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DONACION DANIEL ALISEDA 

PAGINA DE HONOR 
.:)~.4....~ 

GANADERIA MA CHEGA se honra trayendo a su 
primera página, en este tercer número dedicado a la 
AVicultura, a la prestigiosa figura en esta especialidad, 
el Dr. Veterinario D. Manuel Rabanal Luis, Inspector 
Veterinario del Cuerpo acional , Delegado Técnico 
para la Avicultura en la Junta de Mejora Ganadera. 
Teniendo en cuenta la gran preparación científica y 
ca pacidad de trabajo de nuestro compañero Rabanal, 
tenemos la seguridad de que muy pronto serán realidad 
sus aspiraciones de mejora efectiva de esta importante 

rama de la Economía Ganadera. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Ganadería manchega. #3, 1/9/1956.



" 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Ganadería manchega. #3, 1/9/1956.



¡fGANADERIA 
MANCHEGA SIGN.: 

, 

¡ I Núm. 3 SEPTIEMBRE 1 9 ~ ~ 
_R_.: _____ " 

--------------------------------- , 
# ~ '¿6~_",.,_"."" ~-a.' 

r--:DITORIAL. Panorama actual de la avicultura en Id 
provincia .............. . ................. . 

Fomento y mej ra de la Avicultura aci nal, por 
Manuel Rabanal Lu i .... .......... . ...... . 

La mejora genética en Avi ultura rural , por A. I'era 
y Vega... .... .... .. ...... .. . . . ...... . 

La cría de pollitos, por Emiliuno Vá:ql/('z Hemando .. 
Los híbrido n Avicultura, por t!l/Ia{w de Juana 

arddn. .. .... . .. ......... . .... . 
Explotacion extensiva de las gallin ., por Can ufo 

Escribano Tejl'dar... .. .... . . ..... 
Suplement s alimenticios en A icultura, por J. Rubio 

Paredes ... ........ ....... .. ........ . .... . 
Altzracione de los alim nt s avicolas por almacena-

miento, por jesús Gallego Piedra/ita . . .... , . 
La Pe te aviar en nu:! stra provincia, por Vicenle DUI/I-

de PJrez .. ..... ... " ...... . ......... .. .. . 
El factor parasitario en AvicultUl"a, por LI/uree/I/o 

Sáiz Moreno . . .. .. . .... .... ...... . ..... . 
Tratamiento modern de la para \itosi de las ga-

Ilin s, por Femando Guijo 'elldró· .... . ..... . . 
Sala de pue. ta n lo ' gallinero , por Jo;é M.a de 

Frias Palallcar . ..... .. ..... " .. .......... . 
Importancia alimenticia de las ave; y su productos, 

por Cecilio MU/loz Filial.. . . . . . . .. . .... 
La eficiencia en la explotación avíe la por A. Vera 

y Ve.fa . . ............. .................. . 
Lactancia artificial en la cría de cerdos, por J. Rubio 

Paredes .... .. ... .. ... .................... . 
La P e la Bucólica española y su, princi. ales repr -

sen tan te " por Jullán JlfárquC'z Rodriguez... . . .. . 
Charla sobre el porqué dz la Legi lación Ganad ra .. 
Con nltorio .............................. . 

oticias: Viaje de nuestro Director. - Pecompen .a 
mereCida ..... ... . . . . .. .. . . . . ..... ... . 

Przmio 1 Y55 de la Junta Provincia l de Foment Pecua-
rio de Ciudad Real. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 

Lerc~~a~~~~.r: . ~. ~~te.~~c~~~~~ .~~~e.~~~~~ .d.e. ~.~~ t.e:~ 

5 

9 

13 
19 

26 

32 

41 

54 

60 

68 

<,)2 

100 

105 

109 

113 

127 
135 
138 

140 

140 

1 1 

Oficinas : Cardenal Monescillo núm . 6 . Teléfono 1 18 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Ganadería manchega. #3, 1/9/1956.



Ci 
vis, 
tan 
la 1 

avi 
sisl 
la 4 

pie 
épc 
ea 

me 

pr( 

po 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Ganadería manchega. #3, 1/9/1956.



PANORAMICA ACTUAL DE LA 
AVICULTURA EN LA PROVINCIA 

E L panorama avícola provincial podemos enfocarlo desde dos puntos de 
vista: distribución estadística y régimen de explotación. Ambos tienen impor
tancia en el panorama económico, ya que los dos repercuten en la riqueza y 
la renta de nuestra provincia. 

Todo censo esta dí tico de ganado tiene un margen de error, pero en 
avicultura, éste escapa muchas veces al aforo del técnico más capacitado. El 
i tema familiar de explotación, en lote pequeñísimos; su espesa siembra en 

la ciudad y el C3mpo' la influencia de las cosechas agrícola; los precios de 
piensos y productos ' la epizootias la cría y recría, la demanda de pollería, la 
época del año y todo un cúmulo de factores, hacen que las cifras censadas 
sean sólo aproximadas. Por ello optamos en este editorial, por el uso del 
menor número po ible d datos numéricos. 

Los datos de la Jefatura Provincial de Ganaderfa, resumen el censo avícola 
provincial, en la forma siguiente: 

GaJlínas y gallo .. ............... . 
Palomas ......................... . 
Pa vos, patos, etc . ................. . 

50.628 
400 .000 

11 .390 

El censo de gallinas se distribuye entre dos sectores: el rural, con el 90 
por tOo aproximado, y el industrial, con el 10 por 100. Sin embargo, en pro-
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GU IOn huevera, corresponde a los primero el 8'1 por 100 ya lo s egundos 
el 17 por 100 d un total aproximado de 0.000.000 d huel'Os anuales. 

Por lo que l'espe la a palomas, es mI stra prol'incia una d las de mayor 
riqueza. Aun cuando las cifra' e tadística 11 >stc? sellar haJ' que tomadas 
on muchas l' s rv ,es muy p sibil? qu u nLÍmel' ea mu} upel'íol'.11 c n
ignado. Esta poD1 ic5n ,n su maroria, d explotacíon . tellSJVa y genera

lizada n la {an cha llan . 

La demá speci.o; vico/a ti n n e caso inter '') n},;"/ pI' 1 'in CÍa adqui
ri ndo un vo/um n apl'e iabl 11 la parl montañosa el pal'O, r fo mentándose 
a tila/m n/e n la indu/ria I \ pltoS de ra7-1:. punedoras r '.;\plotaclón 
inlensi a. 

lina prol'in la netamente a rj la ' c n un d~l1S dI:' ave} dom¿stica<; que 
alta muy po o dI) por I(JU de la poblaC/olJ tolal de Espali E ubel'ancia de 

la pI fa i i11 _\1 nSÍl'é} • rural J' balbuc os de lIna indu5ll'ia on tend nCJa 
a cr c r. Un l'ia; l' que rec rriel'a nue 11'0 ampo vería gallina por todas 
part Si mer deando alr d dar de quinlerj- s, ortijo~}' poblados, lIelland 
arrales J' c rcado · demostrando con su pre nria en can'el ras, caminos 

y calles, que no ') 11 ontl'amos 'n una lona con pI' dominio agrJcola. D vez 
en uando, algún qu 011' gallinero industrial, luminoso J' blanqueado. Cientos 
d palomas, n grande ' bandada5, po eyendo J ieJo de esta llanura sin 
p ' jaro '.;. AqUÍ r allá g randes pa10mare blancos, obre los que revolotean 

njambr d z/1I'it s En la zona montaJiosa de encinar s 'e11 alguna vez, la 
piara d pa 1'0 al' ando. 010 por xcepción Joma un e 'oti mo de nuestro 
se o ambienl , ocas y palo s, cultÍl'ado más como recreo que C0l110 lucro 

El predominio de ga llmas sobrp la ' demá especies es muy manifiestó y 
su rendimi nfo duna lmp rtancÍa deci Íl'a R la economía prol'incial. AquJ 

amo en todo l contra t . De un lado, la e 'plotación patriarcal, exten Íl'a 
artesana atomizdda; de otro, >1 1al1111 1'0 industrial el lJacinamJento, la 
espe ialíza ión. !l/lado d I1n t l' OIrgad d rutina JI prejuici s tradicio
nal , otro d011de la i n ia lra impr gnad d o 't nta ion r Iltopia. En 1Jl dio, 
nada o casi nada. El xlI' mi UlO en la avi u1tura ha 11 gado en E palia a 
límite fll c nc bibl . junto a los mejol' ~s galJín ros d 1 m11ndo, la rn,í rústica 
xp/ot ción. jJl elJlhdJ'g , l,¡ virtl1d, COIllO decia el frlósofo, está 11 el ju to 

medio. Ni o t nta iÓ11, ni I'lI tina; ni lujo, l1J miseri . 
En 1 grupo de lo al'i Il/torp indl1strial s h.l> tod,1l"Ía m1l ho ql1 re 11 

n la gallina de los hue vos de oro y (On I1n (J'it rio po () pOJ1 de ra do, pre 
tenden l' v lucional' la ,J1'i ultllr¡¡ pa/jola . I l/éÍ1Jlo. capita les de. truido ! 
i uánto n godo arruil1ados! ¡ClItínto dp. engatio sl odo por qu "el' llevar 
a la pI'áctica lIna ilusión fraguada en la lectura d> U/1 libro o n e l canto de 
s irena de U11 v ndedol' d ideds. 

Nu 1l'0 campe 'in ,por el contrario, Idmi/ amo dúgm 'tico que ave d e 
pico no h ace al amo rico y se l e i t ~ asimilar Udl1tO se refiere a progreso 
avícola. o obstante lo cual, ellos on los fue aba t> en de huevo y pollería 
nueslJ'os mercados J' los úni o q ll pu d n oluciona1' 1 problema de la baja 
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producción. Y una prileb de que e aquí donde puede encontrarse la solución, 
e ' e a in.gente cantidad d gallinero d arquite tara indu tria 1, vacíos d 
gdnado, abandonados o habilitado para otros menestere qae cualquiera 
puede cont mplar a 1 largo ya 10 ancho del pai . Cantaritos rotos donde la 
imaginación lle,qó má lejo que la realidad. E to no e encuentra en el sector 
rural. La gallina no hace al amo rico, pero u cacareo igu acompañando en 
su trabajo al campesino, al grando el de canso del obrero y el arte ano y pro
metiendo ser mejor por San Anión. 'i pizo ti s, ni e casez d pien os, ni 
crisi de precio parecen ha el' mell n e. to gallineros. &tas gallinas a 
lJ'"tdie ha en I'i OpI'O a n die arruinan. ¿Por qu' en aja m jor en la div l' i
fi ación agraria? ¿Por qu' omo un pai in exc d 111 s agrícola ,? ¿Por la 
condición 11linifundi ta d' nu tra agricultura? ¿Por 1 rie go, cada día mayor, 
de la. grande LOnc ntraciones al'ico/a. ? ¿Por la e a ez d capita l en 1 
ampo? ¿Por la irr galaridad de llue tra ha ? Por todo, te tipo d a vi-

ClIJlura demue Ira U11a e labilidad d qu la tI' cal' ce. 
Indudablemenl 1 ingre o bruto d ci 11 gallina s muy superior en la 

avicultura indu trial, per lo mi '1l10 puede decir e on respe to a 10 gastos 
d la rural. E inadmi ible que ea ruino el gallinero rural, c/lando lo 0-

tienen gent s in capital, y/lnt ros, arte ano y obrero , En nue tro campo e 
oye 1 cacareo de gallinas de ere ta roja alrededor de las chozas de 10 pa to
res; e I'en mujere de la más mode ta condición llevando hu vos al mercado 
para adquirir mer aderia con u producto. Mucha mujere manchegas con
fían la adquisición de un ve {ido, la divel' ión de una feria, el giro del soldado 
en filas o el dote de una hija ca adel'a a la producci6n de u mode lo galli
nero. Para mucha mujere ésta es 11 única propiedad y é te u único recreo. 

uando le hacen el ama ijo, uando l' part n la mezquina ració11 de gran , 
cuando N?col!el1 lo huevos, cuando le curan la pepita, descansan de u coti
diana faena. En este trabajo no s con ideran a alariadas, disfrutan de una 
po e ión, quiza la única J' se recrean en la contempla ión de u obra. 

A esta avicultura, que e la nue tra, e a la que hay que incorp rar los 
moderno de cubrimiento, sin o ten{acione T1Í ga to superfluo, bu cando 
el incremento de la produ ción sin inver i6n de nuevo capital, evitando que 
una eÁc iva complicación del trabajo xija la e pe ialización y 10 haga 
odioso para la heroica mujeres d2 nue {ro agro. A vicultura arte ana, in 
cri is, I'ie gos, ni problema o cia les, pero progresiva y evolutiva. E a a vi
cultura que suministra al pais el O por 100 de su producción d huevos y más 
del 90 d la pollería. E. a avicultura qu 10 es todo en 1 mer ado, que decide, 
en definitiva, la pI' ducción l1a ional y el pI' cio y qu no Cl' a más que algún 
que otro problema de limpieza y de tráfico. 

No somo enemigo de la avicultura indu trial, pero creemos debe mante
nerse en muy cerrados limite. El d sequiJibrio entre los precios de piensos y 
producto, que apena afecta a la avicultura rural, e una e pada de DamocJes 
uspendida iempr sobre la inda tria. Si a 110 añadimo e e afán de osten

tación que busca má el apl u o del vi itante que el l' ndimiento y que recarga 
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· inútilmente lo ga tos de amortización ¿cómo pued s re table ste negocio. 
Los avicultores pond rados y lo técnico que han abordaao I probl ma 
económico de la avicultura industrial, con ideran que puesta m dias infel'io
re a los 180 huevos por gallina y año, on anfieconómica . ¡Que digan lo 
avicultore españoles con incel'idad i e fa cifr 110 pu d con id rar e 
record en I e~tado actual de nuestra avicultura! 

La olución del problema avico la nacional stá en el calT'po y no en el R 
cerco avícola de 1 s c iud ad es. El aba tecimiento de hue o y p l/ería 010 

pu de asegul' rlo el medio rural; e as gallinas qu con limen po o pien. o 
comerciable, qu aprovechan alimentos imposibl s d l' cup rar, quP no 11-

umen mano de obra asal riada ni exi en inl' rsió11 d ap ita l. 
A esa avicultura e a la que hay qu hacer pro pral', p-;¡so a p . o. sin 

l' volucione ni violencia. o pod m s pl' pOIler al camp sin, al obrero o al 
art sano qu aprenda genética, emple rayo ' infrar j d' ferl'ami ina a sus 
gallina como no po mo p dir} qu mal7 j la r gla de cál l/lo. Elimin mos 
la rutina il7 alimu de la tradición, facilitemo u p queño omercio, des
p rtemo el afán de emulación y la honrada codicia y habr mo dado un paso 
gigantesco en la mejora. 

Modernic mos la avicultura rural, in ai larla tra la alambrada. Vi tá
mosla su traje regional de J!ala, má práctico l' durad ro qu lo !'i to o 
uniformes importado. 'O I7S rl' mos el sabor familiar y [trt sano d 1 gallinero 
español y-d mos al campe in la op rtul1idad d s l' el artífi de una flore
ciente avicultura. 

lnund mo. los municipio d f'¡ II to xplicatil'os y I't le mur 1 s. 
apacilemos a los m e tr . Aprov ch mo los 110 imi nlo de lo Vet ri-

n rio , d fendamos lo pNcio , e tabilic mos el mercado, ol'gani mo on-
curso local s, ciclo de con[, l' n ia, I quio . Manf ngam Ii d piert I 
inqui tud por la l'icu/t/1ra ha fa 11 el más mod . t d l/S cultivador J' 
habremos pu I n m:1r ha und l'iquez d rmid dur nfe iglus. E 

El panorama avicola d la {ancba, omo I el Ir, mucha N i011 ~ 

pañola , es, pues, h 1'1110 o en (ual1t a ·u c0l11 1JÍdo social J' bumano, per 
debe volucion l' h j m:lyOI' r¿nJimient por que a í lo ig? I i11cr -
mento demogl'Jfico J' I aumento del nÍl'el de vida. 

tico 

oue 
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rONfI1TO ~ NEJOQIJ cA
4 /JVICULTU~IJ nACIOnAL 

REAL I ZAC I O E 

E. las hidalgas tierras de la Man
cha. cual moderno Rocinante cer-

1.antlno. h surgido la Revista «( Ga
nad 1\ Man h ga/), órgano de di-
vul a Ión d la Junl Provinci I 
de l m nt ecuano doe Ciud d 
H al. 11 v nd almos de su plás
tico entramado un enorme y quijotes
c c udal de ilusiones y de eos de jus
tl<_1 En t Re ita. omo en el equi
no legendario. abalgan nuevas nor
ma. onseJo tinados. dilectrice y 
esp r nzas. que si bien están con tre
ñldas rincip Imente al aspecto gana
d ro. no por ello dejan de tener el más 
alto r heve e piritual de olidaridad y 
olabor ción human . al establecer un 

dI' logo ordial on los gan ¿eros. 
orientando y resolviendo sus problemas 

Y ' PR P SIT 

por MA URL R BA AL LUI S 
Inspector Veterinario del uerpo acional 

Delegado Técnico para la vlQultura Nacional 

en un':!. entlega afanosa y sin regateos. 

j lagOlf¡ a labor la qu re11iza esla 
Revi la y pi' ndido I ejoemplo que 
ofrecen sus patrocin dores y redacto
re! todos. mi admiración y grati
tud; minú cula en cuanto hace referen
cia a mi insignificante personalidad. 
pero grande si se calibra en orden a los 
sentimientos y inceridad. 

o podíamos. pues. negarnos. cuan
do hemos recibido una amable invit -
ción para escribir una líneas sobre la 
avicultura nacional. sus perspectivas y 
planes de mojora. y a ello nos dispone
mos. pluma en ri treo con e l ánimo tem
plado y el corazón abierto a lisonjeras 
e peranzas. 

Es insospechada para mucha gente 

9-
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la importancia que tiene la avicultura 
española en el concierto económico na
cional. La cifra de más de cuatro mli 
millones d. pesetas a qu asciende el 
valor anual de los productos suminis
trados por la misma . es suficientemen
te locuente para ahorrarnos todo co
ment rio. Si a esto añadimos el eleva
do , valor biológico de sus principales 
producciones. huevos y carne, en la 
alimentación humana. y I s excelentes 
condiciones que posee nuestra pa tria 
para la explotación de las aves. no 
puede resultar xtraño e l que nuestro 

Hace tres años fuimos encargado 
por la Dirección General de Gana'de
ría. de elaborar un pbn de ordenación 
y fomento avícola. En su redacción he
mos procurado considerar y articular 
adecuadamente las piezas dispersas del 
complejo mecaniemo avicoh, o po
díamos olvidar el importante papel que 
corresponde des nollar a las asocia 
cione de vicuItores , e escalonaba el 
plan en v rias etapas. de acuerdo con 
l· u ge:1cia e importanci de las distin 
t s materias que el mi mo abarca. 

uancl r i nt m nt ~ . la Junt 

Muchos gallineros e mo e te, higiénic y bien construidos, se 
encuentran ex! ndidos a lo largo y ancho de lo llanas tJerril~ 

de la Mancha. 

Gobierno, atento siempre a todo lo 
que significa incremento de las fuen
tes de riqueza y mejoramiento del ni
vel de vida. esté dedicando a la avi
cultura todo el interés que merece. con 
vistas a su fomento y mejora. 

El problema es realmente complejo 
y no puede Tesolverse con una visión 
limitada o unilatera l. lo son solamen
te los factores zootécnicos los que es 
preciso analizar y resolver. sino tam
bién los aspectos sanitarios . ociales. 
económicos. culturales. etc. El p roble
ma es humano , total. 

Coordinadora de Mejora G ,madera del 
inisterio de Agricultura nos hizo el 

alto honor de designarnos Delegado 
Técnico p ara la Avicultura acionaI. 
la situación de la labor que en este as
pecto venía desarrollando la Dirección 
General de Ganadería era la siguiente : 

I ,-Se encontraba en pleno desarro
llo la regulación del funcionamiento de 
las granjas avícolas y salas de incuba
ción industriales. (Ordenes Ministeria
les de 21 de octubre y 19 de diciembre 
de 195 3 y Circular de la Dirección 
General de Ganadería de 1 de diciem-

-=-10 -= 
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bre de 1954) . leí d quinient s gr n
I . y d un nt nar de al indu tti -
l· i cuua ión habían sido c<¡(ifica . 
rla y , ontrolad \ . 

2.-1:: l< be\ previ ta y reglamenlld 
l \ lO" ... • ión del ¡tul s de ranj d 
I lel- it)n". (1 lultipli ación.' y (Pr" 
dUl:ción hu VI. que conslituy n los 
~ ,¡(o/le n e. ano ptr 1" reJlizaeión 
dI" la Illcjora y u difusión a todo el 
':lInbi1o n,lcion d. 

'.- _, Agrupa ión ~e riadore 
Espatiol o d ve' led 6 (C.E. .) 
e tab '\ re diz ndo en primera in tlncia 

4.-ln p ndientem nte d otra la. 
b , s eJe inve tigación. 'P rim nt -
ión y diagnósti os. e l P tron to de 

nioJogía Animal elabor ba y di tribuía 
r,r, tuítarn nte todo I antígeno p trón 
que se ut iliz;,b p ra el control y erra-
t icación la pulloro ¡s. 

5.- 'e atrocinaba y ubv n ion ba 
la imot. lación de las E. t Clone 
n cnl -de· Avicol d licante 
ma d 1all rea. así como la 
ción de los Con ur os Region 
PUM '"1. .C \ ' lencia. e illa 
lona. 

xp n
y P 1-
lebr -
l s de 
Barce-

Magnifico ejemplares de allinas con' ui I , n Id~ . pI faci ms e isfrl1f <; 11 I1U sIra pr vincia. 

una meritoria labor. bajo I s dir ctri
r s }' supervisión de I Dirección ,c 
n ral d naderí . interviniendo acti 
'-Mn nte en la alificación de J s gran 
j . y re liz ndo una J bar d ne
l. in, O obre un millón de aves con
troladas. en orden a 1 pullorosi . 

-11 

6.-Se stimuh,ban y ubv nciona
ban los CUT os qu tení n lugar n la 
Faculta de Veterinaria de Madrid pa-
r la olación de Títulos de (1 eterina
r;o . specialista en Avicultura JI. De 
it:ual modo intervení n cuantos cur
si llos sobre avicultura eran organizado 
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por instituciones de carácter veterina
rio. y subvencionaba las enseñanzas de 
las Escuelas de Avicultura de Arenys 
de Mar (Barcelona) y Palma de Ma
llorca. 

Es propósito de la Junta Coordina
dora de Mejora Ganadera el dotar a las 
Delegaciones Técnicas de los elemen
tos materiales y humanos nece arios 
para su mayor eficiencia. En esta eta
pa inicial estamos visitando las eccio
nes Avícolas de las Estaciones Pecua
rias y Centros Experimentales. Con
cursos de Puesta. Delegaciones de 
C.E.A .S .. Cooperativas y Asociaciones 
de Avicultores. Granjas. etc . . con ob
jeto de obtener una información perso
nal que nos oriente acerca de las rea
lizaciones que deben abordarse de mo
do inmediato y de las posibilidades fu 
turas. 

Al mismo tiempo. se han iniciado las 
tareas conducentes al fomento y mejo
ra de la avicultura rural. sector impor
tantísimo y numéricamente predomi
nante en nuestra patria. Hemos consi
derado pertinente comenzar esta labor 
en comarcas limitadas y concretas. que 
por las características de todo orden 
que concurran en las mismas ofrezcan. 
a priori . razonables garantías de éxi
to. El Levante español nos ha parecido 
adecuado para ello . A partir de esta 
zona. la mejora se irá extendiendo a 
otras. previamente señaladas y prepa
radas. hasta alcanzar a todo el terri
torio nacional. Hasta este momento . 
han sido despachadas. para su urgente 
tramitación por el In tituto acional de 
Colonización. 65 peticiones de créditos 
para la instalación de gallineros rura
les de cien ponedoras. A estos avicul
tores se les orientará de modo perma
nente acerca de las normas correctas 

de explotación . con vistas a su mayor 
producción y rentabilidad. 

5e dispone hoy de todos 105 ele
mentos necesarios para una fructífera 
labor de fomento y mejora avícola: 
Plan. apoyo estatal. organizaciones 
avícolas. centros de investigación y ex
perimentación. técnicos preparados. y 
una ma a entusiasta. co mpetente y dis
ciplinada. de avicultores. Contribuiría 
notabLmente a garantiz r el 'xi to . si 
_e encontrase el procedimiento para 
asegurar la provisión de lo p ien os n -
ce arios. a precios as quibles. par 1 s 
granj as avícolas. e importando las ha
rinas de pescado. carn . leche y turtós, 
en la cuantía precisa para cubri r 1 d '
ficit de la producción nacional en di 
cha materia . L ayuda de Dio no ha 
de faltarnos en una empresa que. como 
~ tao tiende al incremento de la pro
ducción y a la elevación del nivel de 
vida del pueblo español. 

y de pu' de este somero recuento 
de realiz cione y propósitos. nuestra 
imaginación vuelve de nuevo a las 
manchegas tierras cantadas por la ge~ 
nial pluma cervantina. Exten as llanu
ras. abiertas de par en par al infinito. 
y hombres que han abido armonizar 
el duro quehacer cotidiano . soportan
do los rigores de un clima extremado, 
con la má elevadas inquietude espi
rituales. Austero realismo y fanta ía 
ilu ionada de molinos de viento . Re
ciedumbre y fé con un de tino mejor . 
Un ejemplo más, entre los muchos. que 
ofrece la variada y fecunda geografía 
hispana. soporte físico de una patria 
inmortal y misionera. tanto más ama
da cuanto má conocida. 

¡Que el Cielo te bendiga y premie 
tus generosos afanes I 

Madrid. julio de 1956. 
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N o s preci o insistir en la conve
ni ncia d explolar ' ve ele taso 

Ho I agricultor m dio conoce 1 di
feren ia que en producción puede es
p rar e. ntre una semilla o un animal 
seleccionado y otro que ea de origen 
y car cterística comun s. Todos pro-

ur¡¡n millas de calidad al plantar su 
m izal. u hoja de alfalfa . su cultivo 
de algodón o u hort lizas. Casi todos 
conocen las ventajas derivadas del em
pleo de bueno moruecos en el rebaño 
ovino o de verracos de esta o aquella 
raza y variedad par obtener el tipo 
de cerdo que más rápidamente crece. 
que mejor paga el mercado ... 

E . pu s. razon ble esperar que no 
s pr ciso omenlar extensamente la 
v nlajas de lo animales electos y me
nos aún hace" l.:n C3.nto 1 se lección. 
tópico ya muy onocidos para técni 
co o avicultores. 

Aquí pret d mos so l m nte plan
t ar el problema de esos pequeños ga
llineros rurales . cuyos efectivos oscilan 

QVlcurtU~Q rural 

por ALFONSO VERA Y VEGA 
elerinarJO.- Estación Pec aria de Ciudad Real 

enlre las 50 y las 1.50 aves. típicos de 
t nt explotaciones agrícolas españo
la o d la familias. que en ual uier 
pueblo e pañol disponen de un corral 
o una casa en las afueras del núcleo 
urbano . al p ropio tiempo que insinua
mos algunas de las posibles solucion~s 
que puede adoptar el agricunor que es
té decidido a mejorar la clase de la 
aves que tiene en su finca o en su co
rral. convencido de que logrará con 
ello un aumento en sus ingresos en con
cepto de venta de huevos. con es asos 
esfuerzos y gastos adicionales a 103 or
dinarios. 

Es preciso puntualizar. que la selec
ción genética. entendida como t rea 
especializada . basada en prin :pios 
científicos y conseguida mediante la 
aplicación reiterada y cuidados '\ de 
técnicas depuradas. está reservada a 
negocios avíco las altamente especiali
zados. qu en España están encomen
d dos. dentro del campo de la iniciati
va privada. a las llamadas Granjas de 
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S lección y a las Granjas de Multipli
cación. las cuales se rigen por legisla
ción especial dentro de la reciente or
demción avícola española. Por tanto. 
y desde el punto de vista práctico. el 
agricultor debe saber. que para con e
guir aves de calidad. aves selecta, no 
tiene que realizar 1 tajea selectiva en 
su explotación agrícola o en su corral, 
sino que exi ten firm'!!> especializadas 
que ya producen aves de cali ad y a 
las cuale debe dirigirse para adquirir
las. al igual q-ue hace para conseguir 
semillas de calidad (al-menos de me
jor calidad de las que él probablemen
te puede conseguir) ,para us cultivos. 

e Qué raz es la más conveniente? 
Las gallinas que pueblan nuest os ga
llineros rurales. no pertenecen a ningún 
conjunto racial definido. Tienen. a 
c~mb¡o ~I.CLul!a . .p.rodl:l5<...ción huevera in
dividual muy variada y de prome:lios 
de puest bajos. una considerable re
sistencia a trastornos y enfel medades 
diversas. y el tamaño del huevo q\,le 
suelen producir es bueno. Suelen estar 
bien adaptadas a las condicione loca
les y saben buscar su subsistenci:l por 
haberse criado en condiciones que las 
obligaban a ello . 

Esto no!; indica que 1 tipo e ave 
que podría usarse pan mejoradora de 
las poblaciones avícolas rurales ha de 
leunir. junto con la m yor capacidad 
productiva que perseguimos. iguales 
caractelÍsticas que la" gJllina ampe
ra~. en cuant~ a resistencia a enferme
dades. tamaño del huevo. adapt ción 
a las concljciones climatológicas loca
les. tan diversas de uno punlos de Es
p~iia a otro . y tan extremosas en la 
casi totalid d de nuestra regiones. L:l 
Mancha es. precisamente. una de las 
reglones que presentan más típicamen 
te e ta gran variación de condiciones 
climatológicas de una estación a otra. 
con veranos casi tan duros como los de 
Andalucía y con inviernos tan pródigos 
en helada omo en el resto de la Me
seta. 

Los tipos de aves que pueden reco
men.darse pa.ra mejorar la producción 

de los Gallineros rurales. no son siem 
pre los mislIIos que se pueden recomen 
dar pal a una explotación avícola de 
iüO o más aves. Las razas fOI mad s a 
hilse de ga llinas amp ras españolas. 
'on probablemente la., más ill lic-l 1(\<; 

En el uro h 010 v isto dar bu 11 fe ·u l 
la,lo. en condiciones de cría ruT' 1. a la 
di v rsas v riedades de la raza lrer 1 

113; en Levanle. a las gallin s Pntl. \ i 
Ilaflanquina y LeghoTl\ y en tod,1 1(\ 
[sp ña seca a la Castellana ' gra . Pt 
Id 1 región árid .. lTal. pal a La lan 
cha concretamente. hemos oh ervado 
muy buenos resultados con la raza as-

- tellalla legra. tan resist n,e a lo ex · 
t remismos de l1uestro clima y a 1 s en 
fennedades. Ahora bien. no todo de
pende de la raza. 

implemente el hecho de que un , s 
;1 \'es pellenezcan a una raza definida 
/lO S garantía d que Ilayan de ser 
productiv'>s. Corno anteliormente se 
iialamos. existen determina ' las granj 'j 

avírolas importante. que en la orde-
11.6ón avícola nacional son conocidas 
con el nombre de Granjas de elección 
v Granjas de lultiplicación. las cuak 
tienen aves de razas definidas y que. 
"demás. suelen ser de buena c pacida::! 
pioductiva. si se las atiend d b id" 
¡rente. El ag icultor debe conseguil il' 
formación acerca de esta Gr ' aj:¡s '1-

te3 de hacPrJe ped'dos de aves. Com:> 
ro~m:l.S prácticas. en relación con la 
elección de la rania a la que convie
ne h cerles los pedidos. pu~den uti1i 
zarse l s siguientes: 

-Comprar solamente a Granjas de 
~elección y. en su defecto. a 1 s de 
Multiplicación. pero prefe l ntemente 

las primeras. 
-Preferir las Granjas que crien ex

clusivamente una raza en vez de varias. 
y las que se dediquen a la cría de dicha 
raza de de muchos años atrás . 

-Procurar hacer los encargos a las 
Granjas que tengan un dirección téc
nica competente. 

-En igualdad de circunstancias. 
preferir a las Granjas que obtengan 
buenas clasificaciones en los Concur 
5.0 S acionales de Puesta. 

-1.4-
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Un m n1hco allo de raza Castellana negra . 

-Procurar. por enclm de lodo. 
conseguir informa ión imparcial ac r
c de cuáles (u ron la Granja que s -
ministraron la a ves a los gricultores 
vecino . qu e t' n !! isfechos de u 
dqui ición 

-. 'o aten f>r ¡.¡ queña difer n-
cias de precio. 

Las dudas en cuanto a la ele ción de 
la Granja a la que conviene h cer lo 
pedido de aVe p ra la pro ia explo 
t ción. pueden resolver e consult ndo 
a entid des o pe! onas que no tengan 
ningún interé particular en recomen
dar e t'l. o aqu'lla ranja y e t'n bien 
informc da . La E taciones Pecuari s. 
las Jefatur de anadería. y los Ve
terinarios e pecialistas en Avicultura. 
pueden ser útile par prestar consejo 

información del tipo cit do. 

na vez elegida 1 raza y la ranJa 
de elección uministrador, se plan 
tea al gricultor una nueva cuestión : 

¿ Cóm h cer I su titu ión d I 
gallinas camperas por 1 s de raza? 

L solución varía según ir unst n 
c!as ... 

i el agricultor i n conoclmien os. 
instalaciones y ti mpo para intentar 
con éxito la crí .. ::! pollo. o i proyec
t mpliar en el futuro su xplotac ión 
avícola, enlon es lo mejor puede er 
que encargase en los tres primeros me-

-

e del año V medIante un sólo p dldro , 
un centenar o do de pollitos a los q ~ 
cri'\!" y con los que ' 1 o la persona qu~ 
en el futuro hay de cuidar el negocio 
avícoh proyectado puedan entrenarse. 
Conviene hacer estos pedidos on nt i 
e paclón d 2 3 mese la fecha de 
seada . pues I s ranja acreditadas 
suelen tener comprometid su produc
c' ón con bastante anti ipación " que el 
nacimien d lo pollos se p rodu?'c3 . 

meno que haya 19uno conocimien 
tos d,. lo problemas de la criann e 
le polluel .. o e obtenga el asesora
mien o de un t' cni o ompetente, 1 
cría de pollo ~ in medios. onocirnien
lo o liempo , puede dejar muy los 
recuerdos, t "l nlo en el terreno de las sa
ti facciones per onale , que con el éxi 
to de un pro cto e alcanzan. a mo 
en el de los re ultados económicos del 
miqmo. y ha er renunciar a los p w pó 
::: itos de renova ión de las gallin s e m 

mie tt n 
' n conta o 

de lo fectivo 
taciones rural s. 

I cta de alta cal":la d 

Quedan otr"s solucion s: 
a) char gallin s o pav cluecas 

sobr huevos ('rtile c mprad 
Gran; de Se l ceión y elimin r progr -
ivamente todas las gallinas viejas de 
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raza no definida cuando las pollas ob
tenidas por este procedimiento empie
cen a poner. 

b) Sacrificar todos los gallos del 
gallinero y sustituirlos por pollos de 
la mejor clase que puedan suministrar 
las Granjas de elección . Echar clue
cas gallinas camperas con huevos que 
hayan pOdido ser fertilizados por esto 
gallos. Como en el caso anterior. ir eli
minando p ogresivamente las gallinas 
camper s y dejar las na idas de stos 
gallos. 

e) Comprar poli de 2-3 meses 
n ranjas d Selecci' n todos Jos años 

y elim ' nar I s ga ll inas existent s. 

gallinero en 1-2 años. Es recomenda
ble para explotaciones que manteng n 
menos de 100 aves. Exige mantener 
gallinas o pavas que encluequen fácil 
mente, ya que las gallinas de alta pues
t rara vez se ponen cluecas. Tiene el 
inconveniente de que no siempre las 
cluecas pueden conseguirse en la épo
ca más conveniente a la cría de los po
llos (p rimavera ) y qu las polladas 
son muy de iguales. De todos modos, 
replesenta la utilización de procedi
mi ntos d renovación tradicionalmen
te utilizado por el agricultor y puede 
reeom ndars cuando no puede pres
tara mucha atención a las aves y no 

Un galhnero lúgiémco es lmprc cindible para e ns.-: 'rtir r 'ttrj¡miento 
rentabl s U1 Avicultura rural. 

d) Combinar el procedimiento al 
y el b). (Echar cluecas con huevos 
comprados en Granjas de Selección y, 
además, sacrificar todos los gallos co
munes y sustituirlos por gallos de raza 
de buena calidad, comprados jóvenes 
a Granjas de Selección). 

{Qué podemos esperar de la apli
cación de estas medidas ? 

El procedimiento a) es muy barato; 
permite conseguir la renovación del 

se proyecta ampliar el capí ulo avícol 
de la explotación. 

El procedimiento b) es tambi ' n ba
ra to y cómodo, pero la transformación 
del gallinero sólo pued sp rarse que 
se consiga a partir del cuarto o quinto 
año de ponerla en práctica ep tida
mente año tras año. Exige sacrificar to
dos los pollos machos que nazcan de 
cada poll ada lograda y utilizar exclusi
vamente gallitos de raza complados a 
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Granjas de Selección. Las característi
cas en cuanto a ventajas e inconveni n
te de pro eguir la utilización de l 
cluecas, son las mismas que en d o 

nterior, 
El procedimiento c) e ultrarápido. 

pero exige un desembolso rel ti amen
te elevado. Es conveniente par u me
jor éxito. en año suce ivo • comprar 
alguno pollos macho en Granjas de 

elección y, i se igue di poniendo oe 
clueca, ponerl s ola mente huevos 
procedent s de ga ll inas de raza fecun 
dadas por gallo también de la misma 
raza. 

¿ Es esto todo ? iertamente. no. I 
agricultor abe que no b sta tirar a I 
tierra una emilla d maíz híbrido pa
ra conseguir una buena cosecha. Hay 
que prepara r ade uadamente la tíerra, 

to . a limentación. anidad. se salen de 
lo límites del tema que veníamos tra
tando, no ceñiremo a dar algunas re
com ndaciones práctica orientadas a 
alvar aqu lIos puntos en lo que más 

frecu nt mente uele fallar la atención 
del cuidador o del supuesto avicultor 
rural. 

E la recomendaciones podría~ er : 
-Alimentar las ave con mezclas 

de alimentos recomendadas por algún 
"eterin rio e pe iali ta avícola o avi 
cultor ompetent. En algunos caso 
suele ser práctico y económico para el 
pequeño aviculto r emplear piensos 
compuestos, elaborados por asa de-
dica e t ctividad. 

ser posible, comprar lo pien
so que hay n de ser utili z dos por I 
aves dur nte to o el año n una ola 

E la s. ti I r aHrlad, la s condí ion s n qu IV n las gallina ~n ~I 
ambiente nlral. 

( rtrlrza " Igualmente . no basta tener 
buenas . ve para nseguir más hue
vos re i amen te las aves de calidad 
tienen I pr p iedad de remunerar má • 

L 1 TE SI SE LAS e IDA DE-
131DA lE. E. 

m I problemas del cuido de 
1 s ves . en lo lelativo a su alojamien-

vez para los cereales y legumbres (1a 
' poca de su recolección. que es cuan
do suelen e tar más baratos) y en dos 
veces para los restantes piensos que de-
ben ser a dquiridos fuera de la ex aS1 
ción. tales como la harina de al • áe 11.(-9. 
pescado. de carne. conchilla <:f 

ceite vitamínicos. etc. 
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-Vender o sacrificar todos los años 
las gallinas que tengan más de 2 años 
de edad . Para efectuar sta operación 
con seguridad. deben anillarse todas las 
aves y anotar qué números correspon
den a una determinada edad . La elimi
nación de las aves utilizando nidales 
registradores y anotando la producción 
de cada ave en los correspondientes 
registros . ólo es re on endable uando 
el número e aves mantenidas permite 
emplear un jornal diario 500-700 
aves) . En otr caso no resulta reco
mendable llevar registros. sino limitar-
e a efectu r la entresaca por otros me 

dio meno exactos. 
- acunar las aves contra la peste 

aviar con la periodicidad que reco
miende el eterinario. 
~oncertar un servicio de asesora 

miento con un Veterinario especialis
avícola. 

-Alojar las aves en locales limpios. 
higiénicos. bien ventilados. con buen 
aislamiento térmico (protección del 
frío en invierno y del calor en verano) . 

rlemos querido con estos comenta
rio" limitarnos exponer aquellas ideas 
que consideramos más útiles para lo
grar la renovación de los efectivos aví
l..o)a en el caso de un agricultor aisla
do. particular. Las soluciones aplica 
bIes un grupo. tal como una posible 

ooperativa. una agrupación de tipo 
indical o una campaña de mejora avi
ola de alcance regional o nacional, re
u(! irían métodos distintos. cuya dis
usión no sería pr pia de un artículo 

de divulgación . 
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LA C((/A POLLITOS 

PARTAMOS del momento en que 
el polluelo. acosado de la exte

nuan ~ fatiga de quitar e del dorso la 
á cal a. queda en reposo secándose . 

Desde este preciso momento. comien
za el nuevo ser a enfrentarse con la 
vida. Su ddicada naturaleza y su ma
nifie ta debilidad nos obligan a ro 
de .le de todos aquellos medios en 
que su desarrollo pueda negar a la 
plenitud. 

Tres factores fundamentale (ca-
lor. alimento y sanidad) crean una se
rie de problema . que son decisivo 
en la buena marcha de la explotación . 
La buena aplic ción de las norma 
prescritas en cada uno de estos facto 
re . se reflej rá indudablemente en la 

igorosidad y buena crianza de esto 
tiernos animalitos. 

por EMILIANO ÁZQUEZ HERNANDO 
eterinario. Estación Pecuaria de Valdepañas 

(Cómo proporcionar al polluelo 
un ambiente acogedor y confortable . 
de temperatura apropiada. para que 
su desalrollo sea perfecto en estos pri-

eros días de su vida? Hemos de 
pen ar por 10 tanto en disponer de 
un local para llevar cabo su crianza . 

o es propósito nuestro tratar en es
te breve trabajo de cada uno de los 
sistemas que mundialmente están ad
mitidos como tales para. la buena 
marcha en la cría del polluelo. sino 
de resolver en el lerreno de la prác
tica el a ondicionamiento de la sala 
de cría . manteniendo el mbiente ín
timo del polluelo dentro de los lími-
te óptimos par u desarrollo . 

El primer dato tener en cuenta e 
la baratura de la in talación. Actual
mente exi ten modernos sistemas d 
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Incubadora vertical tipo Masalles con cá
maras de nacimiento. (De Perdrix) 

aire acondicionado instalados para 
uso del hombre . La temperatura, hu
medad y aireación, son reguladas au
tomáticamente. haciendo el ambiente 
francamente acogedor. Podríamos tam 
bién instalar y dotar al polluelo de es
te sistema ultramoderno y uultraca
ro )) ; pero cuando normalmente en 
nuestra propia casa no podemo i1e
gar a disfrutar de aquellas instalacio
nes, ¿ cómo amortizar el gasto apli
cándole a la cría de pollos? Conozco 
en alguna provincia e pañola una 
gran instalación de aire acondiciona
do capaz para 20 .000 polluelos en 
batería . Desconozco igualmente sus 
resultados económicos, pero a este 
respecto tendríamos mucho que h a.
blar. 

Por ello vamos a tratar de los pro
cedimientos y sistemas antiguos y ul
trabara tos, que actualmente comien
zan ya a instalarse en algunas gran-

jas avícola . De casi todos es conod 
do el procedimiento llamado gloria. 
La calefación por calor irradiante, 
procede de la combustión de paja, 
orujo , estiércol. etc. Los humos cir
culan por galerías subterráneas y ca
lientan el piso del local , proporcionan-

o la irradiación del calor a partir de 
lo mismo pie de los pollitos. El ca
lor por ley física tiene un desplaza.
miento en entido ascendente. Aun
que aparentemente la temperatura de 
la sala sea uniforme, si colocamos el 
termómetro a distintas alturas, en ca
da una de ell marcará un grado dis
tinto . En las mismas criadoras eléctri
ca que dan calor fijo , podemos ob
servar notables variacione en el día y 
la noche. La temperatura ambiente es 
el factor principal. Si durante el día 
ef termómetro marca 32 grados cen
tígrados en la criadora, durante la no
che bajará a 27 . o 26. Si este sucede 
en la cTiadora eléctric no meno va-

Esquema de orienta i6n en la ventila i n 
en una incubadora tipo Mammouth. 

(De Perdrix) 
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riaciones pueden suceder en la gloria. 
Pero omo apuntábamos anterior

mente. un de la ventaj s principales 
e la bar tur de 1 mano de obra y el 
es o valor del combu tibIe. L IOS

talación en í no e má que un horno 
itundo en el e t ri r de la ámara. 

bien en un pa iJlo ontiguo. etc., cu-
dimen i n erán de 1, O m. d 

largo. 0.7 de ncho y O. O m. de al
to. De este di positivo p rtirán do o 
tre conducto d humo. ue trans-
urriend p r d bajo del uelo , aca-

ban en la chimerue on regul ción 

Un tip de BaleríJ de ría pre\'is!a d Cd-
mara calt 111 ~ fria . (O Perdrix) 

de 1 aliJa. de humos. El buen funcio 
na mi nto y salida de aquéllos depen
derá de la diferencia de presiones y 
densidacLe . El horno irá provisto de 
una puerta metálica para regular la 
combu tión y con ella la mayor o 
menor temperatura del lo al. 

os ofrece este si tema interesan
te vent j s : La b ratura ae la co ns-

trucción y el coste insigniiicante del 
material de combustión. Los años 
abundantes de paja. que se quema 
por no tener donde almacenarla, en 
las regiones productoras de orujos, o 
en las zonas de pinares o bosques, re-
ulta muy barato el combustible. 

La temperatura de la sala puede 
regularse abriendo o cerrando el tiro 
de humo y graduando la aireaclOn 
del local. Lo pollito escogen las zo
nas en que han de situarse. con arre
glo a las exigenci de calor. por ser 
distint la di tribución de la tempe
ratura en el uelo. 

o ólo se re uelve el problema de 
temper lUla. ino que en el aspecto 
sanit rio hemo de apuntar alguna 
ventaja interes ntísimas, como es la 
destrucción de mucho pará itos. pues 
ul perm necer la y cija totalmente e 
ca, la falt de humedad impide el des
arro llo de quéllos . 

uizá el sistema en la irradiación 
del alo r. de abajo h ci rrib . en 
sentido inver o al de la clueca. se 
apar te d 1 he ho pUlamente fisioló 
gi o y n tur 1. pero creemo que en 
1 prá tic se puede adoptar corno 
p á tico y b a r too . 

Otro pro::e:limiento de calefacción 
es el de los rayo infrarrojos. Lo co
nocemos prácticamente. y en nuestra 
opin ión se trata de un método p rác
tico y senci llo. I ormalmente se com
plican las instalaciones con aparafós 

.Y campa nas, que elevan el coste y !Ti' 

. no -de obra. En la Estación Pecuaria 
ce aldepeñas intervinimos en I ' ins
talación de una s la de cría. compues
t de 6 lámparas de 220 voltio y 
I 5 O atios. puestas en serie y pen-
ien tes del techo. con una polea que 

nos permite graduar la distancia al 
. suelo y con ' sto la irradiación del ' ca
lor sobre una mayor o menor superfi
cie, concentrando la temperatura en 
,el uelo en razón directa a la distan
cia. Además de regular la tempera: 
tur de una manera sencilla. obtene
mo~ una mayor visibilidad de los po
lluelos. facilitando la limpieza e hi
giene de la in t lación . COnSeguire-
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mos t-emperatur de 5 gl aclos estan
do la lámpara a 20 cm. del uelo . 

Las lámpara de infrarrojos, h n 
de ser e l complemento de la baterías, 
p ra que cuando lo pollo hayan al 
anzad los lOó 11. días, puedan re

tir rse de quéllas y sin ningún incon
eniente dejarlo -en libertad y al am

paro de lo rayos inftarrojos. 
imprescindible ambientar un 

oco el lo al. pues mientras que en 
los me s de verano cualquier termó
m-::tl Ican:la lo JO grados celltígra
d s, en la primeras semanas de la 

a d crí 1 temperatura ambien
te pue e b jar por deb jo de lo O 
gr Jo . "·erá, pues, nc:ce ar io en e ta 

mbi-::nt r el local on estu as 
ha t on eguir lo lS grados. Los 
polluel gún SU!! exigen ias, po
dlán o no permJnecer bajo la acción 
dire t de lo rayos infrarrojos, pero 
nun e amont nalán en los ángulos 
del gallinero. 

La cría en batería, es práctica du
ran te la primera semana o quizá has
ta la egund ,porque evita el contagio 
de Igun enfer edades para itarias 

la iJlOsis, pero su instala-
ción reSiulta costosa, por los precios 

ue t'el en en el mer-

Per y e ti te d u o u ottO si -
tem , I pollito necesita una tempera
tur de Ll rad s ntí r 
m damente. teng mos en 

ue n ba t sol m nte 
un termóm 
palt de 1 
Iro h d 
.. lb altur 
el 

n in . sten 'a e m l

e e ce i o c lor . 

Mu ho cuidado on la orrientes 
de air . Iguna vece a nivel de 1 
patita pueden urgir fríos remolino , 
que pasan desapercibido a 1, al tUI 
de nue tras cabeza . 

