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Importancia y va
lor de la ganadería 

51AÜIUÜ.—Redacción y Adm'nlslracción, COLKG1ATA, 7. 

i présen le y el porvenir de la Ganadería 

E] Concurso Nacional de Ganados, que cada cuatro afioa organiza en la 
Real Casa de Campo la Asociación General de Ganaderos del Reino, es la 
gran parada de la riqueza pecuaria española. 

Moviliza la ganadería sus mejores elementos, los ejemplares que se pre
sentí n al Concurso son examinados por técnicos y conocedores prácticos, y 
al d.scernlrse las recompensas se contrastan los progresos realizados desde 
el anterior Certamen. Ven unos ganaderos lo que otros han logrado y reciben 
aal la provechosa lección de la experiencia ajena. 

Contempla por fin el gran públ.co profano el espectáculo atrayente que 
ofrece la variedad y belleza de los animales expuestos y llegan a los habí-
tantes de la Corte visiones reales de los problemas de España, nación emi
nentemente agrícola y ganadera. 

Tienen estos cuatrienales Concursos de Ganado, 
convertidos ya en espectáculo favorito de los ma
drileños durante los días en que se celebran, ex
traordinaria importancia porque procuran dlrec-

.— " ta y eficazmente el progreso de la actividad eco
nómica nacional que sigue en importancia a la agricultura. En efecto, la ga
nadería da al año un producto bruto de 7.2Ü0 mellones de pesetas, cuya parte 
más importajite la constituye el trabajo, valorado en jornales, de las yuntas de 
muías y parejas de bueyes que con su fuerza sirven en las labores del campo 
y en el transporte de productos, generalmente camperos también. 

El segundo renglón del acervo ganadero nacional fórmanlo las carnee, con 
1.900 millones de pesetas cada año La leche, el estiércol, absolutamente nece
sario para el cultivo de nuestras tierras, generalmente pobres en materia or-
gán;ca. las lanas, las pieles, los despojos, asi como las astas, huesos, pezuñas, 
etcétera, y las crias de caballos y asnos, pues las demás del ganado mayor! 
compútanse por sus productos en vida y como carne, después de su sacrificio! 
completan los valores pecuanos nacionales. 

A este importantls mo rédito anual se ha llegado por un lento, pero conti
nuado progreso, sobre todo a partir del fin de la Gran Gaerra. No es que el 
número de cabezas de ganado haya crecido aceleradamente. Aumenta cada 
aüo para todas las especies, excepto la caballar, pero el avance ganadero dé
bese, sobre todo, a la calidad. No hay duda de que las modernas orientaciones 
y prácticas de selección, en busca de las razas más adecuadas para producir 
carne o leche o lana, han dado por fruto una especialización ganadera que en
riquece por días la "cabaña" española. 

Asj el economista Flores de Lemus, en un depurado y escrupuloso trabajo 
estadístico, ha podido aquilatar y poner de relieve la tendencia ganadera de 
ja economía general del campo español, pues m entras la producción de trigo 
para el alimento humano ha crecido en lo que va de siglo en un veinticuatro 
por ciento, el peso vivo de la ganadería ha aumentado en un ochenta por 
ciento; es decir, que casi se ha duplicado. 

Asi ocupamos la actual posición en el mundo ga
nadero. Somos el segundo país en ganado 
molar; el tercero en asnal; el sexto en cerdlo, 
y el octavo en caprino, entre 220 naciones y colo-
nias que figuran en la estadística universal. En 

ganado lanar y dentro de Europa nos igualamos casi a Inglaterra y tras de 
ella, que es la primera, figura España en el censo del viejo Continente. 

Menos favorable es nuestra posición respecto a la población vacuna, pues 
figuramos bastante después que las naciones europeas de extensión semejante 
a la nuestra, que, descontada Rusia, es la segunda de Europa. 

