. con el pro
pósito de que nuestros animales no se 
hallen sometidos a un régimen de ham
bre permanenbe, que les hace guardar 
líneas de moda femenina. La línea de 
moda en el ganado lanar, debe ser la 
redondez. 
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sno aluz 
por el Dr. R. SARAZA ORTIZ. 

Catadr'tJco de ZootaclÚa de la Facultad de Veterinaria de León. 

1) Introducción 

El gran asno de Andalucía ha es
o dmanre muchos años confun-

4lido con las distintas razas de nuestro 
siendo la escuela cordobesa de 

. ... )Ot4!!cnia' (Caatejón, Sarazá Murcia) 
fundamentalmente el Profesor DoC"' 

G. Aparicio, los ~ue la d ieron a co
y clasificaron exactamente. No 

IlIJIlItllDlte, muchos tratadistas siguen 
. lIlOlránldola, ya que continúa siendo 

lcenicienta» de nuestras razas asna
F. López Cobos (1932) y L. Sal-
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vant (1947) , nombran las razas euro
peas sin citar a la Andaluza. R. Janini , 
opina que «es una raza común y bas
ta . de mala grupa. cuartillona y que 
dá malos mulos; que es poco conoci
da y poco solicitada, ya qwe el anda
luz entendido busca siempre el gara
ñón catalán ». Afortunadamente, dada 
a conocer por el Profesor Aparicio, el 
garañón cordobés es apreciado y co
nocido en nuestro país. Es más se ha 
exportado , dando excelentes resulta
dos en todos los países, pudiendo de
cirse que el asno brasileño no es más 
que un andaluz algo modificado. 
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2) Sinonimia. 

Gran raza asnal de Andalucía, ra
za de Lucena y Cordohesa de J, Sa
razá. 

Origen 

Podemos hacerlo derivar dd Equus 
Asinus Somalensis, traído de Egipto 
por los camitas o iberos. 

piña cordobesa. En dicha campiña cor
dobesa y en ciertas comarcas de la de 
Sevilla tiene SU área natural. En Cór
doba, en una zona comprendida entre 
el Genil, al SO., hasta la provincia de 
~.:!villa; al NO., el Guadajoz, desde To. 
rres Cabrera. hasta Castro del Río; al 
S., los términos ¿,'! Saena, Priego e Iz· 
najar, y al N., el Guadalquivir. Son 
pueblos eminentemente productores , 
La Rambla, Montalbán, Montemayor , 
F emano úñez. Exist'en igualmente muy 

Magnífico garañón andaluz, de la Dirzcción General de Ganadería , que actúa 
en el Centro de la Facultad de V t rinaria de Córdoba. tOriginal). 

3) Ecología 

La' campiña cordobesa es de forma
ción terciaria miocénica. Sus terrenos, 
margosos, de suaves ondulaciones, es
tán salpicados de 'algunas porciones d,e 
calizas zabugosas. Su feracidad es ex
traordinaria para toda clase de culti
vos; cereales, viñedo, ol ivar, etcétera. 

4) Area Geográfica 

A) Area nalural.-Podemos ubio 
carla ti La Rambla, en la zona de cam-

buenos ejemplares en Sujalance, Caso 
tro del Río, ueva Carteya, Montilla. 
Los Mori es, Luoena, Puente Genil. To· 
rres Cabrera, Carcabuey, Cabra Prie· 
go, Santaella y Espejo. 

S) Zona de dispersión.-Campi. 
ña de J aén, formando un triángulo en 
Andújar, Lopera y Porcuna, Sevilla 
en sus pueblos de Carmona, Ecijll. 
Marchena, Arahal, Osuna, Utrera. Con 
menos intensidad en la zona jerezana. 

C) Zona de actuación.-Valle de 
los Pedroches, Montmo, etc. , en la 
provincia de Córdoba ¡ en las restanteS 
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andaluzas. La Mancha y Extremadura 
(Badajoz) . 

5 ) Clasificación zoológica, 

Aún no ha sido determinado el tipo 
de raza. 

Cara.-De perfil subcirtoide. 
Ollares.-Amplios y dilatados. 
Boca.-Reco gida. 
Labios.-Delgados y finos. 
Cuello.-Musculoso y de proporcio-

nes normales. Más débil en la hem
bra. Recto . de excelente unión con ca-

Semental del Depósito de C6rJoba. (Original). 

MORFOLOGIA EXTERNA 

Plástica.-Hipermétrica . subconve
ilín,~a y sublongilínea. 
Tipo.-De conformación robusta y 

rmónica r ormas fuertes en todo el 
ue rpo. 

Cabeza.-AIgo agrandada. descar 
aQa y expresiva. dando la impresión 
e energía y resistencia. 

uca.-Amplia. 
Frente.-Amplia y subconvoexilínea. 
Orbitas.-Salientes hacia su borde 

osterior. lo que da un ojo oblícuo. pe-
o a flor de cara. 

Ojos.-Grandes, visibles. bellos. 
Orejas.-De ancha base. más bien 
andadas. derechas. d,~ gran movi

'dad y recubiertas en su interior de pe
O escaso y sedoso. 

69 

beza y cuello. Ligeramente convexo en 
su borde superior. De crinera fina . caí
da a una de sus lados. 

T'ercio anterior.-Robusto y ergui-
do. sobre todo en el garañón. 

Pecho.-Amplio. 
Cruz.-Destacada y enjuta. 
Línea dorso-lumbar.-R e c t a y 

fuerte. 
Tronco .-Cilíndrico. 
Costillar.-Arqueado. Menos re

dondo en la burra. 
Vientre.-Algo abultado . 
Grupa.-Mediolínea y l1edondeada 

en el macho. En las burras ligeramen
te derribada hacia los lados. 

Cola.-Desprovista de cerdas en su 
nacimiento. pero abundantes y finas 
en su terminación. 
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Espalda.-.Musculosa e inclinada . 
Bien unida al cuerpo. 

Brazo.-Musculoso. 
Rodilla.-Amplia, de gran base. 
Caña.-Corta. 
T endón.-Destacado. 
Cuartilla.-Corta y de admirable 

dirección. 
Muslo.-Aplanado y poco musculo-

80, defectos que se acentúan en la hem
bra. 

Pierna.-De tendencia obHcua. 
Corvejón.-Largo, ancho, bien di. 

rigido y situado. 
Caña de los pies.-Corta y fuerte. 
Cuartilla.-Corta y bien dirigida. 
Menudillo.-Ancho y bien confor. 

mado. 

siones, al «quebrado de extremid, 
des)). 

Capa.-T orda clara rodada. Co 
los cabos más oscuros. El garañón s 
villano suele p'resentarla torda vinos 
Cuando existe la parda o negra deo 
sospecharse la actuación del asno cat 
lán. 

Pelo.-Fino, corto, 8entado y auavl 
al tacto. 

DEFECTOS 

Cabeza grande. 
Pe rfil excesivamente convexo. 
Orejas muy largas o muy caídas. 
Cuello muy corto. 
Cruz baja. 

Tronco y tercio posterior de un macho de raza andaluza. (Original). 

Cascos.-Los de las manos, bien 
conformados. De fuerte contextura y 
armoniosa base de sustentación. Los 
de los pies, algo estrechos y altos. 

Miembros.-Las manos excelentes. 
Los pies, dan lugar en bastantes oca-
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Dorso ensillado. 
Grupa defectuosa. 
Miembros izquierdos. 
Caña muy fina. 
Corvejonoes excesivamente quebra

dos. 
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ESTIMACIONES BIOMETRICAS 7) Longitud de la cabeza. . .. 0.55 
8) Longitud de la cara ...... 0.40 

BU'ras 9) Anchura de la cara ...... 0.23 
10) Longitud de la orejaJ ..... 0,35 

1 ) Alzada a la cruz (1) ...... 1.32 I I ) Longitud del cuello ...... 0.65 2) Diámetro longitudinal ... 1.44 12) Longitud de la grupa . .. 0.42 3) Diámetro dorso-esternal .. 0,55 13) Anchura de la grupa ..... 0,41 4) Diámetro bicostal ......... 0,30 14) Perímetro recto del pecho 1.47 
5) Altura del pecho ......... 0.82 15) Perímetro del vientre ... 1.90 
6) Al tura del codo ... ... .... 0.80 16) Perímetro del antebrazo .. 0,35 

17) Perímetro de la rodilla ... 0.27 
(1 ) En centímetros. Con bastón 18) Perímetro de la caña ..... 0.16 

GARAÑONES 

Máxima Media Mínima 

1). A Izada a la cruz ............ . .. . 
2). Alzada a la mitad del dorso . . .. . 

1,60 1,50 (2) 1,42 
1.48 

3). Alzflda a la en .rada de la grupa .. 
4). Diáme.ro longitudinal .... . .... . 
5). Diámetro dorso· es ternal .. . ... . 

1.60 
1,52 
1,50 1,45 
0.62 

6). Diá metro bicostal .. . •...... _ .. 0,40 
7). Lon gLud de la gru pa .......... . 0,47 
8). Anchura de la grupa . . ........ . 0,45 
9). Hueco subesternal ........... . 0,83 

10). Perímetro rec.o del pecho.. . .. . 
11). Perímetro de la rodilla ......... . 

1,60 
0,34 

12). Perímetro de la caña. . . ..•... 0,21 
13). Perímetro del menudillo ....... . 
14). Perímetro del antebrazo . .. .. . . 

0,29 
0,50 

15). Perímetro máximo del vientre . . . 1,85 
16). Longitud de la cola .......... . 
17). Longitud del cuello ..... , .. . .. . 
18). Longitud de la oreja . .. ....... . 
1Q). Longi.ud lle la cara . .. . ....... . 

0,82 
O,7:c. 
0,30 
0,42 

20). Altura al pecho. .. ... ., . .. . . 
21). Altura al Lodo ............. .. 

1.02 
0,93 

22). Altura al corvejón . .. . 
23). Altura a la babilla .. .... . ...... . 
24). Peso vivo. .. . . . . .. . . .. ..... . 450 (3) 

0,59 
0,93 
370 275 

(!) Varias de las cantidades expresadas son recogidas de G. Aparicio 1952 

(» En kilogramos. 

INOICES BIOMETRICOS (1) 

(De G. Aparicio, 1952). Para ga
rañones 

1) Indice corporal ............ . 90 

Expresado en 100. 
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2) Indice dáctilo-torácico ..... 1:8 
3) Indice de compacidad ...... 75 

Eatadíatica 

De los 200.000 asnos que aproxi
madamente posee Andalucía. el 90 por 
1 00 son de raza común. Existen cada. 
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día menos garañones. siendo muy so
licitados y alcanzando precios muy al
tos. Cada vez se va perdiendo la cos
tumbre de efectuar la ha teria del corti
jo por medio de burras. de cuyo hato 
estaba antes orgulloso todo labrador . 

Eabeia de un semental, mostrando el 
tfpico perfil subconvexo. ,Original}. 

1 ) Biotipología 

Tipo respiratorio de G. Kronacher, 
ardiente de L. Adametz, constitución 
robusta. tipo metabólico u ortosténico 
de G. Aparicio, y tipo sexual normal. 

Actitud de la raza para la cubri. 
ción 

Magnífica. pues posee un tempera
mento muy acusado. 

Decidida aptitud mecánica . de aires 
desenvueltos en todas las marchas; tro 
ta y aún galopa. en perfectas condi-

72 

ciones. por lo que se emplea como 
montura y en distintos servicios de 
carga y aca rreo . 

Explotación actual 

La raza soporta junto al caballar las 
cuadras antihigiénicas. sucias. mal v·en
tdadas. El suelo es construído en la 
mayoría de las eces. con piedras de 
gran tamaño. Durante el día el animal 
(sobre todo las burras) se encuentran 
efectuando f:ervicios d.:! carga y trans 
port . cuando no en cercados junto al 
COI tljo y su alimentación e compone 
de abundante paja de cereales esca 
5:1 cebada. En períodos c...! recrÍ3 es 
aún más deficiente. La bur.a es lleva 
da muy jóven al garañón y éste tam
bién inicia sus tareas reproducto ras 
cuando aún no est' tot lmente {or
mado. 

El parto es generalment.:!. bueno . 
Como todo el ganado andaluz. el 

ejercicio de su aparato locomotor está 
b;en realizado . pecando en el 95 por 
100 de los casos. por exceso. 

Las burras y los garañones sólo re· 
"iben el paso del c''!pillo y la r squet 
cU'l ndo van a asistir a una feri . 

Patología 

El p roblema de la esterilidad no 
existe en la raza andaluza. con igual 
intensidad que en otras burras del país. 
Desd.e luego, se observan bastantes ca· 
sos de ninfomanía. La agrupación es 
francamente sana. 

F ancisco Jordano, (1 953 ), nos ha 
hecho una comunicación personal. en 
la que atribuye la esterilidad de la bu· 
rra cordobesa a las siguientes causas: 

n 3 por 100 por falta de celo. 
Un 2 por 100 por celo perma· 

nente. 
Un por 100 por prolapso ute-

nno . 
'Un 2 por 100 por quistes tumO' 

rales. 
Un 4 por 100 por acidez masi" 

de vagina. 
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Un 2 por 1 00 por partos genera
les. 

n 6 por 100 por abortos, cau a 
mecánica y gestación mular. 

n 3 por 100 por partos distóci
coso 

n 2 por 100 por presencia de 
factores teratológico en las extremi
dades. 

25 por 100 (para una casuística. de 
200) . 

1 ) Me' ora y fomento 

Consi::leramos necesario: 
1 ) La publ icación del stand3rd 

oficial de la raza. completo en sus 
partados. fundamentalmente en I:!sti

maciones biométricas e Índices de cre
cimiento. 

2) Creación de una Estación Pe
cuaria. ·que pudiera recaer en La Ram
bla o ':!n la Estación Pecuaria Region:ll 
de Có rdoba. tan deseada como nece
!';ana. 

3) Incremento del libro genealó-

gico provincial. que actuando por me
dio de las tarjetas de monta. el libro de 
nacimiento. d registro de méritos. nos 
conduciría a una exacta elección por 
los descendientes. Provisionalmente 
serían inscritos los garañones y burras. 
por una sola vez. según sus caracteres 
raciales y conformación. Publicado por 
G. Aparicio, en la I'evista «Ciencia Ve
terinaria», en febrero de 1943. 

4) Prohibición de importaciones 
a Andalucía de garañones catalanes y 
zamorano-leoneses. 

5) Incremento de los métodos de 
la l. A ., con la cr·eación de un centro 
primario en la p retendida Estación Pe
cuaria y varios secundarios en distin
tos puntos de 1 s provincias de Jaén. 
Córdoba . Sevilla y Cádiz. 