Los do extremos on perjudi iales , 
irviéndonos de ejemplo lo que suce
d~ en el animal adulto. La tempera
tura ideal según está demostrado por 
las innumerables experiencia reali
zadas, es la de 21,' grados centígra
dos. Cuando la temperatura sube a 
los 37 grado las a ves COmen un 41 
pO I ciento menos que a los 21', gra
dos centígrado , y beben un 35 por 
ciento má de agua . La temperatura 
fisiológica del ave es la de 4 '" O C. 
Si la ambiente sube a 40, alguna no 
pueden tenerse en pie, subiendo la 
temperatura del cuerpo a 43,3'0 , pa
ra sobrevenir la muerte a los 4S gra
dos. 

Cuando los pollitos han sido trans
portados y llevan varias horas de via
je, pueden sedes perjudicial los cam
bios bruscos de temperatura, hasta el 
extremo de que muchos mueren de 
congestión pulmonar. Y ya una vez 
situados en la sala evitaremos los cam
bios bruscos .e temperatura, tenien
do mucho cuidado con las elevacio
nes o golpes de calor. Cuando ésto 
ocurra, de~n abrirse las ventanas, 10 
que facilita al mismo tiempo una re
novación del aire, dándose paso a nue
va cOllientes portadoras de oxígeno . 

Ante de tocar el tema de la ali
m~ntación, queremos no pasar por 
Ito un punto que pasa mucha vece 

d percibido y que tiene mucha im
portancia ' iluminación. Con las om
br el repusculo. el polluelo corre 
por in tmto n tural a obijarse y ele
~ir un ino cómodo donde pa ar la 
no he tranqutlo. Poned una lámpara 
má Lien e luz renu para evitar, no 
"ólo la rrel in i a del animalito . 
, In mo me io de in e ción el e 
t tI d I polluelo Durante la no 
che de ciende 1 temperatura y h 
que observ r i tiene Frío o calor. 3 

lámpara e tará encendida constante-
mente. Se eVlt on ello ue I en 
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cenderla se asusten y se muevan . La 
sombra de nuestro cuerpo es un fan 
tasma ext raño que los ahuyenta. y al 
apagar nuevamente habrán perdido su 
puesto junto . al calo r. 

ú ltima digestión de 108 restos del hue
vo ,!ue el pollito pueda ten.er. Duran
!o:: e tos dos o tres primeros días nó de
b.emos abusar de los alimentos rico. 
en proteínas y grasas. Es mejor la ha-

Un excelente pollada de la E.lación Pecuaria de Valdepelias. 

La calefacción y el ambiente atem
perado evitan el amontonamiento tan 
perjudicial. y que tantas bajas causa. 
y que junto con la alimentación son 
108 factores que regulan una Rarte de 
lo que es la buena crianza . Una lám
para en el gallinero. facilita también 
visibilidad al pollito débil. que duran 
te el día no puede comer porque se 
lo impiden los fuertes y vigorosolt. 

Toquemos ahora el problema de 
I alimentación . Hasta las 48 horas de 
su nacimiento . el polluelo no debe to
mar alimento alguno . Después de es
ta edad hay que enseñarle a omer. 
Llenemo totalmente Jos comedero y 
bebederos. y cuando alguno de elios 
haya iniciado el picoteo. lo demás 
verán tambié n la comid y todos co
menzarán a tomarla ávidamente . 

. Los alimentos de los primeros días 
tienen por objeto servir de entrena
miento para que el pollito conozca los 
comederos y bebederos y favore cer la 

I ina de cereales. y dentro de éstos 108 

que sean pobres en celulosa (maíz. 
trigo . centeno). 

Con un poco de espíritu de ob~r
vación. veremos que los pollitos en 
los primeros días de su vida . comen 
con gran avidez trocitos de paja y 
otras iustancias groseras, que hay en 
la yacija . ¿ Por qué esta avidez si este 
lirr_·~ nto tiene escaso valor nutritivo ~ 
o es difícil pen ar si esta necesidad 

responde a una gimna8ia funcional de 
los órganos de l tramo digestivo. y al 
lobustecimiento de 1 paredes 10-

testinale . 

u Stl a experienci personal y al
gunas colaboraciones Con avicultores 
de nuestra zona nos ha sugerido el em
pleo de un régimen a limenticio . que 
recientemente ha sido 'experimentado 
en 500 pollitas con r~sultados mag
níficos (5 por cien to I mortalidad). 

L s pollit s tuvie(t)n en ayunas 
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'un.J 30 horas, a partir de las cuales 
se les a mini tró la iguiente mezcla: 

Harina de maíz 3 1 por 100 
Harina de trigo 26 )))) 
Harina de ceb da 20)))) 

alvado de trigo 12'5 11 11 

Harina de carne 5 )))) 
Harina de hue o )))) 
Compl. itamínico 2'5 j) )) 

Durante lo 1 5 p : imero días te -
nían a su dispo i ión '1 diarios de 
suero de lecL de oveja. los 3 días 
e a umen ó la ración a 15 1. de suero . 

Al mi mo tiempo y durante lo 15 pri 
meros días se les dministraba 3 1. 
de leche mezclada con agua a parte 
iguale. 

p rtir de lo 1 1 días se supl-e
m ntó la ración con verdura picada 
(trigo, alfalfa) dándo e a la 1 1, 15 y 
1<) hOlas. nece ario que l verdu
ra no les falte durante toda I crian-

3, y e ha de administrar a discrec
ción, ma ormente cu:mJo se abusa d,,'! 
los tratamiento antipara itarios a b • 
e de sulfamidas. eben march r al 

uní ono ulf mida y vitamina. 
I llegar a los 20 días. I ración se 

in tementó, con la mezcl de granos 
tlÍturado en l uiente proporción: 

maíz 10 kg. 
trigo 10 kg. 
cebada 1 kg. 

q 1,_ .e dab a las 1 3 y a las 1 7 duran
te un cu r to de hor todo lo que qui

ran tomar. 
ucede a veces y de hecho e r li 

dad. que la cri nza de lo polluelo 
durante los primero 15 ó 20 dí 
realiza con tod nOI mal ida . 
tir d-e e ta edad el riador n e 
cuent l tisfech. Lo pollo 
e aso apetito, y las plum e 
zan reflejan o u e la o an rm 
r: o idio i . ¿ n f t ? h e éln 
guin 1 nta y otro síntom ' s así lo "la 

uando h p ado el p'.!ríodo d 
d acción de las sulfa 

síntoma perdur n en el 
nim lito . o referimos u I sínl 

mas iniciales qu apunt mos al prin 
h . y heces 

sanguinolentas, hemos ven ido la 0 -

idio i , luego entonces, ¿qu' s T'? 
e mo : La ración que admini trá -

bamo ra ufi i nle h t. lo 1 día, 
todo lo m' s hasta lo 20. p Itir d 

t ... edad el animal precis una par
te mayor de il minas y miner I s n 
la di ta, d bid o al índice t n kva o 
de crecimiento . El abu o de lo lra 
tamiento anli 'oc idió i o, a~raval\ 
aún más la ituación, porque a tú n 
obre l equilibrio d la flor a inl sti 

n I y idan y destru n part d las 
viL minas d-e los alimento. ' h u 
r. do un ' c idiosi y _ ha provocado 
una avitaminosi . [spe ialment y 
m con e l1en ia de e ta nf rmedacl 
eXI te tambi ~n caren ia de Vil. ,ql1 

< U a d la paráli i co idió i •. En. 
el fisiologi mo normal. y como proce 
o sint ~tico, e produce en los ciegos 

vil. 131., n la fermenta ión de la fi 
bra bruta y elulosa, qu lo proto 
zonrtos onglnan en 110 . I e t r al 
t r da la absor ión n p rte inlt's 
tin .\1. s brevien la p ' r'lisis 
c por la ur ncia ab 
vil. 13. 

Por ta razón en los tr tamient s 
1 la o idiosis, suprimiremo las h 

rina de arne y p sc, do, e in rem n 
1.11 emos n la di"la I aport d I he 
en poi , \ 'il. 13. y v rdur s. 

Hemo d n uenta qu 1.i 
it lida I d p lIit os 

en lo primero dí s está lela ionada 
on la carga vitamínica del huevo. De 

gaJlin s bien a lim nt das se asegura 
un eclosión y ría s tise a tori en los 

¡im ro siete días. 
Y a dijimos que es neces no un 

aporte ri o en proteínas, p ra cubril 
I ' s nec sidades de su precocidad en el 
crecimienlo , pero ha de marchar al 
uní ono I aporte de sales. El aumen' 
to d su t nc i. proteíca significa e 
aum nLo en ,1 recimiento, y el equi t.\ 
librio I f no puede romperse, porque 

mayor crecimiento, tambi' n mayor 
ap te de material. no sólo de forma 
ción del músculo, sino del hueso . f. 
mall.'rial calcio fósforo que intervient 
en la formación del hueso debe in 
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Los trastornos nerviosos. intoleran 
ela limenticia ' rdidas d peso. 
s deb . n much a emplear o · 
lTec ores. antibióti os Vito . 12. en 
f'resen I de gr n cant idad de harin ! 

an'm le . 
E erróneo pensar que la conchi· 

lIa de ostras suple la función encomen
dada a 1 s pledrecitas de n turalez 
iJi 11'1 Ilil\ll i ' ndrlo alim nto 

1" u-:le re llzarse on la conchill . 
porqu nles d llegar I vil'n re . el 
,.." t hon.l to ¡\I iro 01' P o~ gral1 d 
romlllll.1 P l. do y disuelto p r 1"1 

1 rhlrl, i n die lóm g . n I s 
VI • ,..ri!~ de algunos ol\itos mu Ilos. 
'1 h rv la ar n 1 d p/edrecit c¡ 

lu has v I fun Ión digesliv l' 
,,!terad 1 por I usenci de 1 s bien 
llamad s piedra.¡ de la dent dura . 

Par f' r¡ue el canib lismo tuviese 
al~un" p·lación on las sales. v cuan
do s debido a carencias mineral s . se 

n1g.1 (on 1" "diri'n el sal rom\1O 
1" m 7cl o es pru ent l continui 
d d de dich pOI le. sino qu lejos 
d,.. ·Ip H'i~ll , 11 la d d ngl . S I 

pE' m nenlf' I es de sal. aum ni 
la sr 1 \' di minu e el apetito. 

'o queremos tampoco pas r por 
alto un hecho de todos conocid . 
(Por qué las incubaciones de ver no 
e crían mi? (Qu' duende cau la 

mortalidad? Sencillamente la cocidio 
SI. n verano 1 temper tur sup lior 

1 20 grados. junto con la hum dad 
elf' 1, v cij. xalta la virulenci d,~ 
10'1 ('o idios. En invi mo con t mp r -
tUTas frí 15 e as. los parásito e n-

u nll. n eon un medio poco óplimo 
r·\1 a su eI!'s. Ir 110. iguiendo un l ra
I,uni nlo r cional y islemático o con 

sulCo umos lina qu actúa sobre lo 
es 0 1 zoitos . esquizonL y cocitos. y 
ademá li ne ma or permanencia en 
sangre. al anzando oncentraciones de 
2. I11g .. sobl l. mg. d otros pro
du '[ S . on 11 h, br m s lesu lto el 
plOblem d la co idiosis en el ve-

no . 
Trop zamo fac-

t r : I al 1. tur 
amb iente reb los 2 grados. inHu-
\ e neg ti mente en el met boli mo 

0 1 la a cción del c lor 8 bre la glán
rlula liro ldes . Es suficiente añadir en 
I p e de verano un suplemento 
ho rmon I almez la a base de tiro
XJn • P r u d legulad su me
tab li mo 

Los d fa lores fun amental s . ue 
cI·'l.m n 1 s Ji s de verano. pueden 
s lu io '1 r en pIte el problema. 

y p 1 1 te/minar h bl m s breve-
m nl del asp c t higi ' nico 

terno . Los piojo cu 
" e s má J lo u comen. 1 po
JIu lo con piojos. d sarrol1a un S por 

m n s, contando la mortali -
or la disminución d las defen

sa y ebilidad g nel I del organ ' mo. 
o nfil m m s en qu ue tan 100 ve-
·~ s mi' s ue c.omen. 

1 qu remo limin r los pioj s h -
gdlTlOS la igu ienle oper Ión: En un 

ja d madera de poca altura e po-
n una bu n anlidad de ceniz . rná 
del 8 aliade D. D. T. 

<.1 

a lgan 
c IJa . 

011 itos se de
ición. I prin-

cuan· 
emás 

ulfa-

a -
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LA genétic h irrumpido on sus 
aplicacio n s práctica n el cam

po de 13 a vicultura más lemprana
ment y c n mayor ext n ión e inten
sidad que en cualqui r otra rama de 
explotación zootécnica. La respuesta 
relativamen le rápida a lo en ayo g 
nético h estimulado ta preferen-
ia con e l afán d conseguir elevar los 

rendimientos en huevo y arn y dis
minui r la morlalidad . uno dios fac
tore de mayor trase ndencia en la ex
plotación vícoJa. La medidas sele -
tivas genealógica e aplican n gran 
xtensíón incluso n explotaciones d 

mediana importan ia y s estiman co
mo la bas fundamental del 'xito en 
el rendimiento en muchas granja . 

Los efe tos obtenidos por la híbri 
da ión intere pecífica. e decir. I cru
ce entre do es pe ie . on relación al 
mayor vigor de los de cendientes. e 
conocido desde tiempos remo los. Pos-

por AMALIO DE IUANA SARD N 
Doctor en Veterinaria. 

tel íorm nte s ha v nido comproban. 
do qu dicho efecto s obtenía tam
bi 'n con los productos procedente 
d I cruce en prim ra genaeración. entre 
do raza de la misma e pecie y se ha 
v nido extendiendo notablemente en 
toda las especies de ganado. especial. 
m nte en la porcina y en avicultura. 

Indudablemente e en las aves don
de la obtención de productos de pri· 
mera gen ración. procedente del cru
zamiento de raza distintas es mas 
omún que en otras especie . 

Generalmente los efecto del cruza
miento n primera g neración son los 
iguientes : 

l. ran uniformidad en los pro-
rlu to d primera generación . 

2. Elevación de los rendimientos. 
3. umento de la velocidad de 

er cimiento . 
4 . Di minución de la mortalidad. 

orm Imente estas han sido las cau-
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"i1~ d 1.\ r alizaci6n d 10 cruz mI n
tos el plimera g n ra I n. p ro n 
clvintlluT1l ha aún olro motivo muy 
illt I ti(lnl : le, po ibilidad. m di<tnle 
lel I minados c:I dis-

tinguir cl 11 xo n I n<l -
cimiellto. por 1.1 di lintn 
d I I 11I1I1 ' 11. velocidad de 

clCl~l 1,1 quc f"ll nt In lo r 
dio;lilllo 'iC o . 

,\ \In 1 UcI orlo n rl in Ipl 

h 1 que p lIit lo obl n ' ión 
el pi iHlel ti 1( Il ra i' n d hí<ln uti 
li7iH (mi ' ilm nl lu 'l m jO! lirp 
r!r r.,rM' lllt'jorudall. 'i r h" comprnha 
rln Ir)lr idoll11r!1lr qllC' I t rlrcciA" dr 

d~ r UL 

dad de que entusiasma-
Ir . 

1) 
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L ghorn. con raza pes d s. t 1 s co 
mo Rh d Island roja. Plymounth 
Rock barrada. ew Hamp hir . Jer-
ey gigante. Au tralolp. 

2) Entre razas pesadas. 
3) Interviniendo macho d raza 

ornish u otro macho no ombati
vo de tipo de pelea. 

Lo r ultado de lo cruzamiento 
pueden e tudiarse en rela ión con la 
f rtilidad. incubabilidad. mortalidad. 

recimi nto. a l i m n t o requerido 
unidad de ganancia d peso y em
plume. 

e ha omPlobado que el cruz 
miento tiene muy poca influ ncia so
bre la fertilidad. in embargo mejora 
notablemente la incubabilid d, es de-

ir. el número de pollito nacidos d 
determinado número de huevo f'rti 
le . E e peci Imente notable esta me
jora cu ndo la razas o e tirpe em
pI adas n el cruzamiento tienen un 
promedio bajo de in ubabilidad . 

La mortalidad ha ta las ocho em" 
na de edad es má baja n la descen
den ia de lo cruz mi ntos. nálo~a
mente a lo su edido con la incubabi
lidad . mucho má notable el efecto 
mejorante obre la mortalidad uando 
el promedio de mortalidad de la for
mas padres que se han cruzado e alto. 

La velocidad de crecimiento de los 
pr ductos de ruzamiento ha ta la 
dad de cuatro o cinco mese. o p so 

de 1.500 kilogramo e uperior a la 
de las forma padres cuando se cruzan 
razas pesadas. Cuando en el cruza
miento interviene la raza Leghorn los 
productos de ctuzamiento uperan n 
la velocidad de crecimiento a las ra
zas pesadas únicamene ha ta las ocho 
o doce semanas de edad. 

Los produCto obtenidos por ru -
zamiento de razas distinta utilizall 
más económicamente el alimento qu 
los de raza pura . Ello parece er d bi 
do. no precisamente a quoe conviertan 
con má eficiencia el alimento. ino 
por el más rápido crecimiento y por 
la mortalidad más baja. 

Los cruzamiento no tienen una 111-

f1u nCI d finid nivelo ida d 
mplum 

on r la ión la produ ción d 
hu v . norm lmente. lo pro uclo d 
cruzamien.to de prim ra g n ración tie

producción intermedia a I 
rma pal nter le . aunqu al 

gun v c puede up rarla: 
Por I gen la l . los produ t s d pri 

mer g neraclOn uf ren más loquera 
qu la des endencia pura. ob tan
te como uele aumentar la r i ten ia 
y disminuir la mortalid d. pueden 5 r 
intelesante. pecialmente cu ndo la 
cría e va a hacer en condicione o 
lógica poco favorabl s. 

on relación a la producción d 
hu vo . algunos producto de prim -
ra generación on muy conoci::lo . Lo 
re ultante del cruzamiento entre Rho
de I land roja y u sexo son exc I n
te . donde el mercado no tiene pre
juicio frente a huevo amarillentos . 
Igualmente suc d c n I plO ed n 
te d I cru e entr h mbra lorp 
y macho L ghorn. y d Idar 
por Leghorn . 

in ningun dudJ. dond la produc 
ción d mestizo d prim ra genera 
ción ti n una indicación má señala 
d3 y se u más ampliamente e en la 
obtención de pollo pa ra l pro:luc 
ció n de arne . Ello s evidente p r 
que uno de los efecto que má fr 
cu nt mente se compru ba 
cimi nto más rápido durante las Pri 
meras diez o doce emanas. pre l a 
mente el tiempo en el cual se obtien 
el pollo d kilo . E to lleva consigo una 
di minu ión del tiempo p ra alcanza r 
el pe o requerido por el mercado. con 
ahorro de instalaciones. mano d obra . 

t 'tera. y un menor onsumo de pien 
o . fa tor qu grava m's l t de 

producción. 
La raza u ada en los cruz mi n 

tos para producción de carne. deben 
depend . del mercado . en un doble 
sentido: por UD lado. tipo de pollo de 
carne a producir . ligero. aproximad · 
mente de un kilogramo y d ocho a 
dooe semanas de edad, para asar j el 
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(f broiler )J de los sa jones ; o lo más pe· 
adoso hasta de 1.500 kilogramos de 

nueve a veinte semana de edad. 
(Er ers). e incluso animales de mayor 
dad y pes . Por otra parte. el mere -

do puede exigir aves de dife rente co
lor de plumaje y de diferente color de 
piel. exigencia a las que hay que ple-
gar e para al anzar la mejo r cotiza
ción para el tipo de aves producidas. 
En t'rminos genera]e pued variar 
Igo la apreciación por aves de piel 

blanca o amarilla. pero las aves de 
plumaje negro d n lu gar 8 ca les que 
de mer c n n su a pecto . 

Leghorn blanca . e decir . macho - d 
razas pesadas con hembras Leghom. 

Cuando e quieren obtener pollos 
de más peso . es preferible emple r en 
el cruzamiento razas pesadas. como 
Rhode Island roja. Plymounth ock 
barrada . ew Hampshire . T am ién 
son recomendables la Australorp. r
pington y Sus. e . Se emplean también 
machos Cornisch con hembras d ra
z pe ada . El cruzamiento de ma
cho Plymounth Rock barrado c<,n 
hembra ew Hampshire o Rhoc:ie Is
land roja. ha sido el de m yor popul -
rida n E tado nidos. pero ha d e-

Una nav de poned J'a de un gallinero bien in talado. 

aconseja que para la obtención 
de roducto de primer generaclOO 
destinado a la producción de pollon 
p I a carne. utili 11 re zas d rápido 
de arrollo y de emplume temprano 

Pala l primer objeto señalado . 
nroduc Ión de a s Jovenes de poco 
pe O. son excelentes lo s macho 
Leghorn blanca de "1Z'l ra pero en 
el ca o d emplear cruzamiento se 
aconsejan los r :lJizodo con macho 
de raza Cornish. Plymouth Rock ba 
nada. ew Hamp hire. Rhode Island 
roja y imilales y hembras de raza 

e ído su mpleo por e l plum je 3CU

ro . e emplean mucho los cruzamien
to de W y ndotte blanca con ew 
Hamp hire. 

t ro aspecto de la obtención de p ro 
du t <; de primer gener ción. es e l d 
onocer e l sexo en e l momento del na

cimiento. bien por la color ción del 
plumón o por l velocidad de e plu
me . E~to es debido a que de terrr 'na
das características están relacion da 
en u herencia con la del sexo . 

ajo este a pecto se emplean mucho 
las hembras de taza Plymounth ba-
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rrada, carácter cuya herencia está li
gado al se'xo, y que cuando se apa
rean a machos de raza ew Hampshi
re, Rhode Island roja o Wyandotte 
blanca, los pollitos obtenidos se dife
rencian en el color del plumaje de 
acuerdo con el sexo, heredando los 
pollitos machos las plumas barradas 
de la madre. mientras que los pollitos 
hembra no las heredan. Cuando se em· 
p!'~an en el cruzamiento machos de ra
za Plymounth barrada . entonces no es 
posible distinguir el sexo porque to 
dos los pollitos son barrados. 

Aprovechando el citado carácter 
barrado y la especial modalidad de su 
herencia, algunos autOles han desarro 
llado nuevas razas en las que es posi
ble distinguir el sexo al nacimiento, 
entre las cuales se encuentran la Cam
bar gormada a partir de Plymounth 
Rock barrada y Campine dorada; la 
Legbar. formada a partir de machos 
Leghorn castaña y hembras Plymounth 
Rock barrada. 

Cuando se cruzan machos de razas 
de color de plumaje leonado o rojo 
(New Hampshire. Rhode lsland) con 
hembras de color de plumaje blanco 
tipo Wyandotte, los pollitos machos 
al nacimiento presentan plumón blan
co cremoso o blanco. mientras que los 
pollitos hembra son de plumaje leona 
do o colorado. generalmente con lis
tas. 

La velocidad de emplume es nor 
malmente más rápida en las razas li
geras, especialmente Leghorn. que en 
los pollitos de razas pesadas. Cuando 
se realiza un cruzamiento con un ma
cho de raza Léghorn y hembras de ra
za pesadas o mixtas, los pollitos hem
bras empluman con la misma rapidez 
que lo hacen los pollitos de raza 
Leghorn pura. mientras que los polli
tos machos tienen una velocidad de 
emplume retardada, análoga a la que 
presentan los procedentes de razas 
puras pesadas o mixtas. 

En ensayos realizados por nosotros 
( I ). con el fin de contribuir al cono· 
cimiento económico de estos cruza
mientos en nuestras condiciones de 

clía. especialmente con nuestr ra7 
Ca tellana n grao utilizando nU/ .. 

mientos entre Rhode Isl nd il I 
llana negl a; Rhode Isl nd X LegboTl1 
Blanca; Leghorn blanca X 'a lellan .. 
negl a. y Castallena negra X Leghorn 
hlanca , pudimos comprobar, que el 
crecimiento fué notablement más rá 
pi o en los producto result nI el I 
(ruzamienll) que en los testi gos d nI 
Ta puro. de tacán s lo proc d n 
tI''' ñ I rrUl:ami nto d m ho Rh dI' 
Islnnd 011 hembras ' a 1 ll ana n g (1 

En e l rUF.amicn lo rl ma ho L gh rn 
blanc con hembra ' ast Ilil M TI gra o 
domina omplelam nte el bl noo . 
mientlas 'lu I ('Tl! iuv r o d m 
('ho a tellana negr on hembras dE' 
laza Leghorn blanca, la dominancia no 
es completa. dpreci 'ndose pollito S I 

ompletamente bla os. pero en 611 

111é1 oría on 111 neh,, ' I ¡¡(ra In' S 

In nos numerosas, extens3S sm un l 
formidad de localización. 

1 irse acercando al estado adulto 
comprobamo que los machos resultan 
tes del cruce aparecen mu semejant I! 

en conformación a las razas pat rna 
v con coloración blanca. Pueden pr 
entar alguna mancha negra, pero ge

neralmente en sitios poco isibles. Lo 
tarsos y el pico son blanco-azulado n 
amarillentos. En resumen. s mI' 
jan mucho al Legh rn puro . 

En las hembras hemos podido apr 
ciar una característica que considera 
mos muy interesante ' tod '" l s proe"· 
dentes de este cruzamiento son en ~ I 

mayor extensión de color ción bIan 
pelO presentan manchas negras int n 
sas y en relativa bundancia . sin loc 
lización especial. además. los tarso q • 

así como el pico , presentan una p lg 
mentación francamente negra-pizarr . 
formando un conjunto muy típico . 

La posible apreciación de estas ca· 
rac terísticas en el pollito al nacimien· 
to , permitiría su sexado. como lo pero 
mite a edades más avanzadas. pero en 

(~) Cruzami~nto de primera gene ación en 
AVIcultura. 19:>3: I Congreso In ternacional 
Veterinario de Zootecrua. 

-30-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Ganadería manchega. #3, 1/9/1956.



ti 

e 
' 11 

lr' 

rn 
el 
á 

I 

11 

d 

r n 

ra 
;,Q • 

d 
nc' 

SI 

11\1 

1111 

lit 
an 
It s 
na 
>r 
gt" . 

Lo~ 

p H" 
er 
o ,. 
1 ~1I 

n , . 
. ten 
o 
rso·. 
plg 

arr 

I r;. 

l ien 
pero 
o en 

6n en 
donal 

las cuales aún no se encuentran clara
mente diferenciadas las característica 
se uales ecundaria.s. Pudimo com
probar que . con iderando como ma-
hos a aquellos pollitos que en el mo

mento del nacimiento se presentaban 
completamente blancos o con alguna 
pequeña mancha negra . generalmente 
en zona poco visibles, se obtiene un 
sexado prácticamente exacto. o ocu
rre así con la característlca de tarsos 

picos color p izarra . que no está pre
ente al nacimiento y que hace su apa

rición a edades má tardías. general-

mente en torno los veinte o t1 c inta 
días. o obstante. al ser muy señala
das y completamente específica per
mite un seguro sexado a edades tem 
pranas. cuando por los caractere se
xuale secundarios aún no es po ible 
hacerlo con certeza . 

uestros avicultores. asesorados de
bidamente por lo técnicos competen
tes . pueden sacar mucho provecho de 
la p rác tica de e to cruzamientos y 
contribuir eficazmente al abasteci
miento de nue tra población. 
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XPlOTACION XT[NSIVA 

E la explo t c'ón ::le los animale 
útiles al hombre existen distintas 

modal id des. na de ellas es que vivan 
a su comple to a lbedrío , en liber tad 
absolut :t, sin que e l homb re l s p res te 
cuidado al uno. S;)n 11 05 mi m s lo 
que busc n los ·!i .ento qu ne::: SI 

tan para e, mple taf su e~ rro ll o y 
mantene r su vid : P:H e laborar lo 
producto de ue se eneficiar' d e -

ués el 1 lT' br. ' p r el p etuui su 
esp :;::e. E,I he ble se limil) a captu
ra r estos nim a les u ndo tien n ce
s ida::l d e ll os, recog r sus productos 

con e ll o e. pecular. Est Ir ' gi-
It'en d" expl t ción anim al llama:lo 
de a¡; tor o o en liber tad . 

Son pocos los lug res d la tierra 
en que se p rac tique actualmente este 
régimen de explotación . olamente 
en lo primeros milenios de año de 
la id humana pudo vivir el hombre 
sin necesidad de prestar cuidados al 

Wllinas 
por CA UTO ESCRIBA TEJEDOR 

V ·tcrll1ario 

Inspector de u anadcl'lils I'a,. hui }' 1I cap 
del Centr aciona) de elecCl' n rl" \' nos 

Ka rakul de Valdepetl 3. 

suelo a los animales que lo pobla
ban. o tenía necesidad de umentar 
la p roducción , porque la HOla espon
t ' nea era sufIciente p ra el sosteni
miento de una variadísima faulla, di 
per a y hbre por todos los continen
tes. Los huevo ,las r ías y los propio 
a nimales adultos eran pre a facil pala 
el h'.>mbre . que se servía de ellos se
gún sus entonce escasas necesidades. 

Con la multiplicación de la especie 
humana las necesidades aumentan, no 
sólo por el mayor número de indiv i
d uos, sino también por una tenden cia 
natural a vivir mejor , con más como
d 'd d . Es entonces cuando ha de pen
sar el s r humano en sacar más ren di
m iento a la Tierra, Lo que P loduce 
espontáneamente es insuficiente para 
cubrir sus necesidades. Tiene que cul
tivarla , cuidarla . Domestica a los ani
males y éstos viven con él. Les p ro' 
cura alimentos en las épocas que J 
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11 lo los niego , é tos, mejor aten-

dic10s le l'omp IIsan 'on un aum nlo 
dt· 'liS proulI ·tos. 

1.1 Biblia ya n habla de I gr, n 
dt' 1 baño el ovej< s y amellos de 
los pall ial '" el I pueblo hebreo. He 
(11,~J{I(""l1se los h, los d Jacoh y Laván . 

os eU 11101 lambién lo 'xodo o emi-
1:: ,H.:iOlles dI' unas r gione a otras en 
busc.1 de pastos. Igualmente nos di e 
(úmo Jusc."·. - I hijo de Jacob <.jue fué 
v II'llIto flor SlI hermano - al des
rlllPt'lI.tr fOl c.lrgo de intendent gen 
I d 1(""1 TrillO el E.gipto. mel ce n llll .1 
ill "iroll'lOII divinn, gu rdó durante 
sit"le .. iio' los xce o. de produ tos 
d·1 v.tlfO 1·1 ilo, producto que sir
vier( 11 para mitigar el hambre de su 
IHI('¡'lo egip io dUI ante los siete años 
q\l' le,.;iguieron inmediat mente de 
ulla compl la e terilidad. 

.(l1l Ii! pr o upación, esta nece-
id.;d d arbitr rse más productos, 

nace 01 r nuevo sistema de explota
('ión .milll.d: el régimen de explotación 

xll-'lIsi o o mixlo . En este régimen lo 
animal · i en n libertad. pero en 
un.1 lil,c:rl.ld vigilada. Los animales 
'SI n .tI ndidos por I tlombre que les 
• xplOI.IOI\ rill lu rat ivo . 11 sola 
111 ntfO ale 'ldiendo su alim nlac ibll . 
"UfO ompleta r en los 
• !\OS o l' c.ione le in uficiencia, si-
110 t.lInbién en lo concerniente a su 
I".!,il,ció ... plocurándoles lugare Có
lI'odos e higiénicos y creándoles un 
a1l1biente adecua::!o p ra el de envol -

imiento d u vida en evitación d e 
que el org ,mi mo teng que lu h ron
tra c!l. g st o ndo inútilmente un ne r
gías que merm arían su productivida . 

Este si tema d explot ció n es el 
que quiero comentar, y limitado :l ulla 
espl"cie Dnimal. la espe ,. ie «gallu ,; 
gallm domé ti ca. del (,~den de la 
lédlináceas. 

RE l 1 DE r.APL TACIO.· 
EXTE 1\ C. LLir 
Este r'gimen n las ave, lo mism 
que en el resto de los animal s do
m' sticos, gon e I 8 ventajas de la li-

bertad del individuo, pero , al mism;) 
tiempo -por er una libertad vig'! a-
a- d.el control de producciones. 

En mi opinión creo que es el ideal. no 
solamente en esta e pecie animal , sino 
en todas . 

El nimal, como producto que es e 
la naturaleza l quiere y la desea , co
mo la quiere y la de ea el hombre . T 0 -

el leclu Ión , tod privaclOn del .ibre 
albedrío lleva con igo nece ariamen
te una alterac ión del si tema psico -s .... -
mático 1 I individuo, alteración ',ue 
redunda en perjuicio de su vitalidad ~ , 
¡Jor ende . de u productividad. El aní 
Il1al y el hombr nece it3n naturaleza, 
natu~aleza plena para gozar de una I 

da ana e intensa. 

e me ocurre comparar al hombre 
del campo con el de la ciudad. ( 
habéis fijado en esos hombres de lo 

ra ndes negocios urbanos, en esa in
finidad de burócratas y obrero de la 
' rand s capitales? ¿ o véis en e\lo . 

en u ro tras. un ello de melan olía . 
de insatisfacción ? ( o son aSI lempr 
hombres taciturnos que p san por nues 
tlO lado con ceño ha ca y in apena 
mil rnos? ¿ o v ' i entJe \los mu ha 
,le rostro pálido y ma ilento , lacio 
e ellos y cierto desaliento en su 
adem nes? Muchos. mu hísimos pa 
sa n los seis dí s primero de la sem 
na en us tr bajos habituales de la 
c:ud :l , pero obs sionado on el pen -

ie to de pas T el séptimo, el do 
n, ' ng . e n el campo, en la sierra es
qu ianJo , o simplem nle dej ndo qu 
el frío ie lzo penetre h t la m' dula 
..! s " hu s 3 , al mi mo tiempo que 
hund su m nos en l pUTlSlma cap 
d ni ve qu ubre l suelo. I e tru-

nt e ella p r l nz TI despu' s e -
riño ment la e pos , I migo, a la 
novl o al niño pequeño qu perma

arta dist ncia de '1 , empeñado 
on t n I'bil ma-

tria!. 

on v rd deras 
a nd nte o \1 vada en lo má invero
símil s medíos de locomo ión, las 
qu I s dí festivos d prim ver y 
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estío abandonan las grandes ciudaaes 
en éxodo hacia el campo, hacia el 

ire libre . Dejan esas incómodas jau
las de pisos en que se h cinan, en las 
que en contadísimas ocasiones pasa 
1 luz, en las que jamás hizo su apa
rición un rayo de so) , y en las que el 
escasísimo aire que penetra por sus 
raquítica v nt l nas procedente de la 

\le , 11 g' mezcl do de humos de 
gasolin y gas ... ::' Oc: anhídrido carbó
nico . de gases del alquitrán casi licua 
do. y con una pequeñísima cantidad 
de oxígeno ; oxígeno que es la fuente 
de la vi '-l . 

e Cuánto no (¡n los que ueñan con 
los ve inte o treinta días vac cionales 
de cada añ p ra ir un pueblecito . 
~I un pueblecit sucio e incómodo. si 
queréis ? ¿ Es el afecto familiar; el de
seo de ver a los padres. a Jos hermanes 
o quizás a algún lejano pariente lo 
que les lleva allí? o . 

Tampoco puede er el de o de 
omodidades casera . porque éstas 

apenas existen en el pueblo . (Qué es, 
entonces? Es . y no podía ser otra co-
a , )a apetencia , la inclinación a vivir 

en contacto íntimo con la naturaleza. 
Es la necesidad de respirar a pulmón 
\Ieno ese purísimo aire cargado de 
oxígeno e impregnado de aromas de 
flores y de pinos. Es el deseo de des
pojar e de prendas inútiles y exponer 
parte del cuerpo a los ardorosos ra
yos solares. Es el querer correr y brín
ca! a campo abierto, el poder zambu
llirse en las tranquilas y cristalinas 
agtias del riachuelo, el poder tomar 
directamente los frutos de las planta 
o animales que los producen ; es, en 
fin . el vivir una vida y no un ucedá
neo de ella . 

Fijáos en el hombre del campo, el 
agricultor modesto de la pareja o dos 
parejas de mulas, el obrero de las 
treinta pesetas de jornal. Los véi , 
curtidos, renegridos y acaso sucios y 
mal vestidos. Pues son hombres lo
zanos de cuerpo y limpios de alma. 
Oidles como cantan antes de que lo 
~aga )a a)ondra ; cómo despiertan an-

tes de que despierte la aurora; c6mo 
rien sin cortapisas, sin reparos, sin res
petos humanos por 10 más mínimo. có
mo miran limpia y serenamente a to
~o el que pasa, y cómo saludan con 
el ({ buenos días nos dé Dios » )0 mi -
mo al señorito desconocido que al 
compañero labriego . 

edl om guantan in contraer 
u solo músculo los crudos días inver
nales de los 5 y 10" bajo cero y 108 

caliginosos del estío , en que el sol del 
med io .:H deja ca r us r y s perpen 
diculal mente on tal fuerza qu alci 
na I tie rra que ellos pisan . 

o he podid u traerme a hace r 
e_t alab nza a la vida libre, aunqu 
qu:zás me hay alejado algo del asun
lo de e le mode to artículo , Con esto 
qu 'ero decir , que este mismo dese , 
esta n ia de n turaleza sienten lo 
animale , y , en este caso concreto , la 
gallina . 

ualquiera que haya abierto por 
1 s mañanas las trampillas de los ga
llineros o, en las explotaciones muy 
1 udimentarias , la puerta de la cuadra , 
habrá visto el ímpetu y arrojo qu 
ponen la gallinas en salir. Se agolpan , 
se amontonan en torno a estas trampi
lla y todas quieren ser las primera , 
Dan un largo vuelo tan pronto como 
posan us pie en el suelo del parque 
y le recorren en toda su extensión , 
quizás buscando una salida, No la en-
uentlan y vuelven descorazonadas de 

nuevo hacia el gallinero, posiblemen
te en busca de un agujerito , una tabla 
rot en las puertas que las permita sa
lir a un campo sin vallas ni alambra
das , Al no encontrarlo se resignan y 
escarban y picotean donde lo hicieron 

yer y anbe ayer y quizás durante 
tres años seguidos. Nada encuentran . 
porque nada puede haber allí, pero si· 
guen en su empeño de buscar. 

Hay que quitar estas barreras a las 
gallinas que limitan su libertad. Hay 
que dejarlas campar por el mullido 
barbecho y por el rastrojo reseco . No 
penséis que perdemos con ello. al 
contrario . la mano de obra será menor 
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V 1.1 ~ lIina. que también es grade i
~I l. 110 dará tantos s3brosos huevos. 
¡¡-ndo III nor el vacío que haga en 

/lllt"~tr.1 P 'lll r, . 

tiempo que. de vez en vez. picote n 
algo que sacaron de ella. Las he visto 
muchas veces con su cuello erguido 
y como mirando al infinito. p ra des 

Tipo de gallinero modern 

Hablo , mejor. escribo , para campe
sinos. especi31mente para ella • que 
son la que ordinariamente a umen lo 
cuidados del gallinero y las encarga
das de la vent 3 de los productos. que 
hacen aumenta r sus ahorrillos parti
culares . Por eato huiré en lo posible 
de números y estadísticas que tan po
co dicen y que tanto fatigan nuestros 
ojos. o hablaré de tantos por cientos 
de plOteínas. grasas o fibra bruta. de 
ql\le esthn plagados todos los libros y 
revistas. Haré caso omiso de todos 
esos fa to.es de crecimiento y ita 
mina que constantemente descubren 
eso:s T<mue hombres de Cienc id, ue 
~ .. Udllñ n y escudriñan queriendo Ile

g 1 hasta la mi ma esenci de las co
~ s. Hablalé encilla y llanamente de lo 
4 U e he isto., obselvado . aunque qui-
L 110 08 se de gran utilidad . 

Ht" Ib tO . lo mi mo que lo veis va -
o tlOS lo en todos. que las gallina 
en U8 correrías por las tierras que 
IOUt:,Ul el gallinero se pasan el día es-
",rbáTldo 'ncesantemente al mismo 

pués dar un p 'cotazo (dI aire. pen a 
mos nosotros) Pues no es así; cuan-

o papan el aire como los camaleones, 
no es el aire. es que algún insecto vo
lador cruzó por é l y fué a caer en I 
trampa que le tendió la gallina con su 
p ico . Cuando escarba y picotea , ade
más de servi rla como ejercicio Físico . 
la gallina encuentra en la tietTa gusa
nos . larvas de insectos, semillas fer 
minlldas o no , sales minerales. etc., 
sustancias por las que iente una gran 
ape tencia . 

¿ A qué se debe el gran interés del 
animal por estas sustancias? é Por qué 
d eja el pienso, esa ración tan bien equi
librada en la que no la falta ninguno 
de los principios inmediatos que han 
decretado los últimos adelantos de la 
Ciencia como necesarios y suficientes? 
Creo que la única explicación es que 
en estas sustancias que ella busca exis-
ten p rincipios de los que ella tiene . .-,., _ __ 
cesidad y que ún no e han ICY~ 
descubrir . 

Si esto es así ¿ a qué e 
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empeño de ir recluyendo. y cada vez 
má . a stos pobres animalitos. hasta 
el e tr mo de tenerle en I ctuali-
dAd cautivo n jaul . donde 01 
mente tiene e pacio suficiente para po
ner u hu vo ~ 

¡Cómo afior rán p br s g lIi-
nas e as prim vera n que todo pare 
e tomar nue ida 1 I mundo 1 

viente ha permanecido durant I in 
vierno e conclido, dormido, let r~d 
do . De piert con lo pnmero r yos 
de la primav ra ere multipli d 

durante ell . L s vi de la i a im 
pregn vez má todos lo t ¡ido 
Aflolan uperfici los prim r 
brote de I s semillas ue dur nte 
invierno permane i ron hor ddnJ 
u raíces la entr ñ s de I ti rr 

labr dor r muev c! ta y las pone. l'Oll 

su' tallitos y raice , en la uperfici 
Si no hay gallin en esto lug re , es 
las semilla germinadas e to t Ilitos 

recolección y que I caer al reseco sue
lo se perderán en u mayorí' o n su 
totalidad. todo sto gr n • olamen
te las gallinas. merce I espe i I 
divpo ición I su b a (pi o). pueden 
npl v ch r 

ue alguno gr -
nu 

11 
JI va<.as n 

pero 
o liTre p a v 

En los modernos gallm ro I las gallinas Iven prision r s n us nav s la 
mayor parte det tiempo. 

a b d s d s I.r están 
morir. Ella los aprovech rí n. 

T od s e os grano que se despren-
den de I piga en el momento de I 

c n esper r y e fre uente que l s prl 
mer teng n lugar poco días ante. 
de omenzar los hielos invernales. 
pues, 1 emíll germm la u no t 
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perdi6 ya definitivamente) pero ger
mina tarde , Pasa el invierno ocult 
bajo la tierra con su rejón o u dos 
primeras hojitas. y solamente cuando 
los calores moderados de febrero y 
malzo tienen lugar . se atreve a erguir-
e desafiadora, Poco dura porque 

- omo ntes decía- no tardarán lo 
di os. las v rtedera o el arado rom -
no en lev nt r el rastrojo y cortar pa
ra iemple e ta pequeña vida que aca
baba de na e ro 

eia por t nto. como solamente la 
gallina. ya ea en un tiempo. ya e n 

Iro , puede aprovech r toda est TI 

queza esparcida por la uperfi le del 
suelo y en su primeras c pa , 

Durante el verano de 1955 tuvimos 
n un finca un lote de pollitos (~a

chos) de doscientos, 

'uestro deseo era dotarles de unos 
gallineros desmontables para poder~~s 
trasladar de un lugar a otro con la fre 
cuencia que hubiésemos creído ne~e
saria, o nos fué po ible hacerlo PC? r 
la limila ión de medios económicos y 
tuvimo que resignarnos a darles al~
jamiento .:n una vie; cuadra vac'ía, 
Por tanto. el radio de acción de los 
animal s era ba tante limitado. ya q~e 
no es fá il qu lo pollos o gallinas 'e 
a lej en más de trescientos o cuatro
ci ntos metro del lugar donde duer
men p s r d e ll o. lo resultados no 

. 0° ; 

L s pollitos n nn sIro I'églm n d rla vi\-' n la I talidad del dia al .Iir libr'e, 
tom ndo d I neJo s millas y pequeñ 

Os h blarí mucho de las vent j s 
d,e este método de explota ión exten
SIYO, pero temo re ultar pesado y quie
ro, para termina r, daros cuenta de un 
pequeño ensayo hecho por nosotro en 
el Centro a ional de Ovinos Karakul 
de Valdepeñas, relacion d o con e te 
r~gimen de explot ción 

pudi ron s r m s s tisf cctorio , co
mo pu d d du irse de los datos que 
damo a continuación: 

tos doscien to pollos ola
me I ne e it ban lo cuidado de una 
p rson durante media hora por la 

y otra media hor a l caer la 
t tiempo lo em ple b en po-
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nerl s el agua, echarles unos granos de 
cebada en la puerta, la mezcl n los 
omedero y barrer I ga ll inero. 

2." La antidad d pienso qu 
on umieron lo do cientos pollos du

lante e l día staba distribuído de la 
forma iguient : cinco kilogramos d 
'bad n grano para la mañ na y la 
raid y dOI kilogramos de mezcla pa
ra t do I día. permaneciendo ll enos 

lo om deros. con 1 (in I 
les ap te -

le e . 

J. u ndo se 11 varan los pollos 
a e~t régimen de vida ext nsivo te 

medio d trel ientos gla
llegó el me de novi m -

breo n IU procedió a su venta, 1-
anz b n pesos de d I a dOI y me io 

kilogramos. 

Hag mas un es tudio comparativo 
de los benefi ios que obtuvim 9 con 
estos poli s ri do en plan e tensivo 
y lo ue hubi' sernas obtenido si les 
riamos en b t ría, decir, en rf.gi 

men in tensivo. 

Según LA . L lit 
mo de cre imiento el sus 
necesidades a límenti i s, s n I s si -
guientes , uan se tnta de animale 
ri dos en baterí:l : 

Para la raza Le halO 

Peso en gramcs dt'1 an mal 

Al na er, 4 
A la 4 seman 
A I s 6 sem n 

A las 8 s m na 
A la 10 em n . 1. I 
A I s 2 sem n 1.768 

Alimentos sn 
gramos oon· 

u:nldos al 
dla. 

L 

35 
6:" 1 

42 
2 

75 

emo que no hay correl ción en 
tr las antidades d limen tos onilu
midas por e l al ima l en cada período 
de tiempo y su incremento en pe 

tomemos solament tocio este tiem
po n d s períodos; de ir, de e su 
nacimiento hasta 1 s I em nas el 
primero y d las lOman" a la 20 
el segund , y cal ulemo el co fi 1 n· 
le de ITdnsformación de da pollito 
en ti un d to período . 

He ha los áJ ut - que usted s 
pued n ompr b I - 11 g I resulta -
do igui nte : 

op{j¡;jente de tran f rmación 

D I n cmll nt h la las 10 

D bs 10 _t'rIl..ln.1 .\ 1 8 20 . 

Esto no dic que dur nte el pri . 
mer perío de vida del anim I de ca· 
d 100 grdmo e Iimento que nos 

tras le damos form 4) gramos de 
• ene. amo 1" I b i' n exist nt en

tre el ptecio d los pi nsos y el de la 
c me de pollo en vivo es de 1 :6, los 
grt::JI !I P r alim nla ión y I v lo r del 
int 1 lI1ent d peso del unim I estar' 
en 1 ... I eld Cl 'n el 1: _. . Ir en entendí· 
d , ,ue dur.,nll~ té pedor! el capi. 
I, . .! que 1, m s in erti o en limento 
p f3 estos J ollit 8 no Jd un rendí e 
miento del 14 por 100. n ontando, 
J t stá , I s g stos Jue h e mano 

de Obl a, de in t I tanto por 
¡ento J álcu- c 

1 n Ir 

g Slall 

I ín lo 
¡nter;'s 
un 12' po 

Pre indien o d esl división er, 
I íu, e los períodos de 1 . _ema' 
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pOI 
leu-

nas- ada uno, y onsiderándolo como 
un lo:1o hasta las 20 semana de edad 
del animal. la relación entre gastos e 
inglesas sería de 1: 1'5; es decir, que 
el e pilal ue hemo empleado en 
pienso.s no rendiría el 5 O po r 100 de 
beneficIos 

r 0::10 esto por lo que respecta a los 
pollos ri:ldo en r'gimen intensivo o 
prive do por ompleto de libert d . 
Ha amos ahora un estudio comparati
vo n!re ~ lo y los doscientos del en
íoayo de que ntes hablábamos y que 
fu ron cria os en légimen extensivo . 
l.os re ullados a que lleguemo no po-
drán nunca considerar e como defini
tivos, y 1 que - omo declamos an
le - no dispusimos de g llineros des
montables portátiles para tra ladar los 
pollitos e uno lugares a otros de la 
tinc', l:O lo que u radio de acción 
durante el ti mpo que duró la expe
ri nci ñablÍa sido mucho m yor. 

Putimos de pollitos de 30 gramos, 
ue e el pe o medio que alcanzaban 

cuando los llevamos a este régimen 
de cría; e decir. pollo de cuatro a 
cmco semana . 

dmitamo que los gasto que lu
vimo por aliment ción ha t e a fe 
ch , fueron los mismos que hasta I 
misma h bían tenido los criado en 
baterí ya qu en' las e criaron has
t'1 p cos día antes de llevarlo al 
campo. "n pe o, 1 can tidad de ali
nenIa con umidos por ada pollito en 

las cuatro emanas sería de 660 gra
mos mos. 

se· DccíUI1lO que en nue. tr experien -
mo~ 1,1 part :mo de pollo nacido en el He me de bril y llevado a la finca en 

el me le m y , con un me aproxi
~ madamente. n ella permanecieron, 
. e en la condicione ya mencionada al 

,Ini principio. ha t el mes de noviembr . 
o e u permanencia, pue , en el r' gim n 

ue xtensivo fu' de is me es y su e a 
e d . ' 

Pelete El peso que al nzaron -ya 
du e lo decíamo ante - fu ~ de do a dos 
¡rnOly m dio kilogramo , con un pe o me

dio. de dos kilos trescientos gramo 
:l er .1:.1 onsum medio diario en e tos 
erna' el me e fUt de in o kilogramo de 

cebada y do de mezcla seca para i~ 
totalidad de los individuos, que reve
la un con umo de treinta y cinco gra
mos de alimento por animal y día. 