En ganado caballar nos aventajan alrededor de una veintena de países, por
que en España el caballo no se utiliza como animal de trabajo campesino, de
bido a la dureza de nuestro clima, más africano que europeo en gran parte de 
la Peninsula. La muía, sobria y resistente a las secas asperezas de nuestras al
tas planicies, sustituye al caballo y le relega a las frescas vegas o los ricos 
regadíos. 

La producción y el 
consumo ganaderos 

C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado de Correo» 466.—Teléfonos 71500, 71501, 71509 y 73805 

La situación espa
ñola en el mundo 

Hemos examinado a grandes rasgos el valor 
absoluto de la ganadería española y su puesto 
al lado de la población pecuaria de otras na
ciones. Pero, ¿cuál es la posición de la gana-

.- derla respecto a las necesidades del consumo 
español? Veámosla. examinando el comercio exterior de productos pecuarios. 

La balanza comercial ganadera tiene un déficit de unos cien millones de pe
setas anuales. Esto ni debe alarmarnos ni rebaja el gran valor que en nuestra 
economía tiene la explotación del ganado. 

Porque el rendimiento bruto anual en productos de posible comercio Inter
nacional (carnes, lana, leche, etc.) asciende a unos 4.500 m Uones, de los cuales 
«1 déficit de 100 millones es sólo de unas ¡dos centésima ! 

Pero la relativa pequeñez del saldo desfavorable ganadero nada quita al 
estimulo para que la riqueza pecuaria española realice el esfuerzo necesario 
a fin de alcanzar el equilibrio. 

Nos son francamente favorables las partidas 
Lo que exportamos de cueros, merced a los de las reses menores. 
- ' que compensan y rebasan el déficit de las mar 
yores; las de plumas, abonos orgánicos, lanas, capullo de seda y otras menos 
importantes. 

El comercio de pieles nos da unos años saldo deudor y otros acreedor. Siem
pre nos es favorable para las píeles bastas o las que pueden llegar a pasar por 
finas, pero que nosotros exportamos en bruto, y, en cambio, nos es contrario en 
todas las p eles caras y de lujo. Para remediar esto importa que en España se 
Imcie la explotación de conejos seleccionados -que ellos dan la mayoría de las 
pieles que se lucen en los abrigos de señora—y la de otros animales 
como los corderos, astrakán y karaKul. los zorros, 
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P u b l i c a m o s l a s c i f r a s 

o f i c i a l e s d a 1 9 2 9 á 

Las cifras del comercio exterior en 
1929, refere- tes a la producción gana-

¡dera, que aún no han sido publicadas 
oficialmente, van " sertas en las pági
nas de este número 

Nos comp'acemr"- en manifestar nues
tra gratitud al director general de 
Aduanas, don Mariano Marfil, por ha
bernos permitido conocerlas. 

Del mismo modo, y por lo que se re
fiere a los datos del Censo acuario na
cional, en 1 de enero de 1930. también 
sin publicar fiesta ahora. Damos las 
gracias al subdirector de Agricultura, 
señor Arche y a los ingenieros agróno
mos del Comité informativo de Produc
ciones Agrícolas, por la amable facili
dad con que nos los han proporcionado. 

Su majestad el Rey 
presidente honorario de la Asociación de Ganaderos y protector 
decidido de la ganadería española, a cuyo desarrollo contri
buye eficazmente. Las cuadras del duque de Toledo y las ins
talaciones ganaderas de la Casa de Campo son buena prueba, 

entre otras muchas, de ese fomento y apoyo. 

S. A. R. el Príncipe de Asturias 
que se toma especial interés por la ganadería, a cuyo perfec
cionamiento contribuye con las instalaciones de la Casa de 
Campo, amén de las avícolas de El Parco y de las industria
les del palacio de Riofrío, por no hablar sino de las actividades 

más salientes y conocidas en este orden. 

tercer Concurso c t n 

m 

I n d i c e - r e s u m e n 

Pág. 2.—Los valores ganade
ros españoles. 