6) Reconocimiento sanitario-zoo· 
técnico de los garañones particulares. 

7) Celebración de concursos y 
exposicion':!s . en los que unificando 
criterios debiera de clasificarse a los 
animales por medio de la siguiente fi
cha. debida a G. Aparicio. (Comuni
cación personal) : 

1). Caracteres étnicos de raza ... . . . . . . ...... . ..... 20 puntos 
Primarios ... . ... .. . .... 5 

20 2). Sexualidad Tipo se ual .... ..... . . 5 punto 
ptitud genésica ....... iD 

Armonicidad .......... 5 

3). ¡\\etaboh ' 010 
E tado de nu trición. . . . .. 3 
Temperamento.......... 3 . . . . . 20 puntos 
Ener~ía y vivacidad.. '" 4 
Movim ientos. .. . ..... 5 

4). Genealogía (a cendente). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 puntos 

5). Genealogía (descendente) . . . .. . . ...... . ..... ... 20 puntos 

T o tal. ........ ... . .. . .. .. 100 punto 
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LA importancia que el deporte cine
gético tiene e n la provincia de Ciu

dad Real. queda de manifiesto con so
lo enunciar que recientemente han sa
lido a conculso varias manchas de una 
IOla finca. la de «Cabañeros )) . en el 
término de Retuerta del Bullaque. por 
Iaa que la empresa propietaria solici
ta por el arriendo de las mismas zo
nas. 100.000 peset s por las denomi· 
Dadas «Las Peralosas )) y que compren
de Las manchas. «Dehesa del Roble )) . 
.El Chorrito )). « Valdelayeguas. «La 
Peñuela )) . «Madroñalito )) y «T ome
roll, y 175 .000 pesetas por las llama
da.: «Solana del Pino )) , «Corchuelo ». 
.Umbría de las Bodeguillas». «Puntal 
ele la solana del Pocito ll, «Umbría del 
Rey)). «Solana de Anchurones». «Pe
clrocabezas )) y « Canalillos d.el valle 

tiago». El importe ea por tanto de 

por D. N. RAMIREZ "ORALES. 

75 

Periodista. 

275 .000 pesetas. teniendo en cuen· 
ta que no podrán montearse « bajo nin
gún concepto » más de dos veces y que 
d número de socios o escopetas no po· 
d rá ser superior a catorce . más dos 
puestos que se reserva la p ropiedad . 
uno de ellos sin sorteo . Se limita el nú. 
mero de perros que no podrá ser supe
rior a sesent y se prohiben las arma 
automáticas y los anteojos montados 
en los rifles . Como caso curioso se 
hace constar que las reses muertas se· 
I án prop:.edad de los arrendatarios pe
ro que las cabezas de las mismas se 
considerarán de propiedad del coto. 

i que decir tiene que la caza menor 
queda exc1uída y se prohibe igualmen
te que los cazadores se muevan del 
puesto que le hubiere tecado o var íen 
su lugar hasta la terminación del 
ojeo. 
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OCHENTA Y SEIS RESES EN UNA 
MONTERIA 

Existen otras muchas fincas en la 
provincia de Ciudad Real en las que se 
dan en abundancia las reses -cervu
no , jabalí, corzo y cabra montesa prin
cipalmente- en las que se ha lllegado 
a cobrar hasta 86, como ocurrió en una 
montería en la del «Castillo de Prim», 
y que con las mencionadas al princi
pio, «La Toledana » -en lo zona de 
los Montes- y las situad3s en Solana 
del P ino. Mestanza -en Sierra More-

cobra una res que un diminuto conejo . 
y no digamos nada de la perdiz. Exis
te el criterio ¿e que una buena escope
ta ha de probarse primero en la perdiz. 
afirmándose que el cazador está más 
en forma cuando más «encare » tiene. 
es decir, sabiendo maneja r la escope
ta más que ap'untando siguiendo la p ie
za con la rapidez debida y d isparando 
en ese momento ~ue. casi por reflejo . 
es el más certero . 

En Ciudad Real lo mismo lexisten 
lugares para reses que para la perdíz. 
e l conejo y la liebre en abundancia . 

En las monterías celebradas en nuestra prOVIDCla, son numero as las reses 
que se matan. Varios cazadores contemplan orgullosos el jabali cobrado en 

una de ellas. 

na- y otras ai ladas en la comarca de 
Almadén, «El Zumajo » en Puebla de 
Don Rodrigo; «El Robledo», del con
de de Y ebes, y F uencaliente son de 
las más importantes. En mlenos canti
dad se da también el gato montés , la 
gineta, el lobo, la zorra, etc. 

PERDICES Y CONEJOS POR 
MILLARES , 
El buen cazador hace lo mismo a pe

lo que a pluma. Con la misma emoción 
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Son famosas las fincas de «Mudelall. 
ee Peñalajos», la «Casa de la Fuen te» . 
las tres len la comarca de Almuradiel-

iso del Marqués. En la p rimera de 
ell as se cazaron 11 .000 perdices e 
siete d ías; en la segunda, 2 .500 e 
dos días . y 1.000 en una sola jomad 
en la tercera. 

A la primera de ellas ol ía venir co 
relativas frecuencia D. A lfonso XIl 
así como a la de «F uenlabrada» . pr 
p iedad del conde de Leyva . donde 
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es raro cobrar más del milla r de per
dices en un solo día. En cuanto al co
nejo ~Ie da en la misma o mayor pro
porción en los sitios mencionados y en 
las zonas de Calzada de Calatrava. ca
si todo e l partido de Infantes. Socuélla
mos. etc .. en los que la perdíz y el co 
nejo abunda. Exi ten fincas típ icas d 
liebr.:!s sobre todo en los ontes. lin
dantes con T oled . 

cre endo se debe a la escasez de 1 u 
vias. con primavoe ras irregulares . y 
también a que estas aves son atacad s 
a la entrada en los países donde van 
Invernar. 

OJEADORES, SECRETARIOS ... 

1encionemos igualmentoe a ot ros 
hombr que no llevan escopeta que 

Perdices}' conejos e matan en gran cantidad en la Mancha. En la foto va io 
cazadores de Ciudad Real,' después de un ojeo. 

OCHOCI TOS PATOS EN UNA 

TIRADA 

Es posib le que después de la Albu
fera. sean las riberas del Guadiana. las 
más impor antes como criade ros de pa
tos. Existe un puesto que se hizo fa
moso . 'el «Puesto del Rey» en la isla 
de «Per iñá». entre Daimiel y illarru
bia. en que se mataron 800 patos en 
una sola tirada. De todas formas en la 
actualidad. bien porque no estén estos 
paraje debid menbe vigilado y el fur 
tivo se ap roveche. las cacerías de pa
tos han perdido al go. También va 
menos la tórtola . y la paloma torcaz. 
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ambién son imprescindibles : los ojea
dores y secretarios. Por cada I 5 esco
petas. como término medio &e emple n 
unos 5 O ojeadores uno o dos secreta
rios por escopeta. que sirven de carga
dores y después para recoger las p iezas. 
Esto aparte los conductores. servicios. 
etcétera. que han de atender y que ha
ce se multipliquen los jornales ca a 
fecha que dura una cace ría. 

LAS REAtAS AUXILIAR IMPRES. 
CINDlBLE DEL MONTERO 

ecesariam nte habíamos de r f -
rimos a las realas o jaurias de perro . 
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auxiliares imprescindibl~s del cazador. 
Las principales razas que las compo
nen son sabuesos. podencos. mastines. 
alanos. etc .. aunque es raro encontrar 
reales formadas por una sola de éstas; 
por lo general están mezcladas las 
mismas o sus componentes son cruces 
de los mencionados. 

Las jaurias manchegas son famosas 
en toda España y son numerosas las 
existentes ~n la provincia de Ciudad 
Real. siendo propiedad los perros de 
los vecinos de los diferentes pueblos 
en que con más abundancia se da la 
caza. o de soc:~dades o grupos que los 
mantienen a sus espenaas. En San Lo
renzo de Calatrava. Solana del Pino. 
Mestanza, Brazatortas, Fuencaliente. 
Puebla de Don Rodrigo. Horcajo de 
los Montes. Retuerta del Bullaque y 
Ciudad Real, entre otros lugares se 
cuenta con realas importantes que en 
ocasiones se han juntado para montear 
una finca de gran extensión. pues se
gún la clase de montería de que se 
trate se precisan mayor o menor nú
mero de perros. Existen cotos en que 
se ha dado suelta a cincuenta. realas. 
que hacen un total de mil perros. aun
que lo más normal por término medio. 
en manchas de envergadura son veinte 
realas con unos cuatrocientos. 

Cada reala. suele estar formada po; 
20 y ~l gasto de mantenimiento de la 
misma. incluyendo el jornal del po
denquero es de unas veinte mil pese
tas anuales. La alimentación de estos 
animales suele estar constituída por la 
«pella» de harina de cebada. comien
do también carne de las reses que aga
rran y pan corriente los días que mon
tean. así como desperdicios y restos de 
alimentos. 

El perrero o pondenquero debe reu
nir ciertas condiciones. De él depende 
principalmente la pu~sta a punto de 
las realas y buena prueba de ello es el 
trato afectuoso y cordial que reciben 
de los dueños de las jaurias y en gen'e
ral de todos los monteros. 
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CUATRO MIL UCENCIAS DE 
CAZA POR TEMPORADA 

Se dice que el deporte cinegético 
es para señores. Naturalmente que to
dos los que se desplazan desde ciuda
des más o menos distantes para tirar 
en una cacería organizada en vedados. 
saben que la cosa resulta cara. Aparte 
de los gastos ya indicados y de despla
zamiento, ha de contar con que cada 
cartucho le sale por término medio a 
2.10 pesetas y que ha de disparar en 
un coto de cierta categoría un prome
dio d~ 400. pero existe otra clase de 
cazadores más modestos. solitarios las 
más de las veces y al que solo acom
paña. el perro. Estos suman varios mi
les. hasta el punto de que en el Go
bierno Civil de la provincia se expi
den por temporada unas 4.000 licen
cias. aparte claro está de los «indocu
mentados» que cazan furtivamente . 
con o sin arma. y un buen número de 
aficionados Poue vienen de fuera de la 
provincia y que ya traen su car
tulina expedida por 18& autoridades de 
SU' residencia habitual. 

LA CAZA, FUENTE DE RIQUEZA 

La caza no solo constituye un inte
resan te deporte que prestigia a la pro
vincia. por las muchas y convenienbes 
relaciones que se establecen con otras . 
ino que también es una interesantísi

ma fuente e riqueza alimenticia y ba
&:: p incip para el montaje de nuevas 
industrias de conserva. 

SegÚn un e tudio que h izo la J efa
tura de Gan dería. para el 1. N. l. . con 
vistas a la inst lación de fri goríficos. 
se calculaban en unos 200.000 k ilo
gramos de carne la procedente de la 
caza de pelo y pluma y en 30.000 la 
de la caza mayor. cantidades de por 
sí elocuentes y que valorando el precio 
actual de cotización. no solo la carne. 
sino las pieles. pelos. etc . . suponen m&! 
de los diez millones de pesetas. 
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En otra ocaSlOn hablaremos de la 
pesca, otro deporte que ha adquirido 
la máxima actualidad en la provincia , 
pués a las especies que normalmente 
se venían pescando len los ríos manche
gos, hay que añadir el LUCIO, o «ti-

buró n de río », pez magníficamente 
aclimatado en el Pantano de Gasset, 
donde muy recientement>e se pescaro'l 
cerca de doscientos con pesos que os
cilan entre los 2 y los 8 kilogramos. 
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Chorlos sobre el porqué de lo Legislación ganadero 
por VICE~TE DUALDE PEREZ. 
Jefe del Servicio Provincial de Ganaderla . 

GA 'ADERO amigo: En esta Sec
ción que se crea a partir del presen

te número queremos hacer llegar hast 
tí, el porqu' de todo cuanto en mate
ria ganader.l se ha legislado o se le
g·sle. Queremos hacelte comprender 
que el Legislador al dictar una d'spo
s:ción no busca sino favorecer tus pro
p ios intel'~ses. ¿ ecesida::l de conocer 
este p:>rqu~?: la idea que en muchos 
de voSOtl OS imJ:'~ra de creer que 
tales medi:las no hacen sino perjudi
caros. 

Dese';! el cargo que ocupamos. ve
mos como a diario. se quie e burlar la 
Ley. sin duda alguna porque quienes 
tal actitud mantienen no han conside
rado la transcendencia de la medida 
dictada , que si en lo prerente resulta 
molesta para el que la ha de cumplir. 
en lo futuro ha de ser beneficiosa a 
la colectividad y por ende a los pro
pios intereses del que se ha creído per
judicado. 

e pedimos amigo ganadero, que 
leas con atención todo lo que en est3 
Sección se te va a explicar. Léelo de
t':!nidamente y luego medítalo. medí
t 10 apal tando de tu I do el egoismo. 
Juzga serenamente los hechos y pro
cura en lo sucesivo ver el beneficio 
que persigue el Legislador en cuantas 
disposiciones sobre ganadería existen 
o se dicten . Si logramos conseguir es
te objetivo nos d remos por satisfe
chos. 

y vamos a entrar ~n materia ... 

• * * 

so 

De entre toda la d isposiciones hoy 
en vigor sob.e ganadería. empezamo:> 
comentando un de las más importan
tes: ¡;quell que trata de evitar la apa· 
rición y difus;ón de las ,.!nfe:medades 
cpizoóticas. esto es. aquellas infecto
c ntag:osas y p :lTasitarias que atacan 

nuestros animales doméstlcos t 
Este Cue¡po Leg:slat"vo es el RE

GLAivtE: TO DE EPIZOO lAS al 
q ue muchos consideráis vuestro en ,
migo cuando en realidad es todo lo 
ontrario . Y para que os convenzáis de 

l.uanto deCIm os empezamos esta p ri
me a charla preguntándonos el «por 
qu' J) del Reglamento de Epizootias. 