De acuerdo con los cálculos que .li
cimos para los pollitos criados en ba
tería, la relación entre gastos e ingre
sos para los de nuestro ensayo es de 
1: 1'8. El tanto por ciento que no pro 
dujo el capital empleado en pien'!os 
fu' del O por 100; es decir, que tuvi
mos un 30 por 100 de beneficios so
bre los criados en batería. 

Pero hay má aún: emos por el 
coeficiente de transformación de ali
mentos en carne de lo pollitos que, a 
medida que pasa el tiempo va siendo 
menor. lo cual rige también para 10 
pollitos criados en libertad . Hemos 
visto que al lIeg r a las veinte sema
nas (a los cinco meses aproximada
IT'ente), solamente transforma en car
ne el animal 14 gramos de los 100 que 
consumió de alimentos. Esto sigue 
ocurriendo hasta llegar a los siete me
!.es, edad en que terminó nuestro en-
ayo. egún' sto, nosotros, para hacer 

nuestro cálculos. podemos prolongar 
la vida de los criados en batería hasta 
alc nzar esta mi ma edad de siete me
_e , o bien acortar la de los de nuestra 
experiencia h ta los cinco. En ambos 
casos, I diferenci de beneficios en
tre la cría en régimen intensivo y ex
tensivo e hace aún mayor . 

larguemos la vida a los criados en 
ba terí ha la que alcancen la edad de 
sie te me es. En este ca o la relación 
entre lo gastado en limentos y el v -
lor de lo pollo ería de 1: 1'0 1, por 
lo que el tanlo por ciento de interés 

ue hemos obtenido con el capital gas
tajo es d un 6'15 por 100. os he
mos perdido unos beneficio del 7 '85 
por 100 al criar en batería y no ha~ 
cerio en r' gimen ex len ivo . 

Creo que las ifra dadas expresan 
por í ola la ventaja d I régimen 

xtensivo en la cría de pollos par 
carne, 

En otro artícu lo haremos el mismo 
e tudio para la gallinas de puesta; 
di utiremo la posibilidad o imposi-
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bilidad d 1 ontro\. arma que utilizan 
u n -ia 1 d fen or d I 

r salur qué econ -

mIo . 
Igu 1m nt m propong d mo -

trar la idoneid d d e ta zona de La 
1anc h o í como 1 de lo And -

lucí. y , tIerna ur o P r poner en 

pr c;ti a este sistema de explotac16n 
11 régim n extensivo de la gallina . 

El en ayo de que damos cuenta en 
_te trabajo se lealizó en la Estación 

r uaria de aldepeña . Actualmen
te s onlinÍla la experiencia con lotes 
m :.tv r s d p \lit 

\ 3.1 epeñ:as julio de 1956 
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.Supfmu.nfos al/mEn, 
~~, tlcios én , 

Mál de 20.000.000 dolar I utar 
Jo, Ilorlcamcr i aool el p aa do añ n 
:)ntibióticolI p ara lIuplementar 1 11 r -

('Ion 11 ti IIU gana d ría. 

D DE h un cuantos ño pa-
1 ce m si lodo f n aJi · 

In ntRción flviar lll.lpl mento: 1- pro
pagan'!; de Jos labor torios vet rina
rios. la d nsid d de Jos artículos di· 
vlIlgildore" hasla. cómo no. la ri n· 
t,.¡ ~i{ n d la inv tigil ión nutrológica . 
L s adquisicion s d nuevo suplemen
tos el in r m nt de la Cl neia de la 

lim nta i' nomo 0115 cuencia de 
011 cimientos. n s estimula en 

lit l 8 nlido y bi n mere e la atención 
!'JU le dedi amos. Tornamos una vez 
más la pluma animados del sentido 
plá ti o que siempre nos informa cuan
do no somamos a páginas divulga 
Jora. como Jo haremos aquí por ama · 
ble distinción de don Laureano Sáiz 

- 4 1 

VlCU[[Ura 

------.-
por l. RUBl P REDE 

Doc tor \' ·termarlO Especiabsta en . cultura 

lor no . S ntido práctico qu en nues
tra opinión abarca. no solamente 1 
trans rip i6n de unas ifras o recetas. 
tomadas de a á o al!' . r boza das en 
I exp ri neia persona l del que divul . 
g . o ni siqui ra ino acoplada 

n el cuerpo de docll ¡na a que perte
necen. ;} [in de que la recel e acom · 
p iie del espíritu que la ugirió. y dar 
a nuestra produ ción un s ntído for
mativo a la vez. qu formulario. Aspi 
ramos con ello a contribuir a la forma
ción d I ganad ro. única forma posi . 
ble de qu sus de isiones sean correc
tas. y e despiert n insospechadas po
sibilidades . que p rmitan integrar 
nuestra ganadería en el ámbito inter
nacional. 

La idea suplemento e liga indiso
lublemente a la de a lgo suplementado . 
y en alimentación lo básico. pero Fal. 
lo de suplemento. es el conjunto de 
componentes de la .ración. fundamen
talell AOr su proporción: los granos y 
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harinas en las aves y cerdos. la hier
ba o el heno en los rumiantes. Deci
mos fundamentales por I U proporción, 
pues nada hay más falso en alimenta
ción. como en cualquier otro aspec
to de la vida animal o vegetal. que los 
conceptos de fundamental y accesorio. 
Nada es accesorio para los seres vivos. 
o es necesario y por tanto fundamen 
tal. o no interviene en el despliegue 
de la ·vida . Tal vez no debamos pasar 
sin dejar bien aclarados tales concep
tos sumamente valiosos. 

En el siglo pasado una concepción 
m~caJ1icista de los seres vivos . asimi
ló éstos a simples máquinas. en las que 
sus funciones se realizaban gracias a 
la energÍa suministrada con los ali
mentos. combustibles en el sentido de 
la doctrina. Los alimentos quemados 
en el cuerpo vivo. con el oxígeno que 
suministra la respiración. liberan la 

. ener'gla -q-üe- en¿iéú~1n - y.- en Cfetíñl--
tíva. la que el animal utiliza pa
ra producir trabajo. Otros alim n
·tos tendrían una función plástica o 
extructural : Construir nuevos tejidos 
en desarrollo . durante la época del 
crecimiento . o reponer las estructu
ras a medida que se destruyen du
rante la vida . Con un criterio fun 
cional tendríamos : alimentos ener
géticos y estructurales. Desde el pun
to de vista químico todos lo alimen-
tos se reducían a agua. sales minerales 
y sustancias orgánicas. éstas pertene
éientes a tres grupos químicos: hidra
tos de carbono. grasas y albuminoides 
o proteínas. Los métodos analíticos 
de aquel entonces no permitieron des
cubrir otros productos. Los hidratos 
de carbono y las grasas eran los ali
mentos energéticos; en tanto los al
buminoides con las sales minerales. lo 
estructurales. A ellos se vinieron a re
ferir todas las necesidades alimenti 
cias de cualquier animal o del hom
bre. El enfoque simplista que infor
maba a aquellas mente del último 
medio siglo. dando unos pasos má . 
determinó el poder calórico de los 
elementos de cada grupo, en la idea 

de poder sustituir uno por otro . ya qu 
todo parecía quedar reducido a sumi
nistrar suficiente cantidad de calorías 
que cubriesen las d istintas necesida
des del ser . Y así se dijo que un gra
mo de grasa equivalía a unos dos gra
mos de hidratos de carbono y a canti
dad parecida de proteínas. En el or
den práctico se pensó: especIalmente 
en alimentación humana. en el ali· 
mento puro y en el alimento concen
trado: pastillas o píldoras de sustan
cias puras que tuviesen la e ntidad d e 
energía suficiente para el mantenimien
to de las funciones vitales. Ideas ab, 
urdas . que en los esfuerzos por su 

consecución. han dado lugar al ex
pléndido desarrollo de la ciencia de la 
alimentación en lo que va de siglo. en 
conjunción con felices observaciones. 

Al eliminar de la alime'ntación aque
llos productos inútiJes al~~ como los 
cel u lásic.as._en......eL luunbJ:..cLy ---ª.!li1Pa I es 
no rumiantes. se originaron transtor' 
nos que tuvieron como consecuencia 
el conocimiento de la necesidad de 
determinada cantidad de fibra bruta 
en la ración. La administración de 
dietas purificadas a ratas y pollitos. 
condujo al conocimiento de la necesi· 
dad de factores o elementos presentes 
en los alimentos e imprescindibles pa· 
ra el normal desarrollo de las fu ncio 
nes orgánicas y por tanto de la salud. 
así como para el máximo rendimien 
fó d'e la producción en los animales. 
los mismos descubrimientos se llegó 
por las observacione realizadas en po' 
blaciones humanas sometidas por con· 
diciones e peciales de pobreza . confi· 
n'1miento. guerra. etc .. a una al in'c
tación muy pobre y monótona . 

A los sillares clásicos (agUa . sale! 
minerales. hidrato de carbono. gra 
S 3 S y p roteínas) o elementos básicoS 
como estimamos que debieran deno' 
minarse para evitar la formació n de 
conceptos equívoco y erróneos. se 
fueron añadiendo una serie de sustan 
cias. existentes en los alimentos er 
cantidades pequeñínimas. imposible' 
de determinar por los m é todos del al1á 
lisis químico primitivo. que se deno 
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1 aná 
deno 

ce o iOI. O n ml-
11 Ion in ' rre t y rrón él. pueslo 
qu son tan · imprescindibl . tan fun 
damentales. como los illares de la 
ración. como bien ono emo en la 
artu ·!i::J d. que n di o aría on ep
tuarlo n el rango de lal ac esoriedad . 
"1 ales elementos on lo que han v ni
do denominándos luplementol de la 
r ciÓn. pu s realm nI tal aráct r ti 
nen por la cantidad n S<lYl il n 
(;Ompilllción con l omp n nl s lJá-

lim ntos natul les. en los vegetales 
y animales. en antidade siempre pe
quen! Ima y que intervienen en los 
sistemas químicos de los ere vivo . 
Los animales las ingieren en la alimen
tación libre con los alimentos; en lo 
animale en cautividad pueden fallbr 
por la re tricci nes económica o geo
gráfi a de la ración. En el correr del 
siglo han ido des ubriendo nuevas 
vitamin que forman en la actu lidad 
un num ro o grupo. si ndo su estudio 

El PESO A LAS 8 SEMANAS DE EDAD 

.,. ; ... • td .. '" .. ~ ... ,. '" o. u 
C> ~ '" « .. .( ... % I!: ... « ~ % ~ ... .. .. Q Z 

1 ... C>- .. ffI .. o % ""-<: <~~ .( ... .. ~ '" ~ 
0.0< :> ... ... .... lE -,:s ... z .... .. :; ~j ... 

i ...... -
" <"., CI lit iD '" ~CL% . ... 
• ... %~ '" '" ot ~ 

<C :1% < 
~ of 

_ ...... .. C)~~ ";/:. ~ ... ...... 
ü < 

... < .. <C .., ~ 

'" .... o 
~ <:1 + ... + + i' 

" ... 

5 AÑOS DE AlIMENlACION AVltOlA 

(10'"0.000 Ki" q,ryK.~mp tq,r 1 19 ) 

"C9s, los grano- o harm s , la hierba 
o el hAno 

Con nuestro siglo e mician 1 8 ob· 
~erva 1 n . y po terio men I s e 
P"um ntos, que pUSl ron de manifie 
to IJi t" ¡ten i e t les BU 1 ni, su 
sil(nlfi a Ión y. pOI tanto, I n e idad 
d~ h:1cerlas participar en I r ión. La5 
\'1\ min 8 e de ubrier n primelo; e 
tlala .tle 8\,1 taucias existentes en I s 

tema de e cepcional inter' s, como bien 
on cen nue tro lectores. 

n e te tiempo otro grupo de 8US

lan ia. ' t s d natur leza inorgáni· 
d uirió. por algunos de sus repre
n es. un particular interés. Se tra
d I lementos minerale , es-

p i lmente los m tales. Aparte de 
d u 1108 len ntos o I 8 qu tienen 
que pdl ti Ipar en la reteión en on!llde· 
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rabI proporción. tal s como ~al-
io. sodio. potásio o radicales sulfa 

to. carbonato o cloruros. componen- ' 
t s básico de la dieta. se han venido 
hallando la int rv nción de otros co-
mo el f1uor. yodo . cobalto . hierro . et
cetera . que intervienen en muy pequ -
ñas cantidades. pero cuya au enCla en 
la di ta ocasiona important lransto r· 
nos. 

mentos minerale vienen ocupando a 
un numeroso grupo de investigadores 
d la nutrición y son factores muy im
portantes, según los conocimientos ac
tu les r pecto a su influ ncia sobre 
la pecie. en determinadas épo as del 
de arroll o producciones. 

u va línea de investigación vino 
a vid nci r I importancia do otro 

rup d ractore uplementari08 de 

n ~a\1meros h i~iénicos y con una alimentación 
d i i nf , pueden a~egurars )05 rendimiento d )a 

expl tación avicola . 

Los animal s xplotad'o n cie rto 
grado de libertad. tales como 1 vino 
o él vacuno: pres ntan nfe rm dades 

uando pastan hierbas nacidas en te 
n nos- desprovistos de determinados 
elementos . Los animale explotados en 
cautividad. como las ave o los cer
dos. están más propensos a tales caren 
cias. al imposibilitarles el picoteo d 
piedras o el hozar la tierra . Los suple-

la dieta bas 1. los aminoicidos : coli· 
na . me tion ina . le . on 'stos partes 
c nstiluyentes d lo albuminoides o 
p roteínas como los ladrillos lo son de 
un edificio . Las proteínas animales o 

getales que las exigencias económi· 
CilS obligan a mplear para las dietas. 
pu den estar on tiluídas por scasa 
anti ad de un determinado aminoácj · 

Jo o incluso no formar éste parte de 
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su estructura . por lo que el animal ali
mentado con tal proteína carecerá o 
será deficitario en tal aminoácido. i 
se trata de un determinado grupo de 
aminoácido que el ser puede sinteti
zar a partir de su tancias de otra natu
raleza , no habrá motivo de alteración 
alguna; ma si tal aminoácido no pue
de ser sintetiz do por el nimal. ven
drán alteradas las funciones en las que 
aquél interveng . Las investigacione 
han venido en los pasados treinta años 
determinando lo aminoácidos impres-

indibles par cada e pecie. edad 
circunstancias, a I vez que I canti · 
dad nece aria en cada momento. 
práctica ganadera~ conocida esta situa
ción , resolv ió de momento el proble
ma. ha iendo intervenir en la ración 
proteín 5 d diversa procedencia y. 
por tanto . composición, a fin de dismi
nuir el riesgo de carencia de cualquie. 
ra de su elementos constituyen~e 
esenciales impre cindibles. Pero \lila 
alimentación correcta e inclusc, má 
racional y científica. hace recomen.-l -
ble el empleo de los aminoácidos pu
ros como suplemento de la rdción. con 
indudable interés sobre ' la economía 
de la explotación 

Hasta aquí . prácticamente el año 
1930. el concepto de suplementos que· 
daba bien claro y definido. Se trataba 
de sustancias desconsideradas por lo 
primero investigadores, como con e
cuencia de la limitación de sus medios 
de análisis. existentes en los alimen 
tal y que en muy raros casos podían 
faltar a 108 animales desarrollados en 
Ii~ertad. los que se proveen de los más 
dIVersos alimentos, alvo en especia
les regiones o situaciones, pero fácil
mente carenciados aquellos que están 
lIometidos il una dieta artificial. que 
h" sido con tituid 5010 con el cri erio 
~conómico 

En otro ' rmi os, con tituída la 
ración por los limento base que 
aportan 105 I m ntos n cesario pa
ra. I~ constitución d lo tejido o u-
7Unlltradores de I energía necesaria 
aranol de cereales en las aves y cer-

do . hierb o heno en lo rumi n es), 
denominó suplemento todo produc

to que. añadido a los anteriores, om
pleta la I'ación y la hace perfecta y 
decuada. Queremos llamar la a ten

ción. qu la calificación de suplemen
tos tiene un carácter provisional, em
poral. desde su descubrimiento hasta 
qu . a eptado su mpleo. entra a for
m r parte d la ración. y acaba sien
do con tituyente básico de la mi ma. 
in necesidad de e pecial mención. Si 

I harina de huesos o de conchilla de 
ostras fu ' n algún día un suplemen
o mineral de la ración para las aves, 

fOlm hoy una parte tan imprescindi
ble y clásica. que es un elemento tan 
básico como los cereales. El vocablo 
suplemento encierra modernidad, re
ciente dqu ' ición : con el tiempo y el 
u o. lo suplementario viene a hacerse 
b' ion la ración. Recientemente el 
concepto de suplemento se ha modi
fIcado y ha venido a adquirir mayor 
mplitud , como· consecuencia del des

cubrimiento de sustancias naturales o 
no, que aún no siendo componente de 
los alim ntos, tienen la propiedad de 
estimular determinadas funciones ani
males , como el crecimiento . aumento 
de peso. engorde. puesta, incubabili
dad , etc. Tales son los antibióticos y 
otras sustancias que desde hace más o 
menos tiempo se vienen empleando 
con los más diversos fines : medica
mentos , desinfectantes. sustancia ín
dustriales como los detergentes o ten
sioctivos u otros varios existentes en 
unos u otros productos. sin que se co
nozca su naturaleza. ni esté muy clara 

definida su acción . De esta fo rma 
hemos venido a que el término s pIe
m nto tenga un gran amplitud p or el 
origen. composición, número de sus
t n ias que barca, actuales posibili -
dades importancia económica r vo 
lucionadora de m ' todos y finanzac¡ 
l explotación . 

Qu da def'nido. por lo exp sto . 
uánd debemos emplear 8uplemen

t l! en la ieta: Primero. cuando 10 
iln' m les x pi 1 ados no tienen un ali
mentación libre , sino que reciben una 
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r'a Ion artificial. · y en cualquier ex
plotación. puesto que los animales es
tán sometidos a una actividad más in
tensa que en estado salvaje. Segundo. 
cuando exista algul1a sustancia (no li
menticia natural) con e pecial acción 
estimulante potenciadora de la al imen
~ación. Es el caso de los antibióticos. 
desinfectantes. detergentes. quimiote
rápicos. et . 

Naturalmente renuncio a o parme 
i<.¡uí de todas las sus ancia conside
radas ·en la actualidad como suple
menlGs. <)unque 8010 fuera a modo de 
bl'eve 'noticia-rio, ya que ni el espacio 
l petmits--ói habría ftuto en tal expo
-kión. Pres ntados alguno conceptos 
generales acerca de este asunto, pasa
rnos a ocu~rnos concretamente de los 
'ntibi' ticos. ·ác-tualmente a compo

nentes básicos de la raciones avíeo
l~s extranjeras. - en fase de suplemen-
0$ para' nue tras explotaciones .. Dado 

el ¿ar~cter 'revoluciot¡ario de la eca
ñomíci con ellos' :c:onsegilida. quere
mó ' b-r vemente exp'oner ideas da
tos; . C!ue eñ . ot ras -varias publicaciones 
desarrollaremos con todo detenimien-
10 y detall ' . - -

¿.CUANDO .: DEBO EMP EAR AN. 
TIBIOncOS: EN A VICUL TURAJ 

. . 
Récordaré que voy a ocuparme del 

~pleo' de los antibióticos 'en avicul
.lura". como suplementos .alimenticios 
,--no _cómo medicamentos o pro.ductos 
terap-eútiéos~' aunque más adelante. al 
explÍ!:ar como pueden abrar e ta .sus
táncias: veamos como posiblemente . se 
superponeñ. al menos en parte. ambo 
~spe<:tos. .. 

, La gr n· actualidad que goz t'str 
grupó de sustancias. me exime de ha
cer su presentación. Todos cono en 
su d scubrimiento o :historia v que son 
productos elaborados, en su may rí 
-y concretamente todos los que no 

. i-nteresan- por hongos microscópico 
en adecuadas condiciones industrial s. 
Su introducción en la alimenta Ión SI" 

hizo fortuitamente en 1949. cuando 
~e. _ Rep_só .~provech,ar en ¡:¡.Iimentación 

un residuO' d la -fabri Ion d ureo. 
lT'icinJ. Los hongos mple dos en la 
r bricación de aureomicina. como de 
cualquier olro antibiótico. se hacen 
in provechables en el curso del pro
ceso de r briC3.ción y han de eliminar 

e. El t. l resíduo es un producto de 
com¡ o IClon quiparable por su ori
gen a las l v dur.36. mu ri O' en pIO 
teínas (30 por 100 aproximadamen 
te) y ciertas vitaminas. Rápidament 
se sugirió ) aprovechamiento d~ t les 
miceli.os como alimento y se iniciaron 
estudios -en tal sentido. obteni~ndo 
con el de fabricación de aureO'micin~. 
un aumentO'. notable en el crecimien.
to de lO'S pollitos, m y superior a l que 
podría explicarse exclllsivamente por 
su 'on elli o protéico. ugerid con 
este ex.perimen'io la existencia en dicho 
pwdl,lcto de un factor estimulante del 
desarrollo', se lIegó al descubrimiento 
de que se. trata.ba de la aureomicina. 
Se encontró que otros antibióticos por 
.aque1 entQnces conQddos, penicilina. 
estreptomiclna. bacitracina y "tena
micina. también' obraban sobre el cre
cimiento de )0 p vipollos. ternerQs. 
cerdós. elc .. así CPnlO' sobre otrM' fun
Cione·s. En 'estos" últimos cinco años. 'la 
investigación ha sido mtensa y desde 
hace algún tiempo -están perfectamen
te delimitados los campos de acción. 
la significación PI áctica. las acciones. 
etcétera,: n-a sin que entre estos puntos 
queden lagunas en el conocimiento que 
se refieren. :principalrrien~e. a aspectos 
mas' teóricos que ' prácticos. Los ' "'xito" 
conS'!guidos en )a práctica avícO'la con 
los ' antibióticos son · indudables . . y nO 

-han prooucidó iú la menor 'SQmbra las 
() I 1011 S qu s h n venid I sen· 

' tando por cautos desconfiados. En 
l avicultura de los países avanzados. 
los antibióticos han ocupado. de de 
hace ti es o uatTo año . un lugar d sI 
cado . fundament 1. v los 'xi( s' a \los 
·debidos. están bien definidos y 80pe' 

8 dos: los antibióticos son elementoS 
integrantes de la dieta en stos países. 
y no se utiliza ningun ración para po 
lIos epla que no entren a formar parte 
_Qrteamé[ica, ~n 195I,. J?rimer aiip dt 
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1 -·wneralizaG,ión ~:- kl an~b~ ti.cos 
como suplomentos, consumió 1.07.144 
kilogramos este fin. por un valor de 
la mill ones d dólares y 583_844 ki
logramo en l6rapeútica. En 1952. el 
volumen de ventas ,superó los 2 mi_ 
Jlones de, dólares . cerca de 100 mi
llones de pesetas. En 1 953. el. consu
mo de aureomicina para uplementar 
lai. r ciones. alcanzó.la cifr de 
1 77.5 14 kilogramos.. mucho más que 
la ca ntidad empleada en usos, tera
peúticos. sin contar otros antibióticos 
como la penicilin . 

VD. DEBE EMPLEAR ANTlBIO
TICOS .. , en "Ia explotación de cual 
quier especie y raza: gallina. pavo. fai 
sán . tenien o en' cuenta -Ia's recom'en
d cione que 1Iiguen. En las especies 
citadas los ant~óticQs actúan muy 
favorablemente en' .el ' ~qmento de pe
so . consumo de ali~entOs yagua. y 
mejora en el coeficien ~ utilización 
de los a limento Cierta ent-e que la 
mtensidad de la respuest ' v ría am
pliamente de unas especies a o~ras . 
aún entre las razas y las instalaciones . 
El mayor e tímulo de crecimient~ y 
velocidad de aum nto de peso. se ob
tiene en p vipollo . en lo que se 1-
canza un peso de 25 a 30 por 100 
mayor que en los testigos mantenidos 
con la misma dieta sin suplemento; en 
los polli tos la respue ta alcanzan 
d iferencia del 10 al 20 por 100. ci
fras de extraordinario interés econó
mico . pue lo que en I indu tria del 
pollo de a ar (broiler). el animal al 
canza más temprano su p.e!lO de ven
Ia . con todas las ventaj3 que ello lleva 
'lparejadas. 

EN LA RACION DE POLLITOS O 
A VIPILLOS .. . obtendrá en primer lu 

gar las ve ntaja que acabo de desta 
car y un crecimiento m ás ráo ido, al 
canzando el . ~qo de venta m' s pron 
to o con e l con igui nte ahorro de tiem 
po. espacio y at~nciones. que la pri
mera edad exi e o óptimos re u/ta 
dos del em pleo de anlibióticos. deri
van de la administración de los mlS-

~os ae$:je:el n~C1mlento. y !tu e r ~cto 
dmmmuye '.con la edad del animal. 
RÚesto' qu los antibióticos no obran 
produciendo animales mayores que los 
normales. sino acelerando el c reci
miento y:ade1antando la fecha . de aca
bar ,el desarrollo. Por tanto. se ap3di
~án "a fa ración desde el nacimi _nto 
hasta 1<15,- cuatro u ocho semanas de 
edad: siendo una fecha práctica la de 
las seis aemanas. ya que a partir de 
este momento. su accl6n resulta prác
ticamente nula . o deben' añadírse an
tibióticos a las dietas de aves que han 
acabado su crecimiento con el fin de 
aumentar su peso. pues no e con e
guirli efecto a lguno en ello. 

Mucha atención se ppndrá en el ti
po de dieta empleada. puesto que la 
respuesta obtenida con el suplemento 

ntibiótico. depende en p rte de la 
composi ión de la misIlla. :La idea do
minante en lo años del déicubrimien
to de la actividad de lo ~antibiótico 
sobre el crecimiento. de qu~ existía una 
identid 'id entre el factor 3ile proteín 
animal (animal protein f~tor -APF) 
y los ntibióticos. originó ~sta opinión 
infundada. al parecer demostrada por 
las primera investig «iones. de que 
éstos teni n una acción dt ahorrp de 
proteínlls animales. Bien pudiera ser 
que en alguno de estos trabajos inicia
les se empleara micelio de la fabrica
ción de aureomicina. que ap:nte de 
ésta. contiene vitamina B 12 y algún 
otro facto r no identificado. o por otras 
causas. cuyo análisis no es de este mo
mento. Es el caso que no ha po lido 
ser confirmada tal opinión po r un 
gr3n número de posteriores investiga
ciones. siendo la situación actual. y es 
un problema 'no concluído. que los an
tibióticos no tienen acción ' de sunlen
cia del componente protéico a!1i~ 1. 

o ob tante e'Xi ten pruebas en las 
que un dieta exclusivamente vep.1 tal . 
suplement d con vit mina B 12. se 
omp ra con la mism dieta en la que 

la harina d pescado su tituye a una 
part de la h rina de oja . Suplemen 
tando amb con n ibiótico . el P'H
centaje de respuesta e,a mayor con la 
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exclusivamente vegetaL Repetido el 
experimento por otros autores no ob
tuvieron diferencias. pero es induda
ble que cuando dietas de uno u otro 
tipo se adicionan con sustancias que 
contienen factores de crecimiento no 
identificados. la respuesta al suplemen
to antibiótico se reduce; la adición de 
aureomicina a la dieta exclusivamente 
vegetal. beneficiaba el crecimiento a 
las seis semanas en un 8' 7 por 100 y 
a la dieta con harina de pescado en un 

.,10 _ RCleió" ba.~QI-vIl9dQI 

tot&lmente vegetaL como ilustramos 
en la figura adjunta. observamos. que 
los pesos máximos resultan solo si la 
dieta está equilibrada en sus compo
nentes protéic08 (animal y vegetal) . 
con un total e' stos del 19 por 100. 
Tampoco el suplemento antibiótico 
justifica leducción alguna de los com
ponent s nerg' ticos ni de 108 m ' 
noácidos imprescindibles. Lo que p -
rece indudable. por unanimida de 1 s 
resultados obtenidos. es que los anbió-

100 o --___ R a.t.ió" basal o4.ll.dc puco.doo4. Antiblott 

910 

20D 

o + t t t 
2 6 4 5 6 7 11 

Edod Itn Sltmana$ . 

5' 5 por 100. Decimos esto para des
truir la idea primeramente expresada. 
y recomendar el m~leo de raciones. 
en las que la harina de pescado u otro 
ingrediente animal . entre en su ade
cuada proporción a pesar de ser suple
mentada por antibióticos. Si es cierto 
que los mayores estímulo en veloci 
dad de crecimiento producidos por an 
tibióticos. se obtienen con raciones u
yo contenido protéico es total o casI 

ti · 8 llpl n ti lit.i Ilci pr t 'j de 
1 di t . D forma. qu se obti n n p -
50S quival ole n p 110 om lidos 

una ra ión d 15 por 100 d pro teí. 
na s slIpl m nlada con antibióti 05 . d 
1 S qu recil.> n un I por 100 de ro 
1 fnas in upl menlo. Y aquí r id la 
r la ión d la dieta con la re pu la al 
upl m nlo antibiótico. de forma que 

la in[ n ¡dad de tal acción depend del 
'oul nido prol 'i o; n dietas pobres 
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y deficientes se obtienen respuestas 
más intensas a la adición de antibióti
cos. que en aquellas polladas que re
ciben u na ración completa y perfec
tam ente constituida. Pero no reco
mendamos. si no es como resultado de 
una investigación particular correcta
mente He ada en cada granja. que se 
rebje el contenido protéico de la 
die ta. 

Los pavipollo. siendo más exigen
tes en su necesidades para los facto 
res d I crecimiento actualmente desco
nociJ03 . crecen mejor con dietas mix
t (pI oleína vegetal-animal) y res
ponden mejor que los polluelos a los 
alltibióti o añ didos a estas dietas . 
f1U ' u ' lid suplementan diet s exclu-
iVilmente vegetal. 

A i mismo. han sido de critos efec
tos J ahorro de vitaminas y minera-
11' d forma ue, la adición de un an
tihióti a llrl ' dieta deficiente en ri
Il/lf lavilll, ¡\ ido nicotínico y fólico. 
vitamina B 1, L312 y D. evita o hace 
dt' a l ar er lo íntomas de la caren
rí, . de slo ' elementos. Está bien de
/JIoslI ... do qu las aves que reciben au
It'OJl1IClna 11 su dieta. precisan menos 
I\liln~illI o que las no suplementadas, 
y r r t.lllto aqu lIas están menos ex
plll'!!tilS a pude r perOSI . 

I\d Ill{\ el I recto soble el creci
IlIí lito, I s pollito aonauDllran más 
cantidad I a lim e nto yagua, y tendrán 
mayor capa ida d de aprovechamiento 
de aquellos . s i ndo po iblemente estas 
acrion s, nlr otras , motivo de su 
dec to obre el re imiento. estas res
pue la no e han presentado en todas 
1.1 ob ' rva iones publicadas. pero 
."Humall p r su mayoría . Lo que ocu
rrl", que la intensidad de esta res
PUt'sta I mismo que la del crecimien
tu, varía ele unos grupos de animales 
4. ul lo con múltiples circunstancias. 
U Ir"bajo ilcumulado acerca del efec
l0. d I alltibióticos y el aprovecha
IlIlento del alimento por las aves, es 
lo !\ufici nlemente extenso para q ue 
~,. 41t"pt lal acción sin duda a lguna. 

AP.11 te d esta accione que el avi -

. , 

cultor puede observar por sí, sin me
dio auxiliar o experimental alguno, 
hay investigaciones que muestran una 
acción del suplemento antibiótico so
bre diverso sistema y funciones que 
explicarían las respuestas descritas; ta 
les son : aumento del nitrógeno absor
vido en el intestino . aumento de la 
acidez intestinal , mayor actividad fun 
cional de las vellosidades intestinales. 
aumento en la absorción intestinal de 
ciertas vitaminas, disminución del ni
trógeno excretado con la orina, etc. 

Con este suplemento tendrá otra 
ventaja de gran alcance en sus lotes 
de pollito, por la disminución d e la 
mortalidad . La reducción de ésta, re
sulta de la conjución del mejor e ta
do sanitario de los individuos. de la 
mayor ingestión de alimentos y apro
vechamiento de éstos y la mayor bre
vedad del período de primera edad . Es 
bien sabido que un buen estado nutri
tivo contribuye, con otras medidas. a 
ahuyentar las enf rmedades; los anti 
bióticos mejoran tal situación por las 
acciones de crita . Aparte. es muy 
posible que dosis algo mayores que las 
actualmente recomendadas, tengan 
una acción profiláctica de algunos pro
cesos infeccio os . 

r inalmente. como resultado de es
tas acciones. las polladas resultan más 
uniformes y no hay retra ado • esta 
.1cción sobre la mayor uniformidad de 
I pollada. se pone de manifiesto es
pecialmente en las explotaciones don
Je existe una gran variedad de los ge
notipos por escasa o nula labor selec
tiva y menores cuidados. 

Por tanto, es una indicación muy 
concreta el empleo de los anbióticos 
en las raciones de pollitos o pavipo
llos, desde el nacimiento a las seis se
manas de edad . 

VD. PUEDE EMP LEAR ANTIBIO
ICOS EN LA RACION DE PONE

DORAS ... p ro no tenga la seguridad 
de que va a obtener provecho de eqo. 
pues aunque algunos autores han seña
lado efectos beneficiosos. los traba
jos dedicados a este punto son esca90S 
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. contradictorios y la acclOn 'muy li
gera. oJ:! ha encontrado por parte de 
un investigadol. una di minución en 
la mortalidad de los embriones en el 
segundo año de puesta y un aumento 
en el poder de eclosión de huevos de 
gallma' que recibieron un suplemento 

e aUI omicina con la dieta . Otros s 
Ti lan un aumento de factores vitamí 
nft:o tl lo 'huevos, ma}o! resistencia 

que 'va obtener prove.:ho el 110, 
su mejor onservaClOn , 

Faltan más datos para dar val r a 
estas observa iones. Por otra parte, en 
:mto,h y varias public · ciones concor

dantes en que Jos suplementos antibió 
tlCOS en las pone oras no afectan la 
¡:; 'Sta. existe una comunicación en la 
que con · o is elevadas de aureomicina 
(5 O 1 O- 'm g e aureomicina por k i 
¡ogramo de alimento) se eleva la pue 
'ta a gallinas Leyhorn ·blancas en pe 
ríodos de temperaturas extremas Ob 
ervaClón por sí desprovist de val r 

práctico 
amblért se ha demostrado que l s 

uplerñentos antibióticos no tienen nin 
'gúri efecto sobre el peso o la calidad 
de lbs huevos. ni al parecer obre el 
ere'ciiñiento de la progenie 

Sin embargo dado el pequeño en
carecim:eñto del pien o por la adición 
'de adecuada cantidad de antibiótico . 
'no desanlmarí mós al vicultor que 
proyectase emplearlos Pero a lo que 
si estimulamos. es a que se empleen es
tos ' productos con Un criterio científi 
ca, y en un esfuelzo istemático y con 
'unto se en ayen, para contribuir a 
aclarar este problema, como otro aún 
n'o e clareci os completamente (Pa
'ra detalles obre cómo llevar un estu
diO ' ~xp~rih'lent i C6rl'ectamente, ver 
nuest'ra . 'publicación acerca de este 
punto) . 

VD. PUEDE EMPLEAR ANTIBIO
TICOS EN LA RACION DE ADUL
TOS ... aunque obtendrá escasos bene 
fkios. Ya lo dejamos dicho atrás. So 
tite el crecitniento, Jos antibióticos 
pierden progresivamente u acción es 
, Tl'h'U linte" , me ida- que aumenta' la 

• 

etlaa 'de~ animal. esta a~ción -e peque
Ji a la uatro semanas de edad y 
prácticamente nula a partir de la seis. 
Lo antibióticos no producen ave rn -
yores que las correspondientes a la ra
za o condiciones de explotación de la 
manada. a í lo expre amos anterior
mente; no tienen más efecto que las 
aves alean en su pes con anterioridad 

las fechas en que 10 hacen las no u 
plemenladas, E t' perfectament de , 
mo tr do ue I administración de an 
l1biótic:os. en Iquiera que ea la dosis. 
dur llt 1 primer no d vid aún 
lná tiempo. n tienen efecto algun 
.'> ur.e j apetit o consumo de alimen 
tos y gu. ni sobre 1 fecha de m 
dUlez sexual u otras c racterí ticas, 
pelO a las dosis de suplemento o a lg 
ma ore . tienen una acción profilácti 
c o inclus terapeútica para ciertos 
procesos i~fecciosos más o meno lar 

ados rónicos. contribuyendo por 
ello a reducir las pérdidas por morbi 
lidad o mortalidad , Tal acción ha i 
d pue ta de mani iesto en reciente 
estudios lealizados en orteamérica . 
en reiación con la denominada enfer 
medad crónic respiratoria en la cual 
tienen acción f vorable los niveles de 

ureomicina de 100 gramos por tone 
lada e alimento , 

i. E EC O DE LOS ANTIBIOTI
COS y LA CAMA GRUESA 

Hemo dejado para este momento 
el análisis de esta relación, fin de 
destacarla y olocarla de colofón a to 
do lo que antecede Pocas influencias 
de tacan tanto sobre la respuesta de 
los antibióticos. como el tipo de explo 
tación de las ave, ni estimo hallar 
p loblema lan oscuro en las páginas di
vulgadoras de estos años. Ello muy po
'síblementé, deriva del confusionismo 
inicial habido con el factor de proteí
na animal, la vitamina B 12 y los anti 
bióticos. L cama gruesa , tiene un 
indüdable acción beneficiosa sobre el 
crecimientó -de los pollito, como su 
ministradora de un factor estimulante 
del recimiento, - muy posiblemente 
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id~ntic o similar al descrito en el es
ti rcol de vaca (cow manure factor) 
incluído por muchos investigadores en 
I f él tor de proteína animal de las ha

I inas nimales (animal protein fae
to o- A F) y por otros individualiza
d..,!> de "ste, I'ero la an.a grues.! , como 
~ü ríol en jaulas pOCo aseadas en el 
l-lirJO de caJa pollada e incluso al po
lI' 1 noevus polladas, ,tiene una impor
tal! i 'sanitarias no conocida hasta ha-

/! muy oca, con n olivo de los estu
dios d i.. edón de los antibióticos 
soble d rec'miento, Es un hecho in
'd uJab'le,' por' la petÍ'ecta demostración 
redlilaJ a. qUe el lesultado de la su
p~ lfic:ntación d I dieta con antibió
tlCOlf, depende muy fundamentalmen
t ,de 1 s con'drciones sanitarias del alo-
i. •• mient"o, Ell' tanto, en una misma ins
tála i(jl): unos grupos de -pollitos que 
re ibian' suplémento antibiótico con la 
dietoJ" lesponJían notablemente res
pecto a los testigos, otro grupo no pre
sentaba respuesta alguna; el análisis 
de las ca asas de tal fenómeno, mostró 
'lue en tanto los primeros se hallaban 
ell jaulas usarlas anteriormente y sin 
limpieza alguna, los últimos ocupaban 
Jaulas nuevas , sin haberlas usado pa
ta pollad3s anteriores. 'Comprobada 
pIJe múltiples procedimientos' la in
Buen -ia' de esta diferencia, usando jau
las le'j~s per1;ctamente limpias, en las 
4ue 108 pollitos presentaban una bue
na respuesta al suplemento, cambian
llo las poll itus de jaulas nuevas a vie
jas y viceversa. y otras pruebas que 
'irnilJmos , quedó manifiesta la impor
.I.m i , de tal factor, que en alguna 
,",Ca iones pueJe ser el responsable de 
"lue no haY3 lespuesta alguna al su
Ille.m(:<1to . Los pollitos cria os e I 
suelo r spenden mejor ·a los antibló ' 
t":08 '1ue los criados en batería, dsí 
úrno l""yor la velocidad de creci-

llJif!nto tI :108 ponitos ril\dos soLre 
t ,1[11 t f]U sobr suel ... Ie alambre, ::¡ue 
PtTflJlti:t '1 el;mlnllción de I m Clyor 
¡"'Tle J~ lo ex rement:os, E$ '3 ooseF-
· ... ¡jl itH1ell , tun ilnport ntes esde el 
pu'Ííto de ' vista p i ~ etlco,- tuvieron des-

tacada importancia al' contr.ibuir a dar 
L.ase a la explicación del mecanisP1v 
de acción e los antibióticos ~'Jbre el 
crecimiento más generalmenL a<..epta 
do y que solo citaremos de pasad en 
atención a la índole de esta comuni
',teión. Se acepta por un grupo de In

... estig.ldores de estos problemas. que 
los ant ibióticos obrarían sobre los Jér
m ene intestinales de los animales jó
vene . de truyendo a unos, atenua.}
J o OtlOS no afectando a unos ter
ceros. lo que produciría una ruptura 
del equilil..Hio de la flora microbi :ma 
intestinal. in lu o permitiendo el ma-

or de. arrollo de los gér-meñes no 
af etados o. posiblemente, el estable
m~ento <:le otros gérmenes que ante

rior.mente. por antagonismo microbia
o, no podían desarrollarse. Tal cam

bio e.n .1a flora intestinal. llevaría apa
reja::las varias accion'es: cambios en~las 
• odihcaciones químicas de ciertos 

elementos de 1 dieta, de la síntesis 
microbiana de vitaminas y factores 
que produc'dós y absorvidos, o ~na 
de las dos cosa, en mayor cantidao, 
estimularían el crecimiento, o permi
t' nan un mejor despliegue de las fun 
ciones generales y, po; tanto, mejor 
desarrollo. Por otro lado, también es 
p 05ible que con, los gérmenes sensi
bles se eliminaran las toxinas produ
Gí-:tó s por· ellos, y que ingresadas en -el 
organismo a través del intestino) obra
:rán sobre las funciones generales o es
peciales resultando un menoscabo o 
inhibición para el ser en creciiniento. 
Se trata, pues, de una faceta de la ac
tividad terapeútica de los antibióticos, 
Por otros autores ; se acepta que lo 
·ant-ibióticos <>bran sobre la pared in
testinal mejorando la absorvación de 
los alimentos, bien por acción dir-ecta 
o por las modificaciones cualí o Ctlab
tüativas de la población -microbiana 
intestinaL .. 
. Los pollitos que 'sé desarrollan ' en 
ambíentes viejos o usados, se coñta
-gia-n 'por una Hora bacteriana que, 10-
caliz' ndose en el intestino, lanzaría 
su : toxinas· ál ol'ga·nismo, · iébaJando 
las" ·f acult a des.- de -désarreHo · ', de los 
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anima es. Los antibióticos en la dieta 
inhibirían el de ar! 0110 de tales gér
menes. liberando al joven animal de 
tal acción tóxica. y permitiendo un 
de Trollo normal. Por ello. e expli
carí que en alojamiento nuevos o 
limpio. libres de tale g'rmenes y por 
tanto de su acción tóxica. lo antibió
ticos no teniendo nada que inhibir. re-
ultan ineficace . Aunque se ha de

mo trado que los antibiótico añadido 
la diet de pollito mantenidos des

de u nacimiento en un ambiente esté
ril no tienen acción alguna sobre el 
crecimieto. lo que afianza el anterior 
razonamiento. existen otras razones y 
razonami nto; exi ten otra razone y 

hora. concluir que tal mecani mo de 
cción ea el verdadero o al meno 

el único . 

¿ COMO DEBO lEAR L S A • 
TffiIOTICOS? 

nfrentados e t pregunta . se nos 
ormulan par su conte tación pre un

tas subsidiarias o elementale : 

¿ QUE ANTffiIOTICOS D 
EMPLEA ? 

o es indiferente el ntibiótico em
pleado. Existen antibióticos ineficace 
pal a uplementos alimenticios. i bien 
e cierto que on los meno onocidos. 
La cloromicetina no tiene CClon 1-
gun y 1 de 1 estreptomicina en la 
aves e muy e casa . Son recomenda
bles por u tivid d. I penicilin . 
aureomlcma. terramicin y b itr ci 
na (téngase en uenta ue ureoml I 
na y ter micina e tructur lmente tie
nen la misma onstitución. y solo e 
diferenci n en el grupo funcional). L 
penicilina se emplea en u distint 
ale • penicilin G pro ína . penicili

na G efenamina y penicilina diben
ciletilendiamina. iendo la primera la 
más usada. Como la ctividad de es
tos ntibióticos sobre el crecimiento y 
re tante cciones es prácticamente 1 
misma. su elecciQn depende de la 
circunstancias económicas e industria
les. uestro mercado nos ofrece en la 

actualidad . penicilina en la forma de 
s 1 de procaína. de fabricación nacio
nal y las tetraciclinas (aureomicina y 
tetramicina) de importanción. 

'o existe ninguna ventaja efn la 
a ociaciones de dos o más antibióti 
co . ni tampoco en el empleo sucesivo 
de valÍo de ellos. Muchas son la 
prueb que se han realizado en este 
entido. haciendo asociaciones de do 

o más productos in que se h y en
contrado ventaja alguna. 

El vicultor adqwrirá el antibiótico 
en una de las siguientes formas: puro 
o vehiculado en producto inerte o ali
mentIcIO. ordinariamente mineral y 
I s má de las veces. carbonato cálci-
o pulverulento. o ya ñadido a pien
os compuestos completos. En las dos 

prim ras forma e precisa que el avi
ultor proceda su adición al pienso . 

como se realiz con los restantes u
plemento . 

La mezcla etá perfectamente ho
m génea on 10 restantes componen
tes del pienso . Dada la exigua can ti
d J d ntibiótico a emplear. es con-

eniente qu esta mezcla ea realizad 
por person cuid dosa y en condicione 
que garanticen la homogenidad, sien
do fundamental realizar ,las mezcla 
en fracciones relativamente pequeña, 
del orden de los 5 O kilogramos y em
pie n o mez ladoras o vasijas para 
ello di puestas de unos 200 litro . 

s permltlmo recomendar. en caso 
d no di poner de la conveniente mez-
1 dor p r el buen resultado que 
e btien. ~l siguiente m' todo: en un 

b rril bidón de uno 200 litros. e 
O kiJogr mo de pienso y la 

J d ntibiótico ue le corres-
h ce gir r el recipiente 

m nubrio d pt do . o e 
1 suelo uno y otro la-

do urante uno 15-20 minutos. Una 
Z oht nidas las mezcla • se pueden 

t uni en los embases para u almace' 
namiento. 

Hay ue p ner especial uidad en 
el lmacenamiento de los antibiótico' 
o de los productos o piensos que Jo 
ontienen , proteKiéndolos de la hume· 
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dad y el calor. La humedad es el 
princip I agente que interviene en la 
inadivación de estos productos, por 
lo que debe conservarse en lugar se
':0. Aunque en estado sólido, cualquier 
tempewtura ambiente es ineficaz, so 
bre la actividad del antibiótico, si la 
humedJ.d es baja, hay que cuidar mu-
ha de l temperatur en climas o re 

glOne ti . Ita humedad. pues la des 
trucción de su activid..ld se acelera no
li.lulem nte . los ntibióticos puros en 
f 1 .. seo bien errado se conservan mu
l hu tiempo Sin meno cado de su ac
t,viJ ... d Añadidos al pienso. algunas 
:.1I"t' n Id de «!s te pueden ser otr au 
S.l de su más rápida destrucción . ra 
zón pul la u I se recomienda que no 

PI eparen grandes cantidade de 
pienso uplementado o, si se adquie
It: 11 tstos en e l merc do. egurarse 
que: \la se trata de productos larga
lIIente: a lmacenados. Los piensos po-

<!II. además. produ tos altamente 
l,il!Cros<.ópicos que. aumentando I hu
Ineelad de la mezcl • contribuyen a la 
destruc ión del antibiótico. Ensayos 
obre la conserv ción de pien os su

plementado . muestran que a 34" du
rclllte dos semanas no hay pérdída de 
aureomicina. se pierde el 5 por 100 de 
la acti idad i es penicilina procaina 
y el 50 por tOO si e trata de diamina 
penicilina ; :\ las ei semanas de lma-

cenamiento y temperatura indicada. 
la prédida para estos últimos 90n de 
2 I por 100 y 89 por 100. respectiva
mente. También ciertas maniobras 
preparadoras del pienso, pueden afec
tar la ctividad de los antibióticos que 
posee, tal es el caso de la granulación. 

na publicación c~munica una pérdi
da de un 15 por 100 de la activjdad 
de la aureomicin ñadida al pieOlo. 
un 3 I por 100 de la penicilina procai
na y un 54 por I 00 de la diamina pe
nicilina. por la granulación. Otro au
tor n confirma tales pérdidas. lo que 
pone de manifiesto la importancia del 
mt!todo de granulación empleado. En 
p iensos de harinas. los antibióticos se 
conservan durante unos cuatro meses. 

nte todo e to, nos queda por rec 
co mendar a nuestros lectores. una vez 
In' • que no fien us éxitos, y. por 
unto. su economía, a extraños; que 
sea el propio avicultor, el que siga con 
todo rigor científico la marcha de su 
ganado flente a la introducción de 
c.. ualquier innovación . 