Conviene que epas en primer lu
g r lo que significa la palabra lI epizoo
tia n que quizá te uene a una cosa muy 
rara. Mira, «epizootia )) es sencillamen.
te una enfermedad infecciosa (es de-
ir. producida por microbio) o para

sitaria (producida por parásitos) que 
padecen los animales y que detetmina 
un aumento not ble y relativamente 
rápido del número de casos en un mis
mo lugar, reoión o li:!rritorio. Son epi
zootias las enfermedades que se con
tagian de unos animales a otros: son 
la «epidemias de los animales)) . A pro
pósito de esto. conviene que E':!pas. 
que cuando estas enfermedades se li
mitan a una región o lugar de modo 
permanente o periódico. re les llama 
cc enzoóticas)) y tú conoces un ejemplo. 
pues bien sabes ganadero manchego. 
que precisamente en 'esta tu querida 
tierra el carbunco se da por desgracia 
constantemente en algunos lugares ~ue 
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reciben el nombre de «campos maldi
toS )). El carbunco es pues enzoótico en 
es as regiones. Y el caso opuesto tam
bién tiene su nombre especial; esb:! 
nombre es el de «panzootia )) , enfer· 
medad infecciosa que por su poder di
fusivo tiene carácrer internacional. 
¿ los pides un ejemplo?, pues te va
mos a dar uno muy expresivo y muy 
triste : la tuberculosis del ganado va
cuno . 

Imagínate pues amigo , el caos tan 
tremendo que l:J:!ría, que estas enferme
dades epizoóticas se dejasen abando
nadas cuando apareciesen en a lgún lu· 
gar . Fíjate b ien en el hecho de qt,;.,:! 
cual idad inheren te a las m i mas es el 
con agio de unos nimales a otros. 
(Alcanzl tu mente a sospechar lo que 
oculTiría si no exist i.:!sen medidas enca
minad:ls a evitar la aparic'ón y difu
sión de estos p rocesos? 

Pues bien . esto que tu con imparcia
lidad has de juzgar de una necesidad 
imperiosa. ha ~ido el objet ivo que ha 
guiado a los Poderles Públicos a dictar 
un cuerpo legal que venga a cumpl ir 
este cometido . ás no creas que esta 
disposición . este Reglamento de Epi-
200ti as es cosa nueva. aún cuando el 
oyen vigor tiene tan sólo unos me

se de vida. Cuando existía el Real 
Concejo de la 1esta ya se dictaron 
medidas que aunque rudimlentarias 
iban encaminadas a luchar contra las 
epizootias , medidas tales como el pro
hibi r el abandono de cadáveres de re
leS muertas de carbunco ( (sanguiñue
lo ))) or¿enando el en terramiento de 
las mismas en debida forma . A partir 
de estos p rimeros balbuceos en la lu
cha contra las epizootias aparecen su
ces'vamente y ya con un cuerpo de 
doctrina más real y científico las dis
tintas d isposiciones para evitar la apa
rición y difusión de las enfermedades 
epizoóticas. De esta forma. podemos 
citar. como primer Cuerpo Legal, con 
car ' cter definido sobre la materia, la 
primera L:!y de Epizootias, promulga
da en 18 de d iciembre de 1914, a la 
que siguió otra Ley, el 1 6 de diciem
bre de 191 7, las cuales fueron modifi-
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cadas por el Decreto Ley de 1.° de 
marzo de 1929. Sigue a estas disposi
ciones, la Ley de Epizootias de 2 de 
diciembre de 193 1 y como comple
mento de la misma el R~glamento de 
Epizootias de 26 de septiembre de 
1933 que es el que ha estado en vigor 
hasta la aparición de la última Ley de 
Epizootias promulgada ':!n 20 de di
ciembre de 1952, cuyo Reglamento pa
ra la aplicación de la misma. que es el 
que está actualmente en vigor. ha sido 
aprobado el 4 de febrero d,d año ac
tual. 

Así p ues . medida que e tenían 
conocim ientos más precisos sobre 1 
c usa ::le mu has enfermedades . su mo
do de propagalSle, etc .. se iban promul
gan::lo d ispo iciones más científicas y 
racionales. 

F íjate pues en este hecho : el avance 
de la ciencia que ha contribuído a 
aportar nuevos conocimientos o per
f·'!ccionar los que se tenían obre las 
enferme dades epizóticas. es el que ha 
marcado la pauta para la redacción 
en cada 'poc de la reglamentación 
sobre epizootias ; es decir, el L~gisla 
d or al estructurar la disposición no lo 
h hecho caprichosame~te, sino to 
mando como pauta todo el caudal de 
conocimientos científicos de que se 
disponía. poniénd olos al servicio de la 
prob~cción de la ganadería. Queremos 
decirte con esto que las medidas que 
se tomaron o se toman no son capri
chosas, sino racionales y ajustadas a 
las necesidades dictadas por la investi
gación científica , medidas Rue son el 
espíri tu ¿ ':! la Ley que ha de ponerlas 
en práctica . medidas que como en prin
cipio te dijimos son la base de protec
ción de tus ganados contra las epizoo
tias porque nacie ron estudiando estas , 
medidas que cristalizan en un Cu.:!rpo 
Legal aplicativo por las autoridades 
encargadas de hacerlo cumplir en be
neficio de la Cabaña acional y tuyo, 
sí tuyo . porque tus ganados son parte 
integrante de ella . 

Terminamos pue esta charla con la 
esperanza de que hayas comprendido 
el «porqué )) del Reglamento de Epi. 
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zootias, Reglamento del que en char
las sucesivas trataremos de ir anali
zando el porqué de los puntos sobre 
cuales más os interesa conocer, con 
qué objeto han sido concebidos y re-
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dactados, para que cÍe esta forma, e 
citado Reglamento acabe siendo vues
tro mejor amigo en un futuro próximo. 

Hasta el próximo número si Dios 
qUIere. 
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CONS U LTO RI O 

E esta Sección se contestarán todas 
cuantas consultas sobre ganadería 

se nos formulen . Inv itamos a los ga
naderos a que nos planteen sus pro
blemas mediante carta dirigida a las 
oficinas de esta Junta Provincial. calle 
Cardenal Monescillo. número 6. Ciu
dad Real. poniendo en el sobre «para 
la ección Consultorio )). con la segu
rid d de que muy gustosamente trata
remos de resolverles las dudas a travé 
de estas páginas. 

'" '" '" 
CO L.-Don Antonio 

de Almagro, nos escribe y nos dice : 
uTengo una explotación modesta de 
ganado porcino y deseo llevarla lo 
mejor posible. He oído a mis amigos 
(algunos viejos ganaderos) muy dive r
sas opiniones sobre la eficacia de las 
vacunaciones contra algunas enferme
dades infecciosas de esta especie. a
ra saber a qué abenerme, de earía me 
aclarasen si efectivamente es impor
tante el vacunar sistemáticamente la 
piara de que dispongo. así como con
tra qué enfermedades es más impor
tante tal medida. Igualmente desearía 
conocer . cuando debe aplicarse la va
cuna (edad. época del año, ect,) y si 
podrí yo realizar la vacunación . 'n
dicándome en este último caso a qué 
Laboratorio me tendría que d ' rigir pa
ra solicitar la vacuna para que ofrezca 
las máximas garantías. 

Sin otro particular y con gracias an
ticipadas. queda suyo, .. )) 

RESP ESTA.-Amigo D. Anto
nio . su consulta es muy amplia y mere
ce ser contestada detenidamente. En 
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primer lugar y antes die entrar en ma
teria. enhorabuena por la forma de 
pensar y obrar. al recurrir a este Con
sultorio antes de hacer propia la opi
nión de unos y de otros «entendidos )) 
que como bien dice suele ser siempre 
contradictoria. 

El conocido refrán castellano «más 
vale prevenir que curar)) encaja per
fectamente al hablar de vacunaciones. 
Muchos son los ganaderos Hue no 
creen len la eficacia de tal medida pre
ventiva contra las infecciones de los 
ganados. a pesar de que los beneficio
sos resultados de la vacunación han si
do demostrados sobradas veces en 
múltiples enfermedades. Otros por el 
contrario . vacunan sus ganados sin re
curri r al técnico eterinario por con
siderar que vacunar es tan sólo una la
bor puramente mecánica. al alcance 
de cualquiera. El escepticismo en el 
primer caso y la osad ía en el segundo 
suelen tener un fin común: bajas en la 
explotaci ón . 

La vacunación contra algunas enfer
medades del cerdo. con productos de 
reconocida eficacia. es medida impres
cindible para mantener el estado sani
tari o de la p iara . De entre todas las 
enfermedades infecto-contagiosas d·~ 
la especie porcin . destacan en este 
sentido las llamadas por sus manifesta
ciones cutánea «enfermedades roja )). 
en cuya denominación. según el pató
logo francés C RASSON cabe incluir : 
la Peste Porcina . el Mal Rojo y la Pul
moní contagiosa. 

La vacunación contra el Mal Rojo 
es altamente eficaz y debería ser siste
máticamente practicada en todas las 
explotaciones. especialmente en los 
animales de edad comprendida entre 
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los 2-4 meses. La época mejor para 
practicar esta vacunación: octubre y 
marzo. 

La Peste Porcina es otra de las ((en
fermedades rojas)) que azotan al gana
do porcino. La mejor edad para vacu
nar: los lechones destetados. Respecto 
a la época, puede vacunarse d urante 
todo el año, pero es preferible en oc
tubre y noviembre. La vacunación con
tra la Peste Porcina es una medida 
muy eficaz de lucha contra esta enfer
medad , máxime teniendo en cuenta 
que dicho proceso , por sus muchas y 
rápidas complicaciones es de difícil 
curación. lo que hace sea de gran valor 
el prevenirla. o es aconsejable en 
provincias donde no existe la enfer
medad, I~specialmente con el empleo 
de la suero-vacunación porque puede 
crear focos de contagio. Por esta ra 
zón , la Dirección General de Ganade
ría, prohibe el empleo de estas vacu
nas en las provincias indemnes, auto· 
rizando en estas prov incias, solo aque
llas vacunas contra la Peste Porcina 
que no creen focos de contagio. 

La pulmonía contagiosa suele ser 
en muchas ocasiones una de las com
plicaciones de la peste porcina a que 
antes nos referíamos, e igualmente el 
llamado (( Paratifus ll . Por ello las va
cunaciones encaminadas a prevenir es
tas enfermedades suelen combinarse 
con la vacunación contra aquélla. 

Respecto al la práctica de la vacuna
ción debe ser el técnico Veterinario 
quien aplique la vacuna, por rer el úni
co capacitado para ello. Por citar al
gún motivo entre los muchos que po
dríamos aducir , le diremos, que en mu
chas vacunas (entre ellas precisamen
te la suero-vacunación contra el Mal 
Rojo y la P,este Porcina) se utilizan 
los p ropios agentes causantes de la en
fermedad vivos, inyectados simultá
neamente con suero, 10 que hace que 
manejado el producto por profanos 
puedan crearse verdaderos focos de 
contagio e incluso inocularse el propio 
operador el p roducto vacunante a tra
vés de pequeñas heridas o escoriacio-

. Des de las manos con el consiguiente 
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peligro . Por otro lado , han d.e tener 
en cuenta una serie de circunstancia 
tales como edad del animal, condicic 
nes ambientales, posible estado dI 
animal a vacunar en el llamado (( pe 
riódo d,e incubación de la enferme 
dad )) , etc.. circunstancias todas qu 

, exigen por parte del que aplica la V E 

cuna una serie de conocimientos pre 
fesionales para obrar en consecuenci 
y que demu,estran que vacunar no e 
cosa tan fácil como parece; no es, e 
suma, un simple acto mecánico. 

or todo lo dicho, debe Vd. pUles re 
curr'r siempre al técnico eterinari 
para vacunar us cerdos, porque a¿,; 
más, el vigente Reglamento de Ep 
200tias, p rohibe rigurosamente el qu 
se practique tal medida por otro qu 
no ea .e l facultativo antes citado, sal 
cionando severamente las trasgresie 
nes que en este sentido se cometan. 

Por último, no debe d. dirigirs 
directarr.,ente y por su cuenta a un L¡ 
boratorio para solicitar la vacuna , y 
que sólo mediante receta del eter 
nario deben estos despacharla y, co 
respecto a la garantía del producto , te 
dos los Laboratorios que se ded' can 
preparar acunas y sueros, la ofrece 
por igual. pues el Estado, atento sien 
pre a velar por la ganadería tiene mOl 
tado en el atronato de Biología An 
mal, un .-.ervicio de Contrastación qu 
somete a control todos los lotes de v¡ 
cunas y sueros que los distintos Labc 
ratorios preparan, autorizando sólo pE 
ra la venta los productos que reúne 
las debidas condiciones. 

Esperando haberle complacidc 
aclarando todo cuanto consulta , que 
damos como siempr,e a su disposic' ó 
desde estas páginas. 

v. D. 

CO SUL T A.-Desde Daimiel. ne 
escribe D. José . N., para pregunta' 
nos: (( Soy propietario de un par d 
mulas , unas 30 gallinas y un pequeñ 
perro. Estos días he sabido que .~stá 
distribuyendo en este pueblo la Cart 
11a Ganadera y según parece. yo qu 
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no puedo considerarme como un ga
nadero, dado el número de animales 
que le digo poseo, tengo la obligación 
de sacar dicha Cartilla. 

Le acyradecería me indicase si efec
tivamente debo proveerme de ella y 
cuál es el objeto de este documento. 

Queda suyo affmo ... )) . 

RESP EST A.~Muy gustosamente 
contestamos a su carta, máxime tenien
do 'en cuenta que la pregunt que u -
ted nos fOJ mula. se la han tenido que 
plantear muchos propiet rios de ga
nado y en consecuencia las explicacio
nes que v I os a darle pueden intere
.ar/,es a un gran número de ellos. 

Efecti mente , por di posición Gu
bernat 'va para d r umplimiento a 10 
dispuesto en I \ igente eglamento de 
[pizootias. s está implant ando n to
da la p rov i cia (yen toda E paña) , la 
Cartilla anader. Dicho docu .ento 
e. obligatol' o y preceptivo para todo 
propietar 'o de g n ado ALQ I RA 
QLE ..JEA L A I de éste qu 
posea; p o t n to , debe uste s'n duda 
alguna, retirar d I oficina del ete
rinario itul r su corr.espondiente caro 
tilla. en 1 ue se inscribirán u p r 
de mulas. sus gallinas y su perro. 

El objeto de la Cal tilla Ganadera 
.. múltiple. En primer lugar es un do
cumento que acred ' ta la propiedad del 
.. nado en ..::lla inscrito. sirviendo de 
base par que en todo momento se 
PUeda tener un censo pecuario puesto 
,1 día . censo de gran importancia en 
lIlúlt:ples spectos de la "conomía '
cional. 1á no es este pr cisamente el 
aspecto más in t resante de la Cartilla 
Ganadera. ya q1.lle e bajo un punto de 
vieta sani tario. bajo el que reviste ma
Yor importancia . En efecto. en ella lan 
'reflejarse en lo sucesivo todos los in
cidentes que en el aspecto ep' zooto-

8 

lógico ocurran en ios ganados. reco
giéndose de esta manera los datos ba
se para iniciar una serie de estudios so
bre las enfermedades infecto-conta
giosas y parasitarias que azotan nues
tra cabaña. y !=}ue han de culminar con 
la confección del llamado Map:t Epi . 
zootológico acional. el qwe permitirá 
sentar unas bases reales sobre las qu~ 
se han de construir los futuros planes 
de lucha cont ra tales epizootias. 

Otro aspecto interesante hay que 
¿.estacar en la Cartilla Ganadera . y e 
el relativo a la adjudicación de pastos. 
y que los ganaderos con derecho a 
ellos. fO/zosamente han de p resentarla 
en I s adju icaciones. las cuales no po
drán ser caprichosas ya que en la m is
m.. art ' lIa figu ran los efectivos gana
deros que el interesado posee. 

H mos de 'comunicarle también . que 
I Cartill Ganadera. por tener carác
t·.!r anitario no puede ser objeto de 
tribu tos ni arbit rios estatales . provin
ciale ni municipales. 

Espera os pues. que dada la utiü
da de este documento sanitario. tan
to . como los d emás p ropietarios 
de g na:lo. se provean de ella . con lo 
qc • .! evit rán las sanciones que habrán 
de aplicarse a quienes no cumplan con 
tal obligación. sanciones que siempre 
resultan desagradables y que quien las 

plica s el }irimero en lamentar. 
El asp~cto económico no puede ser 

un obstáculo para retirar la Cartilla. ya 
que está al alcance de cualquier pro
pietario de ganado la módica cantidad 

ue tiene que abonarse. que no llega a 
las 10 pesetas cada dos años. incluída 

artilla. hoja de declaración. revisio
nes. e tc. 

Esperamos pues. amigo D . José . ha
berle complacido . 

V. D. 
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Viaje de estudios a 1 tali 
Memoria presentada por el Becario de la Jur 

Províncíal de Fomento Pecuarío, D. Es' 
ban López Vega. 

PREAMBULO 

CON arreglo a la.s bases publicadas 
en el « Boletín Oficia}" de la pro

vincia, fuí designado por la Junta Pro
vincial de Fomento Pecuario becario 
para ampliar estudios de quese ría en 
el «Istituto Spoerimentale di Caseificio » 
de LODI y otros centros italia,nos, de
dicados a l estudio e investigación le
chero-quesera. 

Ya mi viaje había sido preparado 
anteriormente por nuestro querido Pre
sidente y Diputado, D. Laureano Sáiz 
Moreno, con el Director del «Istituto )) 
Prof. Carbone, por lo que después de 
un cordial recibimÍlento fuí acompa
ña.do al alojamiento Aue este eminente 
Profesor había preparado. 

El Director me explicó el funciona
miento de cada una de las secciones 
del Centro, así como las enseñanzas 
que se realizan en cada uno de los cur
sos, Inferior y Superior. 

Previa consulta con nuestra Jun
ta y la aquiescencia del Director, 
decidí frecuentar como Asistente 0 -

luntario los laboratorios de Bacter' 0 -

logía y Química, así como la Quesería 
Experimental, procurando con ello, 
tratar de a.similar en el breve tiempo 
que duraría mi permanencia en Lodi el 
máximo de enseñanzas, al colaborar 

86 

con su profesores, así como adql 
una buena práctica en la elabora, 
modernlL de quesos, al lograr una e 
penetración adecuada entre el 11 
ratorío y la quesería, factor indis] 
able que debe ir asociado en la 

nología Auesera. 

Con arreglo a este programa, m' 
lancia en Italia fué distribuída 
la f o r m a siguiente: Permane 
en Lodi desde mi llegada :1 
el 3 I de enero. Después COI 
consentImIento del Rector de 

niversidad de Milán y el 1) 
tor d'e 1 Instituto de Microbi l)l 
Agraria e T écnica dependie:1te J 
referida niversidad , Prof. Arn 
frecuentarfa dicho (( Istituto » dur 
el mes de febre ro por la mañana 
tternando con el « Centro Sperimer 
del Latte». Con ello adquiriría COI 
mientos sobre la morfología. b i< 
mica y fisiología bacteriana para 
pués poder iniciar un estudio det 
do sobre IIL flora del queso manch 
v riable en l s diversas fases de m 
ración. así como una vez aisladal 
tas cepas. poder iniciar una e~al 
ión racionlLl con «fermentos sele l 

nados» y finalmenbe el mes de ro 
lo dedicaría a visitar las mejores i: 
laciones e industrias queseras itali 
del Centro y Sur, 
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L OD 

F ué Lodi como decía anteriormente 
la primera escala de mi viaje. Situada 
en la ribera derecha del Adda a 32 ki
lómetros de Milán . de cuya provincia 
forma parte. Se encuentra enclavada 
eobr terr no de abunda t s p rado 
natu rales. donde la. var iedad trebol 
liana del ulodigiano » (var. del Tr ifo
lium Ladium) . encuentra una cu' dada 
labo r d selección en una E tación de 
Practicultura creada con e te fi n (. i
cha e ación hemos tenido ocasión d·~ 
visitarla invitado por su Director Pro
fesor Haussmann) . Lodi dada su mag
nífica ubicación es uno de los princi
pales centro de producción lechera 
italianos. Sus prados alimentan a unas 
80.000 vacas con una p roducción anual 
alrededor de los 3 millon>::s de hectó
litros. 

Lombardo cuya sede central está en 
Lodi. 

Como derivación dte esta florecien
le industria lechero-quesera. existen 
fábricas de cuajo. maquinaria. y emba
lajes a más de otras que se dedican a 
h transformación indu tria) de los sub
productos de és tas. 

En e te ambiente y como lógica con
secuenci surgió el « Istituto Sperimen
l a ~ di Caseificio". el más antiguo y 
ompleto de Italia uno de los prime

l OS de Europa; por tanto fué una idea 
feliz I de nuestro Presidente el en
viar a un becario a este C~ntro de In
ve tigación y Enseñanza. donde la téc
nica lechero-quesera encuentra el am
bienle más propicio . 

Haremos un poco de historia para 
con ello resaltar más la importancia 
Ol.:':! tiene este Centro. famoso en todo 
~l mundo. Fué fundado por Real De-

El Adda y Lodi. 

Los diversos lacticinios obtenidos 
de esta producción son famosos. te
niendo nombre comerci les registra
~os. elaborado algunos de ellos por 
andustrias mundialmente famosas. co
lIlo la Societá Sportazione Plolenghi 
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creto de 30 de abril de 187 l. con la 
denominación de Real Stazione Speri
mentale di Caseificio. transformándo-
5':! en 19 I 8. despu' s de 3 7 años de tra
baj os. en el actual ulst ituto » autónomo. 

El primer org nizador y sistematiza-
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dor fué el Prof. Besana. une de le!! 
primeros técnicos italianos que profun
dizaron en los estudios lecheros. te
nioendo una magnífica monografía so
bre el queso ee pecorino )). mostrando un 
e!!pÍritu intel igente y una sagaz obser
vación. siendo tal vez a pesar de la 
época en que fué realiz3do . el mejor 
trabajo en serio sobre el queso de ove
ja italiano. A Besana le sucedió F as
cetti. que durante d iez años de intensa 
labor en el (( Caseificio )) dejó muchas 
página!! escritas sobre la industria le
chera y un documentado libro sobre 
manteca y queso. 

Sanfelici. G . dalla Torre. . Sacco 
Renko. etc. 

El Instituto tiene las siguientes ml 
nes: 

1.. Llevar a cabo las in estiga 
nes científica y tecnológicas sobrl 
leche y ¿'l!rivados en relación COI 
alimentación humana y la industria 

2 .0 Facilit r la divulgación de 
ciencia y la técnica moderna de la 
che. ffilediante cursos periódicos de 
señanza. 

3 .~ Realizar experiencias que 
van para conseguir el mejor resultJ 

Este sencillo edificio alberga el «Istituto Sperimentale di Caseificio-. 

Como feliz coyuntura. la R . Stazione 
primero y el edstituto l> después. tuvie
ron la fortuna de encontrar un elegido 
grupo de hombres que con actividad y 
trabajo dieron fama y nombre a dicho 
Centro. Así junto a 10& prestigiosos p lO
fesores como Manetti. Besana. F ascet
ti y Savini colaboraron Ghinoetti. F . 
Chigi . G. Cornalba. F. Samarani . R. 
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técnico unido al mej or aprovechamie: 
to económico . 

4 .0 Propagar los métodos racionl 
les de explotación y elaboración de : 
leche y sus derivados. 

5. o Vulgarizar e l conocimiento se 
bre leche y derivados. 

Las bases económicas con que cuer 
ta para u funcionamiento on: El M 
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nisterio de A gricultura, la provincia 
de Milán, el Ayuntamiento de Lodi, el 
Consorcio Agrario y alguno organis
mos e industria particulares. 

El Instituto está regido por un (nn
sejo de Administración que disciplina 
y vigila las funcione ; un Presidente 
ayudado por el Alcalde y un revisor de 

uentas y fondos. 
Tiene .:!I Ins tituto cuatro secciones : 

Tecnológica , Química, Bactr.!riológica 
Didáctica. La p rimera está prepara

da tanlo para la enseñanza como pa
ra la experimentación. Comprende: Sa
la para recibir la leche , reposo y des
cremado por afloramiento . Esta leche 
parcialmente descremada es destina a 
para 1 fabricación de quesos semigra
sos grana, Sbrinz, etc.) ala de la 
bric clón de queso bien organiZlda con 

elos calderas tipo suizo y olra italiana de 
campana para la fabricación del queso 

la, ahora que suficiente para elabonr 
la leche que produce el establ,... ¿ el Ins
tituto y para seguir las d ivoersas inves'
tigaciones. 

En el mes de enero fué inaugurada 
na moderna Central Lechera de una 
ola planta , según las o rientaciones 

modernas, provista de modernísima 
maquinaria p ara oel tratamiento higié
nico de la leche. Dos p asterizado res de 
placas, ambos do tados de aparatos au
tomáticos de ontrol y una columna 
de embotellamiento constituída por 
máquinas m odernas de lavado y este
rilización de botell as , lloenado y cap
sulado con fab ricación directa de las 
cápsulas. Este reparto es alimentado 
por el c _or y e l frío segÚn el t'rata
miento a decuado, por instalacione3 
ubsidiarias. Tiene una capacidad ho

raria de r.!laboración de 2.000 litros. En 
la con trucción se han tenido en cuen-

Sala de fabricación de queso del -lsti uto Sperimentale» de Lodi. 

grana. Sala para descremado mecáni
co y fabricación de la man~:!ca, cáma
ras de fermentación y estacionamiento; 
anejo a estas instalaciones lleva un pe
queño laboratorio para lo análisi más 
corrientes, todo e to en pequeña oesca-

&9 

ta los fines d dácticos, por tanto ha si
d o dispuesto en la parte superi or un co
rredor con el fin de favorecer las visi
tas y la enseñanza, sin que se vea in
terrumpido el normal funcionamiento 
de la Central. 
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En esta secclOn dedicada a la tec
nologÍa lechero-quesera, hemos tenido 
ocasión d'l! trabajar durante nuestra 
permanencia en Lodi, siguiendo de cer
ca e interviniendo «manus operandi ll 
en las más variadas elaboraciones de 
los distintos quesos italianos, desde la 
llegada die la leche hasta la «morchia
tura » y embalado de los quesos. 

Finalmente por coincidir su entra
da en funcionam iento de la citada Cen
tral Lechera con nuestra permanencia . 
asistimos algunos días al funciona 
miento de la misma. sobre todo a lo 
que el control de pasterización se re-

Instituto , con el fin de poder contro
lar las elaboraciones diarias en cuanto 
a la naturaleza de la leche empl'l!ada. 
posible deficiencia. etc .. 10 que permi
te ¿espués llevar un control ante una 
ultoerior anormalidad en la fermenta
ción o posible desecho del producto . 
Como prueba de la eficiencia con que 
se realizan las elaboraciones y la vi 
gilancia técnica de que es objleto. es 
que en Lodi. el Instituto no vende su 
producción a los grandes almacenistas 
sino que es requerida por el público d i
rectamente. Vlendiéndose «al detall ), 
en la portería del mismo . 

Sala de Salazón de la Escuela de Quesería del rnstítuto. 

fiere . factor esencial para una racional 
y moderna fa bricación de quesos, ideal 
a que deb'l!mos tender por la enorme 
influencia que este tiene sobre el cua
jado de la leche y la maduración del 
queso después. Todas estas elabora
cion'l!s fueron registradas por nosotros 
en un libro que al efecto llevan en el 

S'O 

Los labora torios de Química y Bac
teriología provistos de abundante y 
preciso material. fuera del campo to
talmente experimental. tienen un ser
vicio de análisis para el público y pre
paran fermentos seleccionados. así co
mo sirven de asistencia para facili ta r 
información en cuanto a aparatos. téc-
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nicas , reactivos, etc .. que pUleden ser 
de la neces idad de lecherías y quese
rías. 

Nuestra permanenci en Lodi. fué 
distribuida ent e lo dos laboratorios. 

fO lm aldehído en la leche destinada a 
la fabricación del queso grana)). an ti
fe rmentativo muy utiliza o por los 
queseros italianos p ra .estabilizar la 
fermentación de la leche destinada a 

Pas eurízador utilizado en la Centrdllechera. 

Durante nu'~stra asistencia al labora
torio de bacteriología. hemo tenid o 
ocasión d e conocer las técnicas usadas 
en Lodi . así como diversas cepas utili
zadas en la p reparación de fe rmentos 
teleccionados empleado en la fabri
cación -e queso italianos. mbién 
tuvimos ocasión de colaborar en algu-
110s de los trabajos qu se re ,,)izab n 
en el Instituto antes y después de nues
tra llegad . tale como el aislamiento 
de algunas cepas de fe rmentos para la 
elaboración del suero-fermento em
pleado en la f bricación del queso gra
na, y la posible influencia de los forr a 
jes en la leche destinada a la fabrica
ción de quesos tipo Itálico y Gorgon-
201a , sobre todo los anaerobios espo
rigenos. También. aunque al final de 
las experiencias, «sobre la acción del 

9J 

la fabr icación de queso. Este t rabajo 
de) D'rector ::lel Instituto Prof. Carbo
ne. dado su enorme interés. fué tra u
ciclo por nosotros y publ icado en los 
Anale de I Asociación eteri n ri 
de Higiene Bromatológica . 