Para acabar nuestra exposición y 
omo resumen de los numerosos tr -

U jos realizados por distintos utore 
y e cuelas, podemos establecer la do
sis de 25 a 5 O gramos por tonelada de 
pienso. como la má adecuada pa_ta 
(11 Iquier antibiótico y especie o eda.d 
de t. ves a suplementar. 
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tan, 

tr ns e.lnt I 
apr ve hami nto 

las aves. Por 
ímport nte que I 
to el vi uh r, 
compu st s, om terin 
cialista, ) confec i n r 1 
dietéti as. 

en el 

odos los ;:¡)im nt s que se re
lec tan ( re les. h n s, tu tos, h. ri 
nas de pro eden ia :mim l. et .). y 1 s 
que con ell s e preparan (piens s 
ompuestos), son alm nad s h st 

su aprovechamiento, p T un perí do 
de tiempo m' o m n s lar y qu 
puede dur r h ta la pIÓ ima ose ha, 
mucho más tiempo no es corriente . 

p r JESÚS GALLEGO PIEDRAFlT A 
Veterinario 

E p aahsta AV1 ola, Carcastillo, l' a aIT 

Sin embarg , aún urante cortos perío
dos de alm cenaj , I s sustancias nu
tritivas sufren c mbios considerables 
partí ularmente en los gr nos molidos , 
henos y en 19un s suplementos vita
míni o , f)ue h n sido añadí os las 
me 1 s Je harina . Diversas con di-
i nes f rabIes de 1m en ¡e }' 
(laS pre au i nes, pued n reducir 
nsiJerablemente e las p érdidas nu 

Intlv de I s alimentos. Pero pesar 
de t ,1 0 el alimento almacenado du
lanl Igún ti mp , no es igual l aH 
m nto le ién I colect do o recién pIe 

oS causas de la Iteraci6n de 
1 s alim ntos, son debidas a procesos 
n,lur .. de e-n el inl rior , y otros, a la' 
influ n i 8 exl lilas . Las semillas. co
mo s n los gran s de I s el'eales. per-
manecen n vida después el I reco 
lec iún dentro de ellos se produ ell 
pro es s metabólicos r lerísti 03 

de la planla viva. e ntinúan absor 
vienJo el ígen de) aire ' r o jan-
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do al exterior productos de la respi
la ion. omo óxido de carbono yagua. 
Algunos principios inmediatos conte
nidos en el grano. como hidratos de 
carbono . grasas y proteínas. son gra
dualmen te cambiados por descompo
sición de esta:s sustancias. La respira-

ión de los granos produce una can
tidad de calor v naturalmente la hu
medad tiende ; acumular e en ellos, 
si no existe un huen sistema de venti
lación . Otras reacciones on enzimá
ticas y contint'ian independiente de I 
lOna g:-lminal. Los aumentos oe tem-

hongos, insectos. roedores, que debe
rán ser también eliminadas. para que 
e tos cumplan su acción nutritiva más 
completa. 

Estas alteraciones de los alimentos 
conciernen a los principios nutritivos. 
como son: Vitaminas. Crasas, Proteí
nas y linerales. Otras alteraciones 
producen su tancias tóxicas. 

PEI DIO E EL CO TE IDO 
\ IfA 11. ICO.-Existen vitaminas en 
los alimento que son más estables que 
otras. Entre las estables se encuentran 

!In j.!allin 'ro modt:lo. En 11 COI\~trll(, ion s ha I nido n CII nla la necesidad de 
,Ihn<ll. 'nes amphos t' higiénicos pa ra evi tar la altt'rdci6n dios ahm nt s. 

¡>eratur,l. 1.1 humedad extra. 1. r\l/ 
JiUllld, stilllulan esl s ,"accione con -
i~~raLlell1enle. J. por tanto. las on 

rllcl<me ¡'lptimas para Ull buen almace
naje. SlIl\ aquellas que tiendan a di 
11\~l1uir ~8tos cambio químicos en el 
.,llm 1110. ~Iantener los granos l más 

. os Como se'\ osibl. por procedi
'nlento .trtificial s de ventilación . 
prevendrú" la humedad natural de 
.. 1108 y I . d" 

d 
su lec entamlenlo. Ismanu-

~ o en su interior estas r cciones 
q~ltnica8. Otra alter ciones de lo 

Itnento, son los producidos por 

las del g-rupo hid\ osolubles. especial-
11 énte las del complejo B. Las del gru
po liposolubl s son las sue más Soe des -
t ~u . en por almacenaje. y las causas 
qu afectan a esta de trucción. estan 
toJavía un poco os uras. aunque cono
temos algunas que producen gr ndes 
p{ ,did en la vitamina A. caroteno. 
vitamina y vitamin D. 

TE 
LI vitamina está presente en 
chos tejidos animales y en par' ul 
en los cites d pesc do Sin en'lbal-
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go. 108 caTolenos sol mente son de 
origen v get I y en el cuerpo ut. lo 
allimal tran forme n en itamina 
A. merced a un ferm nto denominado 
h arotin '. 1 anto el 'a roleno como 
la vit mina A on d struídos por oxi 
da i'n . l aroteno e le n u ntra n 
I s f rraj y la emilla am rillls 

m el maíz amarillo. 
I.as pc!rdid < d carot n el lo ali 

mentos y omo 'on e u n ia de la vi 
d. ión. I caroleno S' le n. II nln n 
.inalis:s qu:milo y II i o, del rrni 
nuu n uiológica (e p rim nlos d 
.¡Iimenla ión), 

':: han elecluaJo mucho lrab. jo , 
sour la pt rdid.l d CM 1t"llo de la ha
rin..! de .dlalfC\ de C,I 1I UHI máquina 
(d hidldladora) duranl e 1 allO., 

La Elación t:: perimental Agrícol ti 
Jhío ha lialado ~II un r icn t I tu 

Jio. CJU I ínoie d p'rclicla el .1-
rot no de la harilld d alf, \fa ti hldr,1 
I da. el p nde de d iver d ondicio 
n s :1 ..tlm,\ I"Il.m i nto 1.,1 ",lrill.1 d ... 
If lb el hidr.ltMI.1 11 ,\cad" e:-n <'1\ 

IT 
d 1 
InVI 

alpill·r.1 () papel almilcL 
ri,1 tem eratu, ¡ s . Id p "'r 

, '¡ Tolen e t.tn ti t'rlit. l i S 

ndo mantenida a la lem -
1.!'".1 )(¡ '1I1ígrctdo es 

d~ 

piern en I ,il 
de ·.\Tot no Y 
dnd l · 1 

temper lUId 
~n dur nt el 

d~1 

hiJr la 

o en pa (IU 

ult n la mIs ue l I arlna d 
faifa l hun edad Lun61t-1I mI . 'e 
notori mente en I s p~T<.\¡das d . o 
teno de I aH \fa . ue está en I -

zón directa. e todo esto s dcclll e. 
qu i la alfalf no 'oul i n una gr 111 

nquez d caroleno cuando alma 
c tle. no e c mporlará omo una bu 
na fuenle de rol no para la alrm u 
ta iÓ II avícola. E. t he ho diri clIlt cIT:1 
mantener una ad cuada c.lOtidacl dt 

il.llnina n las r.tcione .dimC:l\li 
1,1 duranl lodo ("1 año. 

EII cUclnlo a I p'~1 li 1.1. dt "ill mi 
11.\'\ JI Jas 1I1ezc las el h.uiJlolS 1 <11 1 I 
.llill1~nl:t1 ión d J,'5 ,\Ve. t'u.lIlClo 
11.1 lItiiiz Ido el a cile villlníllico ,le 
P' l.1 Jo (,11 t"1I<1s. h.1 :c!o lIluy li.1pi I 
1I1\<l5 \ c'S y I IIt.\ en 011.1 . pudi n lo 
,bj(.l.n· 'In . COnlO ell Jo. I.:ilrol 

lodo d('p '11 J~ II la. 'ollJiciollt 
,dnr.lcelilJ. U D, FI.IPS. e1,1 I""tl 
1.:1011 l· .. (1 rirlH 111.11 de ' ) e .IS. inrol mlt 

qU,' bs pél c1iel.ls o cilall 1111 t'1 7 
por I (JO en un período dI' IU,1l I u s ... 
111.ln.1. ele:- ,dlll.l t"naj y a la terllpel .llu 
la <: .• 1 'r.do'! lentígl,Hlos .1 L grol 
du 1. p"'¡<Iid" ele \ il.111 ilta t\ ~o 
~illlil.lr... .1 1.1'> riel (lIolelHl . 1¡':1I.11 
1IIt"1I1,. ¡.llJclriamo ti r ir II lo &1 n 
lnol ido o ti iluTado (m.lí? b d 
t / I 'o. tI). (u.mdo s emplean en I 
"llfr •• i' 11 .1 .. L.I:i file, 10.1 1 1. 

lllenl.\l·jé.n dc:- 1.1 0.1 
r:11I J/ldy 11" ulla 
I¡\c>n 1.\ JII8 un I..\!I ".11 in.¡ 

.1 lo I ·1It" I.m s ~s t s 

.I/oleno y \ 
[,ntlna pul l., vul.ltrlización Je 
tt Id b g, a50 no 8.1111\ d 1 9 

lone" I i""Wtl lug 1 en e lo 
to 1 me:-zd le} JUlante 
naml nto 

trI." má illlPOI tante por el 
ue se lIlja mei . I D (Jiphell 

p . .II.1 phenil n dlum n;.¡). Estos anl 
idi.1tl t s Impidel 1 volatilización 
os ' id s grasos no saturados Y 

fenómeno de I oxidación no se pi 

ent o SI se plesenta. retarda esta I 

.. iún , e .... I aholl o consiguiente de' 
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t.lmin¡¡3 y carotenos. Estos produc
tns !le' emplean mezclados con la ha
rina de- ]faifa y lambi' n incorpora 
do ,1 h mez la'l d harilla en anli 
dad~s ín f ima~. r ultando no '! r tó
xi, as . pHa los <lnimalr.~ . I os anlioxi 
,Ianl e no sl'lbi li7.an el (arol no. si 
no que- e l ílldi d de truc ión s m -
r mcnlr inhibido . por la afinidad que 
,.~to (ompuesto químicos tienen por 
,.1 n!Ci~'rno y uya acción todavía p r
dUla induso CUilndo ~tá m zcl do a 
o r05 alim nlos lo I anli()xidallle~ 1t 
no dc.lmbuhn lodavl ' p r l m rea
do. pero (>n f ch próxIma IIC' podrán 
emplc'll en h prpsf'T\'ileión de los ,1 1i 
mento alma<:elloHlos y de los .I\..cites 
vitam ínicos 

\ IT ~1 J¡ A O -La vitamina s 
eonsirlf'rada como la vllaminél mil 
'111,1(, .Irl glllpo d, lil liposol"bl 'l. en 
1(1- .,lil11"nlo almac nado'! In f'mh r 
go. 'P, i"nl .s lri'lbijo de- r ritz d l 
BOIrlrn OJllp n. han dem stJ do 
que p til ~· il · minil 8 d stlU ' r'pida
m~ntf' (h¡rilnt,., 1'1 alm en jI". cuando 
,. n.,·l lda iI 1.l8 In zela!' rI harma" 
h.tjn 1" for ma de aceites d hígado dI" 
pescado'l o sus concentrados En un 
xperipncia F rit7 mezcló aceite higa 

,In d,., "h'm . ceitt> hígado de pe eados 
IInim .tI f'st rol s rl tivados. on 8ue

ro ,jf'Sf' 'lrlo \' I h ~ I sir!uale'! en poI 
n. E t:"\" mE'zcl as ruelon na liz"das 

'1 intl"t ·alos. y SE' comprobó qu los 
<lO!! me I"S lil'l unidad es vilamíni as 
del i'ceite híg ,.jo de atún habí n d 
aparecido Que el eoncentndo de hí
gados de pescados. de 440 unid;-¡c:1e 
'1ue tenía al comenzar la experiencia. 
se redujo a 14 I unirlade de vit mina 
D ,,1"8 r~s ml'se d almac naJE' 
19ualment .. el animal sterol activado. D le redujo su potenci '"n vitamin'l 

de .s 11 unidades los uatro mfOS 
1\ 291 unirlade S" aca h con Ilsi ' no 
~ue 10'1 If"síduos 1.; teos deseca Jos 

tltruyen la vitamina O n 1 me7-
e al: Lo mismo ocurre cuando est vi
tamIna en aceite se I m ezela con di
v¡.r,alos minerales. e p ei Imente con
c
d 

I a pulveri7arla varen. adem' s 
e ot d' rOl Iversos conlpuesto mmcra-

les qu s mpl n n l aliment c ió n 
.lvíco l.l : .tI ctlbo ,1.:: tlCS mcses la vita 
mina O no era d t ctada. Esto e im
por tall le ya qu muchos prep rados 
om rciales de vitamin . van mez
-lados para su venta con conchille 
pulverizada. harin d huesos y fo -
fat de cal. 

Para evitar ta de trucción por 
o idaeión hay qu recurrir lo mismo 
qu la vil. mina A. a la in orporación 
a est'lS m zclas d un !C antio id nte l'_ 

\ JI 1\11 lA E .-L vitamina E o 
alpha 4 tocoph rol e mbi"n destruÍ
d:! lápiJ.lln nt por oxidación. pe
ci 1m nte relacionarla con la oxid ción 
producida por el enranciamiento de 
b~ gr s s El r . orris. de la niver 
sidad d CorneH. publicó un trab jo 
obl los a lim ntos m zcl dos y su 

.]mac n.,j n la producción d la En 
rafa lomalaria d los pollos. n st 
enfermedad. la causa s la de icienci 
de vil mina E en los limen o que se 
administran a los pollitos. Aún cuan
do algunos autores de trabajos sobre 
la Enc laJomalacia Alimenticia de lo 
pollos. mforman que para que esta en
ferm d d se presen e. e requiere que 
pI alimento m zclado sea almacen do 
algún t Iempo. no otros hemos obser
vado e la enf rmedad en mezclas re 
cipn prepar das y empl da a lo su 
mo durante tIC o uatro días Los 
aceltl"S de hígldo de pe cado en la 
rrop ru' n dE'l I a l 2 por 100 en las 
mPLf la'! . In tlvan a esta vitamin por 
Ii\'" grasa qu·e 1" 11 09 cont ienen. pues al 
"11 IIclar f' pi du en la oxidación d 
11 m'!7 11\ f'e>r e too es mejor emple r 
I'n I s ezclas concentrados de vita
mmas A y D. ya que en poco volúmen 
o cantidad de aceite. contienen una 
ell""i'ld riq eZfI pn vitaminas Esta n
ferm dad en 'or teamfr ic h des pa

, los uan tioxidant!! I 

1"1 PP . qu ñadido a 
la" m"1. las d hal inas vila dicho en-
1 anci1micnt y la oxidación ulterior 

'ES DE AL TERACI N 
l ~ .- Cuando los di -

"erllos l.e¡eales y hclflll<lS /le ,lileran por 
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la humedad o pOI otras diversas condi
ciones. durante el período de almace
namiento. se producen en lo granos 
hidrolisis enzimática de las grasas . 
proteínas y fitina. las cuales al des
componerse producen ácidos grasos 
libres. aminoácido 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 ácido grasos libres. 
aminoácidos y ácido fosfórico que 
contengan. 

DI MI CI DE LA OL 81-
L1DAD Y DEL LOR TRITIVO 
DE LA PROTEI A .- e han efec 
tuado estudios sobre las alteraciones 
que experimentan los granos de los 
cereales, harinas y habas de soya . Las 
proteínas de 1 soya sometiéndolas a 
un período de almacenaje de un mes. 
disminuían su solubilidad. La proteína 
extractable disminuí . en cuanto e 1 
sometió a un almacenamiento m' s 
prolongado y actuando obre ella di
versos grados de calor . Entonces per
día en digestibilidad y solubilidad. 
entre lIS al 19 por 100. 19ualmen 
te este cambio era notado en la hari
na de trigo. pues al cabo de vario 
meses de almacenaje. perdían us pro
piedades nutritiva con relación a las 
proteína . Sin embargo. el grano en
tero no disminuyó o muy poco sus 
valores nu ritivos de las proteínas . 

PERDIDAS DE MI ERALES.
El cambio de 10 minerales en los ali
mentos almacenados e casi insignifi
cante. Exceptuando el yodo. cuyas 
pérdidas son notorias cuando va mez
clado con los alimentos o bajo la for 
ma de sal yodada . Sin embargo . si i 
mezclamos con tiosulfato de sodio 
carbonato de sodio y almidón. en la 
proporción del O' 4 de libra de yodu
ro de potasio. y todo esto conjunta
mente a una tonelada de sal. se evita
rán e tas pérdidas. La liberación del 
yodo. del yoduro de potasio . es de
bido a la pregencia de trazas de man 
ganeso. hierro y cobre en el alimen -,;-. 
También se previenen estas pérdidas 

mezclándole con estear to de calci 
o magnesIo. 

S TAl 'C I TOXICAS P R. 
1 lACE jE -Alimentos como hari. 
na de carne. de pe cado. tc. pueden 
presentar propiedades tóxica~ duran 
te el almacenaje en condiciones de 
gran humedad. al producir e 10 fe · 
nómeno de putrefacción . Los gr nos 
y mezclas de h3rinas y forrajes. pu 
den producir intoxicaciones y feccio 
nes digestivas. cuando. atacados p or 
hongos y en estado de putrefacción. 
son ingerida po r las aves. T ambi ' n 
el calor perjudica a los alimentos al. 
macenado . y les hace cambi r de 
gusto. no siendo apetecidos por 10 
animale . 

Como el proceso de pérdidas de 
!lUstan ia nutritt as de 10 ahmentos 
alm cenado. especialmente ¡tami 
na . apartándono de la alteracione~ 
de los otro principios nutritivos (gr 
as. proteínas y carbohidratos). es un 

fenómeno nOlm I por envejecimiento. 
en el cual las vitamina desaparecen 
del alimento. acons jo se alimente de 
1, forma siguiente: 

I . e emplearán alimento de al 
valor vitamínico. e pecialmente de 

\quella" vitaminas que más acusen es 
tas alteraciones de almacenaje. 

2.n L s mezcla de harinas d be 
rán er usadas lo más tarde un mee 
despu ' s de u prepar ción 

3.° Para obviar estos inconvenien· 
te anteriores. se deberá emplear en 
la mezcla. de harinas un (antioxi· 
dante }), que bien pl'd:era s~' pI DPPD 
(diphenil-paraphenileno-diamina) . 

4.° o se molturará el grano hasta 
momentos a nte de hacer la mezcla 
I o prepar r las mezclas con mucho 
tiempo de antel ción . 

S." e le. administrará a la aves 
abundante- ración de verde (forraje 
col berza. col forrajera. alfalfa en ver 
de-. etc). y reci' n cortado. Al objete 
de port rle I vitamin A y caro te 
no par que us necesidades nutriti 
vas se vean bien cubierta . 
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!l .O mpl 1 a 11 

\ il,lmínlcos estalJiJ.zad s m T 

las qu s an administrados lo an 
11' posibl , las av 

7." E.n la co nf cción d mezcla. 
no Illplear r limento qu hace tiem
PI) ~Ián molturado (salvado. ave
na . maí7 . harinas. etc.). ya que mu
chos plesent n fenómenos d enran 
-iami nto. spccialmente lo salv a os 

el I1h\íz. 

Des har t oda~ la harinas de 
orig n nimal (carn . pe cado. etc ' 
tera). que tengan mal olor. ya que e -
lo s sinónimo de putrefacción Y por 
lo ta nto con tienen toxinas (ptomai
lid ) a ltam nte p rjudiciales para las 
ave adultas y mortales p ra la cría . 

e rc Iilo. abri l de l 56 . 
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importancia de re lizar estudio 
epizootológicos en un municipio. 

una comarca. una provincia o un na
ción. es transcendental en la lucha con
tra las enfermed des infe to - ontagio
!las y parasitarias. o cabe duda que 
'sta constituyen una considerable 
pérdida de riqueza. y que es nece ario 
como primer punto de p rtida para 
combatirlas realizar lo citado estu
dios que no permit n conocer la zo
na o zonas donde se pre entan. anali
zando las causas de toda índole que in
fluyen n su aparición y difusión . 

La idea d r alizar e tudios epi · 
zootológicos n el campo. base de la 
confección de mapas epizootológicos 
locales. comarcale y provinci les qu 
culminen en uno nacional. ha ido lan
zada repetida veces por prestigiosa 
autoridades veterinarias de nuestra 
patria omo ba e previa e impres in
dible para edificar sobre ella la orga-

/ 

¡xsk 
en 

aviar 
tra. 

por VICENfE DUALDE PER Z 
Del Cuerpo aClondl VI' tl'l'illclrl0. 

nlZ clón el una luch,\ él [ nJo I. onl r 
las epizo tias que diezman nuestra c -
baña. Esta idea ha cristalizado Je f r· 
ma legal y ejecutiva en I vigente R e
glam nto de pizootias el que o r
dena la confe ción del (( Mapa Epi
zootoló ico acional ., . que se hená p or 
provincias. I cogiendo un e tudio e -
ladístic de las nf ermedade infecto
contagiosas y para itaria que se p re
sentan en nuestra patria . estudiando 
lo fa tore qu influencia n su ~ r s n
tación. difusión y xtinción. y \a tr os
cendencia conómica y s ('ial d las 
mIsma . 

Que la confección d l lapa p I
zootológico N cional un hecho q ue 
no ha d quedar obre el papel. lo de
mue tra la reciente disposición d e la 

irección General .de Ganadería. con
v cando una selie de bec s ent re fe 
terinario . p ra qu bajo la dirección 
técnica de las distintos Laboratorios 
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Pecuarios. recorran los mUnlClplOS re 
co giend o en el campo los datos nece
sarios y las muestras per tinentes. para 
luego. con trabajos de laboratorio y 
de gabinete. llegar a la confecci6n de 
los citados mapas en todas y cada una 
de las p rovincias españolas 

, 'o pretendemos con este trabajo 
resolver el problema del Mapa Epi
zootológico Provincial. en relaci6n 
con la peste a iar "rí ruel il pensar 
tal CO!la. ya que n mapa epizootoló
glco es mucho más de lo que en estas 
páginas esbozamos. pues en su confec
ción figuran factores tan importantes 
y complejos como el clima, los culti
vos. la alimentación. constituci6n del 
suelo . hidrografía, orografía. higiene 
sistemas de explotación. comercio. et
cétera. etc .. de los que no vamos a tra
tar . uestro propósito es sencillamente 
ordenar algunos datos estadísticos que 
obran en esta Jefatura de Ganadería. 
lelacionados con la presentaci6n y di
fusi6 n de la peste aviar en la provin
cia . desde c:ue hizo su aparici6n en el 
-año j 94J..,.· L utilidad práctÍ<:a de este 
trabajo h y que buscarla en su identi
ficación como primer eslab6n para la 
confección del Mapa Epizootol6gico 
Provináll por 10 que a la peste aviar 
se refier , e labón por otra parte in
completo. pOlque los dato oficiales 
nunca reflejan con e.' ctitud h reali 
dad de un problema. Re istencia por 
parte de alguno ganaderos a denun
ciar l. pre encia de una enfermedad; 
epizootias que cursan con un lento 
' goteo )) de bajas sin caractere~ alar
mante : e fectivos de número redu ido 
que e capan con facilidad al control 
de los Servicios Oficiales . etc .. son 
causas más que uficientes pa ra que la 
re lidad no quedc reflejad n las es 
tadísticas of iciales En el oso partlcu 
lar de las t"nfermedade de las ave el 
problem a se acentúa: la p'l'e entaci6n 
de,la peste \'ia r en una explotación 
aV1cola importantp es muy difícil qu 
pase inadvertida 1lor 10 Scn icios ve 
t' . 
eun rlO8* q ucGa .. rc;:.f! j"dél-en Q L par 

tea estadístIcos. p ro (ocurre lo mis
mo con los modestos gall ineros -que 

on los m'" abundantes- en 10- que 
en ocasiones sólo hay 20-25 a "S o 
menos? 

Por todas estas razones decimos que 
los datos que aportamos son in om 
pletos y SI al luchar contra una epi 
zootia hemos de enfrentarnos CO '1 un 
problem real y cierto. de la m m 
natural za h n de ser los datos que nos 
sirvan para I confecci6n del apa 
Cpizootológico. por lo que su lealiza
ci6n no debe basarse exclusivamente 
en los datos oficiales. Pero si bien es
to es cierto. no hay duda de que estos 
últimos pueden servir de previ o,';;n
taci6n para iniCIar el estudio epizooto
l6gico seno de un comarca Con este 
fin hemos ordenado los datos estadís
ticos oficidle sobre la peste aviar en 
nuestra pro ineia. 

La peste a Vlar se present6 en la 
provincia de Ciudad Real durante el 
último trimestre del año 1947. Cuatro 
foco . que podemos cORSidel'a.¡;. ·.GamD 

primarios (figura l' ). quedaron ofi
cialmente declarados en aquella fecha ' 
uno en lalagón. en octubre; otros dos 
en Herencia y Almadén, casi simultá 
neamente. en noviembre. y un cuarto 
foco, en iso del Marqués, durante 
el mes de diciembre El origen de es
tos focos es fácil d deducir ten' ~ndo 
en cuenta su proximidad a los límltes 
provinciales y el frecuente intercambio 
comercial entr estas poblaciones y 
otras cercanas de provincias lim ítro
fe _ En Malag6n y Herencia se d,.bió 
introducir la peste aviar desde 1<1 ve
c ina p rovincia de Toleao. en Alma
d'n la infecci6n debi6 ser importada 
de la de Badajoz y en VISO del 1ár
qués. de la de Jaén 

Creados esto cuatro focos de prl 
mer orden. se extendi6 a part l de 
ellos la epizoti con la rapidez d ~ d I 
Fusi6n qu cara terizó a este pro so 
durante I primera época de su p re · 
senlación,.-}' <IUO 1o.s. medias 9cJ1Ich 
que se tení n pdr1 combatirla eran 
prácticamente nulos, tanto profilácti-
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coa como CUT tivamente . De esta for
ma no tardaron en aparecer otros fo 
cos de segundo orden por inadiación 
de la infección de de lo prirn3 rios. en 
las localidades de Alcázar de San 
JU3n y illarta de an Juan (a partir 
del foco de Herencia); de Porzuna. 
F ernancaballero y Daimiel (a partir 
del de Malagón) ; de Calzada de Cala
trava y San Cruz de Mudela (a p r
tiT del de i o del Marqués). y de Al
madenejos. Agudo. Alamillo Gua
dalmez (a partir del de Almadén). 

El avance de la onda epizoótica to
mó rápidamente caracteres alarman
tes y a partir de los citados focos se
cundario con gran celeridad. se ori 
ginaron otros terciarios o de extensión 
en gran número de poblaciones. L s 
declaraciones de peste aviar en la pro
vinci3 e sucedieron ininterr Impida 
mente y durante el año 1948. puede 
decirse que prácticamente quedó to
d ella invadid por esta terrible epi-

zootia que dejó vacíos los gallineros. 
Desde entonces peste aviar no ha 
desaparecido; todos los ños se han 
legistrado nuevos c sos y rara es la 
población que no h señalado su pIe 
senci . En el carto estigmograma de 
la figura 2. se representan todos los 
focos denunciados oficialmente desde 
1947. 

omo decíamos n prinCIpIO. 111 -

du'!ahl . qUE' ITlllt ho'l (ocos h n p i\ 

do de clparcci lo . pue 110 t.ub l mr. 
nor dudel el,. que I níun 10 de pobl 
ciones que h,ln ufrido 10<; zot d 
esta epiNloti I S lT1a~ .. 1 «")11 el qu 
flej n los datos ofici,1 s. y decimos 
t on lo nocimi 1110 de au •. ya qu 
s1bemoc; d forma no ofi ial pelo ri r 
trl. que en municipios ta je como hi 
\Ión. Idea del R v. Totlenueva. a 
rr ión de Calatrava. Pozuelo de Cala 
trava. etc .. ha existido l. pesle aVIar. 
y sin emb'lrgo no figuran entre los d ,, 
tos oficiales que hemos manejado. 

CIUO.& D " .H 

¡'¡gul'a 1 · 
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hgura 2" 

L morbilidad y mortalidad que la 
epizootia ha originado en nuestra pro
vincia desde su aparición en el año 

1947. quedan reflejadas en el sigulen· 
te cuadro. en el que agrupamos los Cl 

tados d3tos por municipio . 

MU. ¡C¡P¡OS 

gudo ............ : ...... . 
\Iamill o ......... . ... . . . ... . 
Icázar de an Juan ... . ... .... . 

Alcoba .................... .. . 
Ico lea de Calatrava. ...... . ... . 

Almadén ..................... . 
Almadenejos.. . . ... .. ..... .. 
Ima~ro ................... . .. . 

Almodó\'ar del Campo ......... . 
Argamac;,illa dt: Calatra\';} .. . .... . 
Bolañ o ..... . ........ . 
Brazatortas. . . . .. ..... ..... .., 
Cal,ada de Calatra 'a . ..... . ... . 
Ciudad Rt':cI1 .. . ............... . 

orral de alatra\·a........... . 
Daimiel. . . . .. " .... . .. . 
Ferna ncahallero... . . ....... . 
GranLilula . . .......... . ..... . 
Guada lrnez . .. .. , ............. . 
Herencia ................. . 

Im'asiones 

300 
3.000 

19.480 
240 
830 

14.064 
3 O 

6.10' 
214 
'00 

8.000 
-lO 

520 
2.000 
3.00 
9.620 

241 
1. 7 6 
3.405 
4.498 
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Curados 

lOO 
1.000 

350 
72 
10 

() 

200 
50 

1.200 

165 

aías 

200 
2.000 

19.4 O 
2-l0 
4 O 

13 992 
370 

6 10' 
20~ 
00 

7 . O 
790 
-20 

2.0 
1.800 
9.620 

2..J3 
1.706 
3.240 
4.49 
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Hinojo as . :. . .... .. .... .... . . 
HorcaJo.. . . . ............. . 
Lo Cortijo ....... ...... .... . 
Malagón ......... .... . .... . . . . 
Manzanare ...... . ..... . 
Mestanza .......... .... ... . . . . 
Moral de Calatrava . . .... . 
Pedro Muñoz ........... . 
Porzuna .. ........... . 
Pu ertollano . . . . . . . . . . . .. . .. . 
Retue rta ............ . . . ... . . . 

an ta Cruz de \udela.. ........ . 
Valdemanco . .... ..... .... . 

aldepeñas .. , ........... ..... . 
Vil lamayor ................ .. 

illanueva de lo Infante 
¡lIarta de San Juan .. .., ...... . 

Vi o d 1 Marqué ........ .. 

Totale .. . . 

Estos datos oficiales nos dan una 
Idea de la extraordinaria importancia 
qu,e ha revestido la epizootia y la repre
cusión económica que ha supuesto una 
mortalidad tan elevada que alcanza 
por término medio el 9 1,7 por 100; 
perOliu cabe duda por las razones va
rias veces expuestas que la realidad 
ha de ser aún más expresiva en lo que 
a estas cifras se refiere que en lo que 
afecta a la pre encla o ausencia de pes
te aviar en una localidad, pues si ésta 
ha podido pasar oficialmente inadver
tida, el número real de casos en rela 
ción con las iEras oficiales que apor
tamos ha de acusar una diferencia mu
cho mayor en favor de los primeros. 
Que esto es cierto. lo podemos dedu
cir de la simple observación del cua
dro anterior. pues es epizootológica
mente inexplicable que. con la difusión 
que alcanzó la peste aviar, existan mu-

A - o s Invasiones 

1947 ... ...... ... 33.058 
1948 .. . 6 535 
1949 .... 689 
1950 .. . . 637 
1951 ... .... . . . 120 
1952 ............ 7.046 
1953 ... ..... .. . 2.115 
1954 .. . .. . , ... 75 
19-5 ... ...... . 2.746 

Totales ... 133.371 

-00 500 
800 50 750 

1 957 237 1.720 
19 .657 1. 5 1 09 

850 41 440 
(lIS 327 58 
933 9 j 
274 4 270 
860 -" 02 .. 

14 .000 O 11 00 
2.834 210 2 624 

.000 4. JOO .0lO 
70 70 

O 3 Q 1.054 
300 300 
11') 40 ~O 
11 5 tí IU9 
60 ..60 

---
¡'33.371 10 Q ... 8 122. 

nlcipios como Almod0v r del Campo . 
"'on un termino mun icipal n extenso 
y cnn gran censo avícol n el qu 
sólo han sIdo denuncIados 2 I 4 caso~ 
y es que, la población avícola de mu 
nicipios como éste se encuen ra tan 
diseminada en pequeños efectivos que 
resulta imposible controlar h morbi 
¡idad, pues al propietario que le en
ferman y se le mueren sus 20-30 galli. 
nas (o menos a veces), difícilmente 
notifica el caso Igualmente nos resi 
timos a admitir las cifras de morbili 
dad que figuran para poblaciones ta
les como Ciudad Real, Infantes. Man
zanares, etc., bajas en relación con el 
gran número de efectivos avícolas que 
existen en las mismas. 

Agrupando las cifras de morbilidad 
y mortalidad p or años, tal como se ha
ce en el cuadro siguiente, se pueden 

Curados Bajas 

1.095 31 .722 
5.461 81.665 

38 651 
80 557 

120 
4.109 2.937 

2.115 
75 

205 2.541 

10.988 122.383 
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acar conclusiones epizootológicas in
tt!r antes, especialmente si hacemos 
Id representación gráfica de los datos 
del itaJo uadro (figura 3.-): 

, 

• HU", 'hU .... L . ... "I .. _.~ 

6' - ... 

Figura 3-

El examen del ~stereograma de la 
Itgura 3.-, no revela un hecho epi
Lootológico importante: la máxima 
morbilidad se alcanzó durante lo 
años 1947 y 1948 (no hay que olvi-
dar que el año 1947 sólo representa 
el último trimestre) para descender 
brú camente al año 1949 y siguiente. 
Este hecho obedece a dos razones fun 
damentales: 

a) La vacuna ión sistemática de 
la mayor parte de los efectivos avíco
las con vacuna de la que se carecía en 
el primer momento de presentación 
de la epizootia . y 

b) La indudable resistencia que 
han ído adquiriendo las aves recepti-

bIes frente al virus. fenómeno que se 
da en todas las ondas epizoóticas. las 
que son iempre más intensas en prin
cipio cuando los gérmenes encuentran 
terreno ((virgen)) a la infección 

i por lo que respecta a la morbili 
dad. el estereogr ma de la figura 3 a 

acusa un notable descenso, no ocurre 
lo mismo on respecto a la mOltalidad 
cuyo índice sIgue en el decurso de 109 

años que llevamos e epizootia arr 
j.:mJo porc ntajes p rec:d03. todos 
fOllOJ muy ..tItos en rela ión l.on 1 mor 
bili-:lad; y s ue _lomo profilácti
camente, con las vacunas contra la pes
t~ a iar tenemos un glan aliado p ra 
luch3f contr ella. curativamente más 
o menos como en pllncipio, pues no 
e iste un producto de reconocida efi 
c cia que pueda comb3t1r la enferme
dad una ve? se ha presentado. Por 
ello. es interesante que digamos una 
p.tlabras en relación con la vacunación 
contr la peste aviar como medio de 
extmción de esta epizootia por ser el 
único procedimiento eficaz con que 
contamos para luchar contla ella. 

Es indudable que en España, la 
vacunas inactivadas a base de virus 
trata o por formol y adicionadas de 
hidróxido de aluminio han desarrolla
do en la lucha contra la pe te aviar un 
papel de primer orden, de ahí que 
nunca podremos agradecer bastante la 
labor que tan abnegada y desinteresa
damente llevaron a cabo un grupo de 
veterinarios españoles que actuaron 
rápidamente y eficazmente sin apoyo 
económico alguno para conseguir gra
cias a sus trabajos e investigaciones 
una vacuna inactivada , merced a la 
cual no hay duda ninguna que ha sido 
posible mantener la industria avícola 
en nuestro país, pues la vacunación 
sistemática con este tipo de vacunas 
ha permitido la explotación con muy 
poco riesgo de los efectivos avícolas . 

Las vacunas inactivadas sin embar
go, tienen algunos inconvenientes qu~ 
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han contribuído a que los .investigado
res en la actualidad estén trabajando 
intensamente en la prep ración de 
otras vacunas que traten de ubsan 1-

los. 
En concepto de Cayetano López. 

dos son la desventajas principales que 
presentan las vacunas inactivadas. 

1 .0 Que se necesitan dos o tre 
emanas pata provo ar una inmunidad 

eficaz. la que desaparece a los 4-5 me 
se . y 

2. on ecuencia de 1 anterior, 
que es la obligatoTledad de vacunar 
dos-tres veces al año i queremos con 
seguir una inmunidad sólida . Otro in
conveniente que se ha atribuído a las 
vacunas inactivadas es el no conferir 
iempre una inmunidad total y abso

luta, especialmente en aquellas aves 
afectada de parasitosis intestinales 
(por otra parte tan frecuentes) o con 
deficiencias nutritivas; si bien es cier
to que si en estos casos pese a la va
cunación e padece la enfermedad, t; -

ta cursa de forma benigna sin produ 
cir gran número de bajas Por último, 
hay que tener en cuenta que en los po 
Hitos hasta lo 3-4 meses las vacunas 
inactivadas no se han mostrado efica
ces. 

Par ub anar e tos inconvenientes 
e ha intentado la preparación de v -

cunas por otros procedimientos, a ba 
se de virus vivolI atenuados por pase 
por otras aves o mamíferos, por adi 
ció n de ustancias colorantes (cristal 
violeta) , por suero y virus , etc . 

Estas vacunas vivas , a pesar de te 
ner un potencial mmunizante u erior 
a las inactividades, no e han mostra 
do totalmente e entas de peligros pa
ra reemplazarla , de hí que el tema 
de la utiliLación de estas vacunas vi · 
vas contra la peste viar, sea uno de 
los má debatidos actualmeme en la 
prensa profesional. 

Los inconvenientes que se tribuyen 
a las vacunas vi as se pueden resumir 
en los siguientes: 

1.° Eliminación de virus por secre
ciones y excretas con el consiguiente 

peligro de creaclOn de nuevos focos 
de pe te aviar 

2." Disminución tran itoria de la 
puesta. 

3.° Originar cierto número de b -
jaso 

4.° Transmitir otras infec ione . 
Recientemente HEI"lIC , . y 

SCH. llDT han hecho un selÍe de ex 
perienci s con virus vivios atenuados. 
llegando a I conclus ón de ue ó10 
pueden recomendarse estas vacunas en 
zon! nd' micamente afecta as por la 
peste. debiendo pra ticar la va una 
ción durante el otoño par di m:nUlT 
las pérdidas, que confiesan. son siem
pre inevitabJ s. En el X Congreso 

lundial de Avicultura se llegó la 
conc1u ión d que las vacunas vivas 
aplicadas por medio de aeroscles e 
un m'todo de inmunización contr:l la 
peste aviar que si bien está 111"'10 de 
promesas no pue e p sar a la aplica 
ción práctica por no disponer act't,,1 
mente de un virus atenuado sufi,_ien 
temen te fijado en sus características. 

YET . 'O LOPEZ aconseja por to 
dos estos motivos, que e prudente an 
Jar de pacio en la introducción J (' , 
te tipo de vacunas en E paña 

Todo cuanto acabamos de e poner 
respecto a las vacunas vivas, ha moti 

do el que v rios paíse . especialmen 
te Inglaterra. prohiba u empleo; n 
cambio otros como E.E. y Holan 
da , opinan lo contrario. En nuestro 
país la Dirección Ceneral de Can 
JeTÍa. hu publicado la iguiente not 
respecto la utilización de estas vacu
nas, a la que debemos justarnos: 

« La Dirección Gene al de Ganade
ría participa a 1011 avicultores que por 
u Selvicios Técnicos se están llevan

do a c!lbo los en yos precisos con I s 
vacunas contra la peste avi r, base 
de viru vivó at n~do, al objeto de 
omprobar su inocuid d, p der pr • 

tector y eficacia en la lucha contr el
ta epizootia. Un v z ultimados est s 
nsayos y si resultaran satisfactorios, 

s autorizará por dich organismo 1 
u o de este moderno recurso par 
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¡()mbatir la enfermedad en nuestra. zootológico actual de esta enfermedad. 
La Dirección General de Ganadería 

re cree en el deber de avisar por la 
presente nota a los avicultores, que 
por 1 apr c:ación de estas vacunas vi· 
vas incurren en las responnbilidades 
lienalea qu el vigente Reglamento de 
Epizooths es blece, por incumpli. 
miento de lo di puesto en w artículo 
3~8». 

CiudaJ Re31. julio de 1956. 
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CONSIDERACIONES REVIAS 

E
s un hecho innegable . el extraor-

din rio des rrollo que ha dquiri 
do el fomento de la cría de 1 s I;:all l 

nas en e tos últimos anO , posihlemen 

te como result do de la mquietuJ que 
han sabido crear entle los ganadero 
los técnlcO espanole . veterinarios 
principalmente . haciéndoles compren 
der la posib ' lidad de obtener aneado 
beneficlOs con esta mdustria. Cuando 
viajamos por lo campos de E.spañ . 
sea cual sea la región visitada. nos en
contramos por todas partes c.on edifi 
cios de estilo característtco, Y dentro 
de ellos. cientos y cientos de gallina . 

Durante unos ño . a p rtir de la 
guerra de liberación, constituyó ver 

por LAUREA O SÁIZ MORENO 
VetennallO 

Olplomau -Esp ciahsta en Parasltolog1a 

. luchas :lDtiparaslt:lrIas. 

-

d der oh eSlOn el poder contar con 
un gallineja. teniendo en cuenta I s 
lent bies ganancias obtenidas por 105 

primeros avicultore . que upieron en
lo :H su e plotación h jo un punt o d 
'ist T zonable 

p ro POc.o a poca . lo que I princI
-

plU era <:.onsiJerado como negocio fa 
bulo o , fUt- qued ndo en lo que lógl 

l:dm nt,e ha de ser una buen ¡nver 
ión e onómica . siempre que se preste 

< 1 gallinero el cuidado necesario. }' 50 

bre todo. se Igan las norm s técnIcaS 
que la indu tria vícola exige . 

hora bien. al orientar la aVI ultu 

r a en un sentido industrial. han ido 
surgiendo un gran número de prob \-.:· 
mas que eran desconocidos. mient

r8
' 

lá producción de huevos estaba ca
S
: 
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exc1u iv mente reducida al ambien te 
mm!. 

E un hecho real. que on I nu':!va 
orient clon e ha conseguido alcanz 'l r 
porcentajes d pue ta de gran consid -
l:l Ion . ero esta especialización de 
las J e , tien ~ n tur Imente u con 
tratiempos, que ha sido necesario 
afrontar. PlOnto fueron urgiendo e
I jo pr blem 3s aliment i io e higi' ni-
o , que aunque exi t ~ n tambi ' n n la 
. plotación d tipo rural. las racte 
Uic diría intensi a, le h e 

o.Id uirir mod li ade e pecífica 
lient,as los equeños icultor s 

,ural s s limitab . n ..1 recoger los hue
vo que ponían ~ 11 m·:!Jio entenal .Ie 
~¡¡lIin as, que tellían alojadas en cual-
jl/ ieT sitio de 1..1 a. ue se ~Ii 
mentaban J lo que buenament,! 
¡,odi, n agenci .H por us propios me-

¡os. rungun :i preocup ción eri les 
IJ Jí p ' IIt'~ar este negocio . Jamá le 
llegó ti inl re ar los por en tajes de 
pUl-o td, III t, mpoco las razones de u 
.h 'ltl liv :lli. :i de cllanJ en uafl 
llegaba una epízoot id qu d iczm :l o \ 
le/s efecti S . reponían las bdja~ l a ño 
i~lI" ! nt . y C::1I laz 

Ls COIu.:rt:lar,lent a le últim ·) a -
pe tu JIpI oble l . ;:d patológi O. al 
que valnO a d Ica r I PI nle t ll'~· 
bajo 

U amus IllU ' d 25 Mios lesolv l n 
du probLmas de pat I \olla infe cie 
en nuestra provincia. y hasta fecha 
rnu} re ie te. unos 10 años. jamá 
IlUS hdblan pi nI ad probl ma rela 
..:ioll.ldo con sta e pe ialid d en I..IS 

gallina 

en I a tualid J, I nu V rienla 
CIOfl 11 la rí de a . h · ' r'e do \.~ 11a 
sensibilid,\d esp ci:ll n I avi ulto 
re . 1,,1 t trible lección sufri a c n ir. 
pe te. u soló gallineros enteros. ha 
!iembrudo tal páni o, qu de d h e 
Uno aiío s muy raro e l día que no 
ten mo que neclopsi r Igun g 11 i 
lIa. para studiar la po ibl 
de u muerte . 

'l. mbi'n el on epto p t lógico ha 
sufrido vari ción n esto últimos ño . 

En un princIpIo. toda la preocupaclon 
'~n este sentido est ba cifrada en com
batir do en fermedades; el cólera y la 
tifosis. y ellas e dedicaba atención 
pref rente en la orientación técnica. 
Postel iormente surgieron los proble
mas de I cría. y fué necesario abor
d r los que planteaba la pullorosis. 

quí pudiéramos dec ir que termina-
b la preocllp ció n por I pa tologí 
a iar. uando e inició la avicultura 
industrial en gran escala. Pero la trá-
gica realidad de la pest-e. fué el reac
ti o que hizo meditar a los aviculto
re obre la importancia de afrontar 
el d pecto p tológico de la explota
·ión . tratando de mantener sus aves 
alejadas de los contagios de -enferme
dade posiblemente evitables. Y ha 
ido preei amen te esta inquietud, la 

que ha hecho po ible abordar seria
tnent·~ el aspecto patológico de I crí 
J las gallin • por haber llega do a la 
conclu ión. que era neces rio con
se ir diagnó t icos rápidos y efi ien
t s. para aclarar la causas origin rias 
el e la bajas aca cida en lo galline
ros. lo que le obligó a busc r la ola
bOr.!. ión d lo veterin TlOS . 

[std feliz orient ción. ha po ibilita
Jo I ir conociendo las car cl'~rística 
epizotiológi s de las principales en
fermedade que azotan nuestros galli
n ros. y al mi mo tiempo poder eña
lar l s normas higiénicas e inmunoló
gic s par combatirlas. Lo re ultados 
conseguido en la práctica h n id 
I n a l-ent dores. que en la actualidad 
ya 110 preocup ningún avi ultor 1 s 
ún icas enfermed d que a l menos 
aparent mente. existían n Esp ñ n
les de la inlensifi ión de lo diag
nó:;ti o . 
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on onocimlenlo d las enf r-
me ades arencial . se h conseguido 
llevar al ánImo d lo aviculore. el 
e traordinario inlo:~ r ~s e a omodar la 
raciones a las exi.,enci'ls fisiológi as 

OUlClfllnAS NUT!1/TIVAS 2'" le 

de su .he •. (.1' . ej.1 a L.t cnll~ .\. t 

vulga('ión s 
Ivl 

años porc _n -
tajes 

n lo que e refiere a I acción d 

-70 

los p:u'sitos. no ha e i tido t nta pleo 
'u :Ilolón. I:.n general. hast h c~ muy 

wjlO • e I inlele nle factor de 
vícola h e I do prácllc men 

te ab ndon do por ser la patología 
in lec io_a mu h) m' s fácil e aclarar 

con m yor po ibilid d de le olveT. 
de 

L 'UI es enconlra I1 n I net rop 1.1 . 
..1 e to i1a limos el on' plo difun ~i 
do. incluso por eminenle 
de n gal' p der paloveno a 
de I p r sitosi o bl-e to o 

nlavo no' 
las in 
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testinales. fácilmente queda justifica
da esta falta de preocupación por el 
interés p3tológico de lo parásitos de 
las ga ll inas. 

PA ORAMA EPIZOTIOLOGICO 

A medida que e van normaliz ndo 
lo medio diagnósticos y e e tabl e 
la relación entre lo agentes cau ale 
de las enfermedades y us característi
ca evolutivas. se va perfil ndo mejor 
la ep izotiología parasitológica. Desde 
hace unos año. en distintas regione 
españolas van surgiendo veterinario 
esp eciali tas o interesados en conceder 
valor real al papel de lo pará itos en 
e l fomento de la avicultura . 

MEDl A . en Córdoba. ha señala
do los porcentajes de los grupo de 
enfermedades de las gallinas. en aque
lla provincia . entre todos los casos por 
él diagno tic dos . siendo el de la 
afeccion.es parasit ria p ropiamente 
dicha . el 28.4 por 100 casi igual al 
de la infeccio a . inc1uída en ella 
las virósica . 

PARASITOS Lo alizaci6n 

---
Raillietin a spp. . . . ..... ... Inl stino 
Tlnias (o tras es pecies) ..... 
Ascaridia galli .. .. ..... .... • 
Ht!terakis gallinae ... . . .... Ciegos 
CapiJIaria gallina e ........ . Intestino 
Eim('ria (avium y máxima) .. • 

EL PARASITISMO DE LAS CA
l.UNAS EN NUESTRA PROVINCIA 

Ea muy difícil señalar porcen taje 
etpecíficos de parasitación. tomando 
exclusivamente como ba e los dato 
que nos ha n p roporcionado los re ulta
dos obten idos en los diagnóstico 
practicado por no otros. único que 
conocemos. I he ho de no haber ll e
vado a cabo una en uesta onvenien-

-71 

Los porcentajes encontrad os por 
nosotros. en 1.080 ca o que tenemos 
consignado en nue tro archivos. se 
elevan a 22.8 por 100. en los qu·~ no 
anotamos las parasitosis encontradas 
en afecciones bacteriana específicas. 
en la cuale con toda eguridad no 
había tenido intervención la acción pa
ra itaria. 