T am bién en el mismo labora torio se 
siguieron análisis de queso con hincha
zón tardía y pl":!coz . p roducida la p ri
mera por baci los butíricos y por Coli 
y levadura la egunda y finalmente 
se hicie ron algunos trabajos sobre la 
influencia de la refligeración n 1 
aumento de la flora m icrobiana de la 
¡'eche. 

Por lo que al laboratorio de Quím i
ca se refie re. se siguieron análisis so
bre la composición de la leche en di
versos períodos de lactación. así como 
a ná lisis Hwmico de leche . m anteca y 
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queso; de esbe último. se realizó una 
determinación completa de proteínas 
del tipo brinz. 

Como prueb de mi asistencia al « Is
tituto Sperimentale de Caseificio ». du
rante el período que anteriormente he 
dicho. al final de la presente memoria . 
remito copia del certificado extendido 
por su Director el eminente Prof. Car
bone. 

VISITAS REALIZADAS EN LODl y 
ALREDEDORES 

Siendo Lodi como anteriormente de
cía el Centlo lecho::ro-quesero italiano. 
tanto en él como en sus al: e-leclores. 
existen indus rias importantes. tran 
forma doras de 1 lech.:!; por 110. alter . 
nando con m i fr cuencia al Instituto. 
visi té las rr_~jor s ins alacione in ::Jus· 
triales. no pudi n::lo realizarlo en al · 

mos ocaslon de VIsitar La Soci,eta 
Sportazione Polenghi Lombardo . cuya 
sede central está en esta ciudad. te
niendo distribuídas factorías en tod 
la región lombarda. Entre la Central 
de Lodi y las demás factorías transfor
man diariament.e 100.000 litros de le
che en diversos lacticinios. así como 
también leche higienizada para la dis
tribución directa. contando entre sus 
instalaciones la de un esterilizador en 
columna tipo Stork. sueco. para 5.000 
botellas-hora. esbe equipo esterilizador 
es el p rimero de Italia y uno de los 
primeros del mundo. con ello se resuel
ve el problema del suministro de Leche 
a aquellos lugares donde la producción 
es e casa . 

Las que erías como podrán apreciar-
e or los grabado adjuntos. sin dis

poner de las famosas calderas holan
desas II~ctangula res. son lo suficiente· 
mente prácticas para realizar todo ti-

Instituto de Lodi. Sala de r~cepd6n de la leche 

gunas otra3 -lado el carácter exclusivis
ta e algun¡;s industriales queseros do
dotados al parecer en todo el mundo. 
de una pa \ t:cular idiosincrasia. 

En la. m¡;;ma ciudad de Lodi. tuvi-
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po de elaboraciones. llevando además 
unas liras mecánicas superpuestas para 
el corte de la cuajada. 

Se elaboran los más variados que
os italianos (provolorue. caciocavallo. 
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scamorza ; strachinos , quartirolo . cres
c~~~a. robiola". sb riñ-z. enmenthal. grao. 
na. etc.). todo e ll os con fermentos se
leccionados. previa pasterización; úni 
camente en el grana siguen e l procedi
miento trad icion 1 del suero-fermen to. 
Los aladeros esl' n ins lados con 
arreglo a las más modernas técnicas. 
empleándose las matoerias plásticas pa
r recubrir el in erior de las pilas de 
salmuera. facilitando con ello un per
fecto salado a l evitar reacciones quí
micas en re la sal y lo materialoe dE" 
las pilas. al mismo tiempo que on d 
una fácil limpieza . 

tajadas con .un~ técnica ¡acionpl, e -
borándose la manbeca a base de nat 
pá erizada con siembra después de 
fermentos eleccionados. así como el 
departamento de mantec regenerad. 
Como dato digno d haoerlo constar es ' 
la pa lerización de la rema b j vací . 
con el fin de quitarle lo malos olores 
q ue pudieran haberle suministra o de
l rminados forrajes. factor muy ¡;n

portante por lo que e pefiere la fa
bricació n de manteca con leche de ove
¡'l. ya que de sta form se e podí. 
quitar ese mal sabor característico . 

Las demás instalacion,e d esta po-

Sala de F'ermentación de la ue ría. 

Las cámaras de fermentación siguen 
la misma tónica racional ¡:¡ue rige es
ta industria . con dispositivos automá
ticos para regular la temperatura; la 
única deficiencia es que e l grado hi 
grométrico adecuado. lo consiguen con 
el primitivo medio de regar el sue lo 
con agua. 

Las otras instalaciones. tales como 
la mantequerÍa y cremería . están ins-

tente industria iguen una tónica p -
recida . taLes como el dep artamento de 
queso fundido. leche concentrada y n 
polvo. lactosa . etc. 

En Lodi también recorr imos las íns
talacione do la Fábrica de maquin -
ria para la industria lechera M. Sor i. 
Fuimos acompañados por ti dueño in
geniero ordi . así como e l Jefe técnico 
ingeniero Bonomi. Esta casa e dedica 
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menos . re ucirIa a 7. 00 unid -
de . 

Lo re ultados on a notorios la 
2 4 ho a . ' v oe s con Iguen cu -
raciones n n imales muy s riam nl 
afectados. Co n l s penicilinas de ab-
oreión retardada. pued reducirse 

dos l núm ro d In C lacione n l 
2 4 horas. 

COCCID 0 515.--- anto ara el tr -
tamiento profiláctico como para el cu
rativo de esta enfermedad . verdadero 
azote de 10 gallineros. es important 
l'! ner en cuenta. que precisamente las 
especies de coccidios m " s f ecuen 

Típico sp _cto de los pollos dfect s ric c 

en las a es (son . lÍas las que se po
nen '1 contnbución anidan en 1 u 
perficle y en la profundidad e la mu 
cosa del intestmo. y qUI~ para alean 
arIas no bastan los medicamentos d 

accIón tópica. sino que es necesario 
que sean absorbidos :r pueda n ejer er 
su misión profundamente a tra és d el 
vehículo q¡:':: representa la s ngre . 

La enfermedad e de la que cle n 
una resistencia que va unida a la p I . 

sencla del agente causal vi o en ei 
org msmo (premunición) . Debe p l O 

urars la cre<.l¡;ión de est resisten
ci . y en consecuencia han de elegir e 
m icamentos apaces de obtener la 
ura ión clínica p ro que no impi an 

un iel to grado de infestación inofen
siva pero capaz de crear la tan dese 
d inmunidad. 

o iste inmunida cruzada enlre 
especies de coccidios. por lo que d 

intentar a lgo en e l orden vacunal. hay 
que cono r prev ia mente la espoeci 
,"!ue e encuen fa en causa. y vacun r 
preCl mente con esta. 

-Hteronrn" I 

es 011 Ct.U'e 11\ .. I 
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n ha coccidiosis si no hay le "ion " 
caracterí tica n 1 par del inte -
t·no . 

Oesd I punto de vist de los tra 
tamientos 1 problema puede pi n
t arse al a ¡cultor d d s man ra di 
r r ntes : 

a) . n el g' llinero no ha 
¡s 10 que se dese 
'entajos situación. 

b) -:; n ·el gallinero h y o c idi . 
desea liminar la. 

n I prim raso tod s reduc 
a impedi qu desd I xterior pu 
dan llega 1 explolación oocistos e 

orul dos coc idios , lo que es f ' -
il de a on j r pero m no fácil d 

r alizar . El par'sito s encu ntr - n 
I he de los animales enfermo . 

n cualquier ase d sustanci s u ob 
j tos q e puedan pon r e n rehc 'ó 
on los cr mentos d V'es . Son m -
Jida n usa 1 I 

"Jonal el 1 
luíd 1 

agua 
n o tra escon -

ost n r incrementar e l g -
ba _ d 1 propia cría. o de 

ir av x trañas 80meterlas a 
pr vio islamiento de 1 días y trata
miento preventivo. Si han de incubar
se huevos extraños, se procurará que 
ean de máximas ga ran tías, soe intro

ducirán n incubadora especial y fo 
h evo han de limpiarse perfectamen
te ante de comenza la incubación . 

En el ca o b) , a. cuando se tra
d eliminar la coccidiosis ya ex's

enle, deben tenerse en cuenta los si
iguien es aspectos prác' s 1 pro 

Glem : 
1. 0 inguna de las medidas de 

limpieza y d':::sillf cción a onsejadas 
paz por sí sola de impe ir I di 

fusión d la enfermedad . Conviene exa
jerar la limpieza en aquellos lugare 
donde las aves p rmanecen más tiem
po (comederos, bebederos, bajo las 

ercha ) . El empleo de cama" p ue
o; ,que h sido recomendado po r los 
americanos, es aro , engorroso. poc 
,::: fi az y favorece la para Itación po 

Iras s ecies d parásitos. 
La hum d d acelera el ciclo e te rior 

del rásiato , y por tanto debe lu ,' hal -
vig r s ment c ntr 'st , 

u nt s sust ncias se han ~ec<) 
moend do p r 1 desinfección pare<..e 

ue la m' s ef icaz es el amoniaco a: I 
po ' I en agua , licado medíant~ 
p Iv rizaciones. 

st ' demostrada la eficacia ,)ara 
los pollos de I s cajas con suelo de 1 e
jilla de alamb re que permite una me · 
jor separaclO e los excremento ') . 

Es mu út il. aún cuand de difícil 
aplicación, \' riar d local a 108 pollo 
c da c in días. stableci 11 o una ro 
t ci ' n 1 más ampli posible y som -
t: odo 1 s locales abandona o a Iim
p ' z y ¿'~ binre ción on el amoniaco . 

2." om hemos mencionado . 
d b 1 mplearse m ~i amento'l 

ntivo e paces d supr mil por 
a l palásil. r no perder 

vent '" e la b '::nción de una re -
l n i natura l la enf. lmedad 

l' !pcl ' va¡ 1 ntl'. no e J O ibl manl 'me l 
un m di a ión perm nente, y sin 1 
pI mum i ' n , 1- r inf.:lstacione _Ii n 
1< regl . 

El tr m ' e nto ideal pl'eventi o o 
'u ati o d 1- coccidi sis aviar es 

aqu ' 1 que onsigue vitar las manifes
taciones clínicas sin impedir la ligera 
inIectación latente que asegura el es
tado de resistencia , 

De todos los medicamentos propues
tos hasta el día , creemos que en la 
práctica deben elegirse : la nitrofe ida 
(megazuL. - M-Mdinitro-di f.enil-bisulfi. 

do) y la nitrofurazona, como me:lica
mentos de uso preventivo; la sulfame. 
zatina o la &ulfa uin olina, t: mo 
medicamentos de valor curativo. . xis
ten naturalm nte opiniones muy di
v·ersas sobre la materia . Nuestra lec
ción se fund amenta en cuanto ~ 
fen ida y nitrofurazona, en 00 s 
ta de productos que pued a \ I 

trar e mucho tiempo (inde ' ''ida en 

--95-- It 
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(ico enclavamiento de Milán en la lla
mada Hzona b lanca )) . tanto en la ciu
dad como en los pueblos limítrofes. 
ex isten al gunas industrias de la leche 
y derivados. algunas de las cuales tu
vimos ocasión de visitarlas. 

na de las primeras visitas que hi-

"-

y tapadoras automáticas. Una central 
té rmica proporciona el calor suficien
te para el abasto de la Central. Como 
no ta digna de mención es la distribu-
ción ¿.e leche irradiada. empleada en 
la alimentación e niños. por su enor
me riqueza en itamina D. 

Amara de Fermentaci6n:de la -Societá Egido Galbani • . 

irnos. fué a la importante Cen 
tr 1 Lecher del Ayuntam' ento. No .es 
la mejor de Italia. ya que la dispos' -
ión y maquinaria. algun de ella esta 

y en desuso; sin 'embargo por ser la 
primera Central Lechera italiana tiene 
el ra'gambre que le ha dado el tiem
po. por lo que es digna de ser visita
da. aparte claro está de cumplir todas 
las exigencias requeridas para una per
fecta higienización de la leche. 

Está d istribuída en tres planta.s. te
niendo en la superior los pasterizado
res. en la media. los d.epósitos y en las 
co}umn~s _distribuidoras con lavadoras 
y esterilizadoias'de botellas; llenadoras 

En las cercanías d~ Bietole. del 
Ayuntamiento de Peschiera Borromeo. 
e l Consorcio de ProductoT,es de Leche. 
a bastecedores de la Provincia de Mi
l' n , han conslruído un Centro de Re
cogida. El Centro que tiene una capa
cidad de 1.5 00 Hl. diarios . recoge la 
lec}¡¡e en los establos próximos por 
medio de modernos auto-cisternas. Tie
ne las siguientes secciones. dotadas to
das ellas de modernísima maquinaria. 
filtración automática, refrigeración y 
conservación de la leche. con la fun
Clono a 1 mismo tiempo. d e pul
món de la Central Lechera de Milán. 
con el fin de hacer frente a la d iscon-
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tinuidad de la demanda que sufre os· 
cilaciones diarias variantes de los 600 

' a lo 700 Hl. 
En Melzo, pueblo cercano a Milán , 

tiene su sede la famosa Societa Egido 
Galbani, famosa en el mundo por su 
ti formaggio del Belí Paese )) parafra. 
seando una famosa frase de Dante que 
refiriéndose a Italia dice: «del bel pae
se dove il i suona )). Este queso se hizo 
popular ,!n Italia pasando este nom
bre sus fronteras , siendo hoy conoci · 
d o en lo o e l mundo, y junto con el 
parmeS;inO , lo dos únicos productos 
italiano d e '.!ste tipo más conocidos en 
el mercado internacional , habiéndose 
legistrad o su marca en la famosa reu
nión de Strelsa . 

Las instal aciones que tuvimo el 
gusto de visitar acompañado por uno 
de los técnicos on inmejorables al 
gunas d e ellas, incluso las estaban me
jOla nd o . Queserías raciona les , muy 
bien qu 'padas con ma terial moder
nísimo, casi todo sueco; cámaras de 
f rme ntación con d ispositi os automá· 
ticos legu lab le ue facili tan la es ta 
bilid ad de la tempera tur y el grado 
higrométrico deseado , tod a ellas ca
paces para má de cinco m il formas , 
provistas d e rieles para facil itar _1 
transporte . 

PA RMA 

Siendo Parma la cuna del famoso 
«grana parmigiano », hoy (( reggiano
parmigiano )) , por haberse establecido 
un Consejo Regulador con el fin de ve
lar por la tipicid ad del producto, por 
acuerdo entre las dos ciudades produc
toras de ,~ste tipo de queso, Parma y 
Reggi nell'Emilia, consideré por ello de 
importancia visita rla . En esta visita tu
vimos ocasión de ver algunas quese
rías particulares, sociales y coopera
tivas donde se fabr ica ,el mencionado 
queso , así como el Centro Lattiero·Ca
leario (( A. Bizzozzero )), vercla ~e r a p.s
cuela de Quesería. 