L PEZ YRA ha publicado. den-
tro de las helmintia i . los por _ntajes 
de c da uno de los pará itos. con lo 
siguiente índices: 

Teni si ..................... . 
Ascaridiosi entéricas ... .. .. 
Capi ll ariosi ................. . 
Heterakis cecal ..... ..... .. .. 

ermino is de la molleja .. . 
Pilariosis o espirulosis .... . . 

47.9 % 
26.7 % 
15.7 % 
6.5 % 
2.9 % 
0.3 % 

Por su parte ARA. L1ZCA · 
O y GONZALEZ. recogen • .!n el Sl

p;uiente cuadro. las incidencias epizCl
tiológicas de la para itosis (proto
zoalias y helmintiá icas). que atacan 1 

las gallinas. encont rada en la provin
cia de Granada : 

°'0 Inlen-Enfermedad p" lIat. · ¡ sidad Gravedad 
( 0$0 

Reillielinolu nodola, 50 4 Mucha 
Te niasis 14 4 Media 
Ascaridia s is 17 3 • 
H w>rakiasis 14 3 
Ca pilariasis 4 ¿ • 
Coccidiosis 65 2 Much a 

temente organizada. impide sacar on
s cuencia útile . 

P r e ll o. vamos a referirnos a las 
para itosis encontrada . sin fija r por
centajes de infestación. ni del imitar 
las zonas más afectada . toda vez que 
la mayor parte de la ga ll ina necrop
siada. proceden d determinadas 
granjas y algun zonas rurales que 
confían en nuestros diagnósticos. Es 
po ibl que parasitosi encontr das en 
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m n r número a os puedan ser 
n la r ali ,\ . 

COln idencia, toda vez que nos He ó 
a lo ga llin ro infectado, la preo u 
p ción por la po ible ación patóg 

la m fr cu_nt 

men l 
ba o la 

ESPIROQUETOSIS 

par ¡tosi d las 
que:' 

na pe ífi de lo vectore . 

·1 ag nte 'nus" el e ta infe ta ión 
e un e piroquet e pecífico. Jenoml 
n.1(1 I, g Hin lum o VlUm ll. 

L o:. p I. oquetos onstitu en un 
gru biológico I miclo·orgaui9 os. 
1 !:r~n interés ~rÚ:lri • e ~ ullólll il " 
r ur l Il:~r e t. '~ la I!::m :llie:l J :: 

BAC TERIA '::1 VIRUS 41'7 

DATOS PER NAlES, AÑO 1955 
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pal 

na una imp t I nt nf rm ,d ele 
nom inada " fieb r I curr nt 11. mbas 
e pecies. a pe ar de us diferenci o pa 
to gel1lca. tienl~n varias semejanzas 
b ·o lógicas. que por olra parte 011 ca i 
e!:pecífica del gru po a qu p rl n ·en. 

La forma se deriva del nombr . el-
p;ro chetol (pelo, uerda), "" 1¡\1ulo 
rC'1stituí-los por filamentos m' s () me-
11 0 5 lar os alioli do c-n '! pi ral 

, ant!r pr) 11111' 11(' 

ti S!lIrll'lll(,( s 

~r n mo -

L· f se m t cícli a de loa puo-
quetos. co n isl en u po ible trans
forma ión n gránulos de cromatina. 
originario a u vez de las forma pri 
mitivas. Esta caracl rí tica biológica. 
ju lifica la diri u llad de oenco ntrar es
tos ere e n la sangre de las aves en
f(' rmas. y l recurrenc ias de la en
fc-rmed,d. el p nd i ntes doe un pro e o 
Jc II\(' ha nlr la irul nc ia del PI -

roqu t Y 
t nCl 

, mo re- puesta 
gl esló rl I 

.ho d 
rl 

Ea-

n 

la 

La quel 18 a v Id r. e pre ... n -
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ta preferentemente en gallin ros anti · 
higiénicos. en donde le es fácil desarro
lla r e al vector intermediario, del gé
nero Argal, estando por tanto la apa
rición y de arrollo de esta p rasitosis 
relacionada íntimamente con el ciclo 
evolutivo de este artrópo . Reciente
ment hemos dedicado un trabajo al 
éstudio del Argal peraicUl que ha pu
blicado eosan Avícola. omitiendo 
por ello más detalles sobre e te vector. 

Arga pér ICU Iran misor d I Esp1rOlluelo. 

Presenta e ta enfermedad dos for 
mas clínicas: aguda y rónica. siendo 
us síntomas má ostensibles. la fie 

bre. con su cuadro anejos (somno. 
lencia. inapetencia. etc. ). comunes a 
todo los e tados febriles. que hizo de
cir con razón a ID L. en un intere
sante oe tudio de las enfermedades 
aviares. que con pocas v riaciones. to 
da las enfermedades infeccio as de 
las gallina presentaban una in toma
tología idéntica. imposible de diferen
ciar solo por observación. La tempe
ratura en la espiroqueto is llega has
ta 4 3°. 

Con frecuencia se suelen observar 
diarreas (comunes también a otros 

pro os de estos an¡1n le ). y n f -
es avanzadas de la enfermedad. pa· 

rexias y parálisis de la extremidades 
y un gran adelgazamiento. con marca 
d anemia. Los índices de mortalidad 
son muy el vados y la muerte acaoece 

n un típi o cuadro clínico en el que 
pr dominan las onvul iones epilepti. 
forme . 

s I siones ncon radas en las n . 
crop ias. corre ponden 1 sintom a 
tología descrita. Las má esp cífica 
on la alteracione hepáticas. carac

t riz da por un manifi to infarto d 
t órgano y la pari ión d fo os n . 

rótico y degenerativo. posibl m n tl:! 
el id s. m' s que a la ación tóxi 
de los parásitos. a los tra torn 
nicos originado or el bun::lante de . 
nvolvimi nto n t órgano d I spi. 

r qu o P' du toro 
La falta spocifi i ad e las le 

iones. xi I en lodo los fo cos 1 o¡n ~ 
rob ción 1< pr encia d I agente 

etiol'gi o. pero t n i rra b tan 
te dificultades. d b':Io a su ausencia 
elurante lo período de c ri is. en la 
fase preag6nic n 1 ca::lávere . 
cm n la angr c mo n los órgano 

hematopoy ' tico (hígado princip [. 
mente) . 

Por tanto. I s tomas de productos pa· 
r análisis. e nece ario hacerlas en -el 
cm' de la fiebr . y lo más pr ' tico. 

por medio de froti de la sangre cir· 
culante . Es po ible provocar abundan· 
cia de espiroqueto . mediante la reac' 
tivación d lo animales so pe hosos. 
utilizando una s lución de adrenalina 
al 1 por 1.000 . Con e tas precaucione . 
y repitiendo la inve tigación varia ve· 

e . e ca i seguro encontrar los espi. 
roquetos en los animales enfermos. 

Omitimos otras in estigacion s. po 
' ible' en ta nC rm dad. por no te· 
ner aplicación práclic . que es la nof 
ma qUle nos hemos propuesto al e cri· 
bir este trabajo . 

Dejamo también de ocuparnos de 
u posible tratamiento. por referir e 8 

est faceta del problema otro trabajo 
in erto en esta misma RE [STA; pe 
ro sí queremos dejar sentado nuestro 
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de 

pi otIológico aste respec o 
«¡ti ultll¿,mdo un me-lica 

pi da. c n"iguen en 1 s-

51'n. liI 

ilnim .. 1 l. tados. 
tU f.') ,: ¡tlo in

' 
d~· ·r. '10.1" h j 
In '~nlr ' 5 

a bsolut" J- I~.:t • 'ln -

Clas de lnmupi,ac': n lleva 
¡-¡:Jr no 1 ab r p3Sa o ludan 
se e . pertmental. 

a abo. 
Je 1 fa 

C EC L 

Erradl ad prdcti am nte I pullo-
rosi n las granjas uuloriz das p3ra 

IIlcub lc,ión. g: cias i.l l · a tiva y f -
undu ctltnp de de cubrimiento y 

elilTlin c" n'¡ ! s 11m. s port dora 

jl" 1'11. Illodo, pn m nlJn '~ , apaTI'Cen mucha 
\ ': ¿ \ I • ,l1roq Itl't o ' l:J\ I pr h hecho 

)TI sanrrr 0(' 1,.11lIlldS in!' taclas (1 ehlllann' ) 

len I 1,,5 n\ s ap, I nI IlIcnl I urc:ld 
en los g.tH'1I 10. Ilci TI.I un p'ligl 
p t 11 ('i.II . e n I cid 'ó n con 11 ";i, illllla
ción '.:: los f · co. Por ll , IlUcstl e 

ri uta ión n la lu h,l '(mtra , la en
f .. 11""1., J SI' il ('Ii ln . mit·; qu , los Ira 
tall} '( '110 quillliolerápÍLos. n und exi . 
g 1111" I rorilct is. rund,¡m nlad en 1el 
e¡'n in I ión <lb 'olula (le lo v ' loles y 

11 1.1 d .. II U • 'ión d lo <11Iin '¡les a a 
do-o l ~ 1 lIle nl nCI po ibles r S 

rH de cbJliroqu lo . en i rr;¡ un r. n 
I li 10. q 1 no puc len ju ¡Iific"lr la 
p'r lida!. Ollómica qu supone la 
limini\ l: 'ón de los ;\Ilimule sospecho-

'l'l1ltlOCO cslin",mos de ¡¡pli ' ión 
en b PI ' dic,\ c ni nI 1.1 e pen n-

n Ih Plo:luctor d n 
la m yor pes dilla lo 
durant l. críd. oc-

i,~iosis, 

Duranle los prim ros me es d c
d ano. lafO 1 día qu no lIeg a 
nue lro lab r tOI io algún p 110 enf r-
1110 muerto por la c ión de los coc-

idios , 
Epizotioló ic menlre podemos ase

gura r. que la granjas y gallineros ru
rale qu -on trolamos más o m nos di
recta m nle. es po o meno que impo
sible enconlr r uno solo en qu no ha-

a xislido sta p r sito is. i por otra 
p I t l-en mo en cuent la dificultad 
d (imin r I s esporo de los c cci
dios n I s g Ilineros. una vez ¡nfe ta-
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do. tén clarament ju tificados )os 
porcentajes elevadísimo de los índi
ces 8e morbilidad, que eñalan en e -
ta enfermedad cuantos se han preocu
pado del aspecto patológico n la avi-
ultura. 

Hasta tal punto ha creado, n no -
otros esta idea estado de opinión, que 
antes que nada. cuando lIeg nues
tras manos un pollito de meno de tres 
m e, enfermo o c dáver , la investi
gación preferente va dirigida a exami
nar us ciegos, primero objetivamente. 
y má tarde microscápicamente. utili
zando el producto obtenido del raspa
do de su mucosa . 

os vamos a referir exclusivamente 
a la coccidiosis ceca!. en primer t' rmi
no, por ser la más frecuente, casi ex
clusiva n nuestra provincia, y ade-

más, porque las medidas a tomar para 
u diagnóstico. posible tratamiento 

profilaxi , responden a normas gene
r le aplic bIes al resto de las cocci
dio is. 

occidio is de las gallin s. e té 
oc si nada por parásito pertenecien
te al tipo protozoo, (ser s con tituí 
do por una sola célula); claae eapo
rozo , ( in órgano de locomoción y 
on formación de esporo); orden 

coccidios, (parásito que viven enl 
interior de las células. presentando en 
'u evolución generación alternante y 
con e poro encap ulados conteniend 

porozoitos): familia eimeridae (de 
igual tamaño los macro y microg me
tos) y género eimeria, (en cada pa
r' sito adulto se observan cuatro espo
ros con dos esporozoi os cada uno) . 

~Icropllo 

lo IUSIÓO polar 
Protoplasmo del NIUi te 
Membrana mterna de la p red del qlllst 
Capa media de la pared del qUI te 
lembrana externa del oOQ\1I te 

E por ClstO O\'oltura de I1n esporo 
Cuerpo extra-re Idual u o quís ICO 

uerpo de Sheda de un espor 
'- Glóbulo r frachl ci el esporolclltn 

Esporozoito 
Cuerp mtra-resIClual o rsporOQui he 

ú leo del sp rozoito 
Glóbulo refra tiI pequ no en el Ir mo m,l 

a filado rI l P rOl ¡to 

E qU('1I1a d un ooql1lst maduro del g ' n ro Eimeria (Rle t r) 

De las ocho pecie de eimerias que 
pue en vivir y multiplic r e en el pa
r lo intestino de las ve. (tenell o 
avium, mitis, acervulina, máxima, ne
catrix, praecoz, bagani y brunetti , la 
primera. o ea la tenella o avium. es 
la específica de I coccidiosis cecal. 
con u (( habitat " n el intestino ciego 
y excepcionalmente en el duodeno . En 
ligo. dá lugar a importante le io 

nes, principalmente tiflitia bemorrági-

ca s, que constituy n el princip sin 
drome diagnóstico. En algún caso. he
m di gnosticad en la forma deno
minada inte inal. la pres nci d la 
eimerias necatrix y máxima 

La. eim ria '1'"11 n un ompli "d 
ci -lo volutivo. que interesa conocer, 
p ra poder comprender 1- dificulta
de que nei rran los intestino de e rra 
dl c ción . 

Los pollitos enfermos, o la8 ave, 
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,s 

adultas portadora . eliminan con sus 
e cr mentos. quistes o esporas. en la 
fase denominada oociato, (corpúsculo 

v 1 rod do de una '~nvoltur trans
p rent . conteniendo en su interior 
un mas protoplasmátl d con is 
tenci condensada y granolosa. con un 
~ólo núcleo) . Est forma de las eime
rias. no infestante. necesit ndo pa
r serlo un breve período evolutivo en 
l exterior. que sólo tiene lugar cuan

do encuentra condiciones mbi.entales 
favo rables. (luz. calor. humedad y 
o ígeno). q e uelen coincidir con 1 s 
existentes en los gallineros durante la 
onmavera I final de est evolución. 
q ,~ dura de 24 a 48 horas. el ooci to 
eliminado con los excrementos. e 
tr n forma en otr forma ya infestan 
te. pud iéndose ob ervar en inte
rior . cuatro masa ovales. y dentro de 
cad una de ellas. dos corpúsculos de
nomin dos eapor zoito,; o &~a. que 
n t tal. ad ui t infe tante con-

ti 11 ho d estos esporozoitos. los 
cuales. una vez ingeridos. llegan al in
te"lino. e independizan. y tratan de 
~!netrar en las células epiteliales. uti
liz ndo u medio locomotores. para 
3eguit su evolución. transformándose 
en eaquizontea de prtmera generación. 
en cuyo interior aparecen rápidamente 
lo eaquiaozoitoa o merozoitoa. Al ter
minar los esquizontes esta evolución. 
~e independizan los esquisozoitos. in
vadiendo cada uno de ellos una nueva 
célula y dando lugar con ello a una 
segunda generación. 

p rte de esta evolución por divi-
ión o esquizogónica. una vez agotado 

IIU poder germin tivo directo. se inici 
la fa e sexual o esporogónica. Para 
elI . alguno esquizoitos d egunda 
~elleral·ión. e Ir IIsform n den ro d . 
la propia célula, en gametoziloa, con 
I Cotre pondien e diferenciación se
xual en hemhra (macrogametocito) 
v machos (micro~ m tocitos) . 

En el int riol:l los microgametoci
t~: ti 1\ lug r I il :l<:.tiv multiplica 
Clon. form' ndose los miclogametos. 
qUe una vez individualizados y pues-

t s en libertad mediante la rotu. de 
I nvoltura exterior. buscan lo ma
crogametocitos o 'lulas hembras. pa
r penetr r en u interior. y una vez 
fundid d e lug lo oocistos. qu 
son las formas con que iniciam el 

studio del ciclo. 
Est complicado mecanismo e olu

tivo. 1 gl pod r d multiplicacion 
ele lo elem nto infestantes. justifica 
la extraordin ri contaminación que. 

xiste n Jos gallinero . y con ello la 
'fi ultad de poder 1I var a cabo un 

lucha efi az contra esta para ito is . 
Segtm dej mo indicado. la mayo 

receplibilidad a la cocciodiosis cecal. 
'.!sid en lo pollos hasta los 3 meses. 
provocando verdaderos desastres en 
lo má jóvenes. comprendidos entre 
I segunda y quinta semana . L ra
zón de e ta receptibilidad. quieren re
I cion rla con el déficit protéico de 
las racion s en las primeras edades y 
la xi tencia de avitaminosis. sobre 
todo la A. que tiene a su c ego la de
fensa de las mucosas. Para nosotros. 

sla racterística epizotiológica . co-
mún a otras muchas parasitosis. está 
íntlmarr..oente 1 elacionada con fen6me
nos de equilibrio biológico. que como 
regla general se establece entre pará-
ilos y hospedadores para mantener 
mbos su existencia. De oeste modo. al 

llegar el grado de resistencia orgánica 
cierto umbral, el estado de(ensivo 

creado hace compatible la superviven
ci- de cierto número de parásitos con 
el normal fisiologismo de los hospeda
dores. resolviendo con ello el aspecto 
patológico del problema. pero crean
do otro epizotiol6gico de gran impor-
1 ncia para la diseminación de focos. 
al constituirs If"stos animales en por
tadores sano . De este asunto volver -
mos a tralar al referirnos a los me::lios 

ctuales de lucha, preconizados con 
tra 1 parasitosis que nos ocupa. 

En relación con la sintomatología 
repetimos lo Indicado al tratar de la 
spiroquetosi. o existe ningún ín-

loma específico en las coccidiosis. y 
por tanto omitimos describir lo que 
puedan presentarse, que 80n total o 
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parcialmente similares a los de otras 
enfelmedades de los pollos. 

La lesión que origina. la tiflitia he
morrágica, es bastante demostrativa. 
pero a pesar de ello. en ningún caso 
doebe eliminarse el diagnóstico m icros· 
cópico del raspado mucoso de los cie
gos, para buscar el agente etiológico, 
y poder relacionar los hallazgos etio
lógicos con la sintomatología y las le
siones observadas. 

ces. " a ello d ebemos tender para se
guir gozando de su confianza. 

Desechados p or inefica ces los m ani 
rlos p rocedimientos dre desinfes tación , 
a ún u tiliz ndo el lOdo co loidal. onsi
d elado p I m uchos l m ll1á efic Z. 

no quedan a nuestlo juicio m' s ljue dos 
ca m inos para lucha) contra la coccidio· 
sis cecal: el m antener los pollos ale 
jados de p osible conta m inación de 
oocistos, o el in tentar un sis tema m'~ · 

Aspecto comparclll\ s nlr los I !"lOS de 1111 I'o llo 
sano }' otro enfer mo Je e e Id losls. dvi 'rta c I 111-
pertrofia . caracter l IIcas del rfe la Jer ha, tlph.I.lS de 

e fa para i f si . (De La~.aisc). 

En cuanto al tratamiento . remitimos 
también al lector . el trabajo que a e te 
respecto se inserta en esta misma RE
VISTA. Pero bajo un punto de vist 
de la economía avícola, lo que intere
sa sobre todo es afrontar un ordenado 
plan de lucha. que libr.:! a los avicul
tores de la preocupación por la cocc j· 
diosis . con normas p rácticas y es u -
taso Afortunadamente, la preocupa 
ción por la avicultura va s iend o ad 
día mayor, y ya no es posible con te lar 
a las preguntas de los avicultores con 
divagaciones más o menos cÍlentíficas. 
Ellos. con razón. exigen normas efica-

dicam n·o-ill.munlzante, p ca trat r de 
o!ltabl cer quilibrio biológico , a 
q ue anl s h m h eh m n ión, anos' 
trando el peligro de los anirnales por· 
tadores. 

El primer problema es irresoluble 
:1 la pláCli a. mientras se quieran 

criar Jo po ll os en lo ga ll ineros co· 
rrien tes. A pe ar de estar definitiv 
ment aclarado. la imp osibilidad de 
adquirir e l contagio a travé del hue 
vo, I hecho real es que en gall ineros 
nu os se pr.esenla esta aras ilosis en 
la s gunda cría. M uy reci nl me nte 
hemos comprolJüdo e s I e hecho 
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en el gallinero de la Diputaci6n Pro
vincial. que nosotro dirigimos. Las 
ir:'!xplicables razones del contagio, 
quedaron aclaradas con la sintomato
logía ob~~rvada: el hallazgo etiológico 
en el diagnóstico micro cópico '1 la 
favo rable respuesta al tr t miento e -
pecífico . 

La única posibilidad efic¡~nte de 
te respecto. son los gallineros trans

ortables. cuyos resultados en la prác. 
ti o son e tudi dos en esta misma RE

¡STA por e l comp ñero Escribano . 
Becario de l E t ción Pecuaria de 
Valdepeñas 

e mod n ... 1 :do 

ciclo de la eimeria tenella, impidien. 
do con ello su acción patógena. me
diante la instauración de una apropia
d a re istencia orgánica. La utilización 
de esta medicación en el pienso. h de 
quedar reducida a los períodos en que 
los pollos están más expuestos a la in
fest ción masiva . que según hemos de
j do indicado. corre ponde a las 7 pri
meras semanas. 

l igual que ocurre con las demá 
p3T sito i . una aliment3.ción correcta. 
obre odo en microelementos y facto

res sen iales. ayud mucho a luch r 
rontr la coccidto is. 

Aspecto mier scópico de unas heces procedentes de un poJlo para itado por 
coecidíos (De Lesbongríes). 

tual del problema de la lucha contra la 
coccidiosis. no queda por ahora (.tfO 
recu r o, que intentar establecer el 
equilibri biológico pará it -hosped -
doro p e a lo peligro ya m nciona · 
dos. Así ~e está haciendo ya en I 
práctica. al menos en las ran)" In 

dustriales . utilizan::lo n la alimenta 
ción normal de lo pollos. la sufo IUt 

nosalin o la nitrofurazona , en propoY
ciones onveniente para difer: : la '~\'o 
lución de las fases intermediarias del 

HELMINTIASIS 

Los problemas patológicos que plan
tea la presencia de los gusanos e:l ~I 
intestino de las gallinas. dif~ren con-
iderablemente de los procesos que 

anteriormente hemos estudiado. :!ebi
dos a espiroquetos y coccidios. La ra
zón de esta dif>erencia radica. p rinci
p Imente, n las distintas característi
cas epizotiológica generales de estos 
procesos. Mientras las parasito is estu-
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di·adas. suelen cursar con alarmante 
sintomatologÍa. reflejada en una ele
vada morbilidad con importantes ba
jas. las originada por helmintos. suelen 
evolucionar con uadro insidiosos. de 
difícil diagnóstit.o. a no er que se lle
ven a bo. con relativa frecuenci • 
meticulo as investigaciones en I h.e
ce de los enfermos o en las necropsias 

los nimales sospecho os. Pero pre
isamente este carácber insidioso de las 

parasitosls por helmintos. son las que 
dan más importancia a su estudio. por
que si bien o::S cierto que no suelen pro 
vocar una gran mortalidad. por estar 
en general supeditada la acción de los 
parásitos a la vida del hospedador que 
lo alberga. no cabe duda que la di 
versas accione perniciosas de estos 
parásitos ocasion n. al modificar d 
normal fisiologismo de las gallinas pa
rasitadas. la d}sminución de las pro-

ducciones. dando lugar con ello a su 
inuti lización económica. 

Tan es así. que en general. a los avi
cultore no suele preocuparles en la 
actu lidad las enfermedadoes de sus 
gallin3 que cursan con aparato a sin
tomatologÍa y elevada mortalidad. por 
disponer de eficaces armas de ataque 

• contra ellas. pero sí el desconcertante 
((chorreo )) doe los proce os p las itoló
gico . que provocan en las aves adul
tastas importantes d scenso en la 
puesta. 

En este capítulo vamos a referirnos 
a las teni3sis. a un trema~ode y a la 
infestaciones por nematelmintos. ob
!o!rvad en nuestr provmcl 

TENJASIS 

Las especies más imporantes de te
nias encontradas por nosotros e~tán in 
cluídas en la igulente sistem' t" ca : 

ROEN CICLOPHYLUOEA 

Familias 

DavaineidCle 

Anoplocephalidae 
Hymenolepididae 

Subfamilias 

Raillietina 

Davaineinae 

Dilepidinae 
Hym enolepidtnae 

Todos estos parásitos gozan de las 
características generales de los oesto
des. que omitimos en honor a la bre
vedad . 

La parasito i por Raillielina echino~ 
bothrida, es con toda seguridad la 
Helmintiosis más frecuente y grave en 
nuestra provincia. dando lugar a la 
afección conocida con el nombre de 
Teniallia nodular aeudotube cuIoas, 
siendo su característica fundamental. 
I formación do~ gran cantidad de nó
dulos. de tipo tuberculiforme . localiza
dos generalmente en la segunda mitad 
del inbestino delgado. Estos módul08 de 

Génl'.r 

Railliettna 

Davainea 
krjabinia 

Amoebotaema 
H menol{,.pis 

E pI'CH~ 

R echinobothrida 
R'. tetragona 
D. proglottina 

. cesticillu 

. sph noide 
H exilis 

paturaleza inflamatoria ) coloraCIón 
dm alillenta. e t'n produ i o I I ¡. 
reacción defoensiva de los tejidos nte 
1 presencia de las formas jóvene de 
los parási 08 . que para garantizzlT u 
normal evolución . penetran en la pr -
un i-l3 e la muco intestin l 

I a e istencia de estos nódulos. que 
~n ocall ones tienen unos S mm . f CI
lit l dIagnóstico específIco Al ne 
ropslar una gallma afecta de esta p a 

rasito i 6 observa el exloenor del m 
te tl110 e n gran cantida de esto ne, 
~lulo . que pr i am nI . pOI U gr~n 
pél.J ciclo on los luLe '\";ulo os. pueden 
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(l lestar a I fusión. Pero el hecho 
de que en los casos de tuberculosis 

viar. junto a lo nódulos intestinales 
e encu ntren otros ell vlsceras cerca-

intestino delgado de una gallina para
sitada por esta Raillietina. se observan 
gran cantidad de orificios. con una 
reacción inflamatoria a su abededor. 

DI e!3 s clase. de tenia ,le la gallina halladas en Espaiia foto
graHas a lama"o natural, om¡wouable con la escala inc1uida de 
un LwUuJetro) 1 Tenlasi~ o raillelinosis nodular: a) interior del 
Intestino r, superpu sto a 1, un ej mplar suelto y conser ado de 
R. echinol'otl!rida adlllta, úhten¡t.l a riel mh mo intestino, a nivel de 
los le o ; en la pad mferlO r, vados anillos desprendidos y car
gados de huevos. b) SI perfi ie terna del mismo intestino. 2. Da-
ainea progfoffina: varios ejemplares completos. 3. Raillietlna 

tetragona. 4. CllOanotaenia infundibulum : implantada y despren
dIda de la mucosa intestinal, casi no influenciada por la teniasis. 
5. Intestino abierto por Skrjabinia ce[[cillus pequeños, mostrando 
las ulceraciones producidas por la implantación de sus escolex; a 
derecha e izquierda, ejemplares grávidos procedentes del mismo 

intestino. (Tomado de López Neyra). 

na . 1 ígado y pulmón principalmente. 
hace fácil establecer un diagnóstico di
ferencial. 

Cuando se examma la mucosa del 

-81 

de características crateriformes. por 
los cuales suelen salir las formas jo
venes de estas tenias . 

Este tipo de lesión , puede .servir 
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· . 
también para distinguir esta Raillieti-
na de la Skrjabinia cesticillus. En las 
parasitosis por esta última tenia . exis
ten también importantes lesiones de la 
mucosa intestinal . provocada por la 
implantación de su scolex. A simple 
vista. aparece esta mucosa con un pun
teado amarillento. más o menos rojizo. 
pero en ningún caso existe la reacción 
de los tejidos. con las características 
nodulares específicas de la Raicietina 
echinobothrida . Es bastante frecuente 
la presencia en la misma ave de amba 
teniasis . 

La R. echinobothrida . cuando adul
ta . puede alcanzar ha ta 20 cm. y por 
tanto. es fácil encontrarla al hacer las 
necrop3ias. procediendo del modo que 
detallaremos al final de este capítulo . 

Para co mpletar su ciclo biológico . 
que uele durar unos veinte días. es n,l!
cesarlO la existencia de un vector in
termediari . qu para uno serían pe
queño molu_cos (he lice llas o planís
piras) . y par otros. hormigas de lo 
géneros Pheidole y etramorium . LO
PEL 'EYRA. in negar I existencia 
de estos vectores , _ñala la po ibilidad 
de un ciclo directo . que explicaría lo 
elevado índices de infestación . 

Los síntoma observados en las ga
llina parasitadas. difieren muy poco 
de los que pre sentan en resto de les te 
nia i . Su intensidad está en razón di
recta de la edad del hospedador y del 
número de parásitos pre entes en c -
da individuo . Lo más generalment~ 
observados son . la pérdida de apeti
tito . la diarrea . más o menos angui 
nolenta , la de nutrición . la d isminu
ción de la puesta y la anemi . En 1 s 
infestaciones grave • pueden aparecer 
ataques epilépticos, parecidos a los 
descrito al hablar de las coccidiosis. 

Según hemos dejado indicado, no 
u le ser raro que esta in tomatologí 
e encuentre imbricada con la de in

f cciones bacterianas o virósicas. cu
ya presentación, y posterior evolución . 
e encuentra favorecida por la actua-

ción de estos parásitos. 
La Raileitina tetragona, es de tama.-

ño parecido a la anterior, pero su evo
lución no dá lugar a la formación de 
los nódulo específicos mencionados. 
La implantación del rostelo de la te
tragona en la mucosa , solamente pro
duce una ligera reacción . con la apa
riencia de un punteado de pequeña 
mancha de olora ión rojiza. 

mbién e h ce figurar en el ciclo 
de esta tenia. vectores activos. tratán
dose al parecer de hormigas y de la 
mosca doméstica . 

De I parasltosis por Davaineal, 
la más frecuentes, son las originada 
por la especies Davainea proglottina 
y Skrjabinia celticiUul. 

L primera es de muy pequeño ta
maño. medio milímetro como máxi
mo. compuesta de 3 a 5 segmentos. e 
la encuentla también en el duodeno . 
dando lu ga r a importante hemoaa-
gla 

Los ectores 
m lu co de los 

imas. El ciclo 
quince dí 

intermediarios. (,n 
g ' neros Agriolinas y 
evolutivo dura uno 

En el inte tino de los animales pa
I sitados se uele encontrar gran can · 
ti ad de mucus. de carácter fétido . 

L Skrjabinia e IticilluI, es de ma
'or t m ñ la D. proglott ina , pudien o 
Jcan21r ha t 120 mm . Se la encuen

tra con más frecuencia que la antel 1<:1 . 

Y tiene como característica morfológi 
c que f cili ta su diagnóstico , 1 ausen 
ci de cuello y su gran scolex con u 
ancho rostro. provi to d,_ uno 500 
ganchos. 

Lo vectore má import tes en SIJ 

e olución. on coleópteros, principal
mente de los géneros Carábidos y Te
nebriónido . 

egún hemos especificado anterio :
mente, la lesión producida por es ta 
Davainea es , precisamente por la na
turaleza de su scolex, la más imper
tante a excepción de I echinobothr i
d a, cuya característica diferenciales 
con ' ta , h a n u dado nteriormente 
señalada 
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La Amoehotaenia spbenoides, se 
ncuent c si exclusivamente en lo 

p ¡lIos. A pesar de su escasa longitud, 
IIOS 4 mm., con ta de I a 20 seg

melito . los cU3loes van aumentando de 
tamaño a partir del cuello hasta el 14, 
d:sminuyendo desde éste hasta el fi
na!. por lo l.jue tienen forma triangu
lar. 

le iones diferenciales que pudieran fa
cilitar una orientación diagnóstica. 

Por último. las gallinas se encuen
tran también parasitadaa por una te
nia del g'nero Himenolepis; la H . exi
li • de forma filiforme y muy frágil . 
que pued,!! llegar a medir hasta 80 mi
lím tros . Su scolex es espiriforme. ca-
i iempre eparado del strombilo . Son 

i,1 t! \ Ullltl o d la Oavainea progl ttina. 
(De chmid-Hieronymi). 

Lolo v tores son lombrices de tie
rra. Jep ndiendo por tanto el período 
de conta~io del género de vida de e -
lo Ktl anos. 

EsLI t ni i no present caracterís
tica si lom tológicas específica • ni 

u vectore intermediarios. diversas 
especies eLe coleópteros. Está alojada 
esta tenia en el intestino delgado. im
plemente adherida a su mucosa que 
se encuentra congestionada. más o me
no intensamente. según la cantidad 
de pará itos que albergue. 
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INFESTACIONES POR TRE. 
MATODES 

Proato onimoaia de laa gaUin 

n sólo tipo e infe tación por pa
rásitos del grupo T remato:le. h mo 
encontrado en nuestr provin I . 

tr ta de un pequeño ptllá ito . de color 
lojizo. pe.len i lite \ 1\ fami i Pla-

'orqvidae, y al g'n 1 Prosthogoni. 
mu I d uno S m d largo . que tie
ne u (( habltat " n la última por ión 
del intestino. on preferen ia en la 
loac de la ponedoras Lo en ontra 

elo por no otro perten.eLe el la e" 
pecie .. peUucidu JI 

El ciclo de este parásito es bastante 
complicado Los huevos eliminados 
con los excremento por las aves in
festada . han de pasar por dos hués
pedes intermediarios; un molusco y 
una libélul . en los cu les va comple
tando su evolución La gallinas se in -
fettan i.\ p Itir de) libélulas. 

L o utdsitos adultos se localizan . 
egún ej mo indicado . n la 

cloae- oviductos. fijándo e In 

tensam nte .,i su mu osa medi nle 
llos v nlos s. on un de 1 s cua 
le pr dllcen I erida en el sitio de IJ1"I 
¡:.1.lIltación. pala tomal 1 sangle IU " 

le Irve le aliment . provocan c.b un u 

Esq ema del cIo evolutivo del Prosthogonimus macror
chis (Lesbouyri s) 

De la frecuencia y c r cterístlca de 
esla par sitosi . se .ha ocup do el pro 
fesor Caslejó . Uam ndo la al nción 
sobre su importancia económica . 

Este pequeño trematode tiene el 
pecto de u chinche de color rojizo . 

gran inflam Ion de e tos órganos . Lo 
per i ten ia de la parasitación. unid.l 
, I s infe ione e undari s favoreci 
d por I s heridas van exl ndiendo 
los efectos perjudiciales hasta la bolsa 
de briciu 
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Dentro de una sintomatología gene
ral. común a la mayor parte de las pa 
rasitosis aviares, la Prostogonimosi , 
se aracteriza. por que las aves que la 
adec'~n ponen los huevos in cásl'a 

r , y además. que expulsan por el ano. 
casi constantemente, un líquido Icho
so. con tituído principalmente por cai-

io. que glutina las plumas que ro , 
de n el exterior de esbe órgano, 

La falta de cáscala de los huevos. 
se debe a la inhibición de su fabricd
ción por el oviducto. debido a las mo
dificaciones que provocan los parásI
to y a la acción de la flora microbia-
Id secundaria . Cuando los efectos de 

la infestación llegan a la bolsa de Fa
bricius, impiden a este órgano fabri 
car I albúmina que forma la clara del 
huevo, y por tanto salen las yemas so
las al exterior. 

Cuando se examinan detenidamen
te los órganos pa rasi tado . e pueden 
encontrar en ellos los parásitos adul
tos, que a veces parecen pequeños 
co gulitos de sangre. En el líquido le
choso que las aves eliminan por el 
ano, se suelen encontrar con bastante 
facilidad los huevos del parásito, que. 
como los de todos los trematodes, son 
operculados. 

El tr tamiento de esta parasitosi 
es bastante complicado. u lucha ha 
de fundamentarse en las medidas ge
noerale que impida n los contagios, ba
sadas principalmente en el s crificio 
de los animales parasitados. la destruc
ción de los excrementos I elimina
ción de los vectores. 

Un j r onocimiento de est pa-
ra itosis . d,e su distribución y de las 
cara terísticas biológicas de los vecto
res spe ífico que intervienen en 1 
ci lo biológico del parásito. facilitaría 
la organizació n d un plan de lucha 
más efi iente . 

Do 
flecuent 
ri. galli 

FESTACIONES POR 
ASCAROIDEOS 

p_cies de ascáridos parasitan 
mente a las gallinas: el ásc3-
el heterakis gallinae. 

e trata de gusanos redondos, de 
color blanquecino amarillento, Los ás
caris son de mayor tamaño que loa 
h,~terakis . Los primeros pueden medir 
hasta I O mm. , mientras que los se
gundos no pasan de los I S. En ambos 
existe diferenciación sexual; las hem
bras son fecundadas por los machos en 
el interior del intestino. 

El áscaris galli, se aloja en el inbes
tino delgado. principalmente en el duo
deno. en donde se suele encontrar. a 
veces 'en cantidades tan grand,~s, que 
lo llena totalmente. provocando su obs
trucción . 

Las hembras. una vez fecundadas. 
hacen la puesta en el propio intestino. 
Los huevos alen al exterior con las 
h'.!ces. no siendo aún en este momento 
infestan te . existiendo solo en su in
terior una mancha germinativa. Si es
tos huevos encuentran en el medio ex
terior condicio nes apropiadas de luz. 
temper tura y humedad, que uelell ser 
las que corresponde en nuestra provin
cia a la primavera y verano, comple
tan su evolución en un período de dos 
o tres semanas, pudiendo permanecer 
varios meses en el suelo. in perder es
te poder infestanre. 

uando esto huevos son ingeridos 
por g Ilina recepbtiles. bien sea con 
el pienso o con el agua, en cuanto lle
gan al intestino se eclosionan, quedan
do las larvas en libertad , completando 
su evolución en un período de unos 
nueve días. 

1 final de esta fase. las larvas han 
de continuar la necesaria evolución pa
ra alcanzar la edad adulta y poder 
contin uar su ciclo biológico. 

Est ... última fa e evolutiva de las lar
va'. tien un gran inter' s patológico. 

partir de los interesantes trabajos 
Je . W ART (19 I 6- I 7). quedó ple
lIumente demostrado la existencia de 
un ' fa e m agratoria de las larvas 
d I áscarias lumbricoides y suis a tra J 

vés d diversos órganos del animal in
festado. hasta llegar al pulmón y farin
g . para una vez ingeridas. pasar nue
vamente al inte tino a completar el ci
clo . Tr bajos posteriores han ido en-

s-
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D modo e enclI ntran , a \ es, 11) 
gallina" totalmente ro!plztos de paramos 

grlc,,¡!tuu). 

inte tmo!> de las 
I Del • aTb 1: uf 

... ü .... 
oo.no on 1"111"' 

ftOOfUll\.U 

, 

ic].J \'olutivo filie sigu n 1 s As aris de las gallmas. 
(Del earboo of Agriculture 
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onlmn o esta misma faoe en lo ásc -
1 iw {spe íficos d I s diversa especies 
d _nimales. 

n lo que hace refer ncia concret -
mente l' scari alli, .. ú no e it"!n 
(1 fTlostraci ne onclu} nte, aunque 
í la s pecha ele diverso autores. Por 

lIuestr. parte, tenemos en estos mo
n ento en m rcha un trabajo experi
ment I par" demostr r e_ta hip6te i" 

Para I que ieg n e t fase migra
lo . i , las larvas ompleturbn su ciclo. 
intr duci él en la propi mur.o" in es
tinal. 

tar el contaglo por ser consumldas con 
gran avid z por la gallinas. 

El heterakis gallinae, de tamaño tan 
minúsculo que apenas es visible a sim
p!.e vista. es conocido con la denomi
na, i6n de « gus no de los ciego 1) , por 
estar localizado. por excepci6n. en es
t porción del inte tino . Su ciclo evo
luti o e encillo y en líneas general s 
p lecido a l del á ari g lli . u dife
renci fundamental consiste. en er 

ucho más corto~ los períodos que ne
cesi t e l huevo y la I rva para comple
tur su iclo . y obre todo. por no exis-

L,trJldl1r (]1I': prl's ' JItan 10\ 1111,' LL d 1 art g,111r (O .. B nhr k 

I t to ! 11 volucrón Je la brv , d s
de la lltri:lda el 1 huevo infe tado en 
gallina ha ta su t: TI f rm ción ti 

dult e u Imente ¡fer nciados , 
dura u~os ' incuent días. durant los 
uales ha d v rificur tres muda n 

el int rior d las av s inC stada . 
LIS lombric de ti na pueden c-

IUBr d vectores m áni o en el con 
lagio d la c ridiosi _1 pap I 
de est s I mbri es facili-

t ir el pel í d de mig Clon de. las I r
va trav~s del org nismo del hosp -
d" lor. Las I rva . par completar su 

v lu ión, penetr n en la muco in-
te tin 1, en donde u len ca lonar 
pe ueños nódulo . 

Los huevos del heteraki. on consi
de r do como posibles portadores de 
la hi tom nu meleagriditi , originaria 
de la ntero-hepatitis de lo pavos y 
g llinas 
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La inlomalología pre enl da y la 
lef.ione enconlr das en lo animales 
afecto de esta para ilo i, on las co
T1._s pondi nle a I ciclos descrito, 

uando la parasilación es pequeña, 
i on manifiesla, i son abun-

nle , la g lIinas pre entan el cu dro 
d lada las para itosi intesti 
• qll unt ri rOl nte hemos he-
f~r n ia. dest ndo la i lIe . 
ue in, 1..1 la Jj minll 

pu t , 

'oll di Iones piLotiol' 
p r á ' <\lis galli . 

ngrosamiento. a la (arma ión de 
p qu 'ño nódul s. ,1 que anterior-

h mos he ha ref r neia, 

d~1 tr t miento de esta 
cupa el trabajo de 

,o n se ,tS f r 'uencia hemos encon-
11.ldo t'n l inte tino delgado y ciego 
d . la ~,d l ín . ls d nue tr provincia un 
, <]11 ñu y filiform gusano de I a I y 
medí) (' ntím tro de largo. y por tan
tu ( ' .1 i ím iliil.Jle, 1 Tt ne iente a la fa 
Il'ili '¡ l 'lqllinelid,te, lI1uy p reci lo a 

T!pi v asp to d Jos hu :, d I 11 1) 

a un" lTIt" 

ne v n. ¡m 

I ~ J II hU11 

., ub 
denoml a 

rlOI f..l (J{clbL.:'. e h cen mfestant.!s 
I el ingC!/ld r 1 1 ecept :hle' 

om I t n 1 i lo ambi~n se ha " 
r" lu lu a la loml.Hí~ ele tIerra amO (í 
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t:: toq pal ásito~ pro oc n Ira torn s 
.Ic ill!JH)llan ·ia. inclu o la mu r te, so· 
I,ro? todo i lo h p dad on jóv • 
Ilr ~ 

1.11 di trlea el nflil III imien to !lOIl 

1,,· síl1loIlH\" IIl.í d Id <Idos. l·.~ In 
11'1 1< ~i1 dcl inl "tino donde f' impl. n 
1.1n 1<1~ 1.11 Vil'! júv nc'l. 111' O),SCl d 

1/' 8.lInif'ntn hip mili 

1 ('ni"nrlo"n urn11 1" hit 1 d In-

m;¡toll/~I, rsp,.rifie J "n r;-, J lln'l,j1'" 

. Inl€-fin ml ¿ ,amentE \, 

111 h" lmlntJ 19 1 ued 
rnas rl! edIO para rerm naT 
~l 'H'g n e e da roe o. lle 1 hz r 
u a n q ps il r glada. r un l.uld do 

t>n de los dlv re 
a ;) • I I estmo 

rg • en 

U'I d() no se di pl;n a de al1lm les 

l
llur1lo . v (lUIl 11 ' l\) ~. J uc )e lOlllri 
Ult~r .tI di. nóstJ con 1 e á m en 

~ Ii! 11 Les y d 1 l.ontenido inte tina l 
USI,; llld la pl~ encía de huev s. a · 

.:1, e t,l bu lJU d uttliLa el Simple 
nlClVUo oc Clo i.lc¡ón . él 1.1. jJl.lon c.l 

, 
cyra. 

ntar su hue· 
n fl ta n . n e t o 
~ e l d 1 he l m n Lópe z 

I ~ II 1(1 in v i i ga ion s de los p ré · 
silo lud ia d s ¡1 '0, lum b ramo a 
minar I in l tino . v rifi and 8U apero 
tura CI1 1 int rior duna .u G la de 
ni ti'll. d mu ha upcrfiei. con el 
(olido pil1l·do d IIrg . co nt ni ndo 
H~\I<1 til i . r , te m o d . a med id 
que se va . .1 1 indo 1 inte tino . se v n 
01> en .1n-11> on a u ili d e un poten · 
le IlIpa. I r nto I 'onl n ido como la 
,puro':!,.. ~ sto b lí qll d a e ha d x· 
I¡"m;tl rn I ~.. f"Y ciones mueo o 
""J. Il n" or innl n i 9. n d n el pr 

I tan er os 
r clclngulo. 

n tran los pará ¡. 
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renqUlmato as . con 8- 12 huevos e fe 
roidales. 

Raillietina tetragona: Anillos sub
ovoides o cuadrangulares. contenien 
do grupos de huevos . que le dan aspec 
t de mosáico . 

Oavainea proglottina: Anillos ovoi
des o alargados. conteniendo en su in
terior cápsulas uterinas de unas 40 mi

ras. cada una de las cuales contien" 
un hu vo sf ' rico. 

ffu v 15 d 1)\11 

Sb i.,jabinia ce.ticiUu.: Anillos pa
recido a los anteriores. p ro un poco 
más ·Iargos. 

A moebotaenia sphenoides: Los úl 
timo anillos son transversos. cont -
ni ndo poco huevos. 

Hym nol p s xiii.: n¡Ho ' tI "1' 
zoidales y m uy traslucidos. 

Los gu ano redondos se ve n natu 
rall ente enteros y sobre todo para en 
contrar I hete rakis. es necesario ac
tuar on mucho cuidado. 

E conveniente ob erv r en el mi
roscopio. a d 'bile aumentos. el ras

pado de la mucosa, así como el cen -

trifugado del contenido inbestina!. T a n 
bi ' n debe hacerse en cada caso en este
contenido una investigación de huevos . 
utiliz ndo el m 'todo de flot ción. 

NORM S GENERALES 

PROFI XIS 

Cu ndo se quiere afrontar el proble 
ma de la profilaxi antipara itar;a en 
If)q rallmero infeCltado". aplicando a" 

. nI rl . (1) Benhr ok). 

1101 In S s naladas cst re pec.lo por 
lo diver os tratadistas. no se conSI
gu 11 la generalid • .J de 101. e so re-
ultilclos p ráctico . Ni con las norma 

generale higiénicas de limpieza. ni si
q l:'''r. on el ai lamiento y crificio 
ele Jo ~ animal s manlfie tament pare! 
<;ilado y cremación de lo x remen 
tos. e evitan contagio posteriores. La 
,Ibundancia y resistenci de lo huevoS 
y 1.\ v.ec s complicado ciclo oluti 

de lo p rásilos. imp'de llegar a e. 
fe¡ ' linr tot Iment los g llinero . úni 
r8 med'':!a fic z. Por tanto. par evi 
lar los peligro os efectos de las para-
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sitosi aVI r uando m n !I l" j 
d 1" pI 

de 
al 

en 

Pe fa con guir e to pr pós¡ 05. se 
Intenlan utilizar laml i' n n I s h I 
mintia is. I s mi mos proc~dimi nto'l 
que los mencionado'! en) pro tozoo i 
el s lila : la blención de r zas genhi 
• amen!!' I ¡ lentes y e l est blecimi n 
to d un el']ui libri biológico PI' sit 
hosp d dOI. medianle 
J'lofil tlC t ¡en" 1(' ,I"dos. JI los 
n qu 10'1 animales e leÍn 111' 

el la iI ión de lo pará il s 
111 primera orienlación 

"n 1'1 lu lid d alención r f o::n'''. 
Igu il'ml las normas gen ra les seii lId 

Na pila O lE. qu h d dici o 
1"<1 1" l,,1 ma ,>peci I alenci' n E'1 111 
nOlm 3S p opu sta s dvierle.> la 
.fdi ult ~ (' trabaj r en este a~lJnt 
.!rbido enlre olras. a las circunSlanc' ,~ 
i~uient s: 

I ploducción rel li\- ament!" 
número limil do d de cen-

2 • ce idad d 
(hos unim le . lo qu 
I s I mbolso. 

trubajar con nu
Ig imp rtan 

3.'" ificullad d:! Ir 
be j para fij r lo r c teres ue 
pucd. n I nco nlr r r la i ndos c 1\ I 

specÍfi él él del rm inad 
un grupo de 1I0s. 

La posil"ilid des 1 r p'utico inmu 
nol' gi as ap li bies a la helminli si . 
n difier 11 mucho d~ la nleri T

Illenl señ.dildas p ra las occidiosis. 
a x nalur Imenl d ulil iz 
lu nI s sp cíficos n 

la dificult de que 
I~n f a p 1 g n r I r gul I oríen
tia ión gcn~ l ica en la lucha contra I 
("lIfl'lIII dl1d d 1 5 anim les. podre-
1110 pronlo dtHno cuenta. que preci 
III('nl (' 1: n ba t nt a minoradas cu n
do !JiI ref'-re n ia peci I a la avi 
(ullura. El he ho del esca o co te de 
lit'! gil ll in' y la f cilida d para conser
V;II Iils lin as n qu se encuentren ca-
I a('ler provechabloes. hace presumi-
ble ('U sI'! 01 ienlación tenga aplic _ 
li 'n 'p rác tie . en relación con el gr n 
in er~ qu 1 f aclor p rasitológico tie-
n n la xplola ión económica de la 
"allin..! 

e /uJad e 1. a o lo de 1956 
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: 

fQATA(')j[('tTO DEQN05 »[ 

PARASITOSIS DE LAS GALLINAS 

L A Pat logía aviar por í sola. es 
decir. con exclu ión d las Pato

logías de las d más e pecies dom' ti
caso exige la especialización. u ex 
traordinaria amplitud y diversidad. 
impone la dedicación completa. En la 
mayor parte de los a pectos de la vi 
ultura. el avicultor estudio o pu de 

llegar a l dominio de cada materia. pe 
ro en cuanto a la enfermedad' tod . 
us esfuerzo erán v no ; I prepa"r'l 

ció n fundamental que solo pu de po-
eer el e terinario . es tan nece aria. 

que sin ell a no puede pisarse firme n 
este terreno. y aún el eterinario. I 

quiere ll amarse e peciali ta, h de 
comprometer en la empresa todos u 
afanes , todo su tiempo, y una afición 

por FER A DO GUlJ E O 

510 límites . Con to quelemo decir. 
qu pese a las má completa infor
maciones. oen materia de patología 
viar el avicultor deb contar iempre 

con 1 con ejo d I Veterin r io esp ci,, 
liz do . 

D las nC rmedad av'" . la' 
OC3sion da por bacleri o viru .. 'H! 

I n ur ar de maner alarmant agu 
da. y I cu dro sintom tológico llama 
plonto la atención y obliga a toma r 
medida inme iatas. ontr la m ayor 
parle de tales oenfermedade poseemo 
método de prevención eEicac s. que 
supnmen o disminuyen límites tole 
r bies la posibles pérdidas. ampoCO 
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e tamos desprov l to d 
medios curativo 

xcelent 

De otra maner s comport n la 
nfermedade p rasit ria. gener 1 

mente de curso solapado, con muy es
casas manifest cione I de tal manera. 
que cuando s hacen notorias han pro
r./u :do graves daños. que se extiende 
a Ce si todo los animales de I explo 
t ció n La mortalidad de la enferme 
t4ades para itarias n suel~ ser eleva 
da pero sí 1 morbilida y us conse 
r;uenclas que fecl:!n al desarrolio. 
rrecimient pr ucción d lo nl
I .Ies 

La medIda pre entlvac; contr las 
en elmed des para itarias on mu ' 
'!ngorro y no demasiado eUca (> 

o e cuenta con medios sencillo y 
prácico de vacun ción. como uced 
en la nfermedade virale y bacte 
ri, nas . e i ninguno de los métodoc; 
curativos que e conocen es dic z 100 
por 100 ; la r cidiva on frecuentes. 
así como las reinf laclone En un 
palabr . la luch contra la" enferme
dades parasitarias presenta tales difi
cultade , que es necesario dedicarla 
un atención sostenida, superior a la 
que sin duda merecen las afeccione 
produci por bacteri y VlrU 

Dejando p ra otras ocasione . que 
egur mente no faltarán. a la enfer

rnoed de basterianas y virales, vamos 
a ocup rno en este trabajo de las pa
ra itarias pero reduciéndonos a las ga
ll ina y limitando nuestro estudio al 
tratamiento que e lo más que intere 
al avicultor . Por que no dirigimos a 
esto, deseamo dar a nuestra infor
rn ión un c rá ter eminentemente 
práctico 

PIROQUETOSJS DE LAS GA. 
LLlNAS.... taca de preferencia a lo 
animales jóvc l'es_ Donde la enferme
daJ exi te. las ga Ilina adulta la di 
fund en. porqu· habiendo sopoltado 
la enferm dal, son sin embargo porta
don del agente c usal que transmiten 
media nte actos de canibalismo o slm-

plemente on la heces fecales , I e; 

que pi ote n lo anim le )OV n'~ 
Hast hace no mucho tiempo era des-

nocido e t mecanism del cont gio 
y e dceptab omo una fuente m 
dio de transmi ión a la « garr pat 
azul JI (rgaa p raicuI . Esta de em 
peñ un papel importante pero no úni 

; olro rll ópodos, principalment 
msectos. intervIenen en el contagIo , y 
xiste el m c'!nismo señalad má 

arriba 
E te ltg ro record toci pizooto 

l' gico n . di las drroe tri es IJrin Ip 
le del tr tamlenl p le v ntivo ::le e t 
enferm dad. que dicho sea de paso. 
no 1 11 01 m _nle hs g lI in s . 

evitar e el anibali ro 
el on urno de heces fecales po r 105 

pollos, medl<lll e un r' gimen alimen 
tario bIen equilibrado . e x elenle c 
meder s para pollo , y las medIda 
que se conocen contra el picage. 

2." Es indispensable mantener ga
llmero . utensil1Os. parques. ave, com
pletamente libres de parásitos exter
nos. ás adelante señalaremos los mé 
todo más eficaces. 

3.° Las aves gravemente enfermas 
deben ser eliminadas. 

4.° El resto del tefectivo conside 
rado como enfermos se someterá a tra
tamiento curativo . 

5.° En tanlo se consigue la reali
zaclon completa de los anteriore 
apartados. incluso las aves considera-
das como sanas deben somteterse l 
acción de la penicilina con la mitad de 
la dosis urativ· . 

J lasta que surgió I penicilin . en 
1 tratamiento curativo eran me ica

mentos de elección los arsenic les. 
onsiderándo&! al atoxil como el má 

eficaz e inofensivo . En la actu ldad 
ningún medicamento supera a la pe
nicilina. que ~e administrará poy vi 
in tramuscular a la dosis total de una 
10.000 unidad internacionales. re
p rtida en cinco dosis parci les 1 -

rias con inter alos de t\"~s hora . En 
los pollos de 4- meses. es convenien
te aumentar l dosis total hast la 
15 .000 unidades. y en los pollos de 
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meno ed . reducirla a 7.000 unid -
de . 

Lo re ultado on a notorios a la 
24 ho a . y a veoe se consiguen Cll 

raciones n animales muy seriamente 
afectado . Con las penicilinas de b
sorción retardada. puede reducirse 
dos el número de inoculacione ~n las 
24 horas. 

COCCID 0 515.--- a nto para el tra
tamiento profiláctico como para el cu
rativo de esta enfermedad. verdadero 
azote de los gallineros. es importante 
t'!ner en cuenta. que precisamente lac 

especies de coccidios m' s frecuentes 

sencla del agente causal vivo en e; 
orgamsmo (premunición). Debe plO 
curarse la creolción de est resisten
ci . y en consecuencia han de elegir e 
rn dicamentos apaces de obtener la 
ura ión clínica pero que no impidan 

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

'o e iste inmunidad cruzada enhe 
especies de coccidio • por lo que de 

intentar 19o en el orden vacuna\, hay 
que conocer previamente la es~ci 
~ue se encuentra en causa. y Vilcun r 

preci amente con esta. 

Tí?ico dSp_cto de 1 pollos dfect !> 'le co,cu.h SI (De 'chelOi -Hieronrmll 

en las a es (son ... rias las que se po 
nen 'l contrIbución) anidan en I ti 

perficle y en la profundidad e la mu 
cosa del mtestmo. y qu~ para alean 
zarlas no bastan los medicamen 09 dI' 
acción tópica. sino que es necesario 
que sean absorbidos y puedan ejer(.er 
su misión profundamente a través del 
vehículo CJl:.·: representa la sangre 

r 

I ti lm"nt es 
1 p r ~nci 

n 1 

nt sabel q ue 
e cc'dio V 1 In 

di h . l l·. n e 'l 

un 

dr 
lS jl.ln La enfermedad e de la que CIC n 

una resistenc.ia que a umda a la p i te 10 <Ipaté>· 110 Y e n (.on el. 1!l.¡¡1 
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no ha coceidiosi- si no hay le ion -
cara terí icas n 1 pared del inte 
';no. 

J..)esd I punto de vist de los tr 
t :imiento I problema puede pi n· 
I a rse al avicultor d d " m n ra,. d i· 
("r ntes : 

a ) n el g llinero no h 
j. lo que se dese 

ntajos situación. 
b) En ,~ I gallmero h y '0 cí-:lin. 

d sea liminar la . 
n I primer aso todo reduc 

<1 impedir qu d d I xterior pu 
dan llega I explotación oocistos oc 

orul dos de coc idios. lo que es fá 
il d ~ aron jar pero m no fácil d 

realiza I p r' Slt encu ntr n 
la hec.e de los animale enfermo. 

n cualquier lase de u t nci s u ob 
J to que puedan poner e n rel· ción 
on los e cr mentos d v~s Son m 

dida in x usabl ,mp lT qu I p I 

on I I I ropio st bl cimienlo (' n 
I luid I p pi tari ) t ng n el c.i· 
( on granJ s infestad 15 y pu~dan tr nc; 

ortar en I Izad. m nos. tcéter,l. 
.d emible par' ito utilizar n un 
f'xpl l I nana agua que ha an 
pu' rdado r laci' n n dn co 
cida . incrementar e l ga 
1\ in r él ba I ropia cría, o de 
intr du ir ve xtrañ s &ometerlas a 

i lamiento de 15 días y tra ta· 
mlenlo reventivo. i han de incubar
"ie huevo extraños, se procurará que 
sean de máxima garantías. 9~ inlro
ducirán en incubadora especial y fo 
h evos han de limpiarse perfectamen
t antes de comenzar I incubación 

n el c o b) . ea. cuando se tra-
ta de e liminar la coccidiosis ya exis
lente. deben tener e en cuenta los si 
slguien es aspectos pr' c i 015 ) pro · 
blf'm : 

1.° inguna de las medidas de 
limpieza y d'::sinfección aeon ejadas 
r. paz por sí sola de impe ir I d'
(u ión d la en{crn edad. Con ien exa· 
jelar I limpieza en aquellos lug ::H 
donde las aves p rma~cen má tiem
po (comederos. bebederos, bajo las 

ercha) El empleo de camas p ue
'i • que h sido recomendado por lo 

mericanos. es aro . engorroso. poc 
,.,.fic.az y favorece la para Ita iÓl1 po

t as s ecjes de pará itos 
a hum dad acelera el ciclu e lf"rior 

arásiato. y por tanto debe lu hal 
vigoros mente contr 'sl. 

'u nt s ust ncias se han 'ec.) 
mo~ndado p r I desinfección pare<..~ 

u la m' eficaz es el amoniaco el: I O 
pOI lO en gua. a licado medl nt ~ 
pulv rizaciones. 

st' demostrada la eftcacI ,Jara 
los pollo de I cajas con suelo de 1:: 
Jill de alamb re que permite una me 
Jor s p ració e los excrement ~ 

5 mu útil. ún cuando de difíc¡) 
aplicación v TI r d local a los pollos 
c cin o días. estableci "do un ro 
t CI' n lo má& amplia po ible y sorne 
l:endo I loc les abandona o a lim 

r n 1I11l 

1, regla 

perm ' nente, y 
reinreslacione ~rí n 

'1 tr mIento ideal ple .... enti o o 
urati o d 1 coccidio i viar es 

aqu' l que o n igue evitar las manifes
taciones clínicas sin impedir la hgera 
infectación latente que asegura el e -
lado de resistencia 

De todos los medicamentos propues
los hasta el día . creemos que en la 
práctica deben elegirse : la nitroE ida 
(megazu l . - M-M dinitro-difenil-bisulfi

do) y la nitrofurazona, como me ::lica
mentos de uso preventivo; la aulfame-
atina o I aulfa uinaxolina, omo 

medicamentos de valor curativo. . xi -
ten natural m nte opiniones mu) di · 
v·:: rsas sobre la materia. Nuestr e lec· 
ción se fund amenta en cuanto f1 

fenida y nitrofurazona, en \fe s tr-
ta de p roduclos que puedrn a 11 • 

trar e mucho tiempo (indefi ida ente 
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en la práctica). son de eficacia casi 
bsoluta. y cap~cen acciones tóxicas 

desagradables. Los soportan los pollos 
de 2-3 días. 

Como curativos elegimos las sulfa
mida mencionadas porque on poco 
tóxicas. muy eficaces. y alcanzan con
e nlración uficient en sangre para 
ejercer acción sobre los parásitos de 
anidam:·!nto profundo en la mucosa 
intestinal. 

La nitrofenida como preventiva en 
xplotacion infestada debe admi-

ni:ltrarse a lo pollo lo más pronto po
sible. El producto es conocido en Es
paña con el nombre de !l Lederzoo 'l y 
f':! aplica mezclado al pienso <¡eco en 
la proporción de I gramo por cada ki
logramo. plocurando una mezcla lo 
más homogénea posible. El pienso ha 
de ser seco y formado exclusiv mente 
de harinas La admmistración puede 
durar hast la venta de los pollos. pe
ro generalm~nte mucho antes los ani 
males han adquirido un resl tencia 
suficiente. 

La nitrofurazona se mezcla en el 
pienso a la concentración de 0'011 por 
100. e igualmente puede darse duran
te largo tiempo. A concentración de 
0'02 por 100 tiene efectos curativos. 
pero nosotros no aconsejamos su em
pleo. 

Si durante el tratamiento preventi
vo aparece un ligero brote clínico de 
coccidiosis. se recurre a la medicación 
curativa. volviendo después a la pre
ventiva. 

Pese a los elogios que se hacen de 
la niearbazina al 0'0125 por 100 son 
numerosos los que no la conceden nin
guna ventaja sobre los productos an
teriormente mencionados. 

En el orden curativo. la lulf m z -
tina se administra en el gua de bc-hi 
d la cocentr ción de 0.2 por 100 
en tanto que la ulf quinuo" a se d,; 
en el agu o en el pienso a la concen 
tración de 0'05 por 100. inguno de 
los dos medicamento puede adminis 
traw! muchos días. El avicultor debl" 
atenerse exactamente a las instruccio
nes que acompañan a cada. preparado 

En general es preferible realiza) 10 
tratamientos curativos en dos etapa 
&::paradas por cinco días de interv· ]0 . 

Los autores franceses recomiencLI11 
recientemente un nuevo prepar do. 1" 
!lmepaCri na " del que hacen grand 'i 

elogios como curativo. pero d.-l qu 
no. otros no tenemos inf ormaci • n Sil 

riciente. e trata de un mecl icam ntu 
p' im(Oramente introducido en Medil i
Jlil Humana como antip lúdi o 

Tampoco tenemos xp rrnci en 
cuanto 1 ácido nitrofenil r¡,ónico. r 
cientemenle introducido 11 vicuhu 
ra no 010 como anticoccidiósico sino 
como estimulante de la nutr'ción 

En Amé. jea se h intentildo la \' 
t:unación de los pollos "dmini lrán o 
les a las dos semana d·:! vid,l Ulla do 
siq calculadil de eimeria tenell •. pero 
en h prártic d" mejor '1 r su1tndos 
1" premunici 'n na ulal Uf j 1 prot c
eión dI" un medicamento preventivo 

HELMINTOS IN TINALES.-
El número e los que pue n n< 01 

trars en g Bina<¡ es muy onsiderabll". 
.. sean \ ermes planos redondos. ¡; 

conoceu más de SO especies). per só 
lo algunos tien n un interés con' 
rnlco 

Pata el icultor no '! Importan 
tf" establecer un diagnóstico específl 
l' • perro ~í 1 Import · gtandern nt 
conocer y aplicar un trat miento cuy 
(Ofj (lci "'~a 10 más polivalente posi 
hle. 1 mismo tiempo que se recomiep 
.-1 por u encill z } bara ura Per 
por lo '1 ti l' fcc a <\1 diagnó, iro y 
ra 1 s CJll interesen en el mism . 
'-onv ien hac r un adv 1 tencl qUI" 

ronsider mos interesant : 1;) I el 'Pt 
pal te de los helminto d~ 1 '! aveo; 

e cubr n fácilment en lo órgano 
'lll los ntienen. p ro algunos . SI SI" 

I quiel ponel Je manifie too eXlgeu 
h <.lb rLur ' vaciamienLo del órgano . 
"u inmersi' n n gu lim i y hast ~ 
vce o; Ilegal ,11 1 spado d la mn 0 -

.... Sorprende en cstas condIciono:! 
~e<;cubl ir gran núm ro dC:' p ' rási Lu5 qu 
.'1 una observación omera hubier n 
n 'la in dvertidos. 

El b lamient p ntivo u 1 s 
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helmintiasis del aparato digestivo es 
de resultados muy inciertos. La infes
tación procede de los alimento y be
Lidas que contienen los huevos de los 

u aSlto expulsados con los excre
mentos, y se asegura cuando los ani
males picotean en el suelo. odo se 
leduce a procurar tenel el suelo lo más 
lImpio posible , separar a las aves pa-
1'3slt3das, y tras de un tratamiento co
lectivo mantener b los animales por 
unos cuantos días en locales limpios en 
t,u to se limpian y desinfectan los an
tiguos. 

Para el tratamiento curativo pueden 
P O l erse contribución tres medica . 
1IIt: lltOS, dunque el número de los que 
l .ued ' l\ ellcoutraH.'! en los libros de la 

!>pec ialidad, e l; muy numeroso; pero 
rl o!>ot ros ti aLolmos de simplificar las 
cos s. J les n edic mentos son, la fe

tiazin ,el ul alo de nicotina, y el 
• .uli alo d pip razi a. La fenotiazina 

, l d riv do de la piperazina son es
pt'c l.drne nle ú Li les par ve mes redon
d s ( scali", J;etelak'is), mientras que 
l'I sul 1t, de n icotina actúa tanto so
LI ,~ sto ( o sobre los vermes pla
n ::i Las d OS Is } fOlmas de dministra-
1-1 ' TI S n mú sigue: 

f,~ utiat ina.- Admini trar en pol
\ u hi n m zl' lado con los alimentos 
e l. Iv m. o, r zón de 
(1 10 1 g l , l S or abeza, según 
.. da y t 111 no de las a es. 

. I mpd i m nto es muy bien sopor
t d V no It",y p Iigro de superdosifi
(.I ~ IÓn . t;c i.l do;; 9 por 100 frente 
I as alis g ni . 

Sulf to de n icotin .~La mezcla de 
p ¡v o d e 1. 16 .1 ":0 1: 1 00 con el pienso 
1 s idv emple o desde muy antiguo. 
p 1<1 m 11 ' 1 i:I s l s cla!les de ta-
b .. o líen .1I 1.t misma cantidad de ni
'wLm. ac tiv a , los resultados eran muy 
Vd¡ ia bl . l sulfa to d.te nicotina del 
•. om r' o S ll na solución de esta sal al 
.¡) (l O 1 1 () O e l n 11 ' merOl;.l ¡m pUl e
l que no influeyen en los resultados. 
L nicotin es muy tóxica , y según 
peso \ edolu de l a es, las dosis de 
U') a l c. d la mencionada solución 
pUé Len resultar mortales .. La dosi te-

rapéutica no debe rebasar 0'15 c.c. 
por cabeza. en aves con más de dos 
meses y menos de cinco, ni de 0'25 
.c . en las aves adultas y en excelentes 
ondiciones de resistencia. La mezcla 
on el pienso pastoso debe ser perfec-

la para evitar asos aisla os de ¡ntoxi-
ación por mala distribución del pro

du to o Como los vermes planos no son 
los que producen mayores daños en 
la ves, solo se procederá a un trata
l iento on nicotina en casos verda
d ramellt ju tificados por el grado in
l" n o d la infestación y consecuen-

ias de imporlancia económica. 
e todos los derivados de la pipe~ 

razina el adipato parece el que debe 
elegirse en las aves. Se administra a 
dósis d.e 0,20 gramos por kilogramo 
d .peso vivo . !:lu eficacia es notable 
ft ente a los ascaris y heterakis del 
Íego . 

Conviene hacer mención aparte en
t e los helmintiasis de la lingamóaia 

ue es producida por un verme re
dondo asentado en la traquea de los 
pollos, entre los que produce muchas 
Lajas a causa de los graves trastornos 
t e::lpiratorios . Las aves adultas ¡nresta
das soportan bien la presencia del pa
l.Jsi to, pero son altamente peligrosas 

al los pollos; estos deben separarse 
de aquéllas . 

Cuando es necesario. se separan lo 
pollos en lotes, cada uno de los cua
les y flucesivamente , se introduce en 
.ljJ.9 cerradas con dispositivo de pul
erización. Tales cajas son muy co-

11 ientes .en América y otros países 
.10 de se empÍean con frecuencia pro-

edimientos de vacunación a base de 
r ulverizaciones. así como tratamientos 
medicam.entosos de la misma índole. 
El Jispositivo es fácil de improvisar. 

e han empleado muchos medicamen~ 
Los que se consideran curativos admi
nistrados en esta forma. pero última~ 
mente se han d'estacado las pulveriza
ciones con antimoniltartrato de bario, 

razón de 30 gramos por cada och 
pies cúbicos de (espacio aproximada
mente 1 /4 de metro cúbico), con ex-
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posición d los pollos durante 15 mI 
nutos. 

Los animales tratados deben pasar 
d locale especialmente limpios, y es 
onveniente repetir el tratamieno a los 

15 días . 
,'EDICULOSlS.-Para tratamiento 

individual emplear el polvo de DDT 
al 10 por 100 en polvos inertes. La ro
tenona va. muy bien en polvo de taco 
o en flor e azufre en la relació de 
1:5 (rotenona 5 por 100 . 

El polvo de fluoruro de odio, o 
la o mezclado a la flor de azufre, es 
bastante tóxico . La proporción má 
adecuada es como 1 :2. En cada ave 
e distribuyen 7 gramos de la mezcla , 

insistiendo en los lugares de predilec
ción para los piojos. Durante las 8 ho 
ras siguientes al tratamiento, los ani 
males deben mantenerse al aire libre . 
La aplicación debe hacerse con un 
buen pulverizador, de los que existen 
excelentes modelos en el comercio . 

En buen tiempo on preferibles lo 
baños templados a base de DDT al 
25 'por 100 en agua (disuelto o emul
sionado) o con el mismo producto en 
polvo mojable que contiene 50 po r 
100 de DDT y del que SIe emplea un 
kilogramo por cada 100 litros de agua . 
Las aves se sumergen por completo en 
el baño y se las entrae inmediatamen
te , procurando que no queden después 
expuestas al sol. 

El baño de fluoruro de odio e tá 
nuy acreditado por u eficacia. Se pre

para así , 

Fluoruro de sodio jabón ordina -
rio aa , 60 gramos , 

Agua, 10 litros, 
El fluosilicato de sodi es igual 

mente ctivo a las misma dosi y en 
las mismas condicione . lnmer ión de 
las aves solt> por un momento . Los 
manipuladores deben estar provisto 
de guantes de goma. El baño se repi 
te a los 1 O días. 

Los ung"Üentos son de aplicación in 
cómoda y desagradable. Deben limi
tarse a casos aislados con pediculosis 
restringidas . Véase una fórmula muy 
eficaz : 

Dp. 
Sulfato de nicotina al 40 por 100, 

2 C.c. 
V selin , 100 gramos. 

(Se frotan las p rt s afectadas, se
pal ando el exceso para evitar intoxi 

ciones) . 

mgún tratamiento contra los pio
jo es eficaz sino se evitan las reino 
festaciones, suprimiendo los parásito 
o su huevos en el ambiente de las 
aves. A tales fines es indispensable 
una limpieza extremada y el uso del 
sulfato de nicotina sobre los utensilios , 
especialmente la perchas. y las pul ve
rizaciorues y unciones (pincelaciones) 
d lin an l 11 ' 5 por lOen todo el 
utensilio . 

AC lAS.-L m frecuente es 
la producida por el dermanyssus galli. 
Dae que solo actúa durante 1 noche . 
refugiándose durante el día I!!n las grie 
las y anfra tuosidades de las parede . 
perchas nidales, y todos los objetos 
que rodean a las aves. En tales luga
res ponen sus huevos que evolucionan 
en una semana. Se requieren 6 mese 
de abandono de un local p ra conse 
guir la desaparición expontánea de 10 
d.!!rmanys u , 

Sacar a la ave en pleno dí par", 
intro:lucirla po r 4 horas en 10caTes 
y parque limpio , El local infestad 
se limpIa como habitualmente y se tra
t a fondo con pulverizaciones de 
DDT al 4 por 100 en quero eno o con 
Itndan 1 1' 5 por 100. E muy co n
venÍlente !l pintan) todo el local on ta
le prep rado o con sulfato de njco 
tin 1 40 por 100. insistiendo en lo 
lugares de refugio de los p rásitos. 

entilado y secos los locales . puedell 
introducirse nuevamente las aves. 1:.1 
tratamiento debe repetir e los 10 
día . 

CARRAPATAS.-La más impor
tante es el argaa persicus, que ofrece 
dificultades para su eliminación a cau
sa eLe su extremada resistencia. La d i
ficultad es más considerable en los 
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gailineros mal acondicionados o en las 
explotaciones caseras dond realmen
te no exi te el gallinero y la vacas 
conviven con otras especies animales 
en los I cales propios de éstas. Es p r
ni ioso dejar que las aves pernocten 
en 109 ál boles. 

El t1alamiento preven ti o consIste 

- 99"-

en disponer de locales higiénicos de 
fácil limpieza. El tratamiento curativo 
debe realrz rse dos veces por año 
se realiza a base de lindano 1 0'5 por 
100 sobre el utensilio en forma ¿,~ que 
penetre en todos los reCovecos . 

Jadri . Julio de 1956. 
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E S norm común todas l hem 
bra . ya sean dom '.sticas o salva

jes. el bu car un lugar tranquilo y le
jado del ruído en el momento de la 
maternidad Las ves para la puesta 
de sus huevos procuran igualmente re
tirarse a los lugares más favorables 
para la nOlmal realización de ' sta. Es
pecialmente las gallinas. con u marca
do carácter afectivo hacia su prole. 
procuran rodear este momento de un 
serie de condicione favorables que 
erán la garantía de la perfecta viab 

lidad de us huevos. El hombre. al in
corporarla al bagaje de su animale 
domésticos. ha de procurar en todo 
momento fomentar aquellas tendencias 
naturales que permitan obtener de ella 
el mayor rendimiento económico po-
íble. 

En los gallinero que todos conoce
mos, en aquellos que constituyen la 

HLRS~ PUCSTR 
rt LOS GALUNU(OS 

por Jos MARiA DE FRIA PAL 
Veterinario 

Insperl r d~1 Servido acional de rilllad 

Karakul de España 

generalidad de las e plotaclone a 
ola de tipo industrial. el i tem de 

puesta suele e tar orientado en dot 
forma distintas controlad . en I 
bertad . 

._-- 10.0-
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ntnt,emente los construye la 
en series de cuat ro o cin o e 

cuerpo de varios pi o . 
distribuído por la nav 

e l menor es-
y a vece un poco Cll

eneralmente se les 
de- las ventan s con e l fin 

que 1 luz inten actúe di 
lobre ello . in embargo 
Sllllinero que gozan e un 

dade ros focos de inmundicias en loa 
ue e d ificil realiz r una limpieza 

efectiva i están ituados debajo de 
los aseladeros . su ubicación e tá reñi 
d con la más elementale normas de 
higiene. ya que no es nada extraño 
que irvan de depósito a las deyeccio
ne de la a ve s ituadas en la perchas. 
Los co locado e n lugares de luz in 
tens . tam po o cumplirán su misión 
con efec tiv id a , p rimero porque l luz 

: . 

fa ma I1jfj . a n v el sfmada a p'oned r , ~r¡a una buen 
31a de pue fa adosad a 11 . 

: . 
~: . . . 

elevaJo, st 10 n 
paru olocar lUad 

le , p r l l.al suelen c s-
11 po r tod J nave , b 'e 1 

a- el de ro' - o coloc do 
a cierta a ltura e in lu o .: 
exterior del edificio 

ión un p oco anárqui 
nidale . a arrea como on 
lógica una elie de fac tor 

tanto para la p uest co
l. higiene del local. Por mu 

que est 'n colocados. siem 
pequeño e pacio y ri n-

aparte de ser una superfi -
bl con titu en ver-

10J 

mtena ac túa sob re la pue t dismjnu-
' ndola con ide rablemente . y egundó. 

porque a l e fectua r el regi tro del ni
dal. J nima l puede ob ervar perfec
tal'liehle a la persona encargada de 
hacerlo . con lo cu l se consigue úni
camente que la gall ina e excite y pre
ten d al ir del ponedero aún cuando 
no haya pues to todavía . Estos facto 
res adverso se nula n fácilmente al 
di poner de luz poco inten a o mejor 
áún de emípenumbra en el exterior 
de los nidales . 

i el sistema empleado es el de 
pues ta en líbert d observaremo en él 
gl ves inco nvenientes ; por un lado el 
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animal puede pone r donde mc>jor I~ 
plazc, ademá el hu vo pu ! d . 

, ' osa na a xtralld i 1 n 

ne e 

n ida l 

lema 
r qu lus 

e l u n 
er El .LU, 

\l a y .le ~.« iI Illllpi 1. , a í ml~nlJ 
b de I Ill~UneS .tnst y 6l 

ti h,: , .. ti u.uiM 1 hu u 
de vll ... r l ujo:; I S f du-

S } d pue!:! tu:; s:' h In 

, 11 un gl ll inc .. , Jl' 1 ,,1.1 

a 'c3 

al p,..,i,,~, L",ju l:t 
t!JI, Il\" innu " 

te n, l .• 's ni me! 
tIUCC'Ó)1 le r 3. ;:1", i 

en la .Jn 
pUe l:l e Cn 

utnpJnen el u una Je Id. 
g3.l1tne o ún 
a io n dne la 

h nt .. !u 
marse .. n e l menos es 01 be 
la lab s ti lan ; J 1 g Hm T LJ 

= 

PA. A \.1 

1)1 A/'H A O, 

conveniente es construirla en uno 
extr mos u 1 mi ma. 

os de sus p ar e lán o cup .. las 
p r ponedor h la una altu la aproo 

imada el 1,70 m 1I0s , en fo rm si 
",ilal a los nid s de los palomares. Su 

h r sufic iente para cu· 
id el el 1 ti l · d V!I , 

~en «' ¡m nt ! ~ p n 1 ro p or ada 
(UO gallina 011 ufil ient p r que 
l.,,, .'v I altu:1I la pues l .. "in tener 
lile '''"pC'' I , 1, .t ql\~ salgan una para en· 
Ird. ! ot¡<I 

l.lll ()/I .. lluído dc fáL,i a en t (
TIId j " t:w ~ ", no UUS1.1lllc se pu~ en 
U~!l« ( ::1 de Ill .. d J <\ u 1 ,,1 1St, '" ore: 
J ",hit::" d en l'llel pu J ano 

1I11'''!1,<",Ie, (,an le I unir la 
• out::> n ce.:11 i !I pal que el 

c TII tt 1111 ch u Intcli « cun t .. 
11. JI!' 1, le- en ,¡ , h 'gl':IIILU )' ::U 

IiYl'pit:l..1 Sc 11 ! J t:f Llu J f ' <..i lm nt.! 

1a to in l n 1 U 111 e teriormente 
Una tracnp:1- i glsl, o Je metal <"01 a 

a ::1 efecto. pel lt,rá re hzar un n
~1II ,,50 C t, 01 ._ pue ta En su par te 
~ tel Cd !lev n él o aclo uno asela -
de.os ue per 
con be¡he! a 

!ten Jo las 
lo n.Jale3 

h pacte supeno. 

ves alc¡¡¡:za¡ 
itu 3.:los en 

En la pute ¡n{er ·or Je la pare:! qu.:; 
hace e m :hanena entre sala y ¡all. 
n co eXl te una ahd .. o fuga ue po · 
ne a ambas en comunicación directa 
Su m lnon conSl t en factlitar a la 

A N¡\ Vt7: 
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Uno 

das 
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SI 

SU 
cu
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ada 
que 
ner 
en-

f t -

en 
,res 
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\ ¡ 

mal 
do 
su 

nt .e 
'\te 
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Irte 
ela-
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en 

:¡u .e 
llJ¡ 
po
;ta . 
la 

aves una salida rápida hacia la nave. 
evitando con ello el alboroto que se 
produciría al existir una alida excIu-
iva mente_ 

La pared orientada al mediodía es
tá provista de una ventana con su co
rrespondiente persiana que permite 
graduar la luz a voluntad; con este sis
tema podremos proporcionar a la sa la 
una grata semi-penumbra que e timu
le .e n las aves e l deseo de entrar en la 
sala para efectuar la puesta. Cuando 
se desee efectuar la limpiez del local . 
basta levantar la persiana y 'abr ir la 
ventana . con lo cual facilitaremo una 
n ejor aireación del mismo . 

La que e _tá orient da al 01 te y 
situada enfrente de la ventana . ca re e 
de ponederos; en ella pueden estar co
locados perfectamente los envases y 
recipientes destinado contener lo 
huevos. Está provista de una tobera . 
que realinndo la toma de aire indirec
tamente del exterior distribuye por to
da la sala aile puro en cantidad ufi
ciente para que la ala goce en todo 
momento de él. 

El techo y suelo de la sala deben 
reun ir las mismas condiciones que los 
de gallineros corriente de t ipo indus
trial. 

Hemos podido observar que las ga
llinas se adaptan perfectamente a esta 
nueva dependencia del gallinero. en 
ella gozan de sin número de condicio
nes favorables que difícilmente pudie
ran tener. de encontrarse situados lo 
nidales en la nave como ocurre en I 
mayoría de los gallineros corriente . 

Podemos resumir la ventajas apor
tadas por la sal de puesta a I s ex-
plotaciones < vfcol en los partado 
aiguientes : 

l ." IReúne t das 1 s ondí iones 
nece arias para efectuar una puesta 
normal.-Ya h mos dich nterior
mente que la gall ina para I pue t de 
eus huevos. bu ca siempre lugares 
tranquilos y libres de ruido; pue 
bien. la emio uridad rein nte en la 
.. la , la grata temperatura ambiente y 
la au encia de ruído molestos. hacen 
de ella el lugar ideal p test fun-

clOn, máx:me si tenemos en cuenta 
que c~reciendo de comedores y bebe
deros únicamente permanecerán en 
ella aquellas aves que vayan a poner 
o hayan puesto recientemente. Por 
otra parte, en los gallineros en los que 
los nidales se encuentran situadós en 
la nave. las aves son molestadas con 
tínuamente por el personal encargado 
de verifi ar la limpieza del local y de 

. , 
SFCCION DE lA SAt.A DE PUESTA 

llenar de alimentos comederos. llegan
do a veces con su presoncia a interrum
pir la ent tada en los ponedores a aque
llas aves s ituadas en las cercanías de 
los mismos dispuestas para la puesta. 
En I sala de puesta únicamente per
manecerá el tiempo necesario para la 
recogida y control de huevos. 

2 .u Ahorra mano de obra en la 
explotación.-Cuando los nidales es
tán distribuídos por toda la sal . la 
persona encargada de la recogida y re
~is tro de los huevos gasta gran pa rte 
d su tiempo re orriéndola de un 1 -
do par otro. Por término medio el 
tiempo empleado en esta operación 
suele ser del orden de los tres minuto 
por huevo; tiempo que se reduce con-
ider blemente a l estar todos los po

nedore reunidos en un lugar relativa
mente pequeño como es la sala de 
puesta. en 1 que la mayoría de enoa 
se encuen tran situadoll al alcance de 
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la mano de una person s ituad en el 
en 10 el lo al 

J." Aument el e p CIO de la na-
ve.-En ef cto, al re er 's t total 
mente de nidales, la u erfici por 
Has cupaJ puede r prove h d 

p ra otlO mene ter ; por ejempl 
p la incrementar el número de v 

e 1,. e;~plút ción Dc est form co 
_e~u remo tener m yOT nú ero .J 
vela rnlsm upe ficle, ument n 

do por t:mto I 8 I n 'mientas el:.onó 
mie ~ e .. ide ablemente 

4 " F ci lita lo. mejor higiene del 
allinero -De igu I m do que en el 
aso nteriot, al e lar I n v de pro 

vi t de nid lea, 1 limpieza d la mi 
m e re liz. r' on much má ( ili 
dad que i estu iera ocupad por ello , 
ya que 1 recer de rincones y peque
ños e pa io en 105 cuales e puedan 
dcumul r la deyecciones y etntus de 
'."b aVe 14iS lImJI i011 \lig 'nll.. del 
ojJlinerú s lán mud o m' fa lable 
me en J. e pi Lit_lone ue todo co · 
no emo 
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HfJY día ve tiende a e a l dir el au-
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mento del consumo de la carne de ave. 
al menos de las gallináceas. GALLE
GO PIEDRAFITA (ponencia núme
ro 143 del 11 Congreso Internacional 

eterinario de Zootecnia). estudiando 
la posibilidades de la cría del pollo 
de un kilo en España. llega a la con 
e1u ión de ser esta industria perfecta
mente viable . como lo es en otros paí
ses. aplicando técnicas racionales a las 
razas de explotación corriente en nues 
tro medio , como la Pral. la Legorhn o 
la Rhode-I land . Así se cons guiría un 
incremento en el consumo d polloll 
de kilo o broiler, como 80n llamado 
en Francia aludiendo a la forma n qu 
se preparan para la mesa. T écnica 
eficientísimas para el engorde de las 
aves. con miras a la industrialización 
de las mismas para la carne. son las 
descritas por AGE JO CECILIA n 
la Revi la (/ Ganadería )) y en su ponen
cia número 133 del 11 Congreso men 
cionado. L Revista (( Aviculturan re
produce un trabajo del Dr. L. A . 
WILHEM, publicado en (, Canadian 
Poult ry Rev iew )) en el que a egura ha
bér llegado a obtener en una granja 
dé Louisiana del ur una libra d po
llo por 'm inuto de trabajo . 

De todas fQrmall , y por muy av n
zada qu estuviera la producción de 
gallina y pollos para fines d con u
mo. ( la carne de ave siempre será un 
pequeño umando en la realidad nu 
mérica nacional del rendimiento ar
copoyésico de nuestras grandes espe
~íes de abasto n. como dice e l Prof -
sor APARICIO. 

La carne de ave e la más selecta y. 
n consecuencIa . se consume en m -

~or cantidad que las otras carnes. por 
ser la má cara. T odos conocemo el 
repertorio culinario , prácticamente in
definido , que un buen cocinero ti n 
dispuesto para saciar el más xigente 
refinamiento de 1011 más depurados 
gastrónomos. Desde el pavo . sacrifica
do en condiciones de probado alcoho
lismo , hasta el pollo relleno y la per
díz escabechada. pasando po r nues
tros «pollos con tomate )) de las me
riendas campestres de la Mancha y de 

Andalucía. toda una gama de plato 
se e tructura y e continúa hasta lo 
inacabable. La carne de ave s la má 
ucu l nla y la más digestible. o pe

netraré en la tentraña química de estas 
do condiciones que la exaltan y que 
determinan u atractivo y u aprecio 
en todo el mundo . Tal vez porque son 
a v s. porque tienen ala y facultad d 
vuel . por lo que tienen carne ape
titosa y más agradable que la carne de 
los mamífero. ere anclados en la 
ti rra y de provistos de a la . Tal vez 
también por eso mismo la carne d 
las ave aumenta en finura y exquisi
I z en razón directa con u potencia y 
agilidad en el vuelo: por ello la carne 
de la ave acuáticas y de las galliná 
eas. que tienen un vuelo lento, pesa

do y corto. siendo muy sabrosa . es in
frior a b de las perdices. d vu 10 
más rápido. continuado y eficaz. 

Pasando ahora a considerar el otr o 
producto que proporcionan a nuestra 
alimentación las aves. los huevos. en
ontraremos que tiene mucha más im· 

portancia que la carne misma . Copio 
ísima y dilatada es la bibliografía r -

(er nte a los huevos. La Literatura e
t rinaria contiene un inagotabl acer 
vo dedicado a su apología. 

T TOR RUIZ, en la ya menciona
da ponencia. cita un extenso reperto
rio de elogios del huevo. Así MAC 
COLLUM -dice TUTOR- citado 
por CHE E ARO, llega a atribu i~ al 
huevo a ociado a la leche (( la supe
rioridad de la razas blancas sobre las 

marillas y negras desde el cuádruple 
punto de vista de la talla . longevidad. 
mortalidad infantil e intcl ctualidadll . 
El mismo autor lo llama (!admirable 

limento l' . según expresión de LE
VE .. exalta su riqueza en vitamina D 
y transcribe la definición de la Socie 
dad Huevera de Chicago , que dice : 
"El huevo e5 el cemento con que se 
ron tribuye a ha er la carretera de la 
salud su av , cómoda y lisa para el vi,, 
Jero ". 

CASTILLO CAt'JADAS, n la po
n ncia 8, del I Congreso de Zootec
nia. dice que el huevo es una de las 
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el medio rura l y en las casas pa rticu
lares. ean o no de labor. Sin cuidar 
este factor n ga tivo. arraigado con 
ba tante fue rza . no podremos conse
guir nunca un re nd im iento racional de 
la aves. 

En el medio rural. por ejemplo. la 
in ub ción . a b ase de gallinas cluecas 
- las incubadoras no son utilizad s en 
el medio rura l. y sus productos. los 
pollo . se m iran con cie rta de con
fiante reserva- debe hacerse en un 
día determinad o de la semana. o 
cualquier d ía se puede echar una clue
ca_ Est upers tición es una remini -
cencla . no liminada. de la c1a ifica
ción de lo d í s e n fastos y nef stos. 
que se ha filtra do por 105 siglos y ha 
llegado a nosotros. p rocedente del 
pueblo romano . uno de los más fanáti 
cos y llenos de m agias y superchería 
de la antigüedad . 

Si no se h a lo grado extinguir e ta 
práctica. despué de todo se trat de 
una cosa ridícula. pero inofensiva. y 
no debe preocuparnos mucho . Pero 
hay otra peligrosas y antihigiénicas. 
sin cuya errad icación la Zootecnia no 
puede p rosperar más que en los li
bros. ·Las muje rucas e obstinan en ha 
cer deglutir a los polluelos. recién sa
lidos del cascarón . un grano de pi
mienta negra. costumbre prob b le
mente asiática y de matíz mágico. que 
no sé cómo ha llegad o a nosotros. Son 
las mismas que con u n alfi ler. cuando 
calculan haber termina do la incuba
ción . van rompiendo las cáscaras de 
)os huevos incubados. para que respi
re el pollo, y desgajand o poco a poco 
la. cáscara . para adelan tar así. de mo
do poco conveniente. la salida del 

animal. veces con heridas p unzan 
tes grav s Son la mismas que para 
cons.ervar una temperatura que ella 
suponen necesaria. durante unos días. 
uci mente guardan en su seno lo po

lluelos. con riesgo de asfixia. que mu
cha veces e produce irremediable 
ment. on la mismas que arrancan 
brutalmente el péndice córneo de la 
pun de la lengua de las gallinas pa 

quitar la pepita, que luego les obli -
g n tragar con aceite. Son las mis-
m . en fin . que diariamente. por fa 
noches. introducen el dedo en la cloa
ca de toda las gallinas de su galline 
r para hacer el presupue to de los 
hu va que han de oner al dí3 
guiente. 

Todo e to y el cultiv r la g Bina 
n corrale infectos. n basureros in

mundo . en estercolero y en localé 
repugnante . determina una corriente 
impetuosa contra nuestro objetivo 
Por ello. la desaparición del factor ne 
gativo no puede de preci rse y su 

xi lenda e el índice que determina 
la paralización de los avances zooté -
nicos que tienden a resolver el impor
tante problema del abastecimiento 
normal d huevos y de aves que exige 
1 economía racional de nuestro país. 
Por e o insisto en la creación de gran
jas y de cooperativas que desterrarán 
prácticas nocivas y peligro as y r ndi 
rán ploductos eficientes. 

Ya hemos vi too sumariamente. I 
importancia alimenticia de las aves 

11 productos. Mas. para recalcar su 
alcance. suprimamos. en nuestro pen
ar. tales elementos de la alimenta

ción . Y encontraremos un panorama 
sombrío y desoTador . 
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LD [fICI[NCI~ 

EN Ln [XPLOT~CION 
.. ~VICOLil - 1 

i 
• I 
~.~~--~~~~~.~~--~---~~-.~ 

¿-POR qué uno negocios vícolas son 
má productivos que otros? (Por 

qué. en igualdad de condiciones. an
te una ituación económica difícil. 
unos se mantienen y otros caen? o 
lodo es experiencia comercial o técni
ca. no todo son reservas económica . 

o todo es pura suerte. Es que las con
diciones en que se mantienen algunas 
explotacione avícola on más favora 
bles' p a ra la producción de beneficios. 
la comodidad en 1 trabajo. la eguri
dad ante el porvenir Cuále son ta 
les fac tores? 

H aquí los principales . 
A l Tamaño del negocio 
B l Intensidad de la producción 
C) Emplazamiento, dispo ición y 

equipo. 
D) Plan de trabajo . 
El Condiciones de vida y de tr 

bajo en la granja vícola. 
Al Tamaño del negocio. Se mi

de por el número de gallinas explota-

por ALPO o VERA Y VEGA 
Veterinano.-Estad6n Pecuarta de Ciudad Real 

da . Las .: xplotacione proxlmas a las 
l . 00 ave o más . suelen er más ren
t bies que la de 200 o 300. con tal 
que la explotación avícola sea el único 
ingreso del granjero y de que en am 
bo casos se utilice mano de obr a a 
lariada. En cambio . una pequeñ ex
plotación aneja a una agrícola gene
ral. o a una pequeña casa de cam o en 
la que los cuidados cid ganado se hac 
por miembros de la familia. pued ~er 
muy rentable. no ob tante su tam , ño , 
por 1 s extraordinariamente favorable 
condiciones d tilización de la J'T'l\no 

e obra . 
Pero. salvo estos casos. la explot -

ción de un número grande de ve e 
más eoonómica . ya que se ha comoro 
bado. que cuando el número de ves 
aumenta. las tareas no lo hacen p 'lra 
lelamente. Hay que recorrer caSl el 
mismo camino e invertir casi el mismo 
iempo para dar de comer a 200 gall i

nas que para 500. Además. las peque-
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ñas explotaciones no consiguen tan 
buenos márgenes comerciales. deriva
dos de la cuantía de la producci6n y 
de la posibilidad de ofrecer productos 
con una cierta tipificaci6n. como la 
grandes. Al comprar pueden conse
guir más crédito y. a veces. más des
cuentos. Las inversiones en edificacio
nes y en_~no-a\1mentan propor
cionat'mente a "tamaño de negocio. 

S) Intensidad de la producción. 
EI,.Jlúmero de huevos puestoi pQr _ av..e~ _ 
ei la mejor medida de la intensidad 
de la producci6n. Se obtiene dividien-
r o la producción anual de huevos. por 
el número promedio de aves manteni
das en producción. Se ha demostrado. 
que cuando la producci6n huevera me-

ía por ave aumenta. no lo hace para
lelamente el consumo de alimentos. 
un de las partidas de gastos más im
portantes. E igu Imente se ha demos
trado. que cuando aumenta el pra.me..:: 
dio de huevos puestos por gallina de 
137 a 209. aunque las horas de traba
jo invertidos por ave permanece inva
riable. las horas de trabajo por docena 
de huevos producida de cien de al ex
perimentar la producción media tal 
as·censo. Los ingresos por hora de tra
bajo empleada en la explotación aví
cola. son mucho ma 'oroes cuando las 
aves p oducen de media 209 huevos . 
que cuando están produciendo 1 37. 
Estas economía en el aprovechamien
to de la mano de obra son importan
tes en la consecuci6n de bo·nef cio" 
en las situaciones en que la mano de 
obra es cara. Ello implica que en las 
granjas que se producen su propio re
nuevo. debe prestarse gran atenci6n a 
la selección de las estirpes mantenida 
para lograr una puesta elevada v una 
mortalidad reducida. así como a la en
tresaca, y en las granjas que no produ
cen su propio renuevo. o no hacen se
lección. debe prestarse gran atenci6n 
ajas garantías de los pollitos adquiri
dos y a su calidad. así como a la en
tresaca, para mantener Itos porcenta
jes de puesta. 

e) Em Jazamiento, dispo ición y 
equipo. Las oedifica,ciones . no son un 

simple cobijo de los animales. un ele· 
mento estético . una facilidad sanitaria 
o un dep6sito de productos. Son. fun
damentalmente. elementos d produc
ción. y como tale pueden COllllibllir. 
por sus gastos de amortización. d on 
servaci6n. y p r la 'aracterísti s d 
riva-las d su mplaz mient . distribu. 
ción. y como tal s pu el Jl e ntriblli . 
rabIes o desfavorabl s par" la econo
mí lioel negocio vicol . e ,i el 8S por 
100 .del tiempo in ertido n el neg cio 
avícola se emplea en la tare 3 di ri 
de repallir alimentos. agua. recogida 
y embaTaje ele huevos. El I""'sto . 15 por 
1 OO. en cuidar los pollos. lransportp 
de alimentos v otras t r s. 