En nuestra VIsIta pudimos ~om
probar palpablemente mejor que nun· 

ca, la diferencia que existe en 
elaborar queso con técnicas ra 
cionales y maquinaria modero cl a ha
cerlo con el sistema tradicional. Este 
parangón establece un mayor con· 
traste . soble todo cuando se suce den 
las visitas en una y otra quesería, ya 
que tuvimos ocasión de ver d e todas. 
La mayoría utiliza el suero-fermento 
como fermentos selecciona:ios. E'lte 
suero-f.zrmento no e otra cosa q ue 
suero a cidific do procedente de la 
el aboración del día anter ior manten i
d o a una te mper tura a lreded or de los 

O .. C. Es a práctica totalmen t ab n 
d on ada por las que< ~rías mo :!ernas . es 
pract ica:! aún p or a lgunas industr' as 
de menor escala. 

El suero-fermento no es otra cosa 
que un cult i o bruto de fermentos lác
ticos , obre todo, preparado empírica. 
men te . Las sustancias nitrogenadas 
(Iactoa lbúmin a y lactoglobulina) q ll·e 
r sta n en el uero on un excelente 
substrato para la proliferación bacte . 
r iana , sobre todo de la micro flora lác
tica , qu~ tom preponderancia al 
rea r un medio ácido . por la produc

ción d e ácido lác tico. nocivo a otras 
especies. Existe e l peligro ¿':! que otras 
cepas puedan resIsti r t a m b i é n 
esta acidez . creciendo al lado de la!! 

nteriores. e incluso que esta mism a 
cidez producida. cuando es excesi

va , sea perjudicial a los m is · 
mos f':!rmentos lácticos , debilitándolos 
y destruyéndolos. Por este motivo el 
empleo del suero-ferment'J ·.>mpír :ca· 
mente es peligroso. ya que con solo e l 
control acidimétrico , único emplea 
do . conduce a muchos fracasos. En 
vista de esto . hoy día la mayoría d 
las queserías compran los cultivos pu
ros de los laboratorios , sembrándolos 
en suero p a terizado. con lo que elimi
nan toda la flora extraña y perjudicial. 

Con el 'empleo de los fermentos han 
eliminado un 27 por 100 de desecho 
que venía produciéndose. mostrándo
se muy satisfechos los queseros de las 
modernas tendencias. 

Por último, después de v isitar lestas 
diferentes industrias, casi todas .situa. 
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das en los alrededores de Parma. nos 
trasladamos a la referida Escuela y a 
la Central Lechera. 

Acompañados de su director Prone-
or Curto. visitamos este Centro algo 

más pequeño que el de Lodi. pero con 
lodo lo necesario a pesar de su modes
tia. dedicándose exclusivamente, me
diante cursos de quesería a formar 
queseros para aquella región. 

Tiene una quesería con cuatro cal
deras u tipo campana», alimentadas por 
el vapor. donde se elaboran diaria
mente 1.000 litros de leche más el so
brante de la Central Lechera, situada 
a unos cien metros de la Escuela. Cá
mara de salado y fermentación, esta 
última con una lámpara de rayos ul
travioletas para esterilizar la corb.!za 
de los quesos. con el fin de eliminar 
los hongos que causan alteraciones en 
la misma. 

También como en Lodi. existe un la
borato rio de Bacteriologia y otro de 
Química. donde se p reparan la mayoría 
de los cultivos ufermentos selecciona
dos )), que se emplean en aquella re
gión. junto con el Centro Sperimentale 
del Latte. En el laboratorio se realizan 
los más diversos análisis de la Leche y 
derivados. 

Después de la visita a este Centro. 
pensamos en lo que podía ser una Es
cuela de Quesería en la Mancha. de la 
q~.e está lan necesitada. ya que no es 
solo ésta s ino muchas más las escue
las de este tipo las distribuídas en Ita
lia. todas ellas surgidas en los luga res 
más idóneos. 

Finalmente el mismo director tuvo 
la gentileza. de acompañarnos en la vi
sita a la Centrale del Latte. que según 
dije antes está muy próxima a esta Es
cuela , lo que facilita también la p rácti
ca que pueden realizar los alumnos. en 
cuanto al recibimiento y enfriado de 
la leche , así como su pasterización. 

La construcción de esta Central da
ta d.e la Era Fascista, aunque ha sido 
m _jorada últimamente. De una sola 
planta, reúne las mismas condiciones 
y características que todas ellas, única
mente, como cosa digna de mención , es 

98 

que la pasterización de la leche la rea
lizan con el procedimiento Stassano, 
hasta entonces no conocido por nos
otros. en lo referente al aparato, por 
lo que uno de los técnicos de la Cen
tral, el Dott. Grandi , tuvo la amabili
dad de explicárnoslo. Fina,lmente vi 
mos el embotellado de la leche. En la 
cadena embotelladora tienen una lám
para de rayos ultra violados para reali
zar una perfecta esberilización de la 
botellas. 

La amabilidad de los parmesanos 
en todo momento estuvo bien patente . 
gesto digno de un pueblo culto y ade
lantado. Entre las muchas atenciones 
recib idas figura el haber sido objeto 
del ofrecimiento de los productos tí
picos, elaborados en aquellas queserías. 

ROMA 

Por ser el Lacio junto con Cerdeña , 
los mayores centros productores de 
queso de oveja (( Pecorino Romano o 

ardo )) y teniendo gran interés dado el 
carácter de mi iaje en conocer las 
condiciones en que se elaboran estos 
quesos típicos. nos trasladamos a Ro
ma con el fin de que esta nos sirviera 
de Centro, para desde allí iniciar nues
tras visitas a los distintos puntos don
de están situadas las mejores instala
ciones , factor más importante que nin
guno, ya que la tecnología de estos que
sos defiere poco de los nuestros. por 
!c r de pasta dura para rallar. 

En las numerosas visitas y despla
zamientos que realizamos en Roma y 
alrededores, hemos tenido ocasión de 
visitar haciendas agro-pecuarias don
de se explota en óptimas condicion !s 
la oveja pravisana. raza indígena ita
lian a., muy parecida a nuestra man
chega aunque de menos talla . Hemos 
tenido oportunidad de ver cómo reali 
zan los controles de producción , ya 
que ésta es encaminada a la p roducción 
láctea, el factor que más les p reocupa. 
llegando BJ los 200 kilogramos de leche 
en un ciclo de lactación. teniendo to
dos como norma el sacrificio del cor-
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Un aspecto de la Sala de Pasteurización de la Central de Roma. 

Laboratorio bacteriológico de la Central Lechera de Roma. 
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dero al mes, con el fin de poder orde
ñar más tiempo. 

En Roma visitamos los almacenes 
de la Societa Romana per iI F ormaggio 
Pecorino y la Ditta Locatelli Mattia, 
magníficos ambos, con unas modernas 
instalaciones frigoríficas para la con
servación del queso. Departamentos de 
embalado y empaquetado. La mayoría 
de este queso es destinado a la expor
tación . Estas instala iones frigoríficas 
junto con un perfecto ozonizado de las 
cámaras, permite una excelente conser
vación de l queso , ya que el ozono eli
mina toda contaminación externa cau· 
sante de alteraciones. Este sistema es 
la primera vez que lo hemos visto uti
lizar en ltalill>. 

El Centro Oficial más caracteriza
do de Roma que sigue algunas investi
gacione sobre la leche y queso de ove
ja , es el Instituto Case ario e Zootécnico 
de Roma. Lo 'visitamos acompañados 
de su director ProL Bartolo Maymone. 
Allí se dedican a la e~plotación y me
jora zootécnica de diversas especies 
animales, entre ellas un establo de ci,_o 
vacas Simmenthal y sementales de ra 
za Sulfock, para obtener cruces con 
las razas indígenas con el fin de ob
tener corderos precoces, ya que allí . 
como antes decía. los sacrifican al mes. 

En esta gran hacienda que posee el 
citado Instituto, hay instalada una que· 
sería y ot ra pequeña sección para el 
saneamiento de la leche. que env ían a 
uno de los hospitales de Roma. La p ri
mera tiene tres calderas de una capa
cidad de 200 litros donde elaboran 
los quesos más típicos de aquella re
gión, tales como el pecorino de pasta 
hilada, cacciotina. etc. Anejo a la que
serÍCI> tienen una cámara de fermenta
ción y conservación para los q\l!CSOS 

producidos por el Centro. En otro de
partamento de la hacienda existen los 
laboratorios. aunque en la época de 
mi visita no realizaban ninguna inves
tigación sobre quesos. 

Hemos también de destacar. que a 
pesar de habernos permitido la visita 
al referido Centro. en cambio se nos 
fué neiada la frecuencia al mi.n1o, pe-

dida por nosotros a través de una ins
tancia formulada desde Lodi. 

También en Roma visitamos la Cen
tral Lechera. que junto con la de Tu
rín son las dos mejores de Italia. No 
detallamos la distribución de la m -
quinaria y demás instalaciones por se r 
comunes a todas; si debemos Je ti\car 
la eficacia ¿e los sistemas de control 
realizados p ara la obtención de pro
d uctos sanos. mejor que en ninguna 
ot a de las que hemos visita·:lo . sob e 
to o lo químicos y bact.:!riológicos. 
' ub idiario de esta Central tiene una 

quese ría y una mantequería con el fin 
de tran fOl lar el sobrante de la Cen
tral. 

erca de Roma. en la p rovincia de 
Viterbo. visitamos algunas queserías 
ocia!~s. cooperativas y p a, ticulares, 

que se dedican exclusivamente a la fa 
bricación del II pecorino)) típico. En e 
pi. gracias a la amabilidad de su p ropie
ta rio Sr. Ronconi. permaneci dos días 
en u quesería p resenciando algunas 
e laboraciones. Aquí fue ra de la pro
tocolaria visita que hemos realizado en 
otras , hemos visto el perfecto conoci
miento de la técnica que tienen los que. 
seros italianos. donde apartando la ru
tina. se suman a una técnica racional y 
moderna. pasterizando la leche y adi
cion ndo fermentos . 

Entre las queserías visitadas por nos· 
otros figuran: Caseificio . Arrigoni , Ca
eifico Rómulo Grigi. Societa Coopera

tiva 'epiese. Caseificio Sarenti. Latte
tia uimenotti 1 Caseificio Ronconi. 

En el camino de ápoles está Cis
terna . donde tienen su sede las do 
mejores industrias italianas de queso 
de oveja, cuyos almacenes visitamo 
en Roma; la Societa Romana par il For
maggio Pecorino y la Ditta Locatelli 
Mattia. Por no repetir no ¿etallamos 
las diversas instalaciones que pueden 
er parangonables ' a cualquiera de 

las grandes industrias del orte de 
Italia visitadas por nosotros. Solo pue
do decir. como dato curioso. que una 
y otro elaboran diariamente alrede
do r de los 80.000 litros de ovej a du
rante los dos mejores meses de la te m-
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Quesos tipicos de pasta hilada. 

Instituto de Caserta.-Mantequerla. 
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porada que fué cuando nosotros tuvi
mos ocasión de visitarla. Llamó tam
bién nuestra atención las cámaras de 
fermentación que son las mejores de 
las hasta ahora visitadas. 

CASERTA 

En esta pintoresca ciudad. cerca de 
Capua famosa en la Historia. está si 
tuado el ulstituto Caseario e Zootécni
co para el Mezzogiorno». 

Nos acompañó en nuestra visita el 
director Profesor Marraccino. Allí tu
vimos ocasión de ver fabricar queso 
con leche de búfala. junto con el típico 
II pecorino romano ». El Instituto. más 
pequeño que .el de Lodi . se rige por las 
mismas características. aunque su ins
talación es más deficiente. Tiene una 
quesería pequeña. departamento para 
salado. cámara de maduración y sala 
para fabricación de la manteca. An.ejo 

mo un estudio sobre la microflora de 
los Ruesos típicos de la región . 

Agradecemos al Prof. Marraccino 
e l favorecer nuestra visita. así como la 
amabilidad con que nos mostró todas 
las dependencias del Instituto . 

NAPOLES 

n' ápoles nos fué mostrada la Fa
cuitad de eterinaria por el Profesor 
de Zootecnia Especial Cesare d é Al 
fonso. el cual gentilmente nos enreñó 
cada lino de los departamentos de la 
misma. obre todo nos gustó la Cáte 
dra de Bromatología e Inspección d 
Alimentos por ser tal vez la mejor ins
t lada con material de laboratorio 
muy moderno. Finalizada la visita a la 
misma. nos acompañó a una explota
ción pecuaria modelo. donde vimos la 
mejor selección de ovejas sopravisanas 
que e iste en Italia . 

Central Lechera de Nápoles.-Pastenzadores. 

a estas tiene un laboratorio de qUlml
ca y otra de bacteriología. donde se si
guen algunos análisis sobre leche de 
oveja y composición de qucso. así co-

10Z 

También . como cosa obligada en 
nuestro viaje. visitamos la Central Le· 
chera que suministra a la ciudad de 
Nápoles y algunos pueblos de los al-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Ganadería manchega. 1/12/1955.



rededores. Es bastante moderna y 
iene una sección de pasterizadores ti

po A .P.V., así como las demás insta
laciones requeridas para una perfecta 
higienización de la leche. 

Dada la brevedad de nue tra visita 
a ápoles, muchas veces tuvimos que 
alterar el ord':!n de nuestro programa. 
por tanto después nos trasladamos a 
Portici donde tiene su sede la F acolta 
di Agraria para visitar al P rof. F abris. 
ilustre investigador italiano que se de
dica exclusivamente a las grasas, al 
que fuimos 'especialmente recomend -
do por el Prof. Bonadonna de Milán. 
Este Prof. se mostró muy complacido 
don nuestra isita ya que guardaba 
gratos recuerdos de nuestra patria vi
sitada por él el año anterior. os mos
lró sus laboratorios explicándonos a l
gunas de las investigaciones 'en curso. 
Nos interesaba especialmente esta vi
sita por lo referente a antioxidantes 
conservativos. factor importante. anb~ 
la posible obtención de una buena 
manteca de la leche o del suero de 
oveja. dada su riqueza en grasa, hoy 
día cosa difícil dada la fácil alterabili
dad de la misma. así como su sabor y 
olor . 