He aquí algunos de lo lem nt .. 
m' s importantes para la economí vi 
cola. derivados del empla7'lmi nto . 
di"posición y equipo; 

a) Em lazami nlo. '1" h de pro 
mar buena.. loc3lizªciélJl COJl respe&tn.. 

a los cen ros comerciales. vías d c 
municaciÓn. si tu ci6n favorabl par.., 
!a P opagand . etc . 

b) is SIClon. n 1 uga r agl 
dable. un aspecto atractivo de las I!:d ; 
ficaciones. con sencillez y armonía de 
formas matices. contribuye a dar per 
sonalidad comelci l la gl anj Esta 
cllracterí tic "estéticas son más 101 

T"'.rtantes en las granja!! dedicad s (1 

venta de ganado sel~cto. QU las e . .... 
t mente hu veras 

En e nlo a la rlistr'b e 6n de 10= 
difi,..io e in'it 1 ciones. C-f> p'ocurarél 

que los edificio e empl en d 0103" 
ClU los I'ec nidos e pu d n h cel !'J 

guiendo un circuíto La meior dlsp" 
SIC Ion varí en (' da finc v debe ser 
consult da a nn técnico competente. 

ero en líneas generale B rí ' ¡ma 
C'én-parque I palque 2-. parqu" 
n-almacén De este Cíl cuíto se deri 
va una línea h cia 1 este. olero y 1 
'1uemade o de cadáveres, y otra pal 
1 nf>e rmería De est m do e curo 
nI 10 oe las 1 pglal> fundamentaleo 

rle la !"('onomía de movimiel~lo : ha 
(.Oor que l..",da fdSC el llaLaj t!mpic 
c'" ond . <\ - ó 1 prec dent . Con~ 
truy. nrlo b~erlos pas~qs o c!i IJ:_ad~8 e ll' 

- :.1 10--
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tté parques. pueden obtener e venta
ja en la granja grandes, haciendo 
u o de carritos di tribuidores, motori
z do o no, a fin de hacer. por ejem-

lo. una 61 di tribuci6n de mezcla 
al día en granja grandes. o coordinar 
el reparto de piensos con alguna d 
) recogida de huevos_ 

A mayor número de edificio por 
ada 100 aves, y m' distancia en re 

ellos, más tiempo y más trabajo se 
invierte. Otro tanto puede decirse de 
las divisiones interna de las naves o 
gallineros; , taso cuando se estimen 
necesarias. deben mont r e de modo 
que puedan er suprimidas cuanto de -
aparezca la causa que cre6 su nece i
dad. D ben ser. además. fácile d 
montar y desmontar . El tamaño de lo 
~allineros influye. en el entido de que 
lo pequeños gallineros o criaderas dan 
más trabajo que los grandes. Sin em
b go. h y que considerar los proble
mas del tamaño de los gallineros con
'untamente con lo del costo de u 
ons rucci6n. medidas anitarias y n -

turales divisione de los efectivos. por 
razones ¿': edad . producci6n o situ -
i ' n reproductiva . 

c) Equipo y práctica. de trabajo. 
La mayor parte del tiempo y el traba 
jo, e invierte. no en Jos recorridos en
tr parques o naves, sino más bien 
d ntro d 10 gallineros mismos; por 
ello, muy importante que se u e 
quipo adecuado y que éste e dispon

ga en el interior del gallinero, de mo
do qu';: el tiempo y el trabajo inverti· 
do se reduzcan a un mínimo . 

I1 aquí alguna idee s utilizable 
l . Empleo de agua corriente. 
2. i no e tiene agua corriente. 

olocar lo bebederos cerca de la puer
ta d I gallin ro y el parque . Proveer 
he deros grande . que no tienen qu 
rer llenado tan frecuentemente, y co
Jo ar un dispo itivo que impida e mo
je la c ma. 

Tener el m ayor número posible 
de lo nidales de puesta, pr6ximos 
la puerta de entra:Ja a Ja nave. 

4 . Colocar todos lo comederos en 
\lna línea contínua para más fácil ne-

nado, con preferencia a la dispos: i6n 
transversal. y cerca de la entrada 

5.-lnstalar los aseladeros de mo 
do que se pued n alzar o abatir de 
un sola vez o con un mínimo de p 
racIOnes 

6 rocurar realIzar todas las :hs 
tnbucion'es de piensos en un s610 via 
je, y coordinar é te de modo que por 
eJemplo 1 f ida, se haga saliendo del 
'tlmac ' n de pIensos y se continúe con 
U.1 .. regreso dedicado a una recogida 
d h evos 

7 En las granjas comercIales, no 
en las de selección, puede obtenerse 
una buena estimaci6n de la puesta de 
las gallinas, para efectos de la entre a 
l' • ha iendo el control de puesta tan 
610 tres dí s a la semana, economizán

dose a í tiempo al hacer la recogiaa 
-:le huevo I llevar los regis ros 

P buen pr' ctica dI poner de 
un e ño dep6 Ito en la entrada d ... 
\' da nave AlI' se lleva 'Iemanalmen· 
e el pienso mediante un vehícllo 

de allí se le toma cada día para lepar
tirle Puede ervir también para ir de· 
positando los huevos, retirándolos so
lamente al h cer la última recogid 
del dI 

9 DI poner de redes y jaulas pa 
t d manejo de las aves, previo aco
rralamiento, en operaciones de vacu 
nación , entresaca. traslado . etc. 

lOEn naves muy larga , puede 
er útil la instalaci6n de aerocarrile 

para el transport de pienso . hu"'v o~. 
etc. 

I l.-Debe com:iderarse la poslbi 
lidad de instalacl6n de dep6sitos .. er· 
ticales de piensos en el almacén. así 
como la utilización de mezclado""1 
""rrito de di tribuci6n 

I 2 tilizar armarios clasifi :do-
re para el registro de la producción de 
huevos o la conservación de h evos 
para incubar de castas escogidas dIS
poner de amplitud en el almacélL de 
huevo p r incubar de castas e~ o i
das; dispon r de amplitud en el alm 
(' n 'e huevo para 1 s tareas de no 

ción n regi lro :r embalaje . 
D) Plan de trabajo. Cada aVI-

- --111-
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cuitor pued.e, preguntarae constante
mente la serie de cuestiones que los 
especialistas de simplificaci6n y racio
nalizaci6n del trabajo utilizan constan
temente en sus estudios: 

¿ Qué estoy haciendo que pueda 
cambiarse? 

¿ Puede reformarse la disposici6n 
del equipo dentro de los gallineros. al
macenes. etc .. de modo que una labor 
se haga con más perfecci6n. en meno 
tiempo. con. menos trabajo o men,1S 
co te? 

. Qué puede hacerse err dich.o senti 
do con) especto ji la dispoaici6n bena
raJ de. l explotación? 

(Qué costará la introducción de es
tos cambios? ¿ Qué beneficios se ob
t ndrán? 

¿, Qué puede hacerse con el tiempo 
econom1Zado ?-

E) Condicion I de vid y tr 
baio. Las condiciones de vid para el 
propietario y el personal son impor
tantes . El emplazamiento en un lug J 

con buenas comunicaciones. luz el' c 
trica. agua corriente. facilidades edu 
ca-cionales p ra lo niños. etc .. no de 
ben olvidarse. 

La., condiciones die tI abajo pueden 
incluir algím sistema de incelltivos so
bre la producción o algunos aspecto 
concl etos del trabajo. como la incu
bación; en granjas grande::; se estable
cerá un reglamento de régimen inte
rior y una distribuci6n ¿.~ la responsa
bilidad de cada operario con respecto 
a cad punto conc) to del trabajo . 

Il¡~ 
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ClCtancLG 

N u ha)' f-Cf> ti d. 1... I olucionaria 
n explota ; . n porcina urante 

lo últimos in o dIOS, como exhimir 
... la madre J la limentación de sus 

1 s i la ioea es revolucionaria 
de las ideas clásicas, aún 

I de la e onomía de la 
El ~ákulo económico de 

misma, ambla totalmente en su 
ba fundamentale por,)as Igulenre~ 
lazon .: 

1 • J.. erd tendtá Je do a 
Ir am oas l ñ 

J. Se ehmlD elote d alimen-
la l'n y m ntenimlent la cerda 
durante I erío o de 1 t ncla . 

3· Dis"l t, uyoe la m rl lida de 
I 8 1 Jit n la primel e ad por 

1 n e I en er ed des infec
espe i lmente di rre y caren-

4." o hay que eliminar de cada 
amada determinado número de cer-

pC'r DR. J. RUS] PAREDES 
Pr f Ol de la Facultad t"rinaTÍa de Madrid 

II 

dito , n ' 10 hay huérf no , ni ruine 
¡endo la camada muy umforme a los 

do me es. 
5.· A la edad del destete los cer

dito pesan casi el doble que los a]i 
mentados por la madre 

6.· Alcanzan más Iapidamente el 
peso de sacrificio. 

• Se precisa de meno espacio 
"condiciona o para animales de pri . 
mera edad . 

Esperamo que el experto en la cría 
e cerd08 necesite pocos cálculos y es

lirnulo, a la vista de estas razones, pa
ra realizar un ensayo en su lnstalación 
que le pruebe lo que abundante infor
mación americana nos viene comuni-

ndo hace unos años. . o tenemos 
noticia de q ue en España se halla r 
lizado ningún intento y agra, GC 
mo mucho tener noticia de ul-
tados obtenido en el caso Ile. 
ven a efecto . 
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NALISIS DE LAS RAZONES 
EXPUESTAS 

y 2 . Cada c rda produce dos 
o tres cam das a año y le Iimina el 
co t de zlim ntación y mantenimien. 
o durant l p ríodo de lactancia. La 

explotación del ganado de cerda, no 
ha modificado las condi iones natura
le de e ~a e pecie en cu nto al núme
xc. de camadas por año. pues se con
sidera normal para mucho istemas 
de explotación un parto por año y son 
más laras las explotaciones que por 
su instalación y organización consi 
guen dos alumbr&mientos. Resulta po-
ible con eguir dos gestaciones anua

les según ia duración de la preñez 
-1 1 2 días- y de la lactanCia -unos 
bO días-, e ::Iecir uno 172 días en 
total lás si upr 'miéramol; la lact -

-uón... ería_P-O- ible obtener ~s,_gesta
ciones al año, que::lando 10 día en
tre cada emb razo pata la cubrición 
de 1a- cer a Tal po ibilida::l e com 
pletamente fa tibIe, pue3 se tuta d·;! 
¡ealiziu un' lactancia" rtifiéiár que,"dé . 
torma más bien esporádica , se ha con -
eguido en todas las e pecie domésti 

'cas, no solo explotada, ino tamb'én 
,~n las cautivadas. Ahora bien, en el 
caso que nos ocupa, e trata de la lac
tancia slstemátic3. de loda una explo 
tación en gran número de individuoíl 
y sin que pueda haber perjuicio en su 
_d~sarrollo, up~rvivencia, alud, etcé
tera, La obtención de un alimento 
adecuado, ha ido la rmita ión má 
importante ue ' tuvo la 'de para pa
sar del terreno experimental a la gran
ja , convirtiéndose de este modo en Ull 
método práctico, Con iste el método 
en mantener lo cerditos con su madre 
dos o tres días despué del parto, 
fin de que utilicen el calostro, alimen
to imprescindible y a partir de esta 
edad someterlos a lactancia artificial 
La cerda e puesta con el verraco pa
ra que sea cubierta, lo que debe ha
celse en un plazo de lOa 12 días des
pués del alumbramiento , con el fin de 
obtener la máxima posibilidad de tres 
embarazos anuale . La estadí tica 

---

señalan que en las granjas americanas 
e está consiguiendo un promedio de 

dos gestaciones y media por año, ya 
que solo en una mitad aproximada de 
los casos, se consigue que la cubrición 
se realice en el plazo señalado de lOa 
12 días , porque el primer calor de las 
cerdas, sometidas a este r'gimen, es 
falo, es decir , no e acompaña de 
cvulación , pero in embargo es segu-
10 el ' xito de la cubrición al siguiente 
celo. unas tres ' se~anas despu~ . 

Esto supone por í 010 una venta
Ja extraordinaria a varias consider -
clones : 

A) En el orden econ6mico, el 
rendimiento de la hembra procreado
ra es mucho mayor, puesto que con 
Igual gasto de puesta en procreación, 
y redUCido el gasto de cada ciclo re
productor, e producen mucha 
crías, lo que · upone.· meno+'- por 
/.:~choncillo , 

B) Con menor número de hem. 
bras se mantiene igual producción de 
rías, y 

C) En el orden e mejora g n .. -
det , partir de una determinada cer 
d ue pr enta un c rácter intere an
te e má rápida 1 mejora , al obte 
ner mayor descendencia por año, en
t jas que pod,~mo ver reflejada en 
l s guiente 

Fórrr.ul económica de la producción 
de crías 

p 
.' , 

n 

en dond C. e elote de una unidad 
producida --cri -, iendo igu 1 a! 
coste de la cerda de de su nacinüen 
to hasta su puesta en producción 
-madurez sexual-, dividido por ! 

que repre en la el número de cerd o'! 
producidos duranle su vida. más ~' 
co&te de cada ciclo reproductor R. ,li 
vidido por n , número de cerdo ptU 
ducido vivo en cada camada. 

Por lo tanlo. con la técnica d Jac-
tanci rtificial y ubrición inmedia 
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ta-- el pnmer sumando se reduce ex
ttaordinariamente al aumentar de 
uno a dos, a dos y medio o aún tres . 
Así como el s.egundo sumando. pues 
•. 11 eliminar el período de la tanci . di -
.,. inuye notablemente el valor de esta 
f cción. al reducir la duraCión de un 
ido en un tercio aproximad mente . 

.\pal t-e de qu en esta forma de repro 
Ju (1' h se elimma el reposo reprodu 
tu •. e~ decir. el tiempo que tr nscu 
11 ent,e el final de h la tancia o alum 
lt an 1 nl( de una lechigada y la inicIa 

Ión J. un nuevo embarazo Con el 
,-osI J la alimentación y manten! 

las disponibilidades de cámaras de 
aluml.Jramien o r cría y personal, me 
nor aún que l que exige una in tala
ción on 1 mism necesidad de pro-

uccion e crías, pero par:'~ndo todas 
1 s cerdas en la misma 'poca y mante 

. niendo la lactan ia materna durante su 
período natal. Otr ventaja deriva del 
lT'antenimiento onstante de los pr,!cios 
de mercado durante todo el año, al dis
¡:oner de animales con peso de sacri
ficio uran:·~ '1; hecho que afecta fun
dament Imente al consumidor, al que 
toda organización ganadera debe re
cercar en cualquier momeno , pues 

erditos en r ' _imen de la.::lanCla artificial OJ.¡érvese el proye tor de rayos ' n~ 

rrarrojos. ( vrte "a d Sfi er EE. llll.) 

rrtl nt Je Id r <1 dUl ant lo j 6 día 
d lactancia. e cubren los 11 _ días 
J una ge tación puesto que I s nece-

1 Jad 8 alimenti i totales de la cer-
J durant uno., otro esta e con-
IJ 1 all prá tic mente iguales. 

, tra ventaja que no dejan 
.¡ tener un mter~ qu refuerz el de 
I anlelÍ 1 lon .dt:1 clones' on 

t m~todo . mantiene la paridera 
·juranle todo el ño}' de acuerdo con 

Olparte de abaratar los productos del 
erdo, no se hallan sometidos éstos a 

la altas de las épocas naturales de es
casez. Algún autor señala otra ven
taja derivada de la posibilidad de ven
der antes las cerdas cuya desoendencia 
se cría en lactancia artificial, de la 
que lactan a su crías, si es que no se 
desea cubrirlas nuevamente, amén de 
que tienen mayor peso , puesto que las 
erdas muy lecheras pierden unos 20 
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kilogramos de peso durante las ocho 
semanas de lactancia. aunque estén 
sometidas a una perfecta alimentación . 
aunque ten condiciones prácticas suele 
perder bastante más 

Mayor ÚDlero de cerdos po cam -
..la po : 3. Disminución de la mor
alidad d~ lo e rditol n la primera 
dad, causa d la r ducción de I s 
nferm dades contagio 81 y ar ncia-

) 1, Y 4.& No eliminar de cada cama
da determinado número de cerdito., ni 
ha er cetditos huérr anos, ni ruin~. 

Es una importante ventaja, que ca
da camada esté integrada por el ma
yor número de cerditos al acabar su 
primera edad. lo cual influencia de 
torma muy notable la balanza econó
mica de la explotación. ya que los 
gastos producidos por los cerdito s que 
por diversas causas muellen. encarecen 
el precio unitario de los que pasan 
la recría y engorde. E te factor es muy 
importante en la explotación porcina, 
caracterizada por una alta mortalidaj 

n la época de lactación. Las esta dí . 
ticas norteamericana señalan amo 
valor medio general. el de un 25 por 
100 de mortalidad hasta el de tete 
-ocho semana de edad- y no me
no del 10 al 15 por 100 para los cria· 
dores muy buenos. Para 1947 , el Ad· 
visory Comitte del Departamento de 
Agricultura de los E.E. U .U .. señala 
que un 33 por 100 de los cerdos na· 
cidos vivos. mueren antes de la edad 
del destete , indicando como causa's r . 
variación genética. las enfermedades 
infecciosas. el para Üismo, los acciden
tes y la nuhición defectuosa. durante 
el período prenatal y postnata!. Par 
el Departamento de Cría Animal de la 

niversidad de Cornell, en 1952. so
lo el 60 por 100 de lo cerdos na idos . 
alcanzan el peso de mer ado. corres
pondiendo el mayor por _lItaje de 
muertes a la lactancia y hasta un 10 
por 100 de pérdidas son asignables a 

.def-ectos alimenticios durante esta épo· 

ca. Posiblemente la cifra correspon· 
diente a nuestra cabaña soea muy su
perior a la señalada. 

La separación de los cerdito s de la 
madre a los dos o tres días de edad , 
sino evita todo contacto sí lo reduce 
notablementle , así como la cantidad 
de leche recibida, primeros motivos 
fundamentales en la reducción de po
sibles contagios. Así mismo se reducen 
las posibilidades de accidente. per 
más importante y decisiva es la ven
taja que resulta de que en ningún mo · 
mento. haya insuficiencia en la can
tidad de alimento disponible para 
cualquiera que sea el número de ani
males, de forma que su extraordinario 
apetito pueda satisfacerse sin más que 
recurrir al almacén de alimentos. No 
hay problemas de insuficiente produc
ción láctea , ni de camadas demasiado 
numerosas. ni de horfandad. La lac
tancia altificial excluye toda interven 
ción materna que pueda modificar I 
leche y alterar la salud del le hón; el 
control del alimento que éste recibe 
es má:s fácil y seguro y con eHo se con· 
trola mejor la aparición de las enfer
medades carenciales. Es fácil adminis
trar una dieta correcta con todos los 
factores vitamínicos, minerales y esti
mulantes antibióticos o cualquiera 
otros que sean convenientes. evitándo
se entre otras la anemia ferropénica . 
tan frecuentes en explotaciones de 
cerdos en suelos de cemento, por la 
escasez natmal del hieno en la leche 
de cerda y que es causa de frecuente 
retraso en el desarrollo ... .. 

. Apa·rt'e del aislamiento de la madre, 
los detalles técnicos de instalación e 
higiene, contribuyen a la reducción de 
las cifras de mortalidad en el perÍo
do qu nos ocupa. Las cerdas en par
to y los cerditos hasta la edad en ql.\e 
se les administra ' Ia ración normal de 
crecimi'ento y engorde, deben instalar-
e en un edifi io independiente y lo 

más epa rada posible del destinado a 
erdos en crecimiento y engorde. Esta 

construcción debe hallarse debidamen· 
l !'l de. la influencias climática . 
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especialmente del frío. siendo muy 
conveniente e tablecer un sistema de 
Jt:ondicionamiento térmico. sí como 
d.:~ renovación de aire . u entrada o en
ladas deben di ponerse a fin de evi
tar toda corriente de a ire procedente 
del exterior. En el caso de no in talar 
un sistema de calefacción general 
como complemento de é te. deben 
i n s 1 a 1 a r e en los dep rt mento 
de los cerdito lámp ra d rayo in-
rarrojo de de el n cimiento ha ta la 

cuatro o cinco em na e edad . E ta 
,~dificación debe e tar di pue ta con 

erie de depart mento de acuer
o on el número d cerda en parto 

y teniendo en cuenta que e to son 
cupado uno CinCO -do o 

tre nte del p rto y otro tanto de 
ués-. Lo cerdíto pueden perm ne 

.cer durane algún tiempo en e ta cá
mara de lumbramíento o p rito ríos. 

las cuale onviene dotar de algún 
di po iti o que evite a lo cerditos los 
po ible .. accidente que le pueda pro
ducir la cerda durante u perm nenci . 
!::u dispo ición permitirá una fácil y 
frecuente limpieza: una o dos vece 
diaria p ra retirar la deyecciones y 
otra a ompañada de desinfección al 
cambiar b camada. Como e habrá 
comprendido e trata de ai lar al má
ximo los anim le jóvene de lo re 
tantes d,!: la explotación y evitar la 
ac ione climáticas. specialmente e; 
r río, que en lo cerdo )ovene son 
cau a fre uente de afecciones te pir -
tO I ias determinante de mayores pér
dida . 

Por otra parle. e recomiend n mt: · 
dida que e rdieren a las vasijas par ' 
alimento , de form y disposicione 
tale. que ademá de vitar pérdida 
de leche sintética. de ele v do preciL 
impid n que los erditos puedan ensu
ciarla. así como derramarla. conll ib<.l-

· yendo a la mayor limpieza y sanidad 
de la pocilga. Finalmente. se :eco-

· mienda que la persona que atiende a 
las erda en el parto y a 10 c '!rditos. 

· l~a distinta de la que atiende a l, .s 
cerdo de otra edades. si los recursos 

: de la xplot ción lo permiten: () s 

. . 
teng n en cuenta cleet s precaucIOnes 
de higien,!: general si la misma pelsr, 
na h de atender a todos los nimales. 
t les como el utilizar calzado especia! 
p ra entr r en el departamento ,le jó
vene : d,:! la misma manera no sO! de
ben usar los mi mos bebedero y co
medor en unas y otras porqueriza ; 
atender los erditos en lactancia 
primer hora de la mañana o de la 
tarde an to: que a lo restantes. para 
evitar en lo po ible el tlaslado de re -
íduo que puedan er vehículos de 

" rmenes p tógenos . 
oda la estadí tica muestran da

tos suficient,e para entir e muy satis
fecho de lo ga tos que recomiend 
el m' todo. y de los detalles que exige. 
marcando una muy notable disminu
c ión d la mort lidad. Para la gran
jas que iguen el método 'en exposi
-ión y toda la recomendacione que 

vienen eñalando, se m rca una me-
ia de un cerdito y medio má por ca

mada a la e ad del d'estete. Esto con
tribuye a la ventaja atrás señalada de 
menos hembras de vientre para igual 
producción de crías, aliviando mucho 
el c pitulo de gasto , que repercute en 

1 oste medio del cerdito desde el na
l destete. o 010 meno 

CAMADA MA 1-
que facilitan el trabajo y la 

mecánica de l granja. ya que lo re
tra do e tablecen problemas especia
le de todo ord'~n . 

6: A la dad normal del destete 

. los cerditos p san casi el doble que 

los alimentados por la madre, y 7.· 

Si se continúa una alimentación ade

cu da, alca.nzan más rápidamente el 

peso de sacrificio. 

E to lo repre ent mo en la fi uc 
l. que hemo tomado de un de ' Ias 
publicacione de la niversidad de 
lowa. y traducido de libras a kilogra
mo . A la ocho emanas de edad. lo 
c'_rdos de camadas alimentada con fe 
che sínt'tica pe an aproximadam nte 
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el d ble qu los som tiJos a l..l tan ' i, 
n tllral. ' 110 e una on e uen ia lógi 

y dir clé! de la mayor di ponibili 
da d alim nlo . ' 
muy d mo traliv doe 
p r I s inv ligad re 
<.1 .1 I d \Vi consin: 

nlv r I 

qu e 
,m 1ntienen en la tantia n tur 1. pe .111 

.1O:! qu' la lle b 11 alimelltadas 
u 1 I ,he i s ' III,~lica ; pe:o si ~,A r du r 

' n t..lLlern lile el n(culeTo ti (crclito$ 

1\ 

... ¡"r,. 
e .. 
\) ., 
", " 

CURVAS DE DESARROllO 

, ;g . 1 

I 
I 

I 

At"I\~ .. todoil con t,,~1 h ~;nt' t;<. 
• --Lt> loclcc.ión not .... ".1 

(Ucl .on.Cot r"n.M dd kv. hl-on. It 1) 

too n primer lugar, porque un buen 
estado de nutrición contribuye a un 
buen e tado gen ral. con buenas de
fensa ante la infección y lo tran 
torno de t do orden, aparte de per
mitir un perf cto despliegue del geno
tip ; otra con ecuen ia ligada al más 
rápido aumento de peso . -e la posibi
lidad d, a elant r I edad a la que se 
pued comenzar la dministración de 
la ra ione de iniciación y de engor
de, que si e praclic n d-entro de la 
más orrecta dire trice. mantienen 
la vent j de peso con eguid en I 
primera em nas durante toda I i 
da. alcanzando los nim le el peso 
¿,! sacrificio antes que lo alimentadob 
con la leche malern . con la consi · 
guiente reducción de lo gastos corres 
pondientes a la menor duraci6n del 
porío o en tre el de tete y la venta 
rambién interesa de tacar, ue lo 
cerdito! ometidos a I ctanci artifi 

ia l n tienen detención ru retroce o 
'!n la Ulva d de arrollo durante la 
I tanci - fenóm no muy frecuente 
It 1.Ia la tr s eman s de edad y la 
/tI orí .. de la eces de de co 
IIOLÍ -. ni cu ndo p san la Ta-
iOnes de in ·ci aci6n. como ocurre con 

lo .. crla en lactancia natural 1 e 
pararlo de la madre , pue desde muy 
temprano aquellos están costumbra
~os a tomar alimento ólidos, lo cual 
ben fici naturalment el pe o a las 
o ha emanas Dentro de e ta con ide
,aci6n, también intere a destacar el 
magl1lflco coeficiente de aprovecha
miento de las leche intética: Se ad
mil ue un kll gr mo de pe o vivo . 
s on ¡ga on un kilogr mo y medio 
d sólido totale e di ha la ión 

8. . de m t- p jo 
n pri. 

por la que 
ne-

cer' e 
l~ s me e .lp'ro ima m me. como 
la p311der ocurre durante una mI ro 
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en 
un 
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el 
a . 

.. 
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a 

1-

y 

J 
ti 

'poca de l año, se pl'ecisan durante es 
te tiempo de un gran espacio, el nec~ 
ario para alojar a la cerdas y l>US 

ría , espacio que queda in u el le 
to del año. ino e de tina la re ..:rí-t 
ngorde, en cuyo caso exi te el incon 

v niente de qu queda infectado para 
1 proxlm p ridera . El e calonamien-

en la cubrición de las cerdas dur n
te todo el año, permito: reducir nota
bl f:mente el e pac io necesario para 
alumbramientos crianza . Por otr 
parte , la separación de la erda y u 
lías lo dos o tres día del pa to , 

reduce notablemente el e pacio re 
quer ido , pue bast di poner de un 
corto número d cámar s de a lumbra
,miento , rela ionado con el número de 
celda de vientre que ~ utilizan. e 

.ñalan la publi a iones americanas 
que un erda on su camada, consi-
derando un número medio de cerdi
to ~ nece ita un a pocilga de \ '80 me
tlO por '40 metro , es decir , 4' 32 
ro2 ., en t nto que i e exeluye la cer
da , e pueden alojar de 30 a 50 por 

.100 m ' de cerditos. tra razón es la 

. m,enor duración de la primera ed d , 
,pues los cerditos pas n antes a la na -
ves generales de recría, por lo que el 
:~spacip total requerido para nav~ d e 
.~ría e naturalmente menor. 

o 010 la necesidades de instala
done de primera edad están reduc i
,da, ino que t mbi ' n e preci a ' de 
menor espacio para alojar a los cerdq 
,n crecimiento y engorde. on la mi -
IDa pobl clón, pue I duración de e 

.ta f se eslá reducida, al alc nza r m ás 
Je'mp.r n ment el peso d~ .~acrifici.o . 

E muy importante, económicamen-
fe cpn iderad , la reduc~ión del e_spa
io req~~riqo par el . loj !'Tli~n to <;le 

rditos ~e primera ed d . i tene o . 
1\ uenta que p r tal fin , e precl 

d i i. ación o:xpres mente con trlA í 
a, con un istem de a ondiciona

!\lie~tp y .cambi~ de ire b tante d i -
penaiosos. 

b RIPCION EL ME OD 
R.eca pi tu lell) 

9u~ . n!-ls. cup ., 
el m' todo de cnanz 
xponipT)dol el for 

ma completa y ordenada; no exhaus
tivamente, porque su extensión reba· 
saría los límites habituale de este ti
po de comunicaciones, pero si desta-
ando todo los detalles, a fin de que 

el lecto r interesado pueda formarae 
una idea unitaria del mismo . Le invi
tamos a que nos siga en otras publica-
iones en las que trataremos extensa

mente de cada uno de los aspectos que 
constituyen este método. 

Instalación. Las razones sanitariaa 
on las que informan la instalación. Es

tas razone han de ser tenidas en cuen
I en el método de lactancia artificial 
y (orman parte integranto: del mismo . 
e trata de un cuerpo de doctrina sur

gido de la investigación llevada a ca
bo desde diverso puntos. y que ha 
tomado su importancia , con motivo de 
Jo estudios obre la vitamina B \2 y 
lo antibióticos. u conelu iones a1 -
canz n a la aves a í como a los cer
dos. y la medidas higiénicas deriva
das de tale idea han de establecer e 
independientemente de cualquier otta 
orientación o técnica de explotación. 
Lo beneficio obtenido de tales prác
tic s , on independientes de cualquier 
otr modifi ación. y en el ca o que no 
ocupa, e acumulan a lo propios del 
de tete precoz y Jactancia con leche 
intéticas. Por ello. es vano y falto de 
entido señalar como objección al 

m 'todo que nos ocupa el cos te del edi
ficio, las instalaciones y lo ervlclos 

ue continuación e describen. p1J.e 
IOclu o en una I ctancja natural. per
m~necen invari ble tale recomendil

IOne . 
n primer lugar e eñala 1 nece~i

Jad de construit el edificio destinad'o 
.a los cerditos de primera edad. ai T -
' do y io .má apartado po ible de las 

i n~ talac ione de recría y engorde'. ' e 
Ir ta on ello de evitar en lo posible 
todo contacto entre rnbo grupo, 
que ocasionaría la transmi ión de en
fermedades a los más jóvene . ya 

u e tos en cu lquier condicíón, on 
meno resi tentes' a determinado pro
ce ,tran torno iote tinales e pe ial -
m nt au ' d un gr n número d 
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b j .. s n si prim Ta edad. mismo 
I itel io. responde la Te omend ción 

de no u ar en esle departamento útiles 
ornune on las de las naves de recría 

y ngorde; así omo el de s r tendi 
dos unos y otros animale por distinto 
personal. y si la inst lación no lo per-

ite. st blecer ci rtos uidados tal s 
omo el anteriormente dicho de al n 

d r prim ro a los anim les pequeños. 
utd i :.indo distinto alzado pala < ,la 

.' o , o al menos limpiarlo uidados 
m'~nt en limpiaban s antes de entr.1l 

n 1 I.ona de erdos de prim rOl edad. 
pU i a I!linlinar los r ídu s adhe,ido~ 

pueden v hi 'ular g',rm 11 s P ló 
g _ 03. S I comiend" q\l' l· lilllpi 2 .1 

mecáni ..1 se a omp ,i d lIt"t limpie 
.Lol un IUI d .. inf ('tante. del 11 pue 
d e.I.H il1lpl pgnaclo I limpiabarros. 

st L'~l!!l1rO IIC estas id!", 1 er! 11 mu 
tivo dl' hil.tridad y onsidel d s co
m luj 8..1 I! 11111 e;,u i..l9 por muchos 
dios l 1 1 • p, J. e_ peliencia la 
ha estai:ll I i, l y 1.1 pl~dica ha COllO
bur el y idl"lU'iado sus beneficios. 
So l I f- Ita d,. pl._palación en estos 

obl nI.tl!, 1 1I .. e1 er nativo de tales 
reaccion 

ho 
m nt 1. 
amb:':mt 
"eni nl 
... lOn 9 

hív . 
·Po.! 
eSl' pr 
té mi 

in orl"nl,;ia funda -
CJ11t' I(,!! ~ rdi tos se hallen en 

o dt: tempeTatul a con-
y on"t .. n e, libies de las ac
limátic s, 's e ¡almente del 

ibl s 

on
entanas, cla r a

l ., t ngan un ierre perfecto 
de it I ' orTlentes de aire. 

qUé: 1 P timo Jebe protegerse 
a lo cerJit ASI mi~mo, la 

puerta o pu 1 talO d eso estarán 
dlspuesta de form6. qu 1 abrirlas no 
puedan establecerse ni nt :. a 're 
. ue al !'mce a lo erdit s, ni modifi 
quen norabl mente la temp ratul el 
1 c 1 pues todo ambio tú 
cialmente sobre los animales. e J, 
la corr:-entes de il . u:;a fre(;.uellk 
de af 'ci ne e aUsa lespíratúriJ 
que mantienen determin do grado de 

inE ción qu influye sobre la cur a 
de (Ie$arrollo d la cama a, la dispo i
ci'n de pequei'ios espacios de entrada . 
con una puerta al departamento gene
lal donde se encuentran alojad s 1 
elelitos. tabl e un suEicienl y muy 

dic.IX medio de aislamioento. pue di 
fí illl)cnle coíncid la apertura imultá 
nea de ambas puertas. n sist ma dI:' 

t:ntilu ión on tiro natural o E rza 
do, ¡;onv ni nt m nI aislado par la 
I n( ación dd air . e hac n e ario 
p.ilól eliminar 01 res y mallt nel un" 
hueJl'I atmósfera n I local. n b.lja 
hUIllt'd.td. P Tmiti ncl 110 la evap I -

ción I líquido~. y por lant I suelo 
y L. ra/nd Sl' manliel' n s c s. Final 
Illt"nte. Se hac n ces río un 9islem" d .. 
e 1 ,,,Llión pel.!' mantener la tempe
ratul del lo dI durante el tie po friu 

I 10" e, ap rtoe de un i tem u 
plerrentario. a veces por sí 8 lo sufi 
¡ente. que mantenga 105 cerdito du 

rant SU PI imera semana 29- 0° 
Esta e le acción puede en muchas Q _ 

siones conseguirSl~ muy fácilmente 
nece,idad de I ecurrir a un sistem e 
caletJcGÍón general, por 1 di dore o 
cale tamiento del aire inglesado en el 
local mediante la colocación e lám 
palasde rayos infrarrojos o resistenciaó 
eléctlicas con reflectores. dispuestas 
~obl e da depal tamoento en número 
y óit clón convenientes. Se le omien
J" q e I tempel tura en la primera 
semala sea de 29 5° y se rebajen 3" 
~or cld1 Eo~man de edad. En caso de 

I no di.poner de local apropiado. espe-
• cialmente dispue to para evitar que 
I los cerdito s reciban corrientes ' de aire. 
: se aCJn eja alojarlos hasta las dos o 
t tres !TI nas doe edad en baterías dis
~ puest en una habitación suficiente
nmente protegida de las inclemencias 
}y calcP1ada a la temperatura indicada 
rmedi~te estufas. disponiendo una 

voentihcÍón conveniente. después de 
eesta elld se les pasa al suelo en por-
qqueri acondicionadas. 

fl . elo del departamento será de 
Ce mIO, on las pend ientes neoesa
Clr j S P r que eSCUT/ a la orina y se fa 
cl:ihte JI limpieza, dIsponiéndose su re -

--'-llO -
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hierro fij a I p r d s de la po ilg 
de las que e proyecl uno 20 cen
tímetros, qued ndo a olro tanto d 
altura . e han proyect do alguno ti
pos e peciale eLe aritorios qu reú
nen las anteriores ven lajas. no de 
ellos e 1 del olegio d gri ultur 
del tado d lowa que e ha dado a 
onocer b j la denomin ción de ca

mi aa d e parto, ons1 t n dividir I es
pacio de un a pocilga de 2'40 metro'! 
po r ¡'20 m tro en tre partes. de 
form limita un p cio cen-
tral d p r 0'(10 m tros 

om d ro t Iva (ak Manura turl11 e). 
EE. l/U.). 

y dos 'e pacio la ter l 2'40 me-
tros por 0'30 m tro . Lo . d 
tablones , están d ispue lo a 0'30 me
tros del suelo, de forma que e comu
nican los laterales con el central. La 
erda queda a lojada en la parte cen 

tral y no le es posible pasar lo late
ralelt; el escaso espacio disponible le 

limita us mOVimientos de donde de
riva el nombre de camisa, pudiéndo 
únicamente levant r y echar. Lo cer
dito pueden utilizar lo tres departa
mentos, pero como los focos de calo r 
~ itúan en los compartimentos lat -
r le , permanecen en esto desde don 
d maman, cuando l cerda se acu sta , 
in t m r a ser aprisionados. 
. L s m dores y b bederos para los 
.:!rdi t no pre ent n ningun parti u-

Inrid"d espe ial. alv I impedir el 
derr mamiento de u ontenido o su 
ontamina ión por la deyecciones. 

Pa la la erda s recomi nd omed -
10 metáli o d lo 'lu i t n en e l 
mercado, a í como para los c rdos n 
recría. Para el umini tro d la le h 
sintética e pueden emplear distintos 
modelos, d lo cuales a lgunos ilustran 
el pre ent lrabajo . E condición im
rortante su fij ión al suelo o paredes 
para que no puedan volcar e mientra 
los cerdo hacen uso de eUos. Para 
Ce da di z cerdito lactantes se acon e
ja una apa idad del depósito de l Oa 
20 litro, con abrevaderos de 6 a 7 
m . Es preciso realizar la limpieza y 
esinfección diaria de todos e t08 

utensilio, medi nte agua caliente y 
jabón o un detergente , poniendo nue
vos alimentos y gua. medida que re
duce los tran t rno gaslrointe inale 
c-I lo cerdo. 

La cerda deben ai lar e desde va 
nos día nte d.el parto del resto de 
los animale para que no adquieran 
enfermedade que e puedan transmi· 

los cerditos reci 'n nacidos. --------
Afimento de los ce ditos. Cual 

quier de la raciones destinadas a la 
alimentación de lo cerditos h sta la 
cuarta o quinta s mana de edad y qae 
tienen por frnalid d su tiluir a la leche 
materna, recib n el nombre d.e leche. 
sintéticas, como a se nunció en pá
gÍnas anteriores. Con e lla se ha pre
tendido con eguir producto equiva
lentes a la leche natural de cerda . La 
hi toria del desarrollo de este apítulo 
ha corrido tras esta equivalencia. que 
SGlo .recientes adquisiciones ·como las 

--_. ~22--
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de los ntibióticos, han permitido su -
tltuu ~Iementos de la leche natural co 
mo lo principios inmunológicos. al 
! mpo que ctuaban como e timulan-

tes del de rroll y r fil' li 
I s pr eos infeccio o \ na 
fÓI mula propuesla qu I pt s nt n 
J 9 dlver s j Ion oluci ne" lo 

les ue se I han da o I p bl m" 
en el transcurso d I últimos nos 
pero no es nuestro objeto describa en 

sta ocasIón su evoluc.¡ón Las ubh 
cacione americanas ctu le. reco
m'endan vanas fórmula anci nadas 
por el uso práctico. fruto cab do del 
trabajo de alguna 
ment le . 1 te con 
nombr gi tra o laonn al m r do 
alguna mdustna! tI nj I fór 
mula qu presenlamos a conlinu Ión 
61 rep .sen t tiva . fué propue ta por 
ronhson. Jame y Krider (1948 . h 
SIdo ampliada posleriorm nt p r 11\ 
adiCión d itamin B I Z y antibl' ti 
cos y e encuentra ree. m ndad en 1-

v"!rsas ubltc ClOne : 

Ca eina (sin vitaminas) . ..... . 
erelo a ..... . 

\-\anteca de cerdo.. .. . ....•.. 
Mine~ale (1) . 

omplemellto \'itamíni co (2) 
m I m nto alllibi tlco (3) 

(1) mel I 

ro fato mono álclco 
osfato dipotá ico. 
arbonat) cálcico .. . .. . 

Cloruro sódico .... . 
ulfa to magné ico. . . .. .. . . . 
ItralO férrico 7 H.O . . ... . . . . 

Sulfato man aneso". . .. . . .. . 
Yoduro potásico. .. . . .. . . . . . 
Fluoruro cálcico. . . . . . ..... . 
Sulfato de cobre 5 HQO . . . . . . . 
Cloruro de cinc. . - .... . .. 
ClorurO de corbato 

Por 100 

30'0 
37' 
266 

O 

33'80 
2~ '80 
12'9C' 
11'8-

'SO 
1'95 
' lO 

0'06 
Ol03 
0'02 
0'72 
0'01 

(2) mploem nto vlt mínt(.tl " or 
)¡tro de leche prep r d • .se ña en 1& 
siguientes cantidades: 

vitamina . .. .... .... .. 
812 , ,, .. ... . .. 

D ... . .... . 
E~ ..... .. .. 

Cioruro de liamina . . . . . 
Rivofla\'lna ..... .... .. . 
Cloruro de pirodoxllla . 

cldo rolcotínico . . . . .. . 
Pantotena o cálcico ..... . 
Inoal lol . 
Colina. 
Acido paraamlnobenzoico 
ACldo ólíco 
81 0 ina . 

1.000 ' . 1. 
4 mago 

lOO L. 1. 
1'00 mago 
O'T 
O' -

omedero llrcular, lU' a rl! "l' SICIVII IlUpl-
rifO la ilplomeraclón tie los cerril! ("1-

t ~1 rl f'1J10n ",EF Jlll) 

(3) m I m nto antlb ótt(.' o. 

~ ¡¡U r mpl-r'al lO s'lo alllibló 
tI o, prefercnt-::m nt la 1 tia ¡e1ina, 
len m cm aureomi ina.. o 1 m z 
da ti dus o m' s 'al> 1 nI ni lile no 
hay nUlcun~ vClll ja t:n ellv-. Li!-

123-
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proporción debe er d 4 gramos por 
100 kilogramo d alim nto . 

En el xtranjero e di pone desd 
hace aJgún tiempo d fórmula prepa 
rada. que úni amenl hay qu uspen
der en agua ten I momento del u o. 
garantizadas por la riedad d la 
ca as comerciales qu 1 s preparan y 
I control e tatal. E indudable qu 

nue tro laboratorios no tardarán en 
lanzarla al mercado en cuanto nu 
tro ganadero la requieran. pero 
anim mo a e to a qu se l· pr pa 
ren puesto que no re uieren onoci 
mi nto e peciale. ino buena mat 
ria prim . correcta p ada de I in
gredien te . manejarlos con limpiez y 
realizar una mezcla perfecta . En cual
quier caso e requiere una con erva-

ión cuidadosa de lo producto pre
parado o::n un lugar eco y fre co. pue 
se trata de un polvo blanco que fácil -
ment enrancia o f rmenla en am 
bien te húmedo y cálido. Deben pre
palar e diariamente las di olucipn en 
agua en la cantidad necesaria. para u 
m jor con ervación. pues e nece rio 
de perdiciar la cantidade sobrante 
de l día anterior. La preparación rea-
liza su pendiendo en el volúmen d 
agua caliente a uno 40-5 O". la canti
dad corre pondiente de sólidos. pro
porción que viene a er aproximada
m nte de 6 litros para cada kilogramo 
de producto eco. La su pen ión e 
hace di olviendo primeramente la mez
cla sólida en la cuarta parte proxima
damente de agua y agitando hasta ob
tener una pasta perfecta in grumo ; 
de pués E':: añade el resto de agua 
e agita nuevamente. El con umo me

dio e de uno 100 gramo de mezcla 
s ' Iida por cabeza durante la primera 

mana. unos I SO gramos en la e 
gunda. etc. Como cifra total en las 
inco emana qu dura u administra

ción. se admite una cifra de consumo 
medio de 9.0 O kilogramos. 

Modo de operar. Dos olres días an -
les del parto e acan la cerd de 
u alojamientos y se lavan cuidado

samente con agu y jabón o detergen-

y e cepillan fin de eliminar d 
u piel y pezuña lo restos de mate

ria que pudieran er vehículo de gér
rr·!ne patógenos spu ' de esta 
operación e I aloja en los paritorio 
o en uno de lo compartimentos de la 
. ala de primera ed d. i todo eHo 

tán igualmente di puesto . Estos 
ompartimentos habrán sido igual 

mente I vados d sinfectado des-o 
pués de desaloj r a la cam'ada ant&-· 
rior . De pu' s de parida se la deja con' 
u, ' rías do o lres días . durante 10' 

cu le lo le hone con umen el 10 -
Iro de la mad re . En e te tiempo )a per
a na n argada acostumbrará a l ' s 

rdito a on umir la lech int ' ti 
por uno de lo rec r os h biluale . L 
I che e habrá preparado egún las in
dicacione má arriba xpre ada 
procurará pone r di pOS1Clon de lo 
c rdo a una t mperatura e 2 32" 
durant la primera . man a. L c rda 
se onduc a u cubri ión y I cerdiJ 
to se alojan d mane ra que n e t' n 
a glomer do . '1 mb'i ' n onvíene limi
ta r la cantidad de leche ingerida por 
los I chon en us prime ro d ía d 
vid a. -pue a C'l U a d u glotonerí 
pueden pade er tian fo 'rno ga lroiñ
testinale . Ilan s ido on enientemen 
te .estudiad s unas tabla de onsumo 
medio a la que el ganadero debe aju -
tarse e n evitación d ~stos in onv 
nientes; la propi experiericia d I cria
dor puede e tablecer los límites ad -
cuado de con umo . . 

partir de la uatro emana de 
edad. se disminuye progr ivamente 
1 cantidad de leche intética que se 
pone a dispo ic' 6n. p r que pueda 
e r tot Imente eliminada a las cinca 
em nas de edad. De de la primera 
emana de vid deben di poner de una 

buen a ra ión de iniciación que nsti 
tuirá el llnico alimento entre la cinco 
y ocho emana. egún unos autores . 
o hasta las diez según otros. 'momento 
a partir del cual entran en la ración 
de recría y engorde. Para 10 cerdo 
Duroc-Jersey qU'e cuentan entre los 
popula re p ra 108 norteamericanos. 

admite un consumo de 27 kilogra-
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mOl por caben ¿ r clon de inÍci -
ión y 45 kilogramos en el caso que 

es :i se prolongue hasta la diez ema 
nlS , En cada pocilga habrá un bebe 
dero. pue no es suficiente 1 suml 
nistrada po r la le he sintética 

Es muy interes nte a fin d~ g r n 
t izar lo mejore resultado, mplear 
una buena ración de iniciación conve· 
n:':ntemente suplementada en vitami· 
ras y antibióticos, L que resumimos 
a continuación es recomendada por la 
Estación Expe ¡m ntal de Agricultura 
d ) Est do pe low ; 

Maiz amarillo gro eramente tritu-
rado "'" '" "' ,' , " , " , 

\'ena,. " "',"" 
Harina de pe cado del 60 por 10 

de proteina , ... , ...... ' .. 
Trigo de ecado ',' , , " ' " " " 
Harina d soja ' '" " , 
Piedra caliza triturada " , ',,' " 
Harina d hue o' ,',:' , , " ",' 

al (yodada)"" "',','," 
\ zcla de mi n ra le \' ' !Igial 

Po~ 100 

22'3 
.}9'7 

2 '.} 

2 '4 
~O ' O 

1'0 
I -
0'5 
0'3 

la mez.cl anterior por ad 
1,000 kilogramos debe añadirse I 81 -

gui'enre ¿ ntidad de vitamina 

ilamina 
D~ .... 
Bu .. ' , , 

Rlvoflavina """, : ", 
iacina , , , .. , , ' ,""" 

Pantolenalo cálcico .. , ', 
loruro de colina .. , " , 
ntibi ótico , ." " 

5 ". 1 " J. 
2 lO" 

4 mg, 
6 gr, 

6u 

En- algunas fórmula e roeduc el 
maíz al 15 por 100. para hacer inter
venir a un azúcar en la proporción del 
7 por 100 proximadamente, la cual 

uministr bajo la form de mela
za o jarabe . con lo que e mejora el 
8abor de la ración al tiempo que se 
garantiza el mantenimiento de una ci
fra conveniente de glucosa en sangre , 
lo que evita crisi hipoglucémica a 
las que los cerditos. al parecer. tio:nen 
gran predispo ición. especialmente 
cuando se alojan en ambientes de tem-

peratura algo elevada; esto: pro ::e o 
puede conclulT. egún alguno autnres. 
en baj s de d i tinta cu ntía 

A la ct va semana se reduce 1", 
a ena a un 20 por 1 O de la r cinn 
1 maíz tnturado aumenta al 52 po r 

I O apr ximadamento:. y de sta ma 
ner se alcanz lIma emana. con 
lo que e alv'l el 1 m do o o crí
ti o n tr' ivo de la vida del cerdito 

Al co. cluir este período de iniCIa 
~~ón (ocho o diez semanas). se les pa 
a la na o: de recría. donde sigue el 

régimen general de esta época, Est= 
c mbjo puede adel ntarse a la quinta 
o sexta seman SI e It iempo e bo:nigno 

on favor ble<; la cond'clone de la 
o: d- recr í , 

Beb lIero para le he smt¡'!ica,·provi to d ~ 
alentador eléctrico. (Corl sia d~ Fult · 11 

Co EE, UU), 

¿ EXITOS 100 PO lOO ? 

En e te méto:l ,.Je exp lotacló'l ia
nadera , como en cualquier otro. parte 

-125--
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del resultado depende de la persona 
o personas encargadas de llevarlo a 
cabo. y quizá en este caso el factor per
sonal tenga más importancia que en 
otros. Para reforzar este juicio invo
camos textualmente un consejo de la 
Universidad de Michigán: li le olvi
dan algunol de los detallel, los resul· 
tados pueden ser desaltrosol, aún con 
pérdida. superiores que si le hace la 
cría por el procedimiento natural. Es 
preciso que la persona encargada reú
na condiciones especiales de escrupu
losidad. laboriosidad y atención a los 
detalles que se le aconsejan. Es técni
ca únicamente para aquellos que no 
olvidan los detalles y su importancia. 
al menos hasta que han formado un 
sano criterio sobre el proceder. Exige 
también un desembolso inicial de ins
talaciones nada despreciable y que sin 
duda puede amortizarse rápidamente 
pero con el minucioso cumplimiento . 
insisto. d·! todos los detalles. Una pu
blicación de rowa concluye : ea nece-

Acondicionamien to t~rm ico.. . . .. . . . 
Renovación del aire. .. ...... . . .. . . 