Con 'esta visita agradable al P ' ofe
or F abris. dimos por terminada nues

tra e tancia en ápoles. tran 1 dándo
nos a F oggia. 

fOGGIA 

os trasladamos a F o ggia con e l 
objeto e vi itar las instalaciones y 
queserías del «OviJe azion le )) don-

'e se r aliz~n operaciones de selección 
de la raz Gentile de Puglia, parecida 
a nuestros m erinos aun~ue de ayor 
rendimiento en lana . en cuanto a cali
d d y cantidad, ordeñándose al m i mo 
tiempo. cosa rara, por haber hecho 
cruzamientos de absorción con nues
tros merinos. ya hace algunos años. 

os recibió el D ireclor P rof. T orto
relli. que ya tenía aviso de nuestra vi
sila , acompañándonos a la diversas 
instalaciones de la Estación Pecuaria . 

os llamó poderosamente la atención 
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la higiene conque se realiza la recogi
da de h leche, factor esencial, aun
que parezca extraño. para obtener 
buenos productos. Es a se realiza en 
una sala especial destinada al efecto 
donde el ordeñador ttabaja sentado, 
no sólo por la comodidad que supone. 
sino porque se ordeña mejor. Las ove
jas entran por unos pasillos yendo des
pués a situarse delante de cada uno de 
los ordeñadoJ1es . que realizan la faena 
cómodamente. El hábito de los ani
males les hace ser dóciles. volviendo 
des I"S ellos solos para que se reali
ce el llamado «repaso )); e sto también 
10 vimos hacer en el Instituto Zootécni
co .e Roma. 

De!pués nos acamo ñó a, la quese
ría . pequeña pero suficiente para ela
borar la leche p roducirla oor oeI reba
ño de la Estación. v finalmente a la 
cámara de n>aduración de los quesos. 
sin mucho luj o pero si racional. 

Terminada nuestra vi :ta al «Ovile )) , 
situad o a unos diez k ilómetros de la 
ciudad a l que nos ransoortó un coche 
del « I pettorato A.,.rario ll . visitamos 
d Instituto Zooprofiláctico y la Central 
Lechera. que no detallamos por care~ 
er de interés. 

CONSE UENCIAS PRACTICAS DE 
NUESTRO VIAJE Y POSIBLE ME
JOR E LA INDUSTRIA QUESE. 

RA MANCHEGA 

Despu' s de nuestra estancia en Ita
lia y de las numerosas visitas que he
mos realizado. tanto a grandes como a 
pequeñ s industrias, algunas1e ellas 
coopera tivizadas. vamos a re lizar una 
sucinta reseña de lo que actualmente se 
realiza 'en las queserías. así como las 
norm s que nosotros creemos de u r
gente necesidad para mejorar nuestra 
segun a in ustria regional. 

METODO TRADICIONAL 

Ofrece el gravísimo inconveniente 
esta m anera clásica de elaborar el que
so, e !=lue todo se hace a ojo, con 10 
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que es imposible obbener quesos uni 
formes _ Las manos intervienen en to
das las operaciones . result ndo por 
tanto una operación pesadísima y d 
escaso rendimiento ; si a ello se agre
ga en algunos casos deficiencias de 
higiene . se comprende la p oca selec
ción que puede realizarse . siendo es
tos quesos por falt~ de ese elemental 
sentido de la higiene . campo abonado 
para fermentaciones anormales que e -
tropean considerables partidas do 
queso. 

Tan heterogénea es así la produc
ción. que no solamente no es posible 
guiarnos por una marca. puesto que 
el queso que se produce un día . en na
da se parece al del día anterior. sino 
~ue aún dentro de cada día (en el pun
to de cuajado. temperatura. e tc. ) . por 
ser totalmente diferente. el q.uesero co 
noce y aprecia por el aspecto y calidad 
del queso. quien fué el pastor que lo 
elaboró. 

La fabricación de queso por este 
método pr imitivo y clásico. la pode
mos ir descomponiendo del siguiente 
modo: 

, .0 Depósito de leche (a veces e n 
vasijas poco limpias) . 

2.0 Filtrado (en su mayoría a tr -
vés de lienzo). 

3.0 Calefacción (fuego directo o 
baño maría; raros vez con vapor) . 

4.0 Cuajado (cuajo vegetal. car
do lechero . higuera. alcachofa silves
tTe; cuajo animal. el cuajar lo r..:!chan 
en un lebrillo . deshecho 10 filt ran . pa
ra que no caigan las p ules sólidas y 
sin titular 10 echan en la cal era o la 
orza donde cuajan) . 

5.0
' Moldeado.-Entremiso. (Des

pizque). (Irracional todo). 
6.0 Presión. 
7. 0 Salado (salmuera a prueba de 

huevo o también a seco) . 
8. o Fermentación (cámaras inade

cuadas donde es imposible regular la 
temperatura y humedad) . 

Como se puede apreciar . nuestro tí
pico queso manchego. salvo honrosas 
excepciones. Ee produce en muy malas 
<:ondiciones. no existiendo en real\dad 
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una industria quesera . si no numeroSéUI 
industrias artesanas carentes de or
ganiz ción y de un primitivismo ejem
plar. En su mayoría son los ganaderos 
quienes elaboran su queso . que aun
que animados de buen sentido y de
seos de perfeccionarse. no llegan nun
e al ideal mdustrial de producción 
que se reten:le. 

NORMAS MODERNAS QUE 
ACONSEJAMOS PA A SU MEJORA 

Lo que anteriormente expusimos su
cintamente. rdleja el estado actual de 
esta indus tria. tan manchega como la 
vinícola. Convenimos por tanto en la 
urgente necesidad y la enorme impor
tancia que tiene la aplicación de las 
técnicas modernas. auxiliadas de ma
quina ria adecuad para obtener una 
p roducción mejorada en calidad y al 
mismo tiempo una mejor utilización 
de los subproductos. Con ello se lo
graría uniformizar la p roducción. obte
niéndose productos típicos . eliminán
dose defectos y enferm.:!dades que son 
causa de desechos y al mismo tiempo 
elaborándose en mejores condiciones 
de precio por un racional aprovecha
miento de los restos de quesería . Por 
todo esto aconsejamos : 

l. PRODUCCION 

Es indiscutible que necesitamos dis
poner de leche en cantidad y calidad. 
siendo su producción la que nos debe 
p reocupar y por la que debemos 
luch r. Los índices de producción ac
tua!es de nuestras o~jas son muy ba
jos. 40 kilogramos en 150 días de lac
tació • sobre todo si se tiene en cuen
ta que hay muchas ovejas que dan un 
litro de leche diario. con una riqu.:!za 
en grasa del 8.5 0 por 100 . comproba
do en algunos de los concursos realiza
dos. Por tanto debemos tender a que 
esta producción aumente; para ello 
aconSlejamos: 

a.} Una cuidada selección de nues
tra cabaña. y dentro de ella una mar
cada especialización lechera. pues es . 
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contrario y absurdo a los intereses de 
toda ,explo tación pretender que las 
ovejas estén especializadas en todo. 
leche. carne y lana. siendo estos es
quilmo contrarios a la producción lác
tea. 

Esta labor de selección podía 
ser realizada por la Dirección General 
de Ganadería a tra.vés de sus Serv icius 
Provinciales. hoy nada difícil gracias 
a la Inseminación Artificial. 

b) , Sacrificar el cordero al mes. 
ya que con ello aumentaríamos .e l pe
ríodo de ordeño y contaríamos con ' 
cantidad suficiente de leche para ela
borar durante una mayor temporada. 
ya que al ser estacional esta industria 
.es defícil su modernización. 

Dado el precio actual de la carne 
y del queso y con arreglo a las expe
riencias llevadas a cabo en la Estación 
Pecuaria de Ciudad Real sobre ovejas 
manchejas. alimentadas en régimen de 
pastoreo sobre pastizales de escasa ca
pacidad de sostenimiento de febrero a 
mayo. suplementado con paja mezcla
da de cereales y legumionosa . rastro
jos de buena calidad de junio a sep
tiembre y piensos de paja mixta de ce
reales y leguminosas de octubre a ene
ro y viendo el Coeficiente de T rans
formación de los corderos en carne y 
su correspondiente valor de la leche 
transformad a en queso. aconsejan el 
sacrificio del cordero y comenzar el 
ordeño cuanto antes. En Italia como 
hemos referido en otra parte ¿e esta 
1emoria. matan el cordero a los 25 

días o al mes. 
c) Cuidar la alimentación del ga

nado. o es una zona esteparia como 
muchos creen la típ!ca de es tU ganado . 
sino que ¿.::be tener pastos abundantes. 
unidos a los terrenos de ¿eh~si\ y ras
trojos de cereal. E tá visto que los pas
tos pobres. hacen que se produzcan 
leches también pobres. con carencia 
de algunos factores dietéticos esen
ciale para la nutrición de algunas bac
tJerias queseras. En la actualidad se ha 
comprob ¡: do que la lactoflavina (Vita
mina B2). es esencial para el ere
miento de Streptococus Lactis y Lac-
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tobacilus Casei . como también la aReu· 
rina ( it. B 1) para el Bact. Propio ni 
y el ácido pantoténico para el Etrep. 
Lacti. siendo algunos de estos gérme
nes probables interventores de la fer
mentación del queso manchego. Por 
ello aconsejamos una adecuada ali· 
mentación dd ganado . 

11. RECOGIDA 

a) Ordeño.-Todos sabemos que 
se ordeña en muy malas condiciones 
y que las heces unas veces por des
cuido. otros inconscientemente o d.e 
una y otra forma quedan en contacto 
con la leche y de ahí las rebeldes con
taminaciones con las B. Coli y afines; 
ambiente enrarecido ¿d aprisco. con 
poco espacio para realizarlo con como
didad. otros en el campo (siempre 
mejor); a pesar de todo. siempre hay 
contaminación incluso por las manos 
del pastor raras veces limpias. Por 
anto no tenemos más remedio que 

censurar todas estas prácticas. Para, 
ello aconsejamos ante todo que debe 
ordeñarse en un local diferente. sino 
existe exprofeso lile improvisa. como 
he tenido ocasión de verlo. a base de 
estacas y cubiertos de paja o cosa si
milar. donde el pastor esté sentado. 
. b) Vasijas.-Es imprescindible 
que la vasijas para la recogida estén 
limpias. ya que cualquier resto de le
che de días anteriores es un cultivo. 
que al encontrar un nuevo medio nu· 
ritivo se desarrollará espléndidamen

be dando lu~ar a que la leche fermen
te más rápidamente. Por tanto una vez 
limpias con agua fría primero . después 
con un solución detergente y final
mente con agua hirviendo quedarán 
dispuest3 para ser usadas. 

c) Filtrado.-Es imprescindible 
después d.el ordeño y cuanto antes pro
ceder al filtrado. Primero porque la le· 
che tib ia se filtra mejor y segundo por
que retendrá menos tiempo las impu
rezas. que pueden contaminar la le· 
che. Al ser posible deben emplearse 
filtros adecuados con telas metálicas 
y compresas de 'algodón Que 80n bu-
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tanre baratos, a no ser que se dispon
ga de filtros a presión o centrífugos. 

d) Refrigerado.-Después del fil 
trado se procederá a enfriar la' leche 
hasta su destino a.\a quesería, con el 
fin de inhibir la proliferación bacte
riana, no aumentando con ello la aCI 
dez. 

DI. ELABORACION 

La misma anarquía que Impera en 
las anterio res operaciones preside 
elaboración: 

a) Calefacción.-La mayoría la 
realizan a fuego directo, otros al baño 
maría y poquísimos a vapor. osotros 
nos decidimos por ~te último. más 
barato . más cómodo y de más fácil 
regulación. 

b) Adición de Fermentos Selec
cionados.-La$ modernas campañas 
divulgadoras . han dado numerosas 
'Orientaciones para la producción por el 
mismo ganadero de estos fermentos. 
Nosotros aconsejamos que debido al 
d.¡fícil control de los mismos no deben 
usarse, hasta que no fueran debida
mente comprobados po r ellaborator ·o. 
con el fin de no obtener resultados 
"Conhaproducentes como hemos teni
do ocasión de comprobar. 

La producción del queso manchego 
a base de ferm entos seleccionados s 
difícil. po rque no tenemos una referen
cia cierta de Que se hayan producido . 
ya que hoy día la fermentación del qu -
so manchego es una nebulosa. Por 
tanto es necesario hacer un estud io de
tallado sobre la fermentación. con el· 
fin de obtener las cepas típicas del que
so manchego . Las técnicas para p roce
der a su estudio las conocemos por ha
ber seguido estudio similares en algu
nos quesos italianos . por tanto. esta t -
rea es la principal si se quiere raciona
lizar esta industria con arreglo a I s 
técnicas modernas. Esperamos por tan
to que la primera etapa sea es a; a í 
lo manifestamos al Director General 
de G anadería en nuestra visita al re
greso de Italia. 

c) Cuajado.-Tanto la tempera
tura a que debe cuajarse conto el pun -
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to es una cosa d ifícil que la mayoría 
de los queseros realizan mal, ya que 
algunos no han determinado primero 
la acidez de la leche. segundo no han 
titulado el cuajo. por lo Que descono
cen su fuerza y tercero porque muchos 
no utilizan ni el termómetro . En vista 
de esto . no tenemos más remedio que 
preconizar las prácticas modernas eL .. 
determinar la acidez. la fuerza del cua
jo y la temperatura con el termómetro. 

d) Corte de la cuajada.-Este de
be realizarse con la lira. no con los 
dedos como 10 hacen muchos en el fa
moso «despizque o Espizque ll. Des
pués debe recalentarse un poco para 
facilitar e l desuere de la cuajada. 

e) oldeo y prensado .-Aunque 
con los conocidos entremisos y las 
prensa de Retamoso, se puede regu-
1 r el prensado. hoy día existen pren-
as de fáci l manipulación y de prenSL\

do regulable. 
f) Debe salarse en salmuera mejor 

que a seco, ya que se favorece la fer 
mentación después por un perfecto 
equ'libr'o osmótico. 

g) F ermentación.-Deben deste
rrarse las cámaras o habitaciones y al
$?unas cuevas donde es difícil regula r 
la temperatura y la humedad. Si tu
Vleramos que ecidirnos por una Cá
mara racional. lo haríamos por una que 
teng una capa aislante. un regula
dor automático de temperatura y hu
medad y un aparato de ozonización. 
E lo es po 'ble en la gran industria o 
en la cooperativa. En cuanto los de-
a lles técnicos. es necesario que nues
ns observaciones se comprueben por 
1 labor torio. antes de emitir un jui-

c 'o exacto. pue como decía más arri 
a . e conoce poco de la fe rmenl -

ción del que o manchego. 

IV.-oRGANIZACION DE LA PRO· 
DUCC ON 

Como ca e pen aro para esle com
plejo industrial. hoy día necesario para 
realiz r una producción racional y lío 
pica siguiendo normas científicas. no 
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vemos otro remedio que establecer un 
régimen cooperativista o de grandes 
empflesas. 

La cooperativa que es la solución teó
rica a nuestra idea. no es nada nuevo. 
aunque s i algo difícil dada nuestra 
particular idiosincrasia. Existe un es
píritu reaccionario e individualista en 
todos los ganaderos manchegos. La 
frase «toda la vida dA Dios se ha he
cho así )) es la expersión más clara de 
una lógica ligada a la tradición y la 
rutina. Hoy día en plena era atómica 
no podemos darnos por satisfechos. so
bre todo cuando la investigación y la 
técnica han puesto en nuestras manos. 
medios muchos más eficaces y econó
micos. El régimen de cooperación es 

. el más conveniente para resolver este 
p roblema dispersivo de la industria 
q u&:!sera manchega y es la única forma 
de obtener una producción regular al 
permiti r maquinaria adecuada. 

El sistema de cooperación se ha im
puesto en todo el mundo . Conocemos 
las dificultades que se encontrarán pa
ra lograr nuestro propósito. General
mente la industria quesera surge en 
aquella comarca donde las comunica
ciones son más difíciles y el transpor
te encuentra inconvenientes por las dis
tancias a los centros urbanos. Hoyes
to se puede ubsanar facilmente . ya 
que estos medios de transporte están 
más asequibles . Estableciendo puestos 
de recogida donde los ganaderos lleva
rían la leche. con un c i r cuí t o 
de un centenar ·de kilómetros se po 
dían reunir varios miles de litros de 
leche. Estas cooperativas deben insta
Irse en las zonas de mayor produc
ción, eligiendo puntos de fácil Cl'mu
nicación. donde la alida de los pro
ductos sea factible y allí donde el e -
píritu de asociación esté más cultiva. 
do . En nuestra provincia podían ser 
muy bien Malagón. Herencia. Alcá
zar. Criptana y aldepeñas. los puntos 
elegidos. En algunas de estas pobla
ciones. ya existenten cooperativas d 
otro tipo que funcionan magnífica
mente y esto podía servir de estímulo 
y de fe en la cooperación. 
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Cerca de 'estas cooperativas surgi
rían otras industrias. no solo para me
jor aprovechamiento de los subproduc
tos. ya que debido a la alterabilidad 
de los mismos. es necesario su proxi
midad a los centros de transfotmación. 
sino también de útiles. materiales , cua
jos. etc. , que permitirían dar mayor des 
arrollo a las actividades laborales d 
la p rovincia . 

Al centralizarse el sistema de elabo
ración por medio de cooperativas y 
grandes empresas. permitiría ejercer 
con facilidad el control sanitario. ya 
que la actual dispersión de esta indus
tria hace difícil. por no decir que im-

. posible el control. 
Al centralizarse la producción. sería 

posible establecer un Consejo Regula
do'r dd Queso Manchego. que peTmi
tiría la tipificación dentro de unas ca 
racterí ticas bromatológicas y comer
ciales. para que no exista la actual con
fusión en el mercado y que al ocaire 
de ello nazcan productos que no son 
los típicos y que contribuyen a despr&:!s
tigiar el producto auténtico . 

Este Consejo Regulador al velar por 
la pureza del producto. contribuiría a 
obtener un sobreprecio en el mismo . 

Fundamental y complementario a 
stas soluciones que hemos apuntado 

se impo'ne la creación de Escuela de 
Quesería. donde se formen los futuros 
queseros. ya que los procedimientos 
actuales d'e cur iHos de quince días 
un mes. no los consideramos eficace 
para llegar a un conocimiento suficien
te de una materia tan lábil como I 
leche o su transformación en que o . 

En la referida Escuela re seguirían 
las diversas investigaciones sobre el 
queso manchego. tanto química como 
bacteriológica , llegando inclusive a la 
producción de los fermentos típico 
que e podían poJlltr a disposición de 
los distintos centros de elaboración . 

Todo esto ignificaría organizar la 
investigación en el sector quesero. que 
a excepción de ligeros balbuceos. r::s tá 
por iniciar en España. sobre todo si lo 
comp'aramos con los múltiples estudio 
realizados en otras naciones. 
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Como eficaz colaboradora de' esta 
Escuela de Quesería ' y 'antes : de ilegar 
a la organización que hemos preconi
zado. podía ejercerse una eficaz cam
paña de d ivulgación por medio de una 
Cátedra Ambulante o a través de la 
que en la actualidad existe en la exce
lentísima Diputación Provincial. para 
llevar hasta el último ganadero las ven
tajas de los modernos sistemas de ela
boración. Esta labor podía completar
se mediante la proyección de docu 
mentales cinematográficos. carteles. 
radio, hojas divulgadoras . etc .. acom
pañadas de una demostración práctica 
y visitas a cualquier instalación mo
delo. 

En cuanto al suero de ~uesería que 
hoy se deprecia o se tira. se pueden ob
tener grandes rendimientos. pudien
do obtenerse lactosa. cuyas aplica
ciones modernas son enormes; utiliza
ción en la preparación de dulces y otros 
productos de confitería; de productos 

dietéticos ; ':m la fabricación de explo
siv~s y de algunos antib ióticos y en 
preparados fa rmacéuticos. El concen
trado en polvo . como correcto r de 
p iensos. en confitería y en alimenta 
ción de niños; en lugar de agua en la 
fab ricación de pan y como sustancia la
x nte y terapéutica . 

E tos nos parecen los puntos má 
fundamentales para mejorar nuestra 
nd ustria Quesera Maollchega , conse

cuencia práctica de mi iaje a Italia 
como Becario de la Junta Provincial 
de Fome nto Pecuario de Ciudad Real. 
Desde las líneas de esta Memoria. doy 
laG gracias a la referida Junta. a la 
Excma. Diputación Prov incial . al 
Ayuntamiento y Hermandad de La
bradores y Ganaderos de aldepenas, • 
por haber h~cho posible este V iaje 
y la confianza que han deposi ta.do en 
mi modesta persona. 

aldepeñas. octubre de 1955 . 

Copia literal de los certificados extendidos por los directores del (c lstituto 
Sperimentale di Caseificio Istituto de Microbiología Agraria e Técnica y Cen
tro Sperimentale del Latte». 

Certifico che il Dtt. Esteban López Vega dal t 5 ottobre 
t 954 al 28 gennaio 1955 ha frequentato questo Isti tuto quak 
Assieten voluntario allo scopo di perfezionare la sus preparazione 
nel settore lattiero-caseario . 

In detto periodo egli ha !:,eguito presso i laboratori di micro
b iología e di chimíca il lavoro d i controlo e di ricerca acquistando 
una buona prattica nelle analisi chimiche e negli esami e controli 
batteriologici del latte e dei c'erivati. 

Inoltre . frequen tando la Latteria dídattico-sperimentale ed 
il Centro Latte A limentare dell'Isti tu to. ha potuto p rendere co
noszenza del tratamiento di centralizzacione del latte . della lavo
razione del burro e d i alcuni tipi di formaggio . 

Infine il dott. López Vega aproffi tando del numeroso mate
riale b ibliográfico disponibili presso la b iblioteca dell'Istituto ha 
perfezionato con lo studio e la consultazione le sue conizioni nel 
ramo lattiero-caseario . 

In Fede 
IL DIREITORE 

Sello dd Centro 

Fdo. Prof. Ettore CARBONE 
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I I 

Certifico che il Dr. ESTEBAN LOPEZ ECA ha frequentato 
assiduamente questo Istituto dalla fine di gennaio alla fien di fe 
braio 1955 . 

In tale periodo di tempo il Dr. López ega ha ~seguito le 
principali operazioni di tecnica micro biologica applicata a la ba t
teriologia del latte e dei latticini, si e reso conto delle caracteristi 
che morfologiche, biochimiche e fisiologiche dei pi\¡ importanti 
microganismi che vengono empiegati in Italia nell'allestimento d i 
culture pure per razzionalizare le produziones dei formaggi tipici 
italiani. 

el corso del suo br~ve soggiorno a Milapo il Dr. López- ega 
ha avuto modo di visitare minutamente le pi\¡ importanti organiz
zazioni tecnico-seientifiche se interessano al aettore latt iero-ca
seano. 

In Fede 

IL DIRETIORE 

Sello del Centro 

Fdo. Prof. Carlo Arnaudi 

I I I 

Si certifica che il Dottor Esteban López Vega ha frequentato 
durante il mes di febraio 1955 i laboratori di questo Istituto, apro
fondendo le aUe conosceze nel settore della microbiologi lattiero 
casearia, in particolare per quanto riguarda i nuovi m~todi di fa 
bricazione dei formaggi, fondati sull'impiego di culture pure di 
fermenti selezionti con l'ausilio di una tecnologia razionale. 

JI predetto Dottor López Vega ha meso in evidenza una buo · 
na preparazione tecnico-scientifiche e si é dimostrato elemento in
telligente. attivo e volontarioso. 

IL DIRETIORE 

F do . Dtt. Franco Cartasegna 
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NECROLOGIA 

E cmo. Sr. Marqu 

Pocos días después de la salida del 
último número ·del· l(Boletín de Divul
gación Ganaaera )) , nos llegó la infaus
ta nueva del fallecimiento, de uno de 
us asídu~s y competente.s colaborado

res , e l Excmo. Sr . D. Joaquín die Gar
nica y andoval Lara y Sandoval. Mar-

qués de Casa Pacheco, Ingeniero y 
Abogado. Gran Cruz del Mérito Agrí
cola. condecoración que obtuvo por 
su extraordinaria labor como agricul
tor y ganadero. De empeñó cargos di
rectivos en la antigua Asociación Ge
neral de Ganaderos del Reino y poste
riormente en el Sindica o Nacional de 
Ganadería', como Jefe del Sub-gru :> 
de ganado lanar. 
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d Casa Pacheco 

En nuestra provincia donde se vincul6 
desde u infancia, fué miembro de la 
C'mara Oficial Agrícola , posterior
mente fu' designado Prohombre de 1 
Hermandad Provincial de Labradores 
y Ganaderos, formó parte de la Coo
perativa Provincial del Campo, de
mostrando en cuantos cargos de res
ponsabilidad ocupó , sus dotes de como 
petencia y laboriosidad . 

ació en El Ped;Tnoso (Cuenca) y 
desde u ' primeros años vivió en Ar
gamasill a de Alba y concretamente en 
la finca (( Las Pachecas». finca que he
redó de sus mayores, toda ella d,v 
monte, hoy convertida por su gran 
amor al agro. 1 boriosidad y compe
tencia, en una finca modelo de ex· 
plo ación agro-pecuaria. Era tal el 
amor y cariño que sentía por el campo 
y sus problemas, qwe rechazando las 
comodidades que por sus abundantes 
medios económicos le permitían disfru
tar, vivía la mayor parte del año en su 
finca, donde le sorprendió la muerte. 
rodeado de sus familiares e innumera
bles obreros agrícolas , artesanos y p as
tores, con los que estrechamente com
partía sus medios conómicos y u ca
riño. 

Hombre dotado por su cultura. de 
unas cualidades excepcionalles para di
rigir su explotación agro-pecuaria y 
muy observador, le llevó a realizar 
constantes experiencias de todo orden, 
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y así. de sus trabajos obtuvo varias hi . 
b ridaciones de trigo; inv1entó un arado 
de subsuelo. que bautizó con el nomo 
bre ¿·e ( a rado Topo ». de gran acep
tación entre los agricultores. po r sus 
inmejorables condiciones para las fae
nas agrícolas. Hizo numerosos ensa
yos en las plantaciones de vid con los 
« Patrones americanos )) , teniendo en la 
actualidad una gran plantación de vi· 
ñas. 

En ganadería . por selección riguro. 
sa, llegó a conseguir una excelente 
oveja m a'nchega de aptitud lechera . 
ame y lana. al extremo . que hoy se 

puede considera r esta ganadería como 
una de las mejores de La Mancha . La 
elaboración de queso manchego. la 
efectuaba por los procedimientos más 
modernos . empleando moldes metáli 
cos y consiguiendo con la colabora. 
ción de los excelentes y finos pastos eLe 
la finca , un queso. selecto por su ex
quisito ubouquet ll. 

Adquirió de D . Gabriel Enríquez de 
la Orden, de la finca «Los Peñasca 
les )) . sita e n T orrelodones, una pareja 
de corderos (macho y hembra) de pu. 
1 raza Karakul. de los !-lue dicho Se
ñor importó de R um anía . con el fin d 
mejorar la ganaderí . haciendo cruza· 
mientos con la oveja ma nchega que te· 
nía seleccionada. has ta obten'er ejem
plares puros. a la vez que consigui ó con 
estos cruzamientos un aumento en la 
producción lecher de su ganadería . 
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Posee la finca un buen gallinero en 
el que se explota preferentemente la 
gallina Leghorn blanca. Castellana ne
gra. Prat leonada y en menor escala 
Ply mouth Rock y Vyandotte. con las 
qUI!! h izo algunos cruces. consiguiendo 
un gran aumento de puesta en sus efec
tivos. 

En ganado porcino importó de Jn
gla terra unos ejemplares de la raza 
Large White . cerdo de gran precoci
dad y exoelentes carnes para el consu
mo humano . Dedicó algún tiempo a 
efectuar pruebas en Cunicultura con 
vistas a la explotación del conejo pa
la peletería . adquiriendo buenos ejem
plares de Angora-Chinchilla. gris y 
azulado . así como Gigante de Flandei 
y de España. 

Caballero cristiano cien por cien , 
antes que los Poderles públicos implan
tasen los avances sociales que hoy dis
fruta el obrero, él por su cuoenta lo hi
zo , de seguro de vejez y a.yuda a la fa
milia. de lo que algunos de sus depen
dientes en la agricultura y ganadería 
se bendician en la actualidad . 

Descanse en la paz del Señor el Ilus
tle Prócer fallecido . al que nos unió 
n vida una sincera y cordial amistad , 

y a su Viuda la Excma. Sra. Marquesa 
de Casa Pacheco y familiares. l.es ex
pr samos desde estas columnas nues
tro pesar , que comparten infinidad de 
lectores de «Ganadería Manchega »). 

Ciudad Real y d iciembre de 1955 . 
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LA EXCMA. D1PUTACIO PROVI ClAL 
DE CIUDAD REAL Y EJECUTADA E 

SU IMPRE TA PROVl 'C1AL. 
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