&ario un cuidadoso manejo y . man 
hábilel p ra ri ce d s con 1 eh 
intéti ae. o un métod p ra gra 

jeras abandonado , con m la inst I 
ciones o escaso capital. 

Es posible que los preci 
ches sintéti as, en Esp ñ. ean prohl 
bitivo . y por 110 . no podemo acon-
ejar la aplicación i temátic de este 

proceder. Más son tale las ventaja 
que e obtienen de índole sanitaria por 
este procedimiento. aún sin hacer u " 

e las leches sintét' ca qu , su difusió 
en conjunto o parte. es ind' scu i lf' 
mente aconsejable. 

o lo es por el contrar io. salvo en 
iertas circunstancias. la aplicación s ' 

multánea doel método en toda la expI 
t ción. pues su realización implica d 
talles prácticos que sol el tiempo t 

uelve con todo éxito 
El lector se habrá dado cuenta qu 

este proceder implica grupos distintol' 
~\! medidas que podemo esqu mati 
73T de la iguiente maner : 

In istalación independiente . . . . .. . . . . \ 

Limpie7.a y desinfección del local y Med ida 
utensilios .. . . . .... . . . .. ... . . .. t ~ 

Lact .. :: cia natura . 
higiénica . .. 

Higiene de la cerda .. . . . . . . ... . .. . 
Cuidados generales . . .... . . . . . .. . 

Cámaras de alumbramie nto .. . 

Leche :ntética . . .. . . . ... . 

Como decíamos con anterioridad. si 
no existe posibilidad de aplicar ínte
gramente el procedimiento, el ganade
ro debe beneficiarse. al menos. de par· 
te de él. 

Con esta publicación, como con el 
resto de nuestra actividad profesional. 
tratamos de despertar el interés por 
nuestra cabaña , facilitar el conocj· 

La ctanCIa artificia l. 

Medidas Lie protección Lactancia natura l. 
de accidente ........ I Lactancia artificia l. 

Medid a al imentic Ia .. Ledanci a artificia l. 

miento de nuevas técn icas y conoci
mientos. alentar ' los ganaderos espa 
ñoles a que se iniclen en ellas. a que 
las comprueben, que se comparen 
nuestras circunstancia con las extran
íeras. y se actlven nuestras potencial -
d des aún no desp ierlas paralelamen 
le a l desar 0 11 de Jo es udi s uni ... "r 
"It ríos 

-- J 26---
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ExPLI ACIONES P EVIAS 

S, -,y~ d~igo.,d.e t~at i ,cuanto , a un
tos caen bajo el filo de mi pluma, 

de d u , mÁ remoto origen, hasta su 
,.ná mplio y - ' completó desarrollo, 
~empre y uandci la círcun tancias 

D1e·.lo permitan, naturalmente, En es
ta ocasión preveo que me va a ser bas
tante dlfícít puesto , que dispongo de 
poco espacio ,y es larga en exceso la 
historia .que muy en breve , tendréi 
o~asión (fe lee.r, e 'trata: como os ha
brá liécFio ,suponer !el título que enca
beza estas üneas, de baceras' ,saber el 
nacímiento' y desarróllo d la . poe r" 
bücólica- en Esp'áfia .. Tarea no . poco 
ingriúa -y complicada, 'a fe mía, ya que 
la" iñáyor parte' ae los p'oetas españoles 
que se -dédi"ca:on a cultívar este ' géne
ro~ cultivaron al propio tiempo otros 
diferentes , en los cuales, salvo conta
das excepcione . lograron más fama 
y popularidad. También existieron in
contables autores de segunda fila que 

~~ 

L poltla bucól' a 
~ . . 

, pañol a 
~ 

R [PR.[ S[NT t:\NT(S 

por JULIA MARQllEZ RODRIGUEZ 

pusieron su pluma al serVlClO de la 
poesía bucólica. Pero sería un traba
JO ímprobo y excesivamente largo enu
merarlos a todos. Por esta razón he
mos de prescindir de los poetas me
nos conocidos y atenernos únicamente 
a la busqueda de aquellos que adqul
tÍeron más renombre. Así, pues. in
tentaremos encerrar esta historia en 
el menor número posible de líneas, 
procurando a la vez aportar el m ayor 
n¡¡mero de datos. Y ahora. vayamos 
rectos al tema . 

:.A POESIA BUCOUCA 

¿ Qué es poesía bucólica? He aquí 
una pregunta que cualquiera de vos
otros S~ atrevería a contestar. La poe
sía bucólica , esto es, las compos:cio
nes poéticas en que se trata de la vida 
campestre. nació para cantar y glori
ficar las mucha y variadas excelen
cias que entr~ña el. campo. Los Idilio. 
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y P ato lea, de Teócrito . verdad.elos 
modelos en su clase, podrían deciros 
mucho mejor que yo la incomparable 
bell za que reside en unos verso don
de s'e encuentra aprehendida 1" natural 
1 ermosura de la campiña, así como la 
vida costumbres de sus mOladores. 

irgilio. al escrib ir sus famosas Eglo
ga5, imitó con bastan te frecuencia a 
Teócrito; aunque hizo alarde de 'ün 
ingenio y elegancia poco comunes. 
Pero tampoco hemos v ido aquí a 
hablar de los célebres poetas que na
cieron y cantaron más allá de nuestras 
fronteras. ya que entonces requeriría 
este trabajo mucha más extensión d~ 
la que se ha puesto a mi alcance, sino 
que hemos de limitarnos a examinar 
lo acaecido en nuestra patria en torno 
a este interoesante tema . 

Es preciso avanzar hasta las po tri 
mét(as del iglo X para encontrar
nos anle las primeras manifestaciones 
serias de la poesía bucólica . Con an
teriorida:l a esta época existían ya 
CIertos cantal'es o cantarcillos popula
res, con un estribillo que solía repetir
se al final de ca:la estrofa. D ichos can
t'3res se conocen por el nombre de vi· 
llancico • Muchos de ello eran de ín
dob amorosa. Entre estas canciones 
populares hubo las llamadas mlly 8, 
las marzaa, las de Nochebuena, las de 
San Juan, que se cantaban en las épu ' 
cas respectivas, las de romería. las de 
segadores. espigadoras y pastores. las 
de vela (qt:J! cantaban los soldados 
mientras estaban de centinela) . etcéte
ra. Tuvieron también gran difusión las 
!erranillas o rerranaa. Pero estos ¡Jal
buceos de origen bucólico. repito, no 
puedoen ser considerados como escue
la, sino que formaban más bi.en una 
costumbre, ya de por sí tra¿icic-ni:ll. . 

JUAN DEL ENCINA Y LUCAS 

FERNANDEZ 

Será Juan del Encma. a quien se le 
~a llamado justamente «padre del tea-

ro esp añol» . ui n no oh zca los 
primeros albore d 1 nd nd 
el ti mpo h brí d el la u 1 bu 
(' ' Ii ·a. o ju lo pasar por alto 1 s 
fi:lIIlO ' dI,; rr niJ(,, ·. qu I id 
rdlllcl di l al l rI I don 
Ini go Lóp '/; J arqu' doe 
S.\"lillana , n i al olví 
lo 1<, illg n s ill pir 

Jel (' d 

If"glin i'n . . 
u Imer mIsa. om I 

la catedral de León : d 
cJ.rgo hast3 su muoerte. qu 
tecel a los comienz 1 ñ 
que su testamento 1 ' pr s 
cabildo en I 4 de enero ños más t -
de su cadáver fué traslad d Sala-
manca. Juan del Encina dió la m -
yor parte de eus obr s -el nombre éle 
eglo~a!, Ol ser p le 3 eraon 
les. 

tro contemporáneo , paisano y i
Juan del Encina, tu ' LUCA 

lDEZ. aeió. pue . en Sala 
"lanca. también hizo sus estudios en 
áquella nlversida u ' capellán de 
co ro en la c redral y consIguió que 1 
dieran la p laza de cantor d e dicha 
iglesia . la cual había solicitado igual 
mente Juan del Encina . Fa lleció en 
1542, a la edad de 68 años. También 
se encuentran entre sus obras varias 

'églogas de gran sencilloez y que finali 
zan con un villancico en (( canto de ór 
gano », lo que hace suponer que solían 
lepresentarse en la catedral. Tiene Lu
cas Fernández un brev~ {( diálogo para 
cantan. entre pastores igualmente. Se 
representaron sus obras en los últimos 
años del siglo XV y primeros del XVI. 
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A A A 

e DE L 'E . des-
en tiente d milia ilustre, n ció en 

'I oledo h in laño 150 l . 1 igual 
qlle .luan Bo án, adoptó con entusias
nH lo melro italianos en su poesía . 
l. obras d arcil so fueron publi-

<Id..! el spu':'lI d u muelte por la viu
d. dt' H scán. unidJs a la de ¿ste. 
1:' ltle las obra" de Garcilaso se en
'lIE'nl,..!n Ir s é ·Io~.¡s, las mLts c'le
IJI d I (lU"" lis composil i ne . La 
Plin eril ele ~slas. compuesla n. t:slán 
• I • E' I{I el diul L, a don Pedro de '1 0 -

Id. tio del l IHIU d._ Alb.l . en di .. 
dI ~ o ~an d alt IU y 't: 

' 1 PI i, ro se Jue1e Je 
u ' n .. m . le de 

ll or 1 d 

I l' el "den Il Jé' I sa 
fJ" 11 1 .. esqui iuaJ .Y ap 1 tamiento 
'/ ... 1 lil • .!lio rnonte me a u rdaba; 

(JI 11 I el Je yerba, el feesl..o v.'_nto. 
c-I 1.1 n o li, io coloraJ rO:1 

Jul PI in a el Je eab . 
,A . u nto me e g n:1b3' 
,A ... u n in :hfecente era 
). Ubl Je olla manera 
l. en tu hlw pe ho e escondía' 

I 10 on su OL me 1 ecí:l 
Ol ej , rep lJendo 

on no menos de envoltura, y sin 
.. bandonar el florido y rico lenguaje 

ue Garcilaso puso en boca de ambos 
pastores, emoroso re póndele así a 
Salicio: 

orrientes aguas pUlas, cristalinas, 
L 1 bole que os estáis mirando en ella 
verdes p Iados de fre ca obra lleno 
.... e ue quí sembráis vuestras que-

[ rellas . 
/¡ ;,eJl l'Jue por los árbole caminas, 
torcie ndo el paso por su verde seno ; 

i tan ajeno 
1 gt v mal ue siento, 

.l:Ie de puro contento 

con vuestra soledad me recreaba, 
donde con dulce sueño reposaba. 
o con el pensamiento discurría . 
por donde no hallaba 
ino memorias llenas de alegría; 

en este mismo valle, donde agora 
me entristezco y me ansa, en el reposo 

stuve ya contento y descansado . 
i Oh. bien caduco, vano y presuroso' 

cu' I dome durmiendo aquí algún hora 
ue d ~pertando. Elisa vi a mi lado . 

1 .1 (~g'log s gunda, compuesta en 
rsl J. l1ci s, t rcetos y endecasílabos con 
I imol utleriol, es I más extensa de to 
L, ,, 1:.1 pJ.~tor Albanio cuenta a Sali
'o sus amores con e mila, y luego . 

(.101 ¡U_JI!) de una alegoría. 'emoroso 
, flete I glorias de la sa de Alba. 

LJ. ~ loga tercera es bastante más 
Leve. Cuatro ninfas se reúnen en la 
u dI del ajo a bordar telas «hechas 
~ tejiJas t',:!1 oro que el felice ajo 

11 v ía)), tras de lo cual los pastores i
rreno y Alcino, en forma alternativa 
o am bea. celebran la belleza de su 
madas Flérida y Fili . Está escrita en 

octava re le . algunas de ella muy 
b!rrnos S. 

En los el o de rcHaso pueden 
h liarse contínuamente reminiscencias 
e imitaciones d irgilio. Ovidio, Ca
tulo . Petrarca . Ariosto, Tansillo, etc' 
tera . ele. Pero arcilaso supo darle 
nueva ldu a los con~ptos, de ahí el 
mérito propio de su estilo inconfundi
ble con respecto a lo célebres poetas 
latinos e italiano . 

G L VICENTE Y OTROS AUTORES 
SAUENTES 

Aunque este utor fué portugoé , 
merece especial menClon, por e ar 
e critas en castellano buena parte de 
u obra. En realidad fué un valioso 

. continuador del género de Encina y 
Lucas F ernández. Si en muchas de sus 
obras se valió de pastores más o me
no convencionales, en otras introdujo 
muy variados tipos ociales, e hizo 
alarde siempre de una vena. satírica, 
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mordaz y cáustica. Nació este autor 
probabl-emente en Guimaraes. hacia 
1465 ; estudió jurisprudencia en Li 
boa y e tuvo al servicio del rey Ma 
nuel. 

DIEG A CH 7 E. B DAJ Z. 
extremeño , escribió, lo meno . cua
tro farsas y una églog . en la cuale . 
in bandonar el e tilo pastoril. e in
linó a l alegoría 

De meno renombre n re peto 1 
génelO que nos ocupa . on los siguien
te autores : 

HER A D DE AC A. n cido 
en Valladolid en 1520 y fallecido en 
l 5 ( ? ) . dejó tambié n escritas va
rias églogas. 

De FRA CI C D LA RRE, 
oriundo . al parecer, de - Castilla la 

. ueva y afincado en Toledo, son fa
'mo as dos canciones : la primera a una 
tórtola y la segunda a una cierva he-

orida por un cazador. 
JERO. IMO DE LOMAS SA TO

RAL. nacido en alla olid hacia 1540 . 
nos entrega igualmente algo relativo 
a la vida del campo. Sus églogas están 
escritas al «itálico .modo )). 

BARTOLOME DE TORRES A -
HARRO. nacido en la Torre de Miguel 

·Sexmero (Badajoz) , compuso el Diá
logo del Nacimiento. al modo pastoril. 
empleando para ello los versos de arte 
mayor, con la novedad de combinar
los con su hemistiquIo. 

o honraríamos a la verdad i pa
sáramos por alto autores tan insigne:; 
como LOPE DE VEGA · y -CALDE 
RO DE LA BARCA Pero ambos . 
aunque sumaron a sus bra Iguna 
de asunto pastoril. lograro~ victoria 
más resonantes cultivando otros géne
ros; victorias que no es preciso enu
merar . por ser sobradamenté conoci
das. 

LA POESIA BUCOUCA EN EL SI
GLO XVIII 

Durante lo reinados de elipe 
ernando. I. .se escriben con abun

dancia poema bucólicos .. Por esta épo-

ca aparece el famoso Observatorto 
Rúatico (1 772). de don FRA CI -
CO RE RIO DE ALA. prototi
po del bajo naturali mo campe treo L 
. gloga de cendió del tono sencillo y 
d li ado que tenía en nuestro iglo de 

ro. para transformarse en una vulga
rí im palabrería aplicada a las de -
ripciones y uoeso menos poético . 

esta difusión contribuyó la influen
cia d 1 lasi 'smo italiano. Los má 

ca es poetas adoptaron su nombre 
pastoril y poético . Así, por ejemplo . 
CADAL fu ' Dalmiro¡ JOVELLA. 

OS. Jovin ; RA Y DIEGO GO -
ZALEZ. Delio ; IGLESIAS. Arcadio ; 

LE DEZ LDES. Batilo, etcéte-
ra , etc. 

Aunque inclinado hacia otro gé
neros . también escribieron varias églo 
ga don ICE TE CARCIA DE LA 

' H ERTA y e'l conocidísimo don [
COLAS FER A DEZ DE MORA
TI. . La poesías del primero no care
cen de facilid d y elegancia . En cuan
to al egundo. abido es que poseía 
jva imaginación . Las églogas que com 

pu o don J A MELE DEl Ah.
DES -de una · de las cuale dijo un 
ontemporáneo que le olía a tomillo))-·- . 

sobre alen más por u pulcra elegan
cia que por u r ali mo campe treo Al
go parecido ocurre on la «comedia 
pa toral JJ La. boda. de Camacho . 1 
rico (1784) . en inco acto '.y en i·l-

a . inspirada en el famoso episodio 
del Quijot • y donde, in embargo. 
ampe un diálogo sencillo y agrada-

ble ... 

CARL S F R A DEL HA 
. {1865- I 9 11). de Cádi~,' se dió a co 
. nocer ' muy 'jov'en c'omo poeta'. u me
jor producción está en Poesía de ' la 
Si«uTa (J.:908) , en foema • . del piJt r 
:( I I 1) . donde, on 'ento propios 
y a ertada libertades mét ica • _ c~ató 
la po í~ . del. Guadanama. . _ 

EL R MAN ICISMO y SUS 
CONSECUENCIAS . 

El roman~ici o naclo. en Alem nta 
e hizo su entrad~ el} E .papa. traído por 
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l OL BOHL DE. F ABER (1 779-
1 ~36), de origen alemán, y cónsul 
por aquel entonce de su nación en á
diz. B6hl de F aber encontró contra
di lO le qu querían evitar a lo da cos
l.l ula moda de desacreditar la reglas 
elernas del buen gusto. y de sacudir 

·el yugo de los pre eptosll. F uélo en un 
}JI in ipio Jo é Joaquín d.e ora. a 
4uién luego. desde I revistd romea 

i ntifica y iteraría I Ó I 7 -lO). ayu
Jó Antonio Al alá Galiano . Con e te 
1J1o tivu cruzd.ronse artículos perio ís
ticos. poe. ía atíricas y folletos vio 
lc::nlO ; pelo Id victoria quedó in eci 
~ .. L. Aún dado los in ontables e fU~T 
LOS de 1.30hl de .. aber. esta primera 
1II11uen ia romántica, traída directa
mente oe l b 1 uente alemana , produ
JO éS asos 1 esultados. F ué necesario 
yUo:::. ño m's tarde, inie e de Fran-

el romanti ismo tiÍunfante, para 
,Ué n Ic::r L..Imbi¿n en nuestra lite-

I tUtú . 
Oc:: Lonl 01 midad con este nuevo gé

t!lo úllti lá"ico, las producciones ro
m nli as tomaron diver as tendencias. 

Hit í ' lon"e on pleferencla las leyen
d ' Uf' asunto le endario o caballeres

; 10:1 P t!llldS filosóficos , con fre 
n i..l e cépticos y humorísticos; la 
sía de fondo tétrico y amargo. 
1 gllaJ..¡s en doloroso pesimismo; 
n v LI S h ' tÓlic . il spiladas en 

I o moved les epi odiOS de la Edad 
leJia. Iú ~l dlan1a!o fundaJo en la vio-

l nI (tú ión Je pa ione , que ori-
gm b 1...!I conflicto de índole 

r 1 i o de" nlace. o obstan-
p ñd . omo en todas partes, 

d I m nti ismo produjo innegables 
ben fi i s, por los nuevos y preciados 

l ue portó a la literatura . 
preciso incluir en este 

ti inc miento del romanti-
lsmo en sp ñ , por considerarlo ae 

sumo ínter.! . y . que la nueva escuela, 
n pi n flore ¡miento esarrollo, 

~ un nlida con iderable de adep-
t influyó no poco en la decadencia 
J nlle tros tradicionales géneros. Tal 
tu ' (poder ue el romanticismo ejer-

e nuestra patria. que , don Maria-

no José de Larra, en 1835, se lamen
taba de que la poesía española estuvie
ra todavía (l a la altura de los arroyue
los murmuradores, de la tórtola triste. 
de l palomita de ilis, de atilo , de 

lenalcas. de las delicias de la vida 
p sloril. del caramillo y del recentah . 

Al proclamar la libertad en el arte 
y romper l metódica frialdad clasicis
ta. el romanticismo trató de poner en 
us producciones el fuego de la inspi

ración; dió mayor variedad a la for
ma . mezclando en la dramática If:l ver
o y la prosa y multiplicando brillan-

tement la combinaciones métricas de 
I pi a Iíl ic . ástenos saber que, 
on la llegada del romanticismo. nues

ti a poesía sufrió numerosos cambios, 
hasta el punto de parecerse más a im
portaciones extranjeras que a produc
tos netamente españoles. La poe ía 
bucólica. así como los demás géneros 
poéticos de vieja estirPlf:, se hizo a un 
lado para dejar paso al cautivador y 
anogante coloso lomántico, que avan
zaba victorioso entre oleadas de admi
raci6n y de entusiasmo. 

Pasado el período propiamente ro
mántico. y como reacci6n a sus exal
tadas conc,~pciones, se difundió gran
demente la lírica sentimental y mora
lista, que ya en l trascurso de aquél 
habían iniciado algunos poetas. Cam
poamor, con sus libros, ernezas y 

lo es (1840) y Ayes del AJma 
( 1842) , cuyos títulos son bien signi
icat"vos, dió cierta If:levaci6n al gé

lelO ; pero. mal avenido con la inmo-
¡lidad, Campoamor echó bien pron

to por otros derroteros. y como prin
c: pales lepresentantes de aquél queda
ron Selgas y Amao. 

Otros poetas, entretanto, cultivaban 
un género más realista, inspirado en 
los hechos y contingencias de la vida, 
o bien conservaban la robustez de en
tonaci6n mantenida por T as sara y 

ermúdez de Castro, adentrándose. 
como ellos, en los problemas sociale 
y poJ(ticos. 

La ROmas de Bécquer dieron lugar 
!I otra tendencia que tuvo infinidad de 
adeptos' la de las poe ías sentimenta-
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ies. sí pero depuradas en un fon do de 
fntim amargur }' de anhelos infini 
to . 

lúñ.ez d Al e. modemizan o 1 an 
t !j aludida oesía civil, y vistiéndola 
en formas esb lt J. y virilmente mode
I das. TI' rcó otra di rección . igualm n
te seguida por muchos. 

Así est ban las osa n l última 
década Jel ~lglO. u ndo . el 1\; ara
guense Rubi'n arÍo. notablemente in 
fluído por los simbolistas y decaden
tes f rance es. pero COD notas y carac
teres propios, dió origen a lo que vino 
a llamar e ea ela oderniata. O tros 
poetas españoles iban más al fondo 
por medio más comphjos y sutiles. 

Después de esto, las asp iraciones 
poéticas tienden a la realización de la 

ue se h icho p oe ía pura y a la des
integración formal. o b ien a l pintore -
quismo. mientras que al ritmo métri
o antepon.~n el conceptoal y subje tivo . 

J SE MARIA CA N 

Quizá a te uno de los p oe tas que 
' on más cariño y asiduidad cantó la 
vida del campo. así como los queha
eres y co tumbres de sus hab itante . 
ació e n Frades de la Sierra (Salaman 
a). y fué an te todo notable por la in -

.&,enuidad de su insp iración . Uevó a 
us poesías el ambiente de la tierra 

salmantina y extrem eña . con la vida 
de gañanes, pasto res y mon taraces. 
Fué un poet del amor. de la paz y del 
trabajo. ideales que can tó en Mi Va
qu rillo, en La Ro ería del mor, en 
Las sementeras, en 1 Poema del ga
ñán, en i Ara y e ta 1, en todas sus 
poesías • . fina lmente. A un sin ,~l evarse 

grandes lturas. su mus upo adop
tar tonos dife rentes. La emos tierna. 
del icada . llena de resignada melanco
lía , en El Ama, en La Galana, en La 
vela ; en' rgica y b l iosa -en e l Canto al 
trabajo, en ecundidad, en Treno; 
amable y jugue tona en Mi música, en 
Cast llana, en Mi montaraza . Cuando 
tra ta de presentar cuadritos de rusti-
os y labrie gos. según ocurre en la ú l-

tima poesía citada y en otras como 
Ganadero, El ramo, Un Don Juan y 
la Espigadora, logra olores de atra -
tiva verdad . 

Er G b ri l y a lán un poeta de re 
i personalidad . aunque sencillo y de 

buen corazón ; d ~·entlmlentos rectos. 
unido por in eparable lazos la t ie
rra que inspiró la mayor parte de sus 
versos. En la sola riega ca a salmanti
na. (( una sencilla labradora, humilde . 
- hija de o cura astellana aldea )). 
' ompar tió on él pesares y alegrías . 
h ta u la muerte vin a buscaria . 
Entonce -él lo dice-: 

) L ida en la a lquería 
e tiñó para iempre de tri tez ! 

Los criado . piadándose de su do. 
lor profundo . pretenden llevar hasta 
su co razón herido algún consuelo . Pe
ro Gabr¡,el y Galán bien sabe que ellos 
también están consternados. pues han 
~ent ido en lo más hondo la partida del 
Ama. Y no confiesa : 

i Que me anime . pretende. y él no sabe 
ue de su choza en la techumbre ruegra 

le he visto y o escondida 
la dulce gaita aquell a 
que cargaba el sentido de dulzura 
y llenaba los a ires de cadencias!. .. 
e Po r qué ya no la toca ? 
-: P or qu ' los campos u tañer no 

[alegra ? 
. ... .. ........ ............... ... ...... ... ... . 
h j El ma e ra una anta 1" ... 
me dicen to dos cuando me hablan de 

. r ella . 
'''I S nta . a nLa! " . me ha dicho 
el viej o señor cura de la aldea. 

-aquel que le pedía 
I s limosna ecreLas 
que ¿,e tan tos hogares ahuyentaball 

.las ha mbre , y los frros , y las pena ; 
• j or e o los mendigo . 
que llegan a mi puerta 
ll orando se descubren 
y un p adrenuestro por el ama rezan l 
El velo del dolo r me ha o curecido 
la luz de la belleza. 
.... ............ ... ..... ..... .... .. .......... . 
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Más, (qué me impor ta todo, 
si el vivir de los mundos no me alegr 
ni el ambiente me baña en bienestare 
ni las bri as muslca me uenan, 
ni I cantar de los pájaro del monL 
e timula mi lengua, 
ni me mueve a mbición la per pectiv 
de 1 abund nte y próxima co echa, 
ni I vigor de mi bueyes me envanece, 
ni 1 paso del aballo me recre , 
ni m embri g el olor de la majad" 
ni con v' rtigos dulee me deleitan 
,J perfume del trigo que m du·a 

el perrlln' del trigo Cllle . e oc era? 

( ó o tendl' yo el ,1m 
que 1 esb I obre eH 
fa dul poesí d mis c mpo 
omo e l agua r sbala por la piedra? 
ue tr paz era imagen de mi vi a, 

¡oh, campo de mi tierr.!! 
Pero la vid e me puso tri 
y u im gen de ahora y no es es 

n mi a a, es e l frío d_ mi Ieoba. 
el 11 nto vertido n las tiniebl, s: 

en el campo es el árido c mino 
d I b rb cho in fin qu amarillea 

ero, 'omo buen cri tian. briel 
alán. a pe r de su dolor inm 11 o. 

sabe resign re' halla el amm u 
ondu ,11 ie lo : 

P ro yo y sé h blarol1lu 1111 111.ldl 
Y digo omo e ll a 

u n o la vida e 1 pu o tI i t 
(( I Dios lo h querido í! ¡ endito 

I ! II 

qu eguil? ( úal de vosotro 
leí o y Id ído a ' briel 

n a n paz, i oh, buen po 
t ha concedido la 
premio a tus inspir 
nto 

UA MA Q lNA Y A 
N O MACHAD 

10 du 1 o Malquina en I alce
I 1 ( 1879- 1 46) y ólo h sta cier
to punto ha p dido ser llamado poeta 
modernist , pues sigui' d~ de el pn-

mer m omento la tradición naciondt. 
acordando sus versos a la envoltura 
lá ica que ha sido fl ecuente entre lo 

poetas catal anes y mallorquines . En 
las Vend imias ( 190 1), entona un can
to ustero al tr b jo d e lo c mpos, y 
algo parecido hace en Eglogas ( 1902) , 
mientr, que en Vendim ión (1 9 ), 
se adentra n el campo imbólico en 
bu ca de relaciones trascendentales. 

larquin cultivó mucho el tea tro po '
ti o . 

, 10 I 11 D ( 187 -
1 () 39), de ' e vill a, amplió su primer 
libro de poe í en el t itulado Soleda
d s, G a l rías, O tros poemas (1 9 07) . 
En él aparecía ya la intensidad emoti
va que, a tlavés d e va l ias transforma-
ione.;, h bí de caracterizarle ' i-=m 

pre . i en e te libro surgía a impul o 
de los hechos m! leves, en Campo. 
d Ca tilla (Il.> Il) palp ita ba ante la 
cont mpla ión de lo paisaje soria
nos, o animab poemi tas como La tie
rra d e Alva rgonzález, e n roma nce. n 
us últimas producciones impone la ex

pr ión honda y en tenciosa, como en 
Nuevas can iones ( 192 4 ), o bi 11, 0 -

mo en el Cancionero apócrifo, tra ta 
de unir a la po'tic us t o rí t ' ti 
·as. 

o 

J RAM JIM E Z ( 10-
guer, 1881), dió fo rma nu v en u 
pi imero libr s, obre todo en Aria. 
ti id s (Il 03) y Ja rdines Lejanos 

1<)04), a lo ecos s n t im nt les de 
la poesía be qu riana, y los emb._ bió 
sLlstancialment en e l roman e. En I 
!.u esi os - P a &tora les (1 904), Bala
d as d Pri aver (1 0 7) , Elegías pu
ra (190) , te .-, redu e aún má 
la m teri y la di luye a vece en imá
gen glógic s, que r ue rdan la sua
vid d d Mel ' nd z, bien que I vez. 
t miz. la xpresió n. Jua n Ramón ha 
ido maestro y guí indis utible .:Je . -t 

P e ía sp ño la p o t-mod rn i t, . 
ENRIQUE DE MESA ( 1879-
2l)) , m,rlri l ñ . ll evó a u y rso 
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con nob le serenid d 108 encanto y 
emoción de la Sierra; y aunque e te 
m:smo sentido guió varios de us :i
bros - Tierra y E.lma (1906) , Can
cionero ca&ten~o (1 9 1 1 ) , El silencio 
de la Cartuja (19 I ) -, supo len. 
pre mostr r la misma elegante enl: l
llez. que pale ía su erida por la ing -
nuas in pira ion e err nas del Arci 
pre te d Hita y del Marqués de a 1 -

tillan l. u último libro, La pOlada y el 
camino (1928), p,~r iste en esa sobria 
t ~sU'( U, con apl ic ción t mbi' n a 

ot: 3 tem . Publi ó nrique de le a 
va: :o libro n pro n y fu? excel nte 
clí ;e te t:al. 

E P I L O G O 

IJ (reba r los Iírniles qu par s-
le t rabajo nos hemo mar ado, no po
d mos hacer olra cosa sino confesar 
que los g' nero actu le están a i 
xentos de ires bu óli o, que 80n 

muy esca o lo autores que se dedi
an a cultivar e te género poéti o y 

que la mayor p rte d ello ha ufrid 
el influjo del modernismo, a í como 
I de tras escu las semejante. hoy 

tan en boga. Del mi mo modo que I 
romantici mo semi ró en ti ti mpo 

una ola de confusione e inquietudes 
literaria, en la actualidad, lo diferen
t 9 núcleos de poetas que dan impulso 
11 la e cuelas existentes. t I vez, sin 
propon' r elo, han vuelto a d,esacre i 
tar nu amente nuestro géne:o más 
tradi ion a l es. La poesía actual esp -
ñolu está cuajada de metáforas. 
ide:t iones sin emotividad. d oncep 
t c! .. ~splovisto tota lmente de bell -
za. o ob tante, onsuela saber ue 
aún quedan autores en E paña que 
prosiguen cultivando el vasto ampo 
de la poesía. valiéndose para no 
d la l' i el simiente que n S legaron 
nt:';: tros a nte sor 

Fu rza el! decir tambi ' n que 11.1 vi a 
del ampo hu ufrido una grall traus
f rma ión. qu el progreso ha moder
nizado las típica costumbr ampe i
na . ta n llena anlaño de pintoresquis
m . ¡Ay! ada generación exig lo 
suyo . Pero. como el poeta. yo también 
lanzo la onocidísima ex lama IOn . 
u i Cualquier tiempo pasado fué m -
jor ! " I e '¡erto qu re ordar e vol 
ver a VIV Ir. re ordem y vivamos 
mi ntras nos a p ible . qu vida 
no e 01 r¡, 'osa qut' 1.!:" C Ll rd ' a 
I11lno . 

.iud d R 1. ag I 56 . 
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Charlas obre el porqué de la legislación ganadera 

1 J 

O TR v z t mo con vosotro 
para segui r hablando del Regla

,,, nto de Epizootia . En e ta ch rla 
am tratar de su apítulo 111. qu 

hac r rerencia a la ondicione d I 
medí ' alojamiento de los animüle . 

La mortalidad o pérdidas económi-
as qu en la gan dería e producen 

c:l b id '1 a la incl men ia atmósféri -
ca a I s ondiciones antihigi' nicas 
d habitaciones del ganado . son 
cuantios s; por tanto. el Reglamento 
que om ntamo promulg o como 
de íamo en charla nteriore. para 
evita r 1\ parl Ion difusión de la 
enf rm dades . e lógico que no deja -

n olvido el dictar una serie de nor
mas n minadas onseguir para el 
gil lla rl unas condicione óptima en 
u nto a l medio que le rodea y a lo 

aloj mientos que le cobijan. Estas 
n rmas se refieren fundamentalmente 
a 1 s ondiciones que deben reunir los 
local y los alimentos. 

cabe duda qu la frecuent es
I bulación facilita la pres ntación de 
enfermedades. y por t nto la explota
ción d los animales. el mayor tiempo 
po ible al aire libre . es una medida 
higiénica de gran valor. pero no e 
meno cieTt que los animale deben 
disfrutar de albergue y cobijos dond 
puedan refugiar e para evitar la ac-

ión deprimente de la inclemencias. 
de lo temporales y de las variacIOnes 

por VICE TE DUALDE PEREZ 

¡efe del rví j ProvincIal ele Uanadería 

brlls a d orden climático. ne e idad 
que se acentúa al máximo en las ex
plotaciones intensivas. pero que tam
po o puede dejar e en olvido en la 
el o rden e len ivo. tal omo on las 
d la m ayor parte de nuestra provincia. 

fu str gana o lanar ha ido qui
zá. I que por tradición má se h ex
pI tado sin preocupal nos en ab olu
to - s Iv rara y honrosas excep io
n de proporcionarle albergue 
adecuado . y ha ta hace pocos mese 

ún en la actualidad. son frecuerte 
lo rebaños que durante toda u exis
tenci arrostran todas las inclemencia 
atmo férica en pleno campo: r ríos en 

1 invierno y alores durante el verano 
que oportan pacientemente. pero que 
dejan su nefast huella sobre las retes 
originando pérdidas cuantios s Ik r 
aborto . muerte de rías . enferme f -
des. etc. 

El Decreto de de nero de 1') 5 4. 
del Mini terio de Agricultura. ha ve
nido a subsanar e te inconveni nt~. al 
crear en algunas provincias e paño)1 s 
- entre ella iudad Real- la obliga
toriedad de construir albergues a.Je
cuado para ganado lanar . Esta tran -
cendental medida ha hecho que se ha· 
yan construído y se est ' n construyen
do mucho de ello • con lo que se vi
tan cuantiosas p 'rdidas a la ganadería . 

Pero de de esta páginas. queremos 
ha ero comprender. amigos ganade
ro . que la impo ición legal no es la 
única que debe pesar en vuestro áni-
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mo para llevar a cabo t I medida. os
otros quisiéramos que el móvil funda
mental. fuese el pleno convencimien
to de que tales construcciones son be 
neficiosas para la ganadería y para 
vuestra propia economía, ya que el 
desembolso que inicialmente suponen 
se verá en un plazo corto compen ado 
por las menores pérdid s que sufri
r' n vuestros gan dos . Y quisiéramos 
que Ilegára is a convenceros de esta 
gran verdad para que en aquella ex
plotaciones que no ea obligatoria la 
medida, voluntariamente re licéi las 
con truccione vosotros. contribuyen 
do de e ta forma al fomento de la ga
nadería lanar tan importante en una 
provincia como la nuestra. 

Sabemos que la tradición pesa mu
cho en el ánimo del ganadero y hasta 
hemos tenido ocasión de oir protestas 
ante la obligación de construir un al 
bergue alegando que «( toda la vida ha 
pasado I ganado sin ellosu. amo 
a pensar un poco en la realidad y a de 
jar a un lado muchas tradiciones y 
costumbre contrarias a toda norma 
racional e higiénica. Si en los demás 
órdenes de la vida no se hubiese pro
gresado seguiríamo yendo a pie. pues 
hasta qu inventó la locomotora o 
el automóvil (( toda la vida se había 
pasado la humanidal sin ellos n. y nos 
gustaría saber qué pensarían los que 
tratan de aplicar este razonamiento pa
ra rebatir toda mejora pecuaria. si se 
les prohibiese a ellos utilizar cualquier 
mejora de la qu la humanidad pone 
a su servicio p ra el bienestar y la co
modidad . 

Lo locales para estabulación del g -
nado d ben reunir la ondi iones mí
nima siguiente. egún e tablece I 
Reglamento que come tamo : 

l ." Cubicación necesaria para ca
da especie en relación con el número 

peso vivo de los animaJe . 

2.· entilación e ilumin ción acle 
cuadas en relación con la capacidad 
de los loc les . 

3 ." Piso y paredes de material que 

permitan el encalado y la desinfec
ción. 

4.n Puerta con suficiente anchu
ra para el paso del ganado y extrac
ión de los esti' rcoles . 

S.. Cama en cantidad y calidad 
que asegure en los establo un micro
clima carente de factores in alubres y 
elementos molestos. 

E ta características serán fijadas 
por los eterinarios titulares respecti
vos en su función de higiene pecuaria . 

Decíamo antes. que las normas 
dictadas por el Reglamento de Epi
zootias en relación con I medio se 
referían no sólo a lo locales que al 
bergan el ganado. sino también a la 
alimentación, factor de transcenden
tal importancia en la economía pe
cuan 

La ailmentación debe cubnr las ne
cesidades nutritivas totales, no sólo 
par conseguir un rendimiento ópti
mo. sino también para evitar distur
bio que perturben la salud del gana
do. y c rencia nutritivas que dismi
nuyan la defensas orgánicas. Es de 
destacar en cste sentido la extraordi 
naria importancia que tiene el llevar 

cabo un racionamiento adecuado en 
el que sin desperdiciar alimentos se 
cubr n las necesidades del animal. En 
estos problemas de alimentación, el 
Veterinario ha de ser vuestro asesor. 
ya que como técnico capacitado pue
de orientar las normas de alimentación 
de vuestro ganados. calculando las 
racione alimenticias adecuadas. No 
olvidéis que en la actu \idad la mi-
ión del eterinario es más zootécni

ca que clínica. El cur r enfermedade 
o prevenirlas, con ser una función im
POI tantes es sólo una pequeña p rte de 
la a tividad qu desarrolla el Veteri
nario frente a la g nadería. 

Recordemos también a propósito de 
la alimentación la transcendental im
port ncia del ensilaje . creando reser 
vas alimenticias para vuestros gana
dos, qu resolverán el problema de la 
alimentación en la época de escasez. 
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La construcción de silos os evitará mu
chas pérdidas económicas. 

El agua destinada al consumo pe
cuario. debe reunir unas condiciones 
mínimas de potabilidad y estará exen
ta de toda clase de agentes infecciosos 
y parasitarios y materias de carácter 
tóxico. Esto ordena el Reglamento 'de 
Epizootias y a ninguno de vosotros 
puede escapársele la importancia, de 
administrar agua a vuestros ganados 
en las condiciones apuntada. Cons
truid abrevaderos en condiciones hi
giénicas. con captaciones de proceden-

cia limpia para evitar contaminaciones 
perniciosas. No olvidéis que el agua 
es un importante vector en la transmi
Slon de algunas enfermedades , La 
Junta Provincial de Fomento Pecua
rio. atenta a velar por los intereses ga
naderos está durante los últimos años. 
destinando importantes cantidades pa
ra subvencionar a las Hermandades 
para la construcción de abrevaderos. 
medida de gran transcendencia en el 
fe mento y mejora de la ganadería pro
vincial. 

Ciudad Real. julio de 1956 . 
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CONSULTORIO 

CO SULTA-Don N. ., de i
llanueva de los Infantes . nos p regun
ta lo siguiente : 

«He oído hablar de que existe una 
prueba muy sencilla para saber si las 
gallinas padecen pullorosis. ¿ podrían 
decirme como se realiza? 

Sin otro particular queda suyo 
affmo ... )). 

RESP EST A --Efectivamente eXIs
ten, no una, sino varias pruebas lla
madas de «aglutinación )) para descu
brir la presencia de aves adultas por
tadoras del germen de la pullorosis. 
Suponemos que se referirá Vd. en su 
carta a las llamadas pruebas rápidas 
cualitativas, ya que las aglutinaciones 
cuantitativas lentas en tubo, son una 
práctica a realizar en el laboratorio 
por los técnicos competentes. 

La reacción de aglutinación rápida 
cualitativa se realiza de la siguiente 
forma: Sirviéndose de una lanceta, 
bisturí, etc., se practica un pequeño 
corte en la cresta dejando caer una 
gota de sangre sobre un pequeño cris
tal. Se toma una gota de «antigeno co
loreado » (el que lo venden ya prepa
rado algunos laboratorios) y se mez
cla con la gota de sangre valiéndose 
de la misma lanceta o de un simple 
palillo de dientes. Se espera uno o dos 
minutos y se procede al examen colo
cando el cristal sobre un fondo oscuro. 
En caso de que haya infección (reac
ClOn positiva), se forman unos gru
mos por apelotonamiento de los ml-

crobios del antigeno . Caso negativo 
la mezcla es uniforme . En cada prue
ba. el palillo debe su tituir e y 1 cri -
tal lavarlo bien . 

La reacción descrita es l qu se 
practica sobre sangre total. pero pu -
de realizarse sobre suero sanguíneo, lo 
que tiene la ventaja de er más nítida 
la interpretación por observarse los 
grumos aglutinados con más facilidad . 
L técnica es algo má complicada. 
pero muy semejante . e toman 8 - 10 
gota de sangre en un pequeño tubito. 
por punción de la cresta o de la vena 
del ala (vena axilar); se deja coagu
lar la sangre, y del suero que sobrena
da . se deposita una gota en un cristal. 
s iguiendo como en el caso anterior . 

V. D. 

CO S LTA-Don R. P., de Ma
lagón nos escribe ., . «desde hace 
días, en una manada de pollas de 2 
me~'!S de edad. se ha presentado el 
vicio de picarse unas a otras y ya han 
muerto algunos animales. porque 
cuando empiezan a hacerse sangre no 
dejan tranquilas a las atacadas ... )) 

RESPUESTA-El vicio que cita 
nuestro comunicante es el conocido 
«picaje o canibalismo )) . Sus causas 
pueden ser múltiples. tales como fal 
tar determinados elementos en la ra 
ción, el alojamiento de excesivo nú
mero de aves en una superficie o lo 
cal reducido ... Como nuestro comu
nicante no cita las condiciones de alo 
jamiento ni de alimentación en que 
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se encuentran sus aves , le diremos 
que puede adoptar las siguientes me
didas, I y no las ha puesto en prác-
tica: 

a. Aumentar la superficie dispo
nible para sus animales. Darles acceso 
a un corral. patio o terreno donde 
tengan agua y sombra . 

b. dicionar a la ración que ve-
nían comiendo hasta ahora. i no la 
tenían un I O por I 00 de harina de 
pescado. o bien ha ta un 10 por 100 
de hal ina de hoja de alfalfa y ha ta 
un 5 por I 00 de harina de algodón. 
Si no dispone de esto elementos dé. 
al meno, alfalfa a las aves en forma 
de manojo egado y atados donde 
puedan picarlas. 

c. Si las aves están en algún local 
oscuro con exc'~so de calor a hora de 
la sombra. agua y fresco. pero no las 
tenga confinadas en un local pues por 
temor al calor caiga en el peligro del 
confinamiento en espacIo reducido 
antes citado. 

d. Para cortar el picaje en los 
animal e inicialmente afectados com
pre brea de pino (en cualquier dro
guería la venden) y unte con ella las 
part.! afectadas de las pollas. Si tie
nen esca as le iones puede dejarTas 
entre las sanas. i las lesiones por pi
caje son grave puede separarlas. 

A. V.V . 
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RECOMPE SA MERECIDA 

55 
55 .. 

El jurado calificador del Certamen 

poético de la Fiesta de la Poesía y la 

endimio de aldepeñas. ha concedi

do el primer premio II Bernardo Bal

buena )): Flor natural y 2.500 peseta . 

a la composición titulada «( Valdepe

ñas del Mar. Himno y Mapa» , de la 

que es autor el poeta Valdepeñero don 

Ce cilio uñoz Fillol, estimado cola

borador de GA ADERIA MA -

CHEGA. 

uestra más cordial enhorabuena . 

ti::: • .. :: 
..... 

;:~ .. ~:. 
. .... ..... 

u ' 

it .. ..' .. .. .. , .... -. . ... :: .. .. .. .. .. .......... .......... .. .. ~:::. 

VIAJE DE NUESTRO DIRECTOR 

Ha mar hado en a ión con rumbo 
a Atenas. acompañado de su esposa . 
nuestro Director y Presidente de la 
Junta Provincial de Fomento Pecua
rio. Ilmo. Sr. D. Laureano Sáiz Moreno . 
para asistir . en representación de la 
Dirección General de Sanidad, al I 
Congreso Internacional de Hidatido
si s, que e celebrará en la capital grie
ga durante los días 14 al 19 del co
rriente mes. 

Al margen del Congreso , el Dr. Sáiz 
Mo.reno realizará un crucero para vi
sitar las principales capitales del Me
diterráneo y algunas del Oriente Me
dio , con el fin de estudiar la organiza
ción de los servicios de Sanidaa ete
rinaria y de profilaxis parasitológica 
que constituyen su especialización pro 
fesional. 

Premio 1956 de la Junta P. de Fomento Pecuario de Ciudad Real 

USTA DE CONCURSANTES 

La Sociedad Veterinaria de Zootec
nia, discernidora del (( Premio 1956 
de la Junta Provincial de Fomento Pe
cuario de Ciudad Reab, para estudian
tes de Veterinaria, segÚn convocatoria 
ampliamente publicada por la prensa 
profesional. hace pública la siguien
te relación de aspirantes al Premio, 
cuya inscripción finalizó en 30 de ju
nio de 1956 : 

l.-D. ngel Fidel Pro Fraile, Co
legio Mayor de San Isidoro (León) , 
(Facultad de León) 

2.-0. José-Héctor Fernández Mar
tínez, Tineo , El Peligro-Valles (Astu
rias) , (Facultad de León). 

;3.-0. Alejandro Serrano Pizarro. 

Avenida José Antonio , 10 , C, Cabeza 
del Buey (Badajoz) , (F acuItad de 
León) . 

4.-0. Angel Martínez Roiz , Pe-
janda de Polacione (Santander) . 
(F acuitad de León) . 

S.-D. Primo Casado Fernández. 
Bustillo de Cea (León) . Facultad de 
León) . 

6.-0. eliciano Casado Gallego . 
Manganeses de la Lampreana (Zamo
ra), (F acuItad de León) . 

Todos los expedientes han sido de
clarado$ aptos para la admisión y se 
ruega a todos los señores concursantes 
e atengan a las condiciones de la con

vocatoria, en especial en lo que a fe 
chas de presentación del trabajo y 
otros requisitos se refieren 
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1II Conjreso Internacional Veterinario de . 
00 eCnta 

Lisboa, 8-15 septiembre, 1957 

Durante los días 18 y 19 de julio, 
se han reunido en Madrid el Presi
dente de la Federación Internacional 
Veterinaria de Zootecnia, Profesor 
De Vuyst, el Secretario General de la 
misma, D. Carlos Luis de Cuenca, el 
Presidente rle la Sociedad Veterinaria 
de Zootecnia de España, D. Pedro 
Carda, el Director General de los 
Servicios Pecuarios de Portugal, Dr. 
Franc;:a e Silva, el Vicepresidente de 
la Federación, Prof. Bonadonna y los 
Dres. Furtado Coelho y Man o Ribei
ro, de Portugal, coro objeto de prepa
rar el programa definitivo y las línea 
generales n que e desarrollará el 
1II Congre o Internacional Veterina
rio de Zootecnia qu~, como se sab 
tendrá lugar en Lisboa en 1957. 

D pués de un amplio cambio de 
impr siones, se acordó que el C0n
greso, bajo los auspicio del Comité 
Nacional Veterinario de Zootecnia de 
Portugal tendrá lugar en la capital 
lusitana del 8 al 15 de septiembre de 
1957, constando de cinco Ponencias 
generales, que estarán a cargo de 

minentes personalidades de la Vete
rinaria mundial y de una Sección de 
Comunicaciones científicas libremen
te presentadas por los congresi'itas, 
las cua les irán seguidas de discusión 
en tabla redonda. 

Asimismo se proyecta una serie de 
actos oficiales y de viajes técnico-tu
rísticos por el país hermano, que evi
denciarán el floreciente estado de la 
ciencia zootécnica portuguesa y de 

sus magníficas realizaciones, así co
mo dará lugar a los congresistas a 
admirar los maravillosos paisajes 
portuguese:. en una serie de visitas 
organizada con la probervial y es
pléndida hospitalidad de nue tro 
hermano penin ulares , 

Oportunamente e dará a conoc r 
a los veterinarios españoles el pro
grama definitivo, y la condicione 
de asistencia, para las que se proyec
ta obtener una serie de facilidades 

que permitirán, de una manera muy 
económica, a todos los que deseen 
asistir al Con res o , un desplaza
miento turístico a Portugal en la épo
ca del año más apropidda para cono
cer sus bellezas y asistir, tanto en su 
capital como en las zonas qu hayan 
de recorrerse, a un magnífico esfuer-

zo de la Vet rinaria mundial para 
afirmar su doctrina zootécnica ali
neando en este IJI Congreso d u 
Federación zootécnica internacional 
a las figuras más destacadas en el 
campo de la ciencia y de. la realiza
ción práctica ganadera . 
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