Varios gráficos representativos del 
trabajo del ganado de labor, la carne, 
la leche, las pieles y . demás prcluc- I 
tos de la ganadería, inician al iec- ¡ 
tor en el examen de la rica y vana- ; 

da "cabaña española". 
Pág. 3.—7.200 millones de pe- \ 

setas anuales. 
Detállanse las diferentes partidas ' 

que Integran tan grande suma de I 
riqueza. Se publica el censo ganade- | 
ro mundial con cifras de 1930 para | 
España. Las exportaciones e impor
taciones pecuarias españolas quedan 
estudiadas a partir de lyJó. 
Pág. 4.—Los famosos caballos 

españoles. 
De casta árabe les viene a los ca

ballos de España su histórica repu
tación. Famosos en la guerra por 
sus condiciones, de ligera agilidad y 
probada resistencia, y solicitados en 
la paz como mejoradores de extran
jeras razas. Cómo está organizada la 
Cria Caballar en España, se explica 
en esta plana, 
Pág. 5.—El ganado de cerda y 

sus productos. 
Tras de una animada explicación 

de cómo se crian los cerdos, se rese
ñan las principales razas españo.as. 
Una gran parte de la plana está de
dicada a la industria chacinera, cu
yas aspiraciones exponemos. 
Pág. 6.—Ganados asnal y mu

lar. 
Se estudian las razas de garañones 

y se trata luego del problema mula
tero español, tan interesante para el 
trabajo de nuestra agricultura. 
Pág. 7.—Ovejas y lanas. 

Después de estudiar las ovejas y 
sus razas, su número y distribución 
por el territorio nacional, publicase 
un original método español para el 
examen y clasificación de las lanas. 

4 . 6 3 1 e j e m p l a r e s e n e l r e c i n t o . E s e l " r e c o r d " e s p a ñ o l e n E x p o s i c i o n e s ' * Páq. s.-Ganmas y huevos, 

g a n a d e r a s . M u c h o s p a b e l l o n e s d e i n d u s t r i a s d e r i v a d a s . 

El Concurso de ganados hállase hoyirecha, la zona del ganado lanar; lalbien sección de jardinería. Más arriba[ El Pabellón de Productos Lácteos es 
espléndidamente instalado, gracias a lalocupan 400 jaulas, donde se exponen damos con dos grandes planicies, situa-jel primero que al entrar se halla a 
generosidad del Rey y a la solicitud de;carneros y ovejas en lotes de seis. Los das a distinto nivel y ocupadas por muí- mano izquierda Su fin es principalmen-

titud de pequeños cercados destinados alte instructivo. A la vista del público se 
encierros del ganado caballar. obtienen distintos productos derivados 

Es ésta la parte más vistosa del Con- de la leche, tales como mantecas, leche 
curso. La gran variedad de razas y de en polvo, caseína, etcétera, 
fines a que ae destinan ha obligado a El de Productos Derivados consta de 

la Asociación de Ganaderos. Ocupa un ¡descendientes de nut>s;ros gloriosos me-
extremo de la Casa de Campo j lim ta nnos reiv.nd;can para sí la fama de sus 
con ella con el Paseo del Marqués de 
Mon strol y con la carretera de Extre
madura. 

Antes de 1922, celebrábanse estos 
certámenes en unos terrenos vecinos a 
San Antonio de la Florida, propiedad 
del Ayuntamiento de Madrid. De alli 

en cautividad es ya una riquísima y lucrativa industria en las naciones más 
adelantadas. 

Somos Importadores de toda clase de ganado 
Lo C|Ue importamos vivo, excepto el asnal y cabrio, y algunos años. 
. el lanar. Ciertamente, que dirigiendo, como por 
fortuna, ya se hace, la cria caballar a la producción de ejemplares selectísimas 
que nos conviertan en el mercado europeo de sementales, particularmente de 
raza oriental, podremos acabar con el déücit del comercio equino. 

No tiene fácil explicación, en cambio, que importemos muías cuando po-
Beemoa excelentes yeguas y magníficos garañones. La producción mulatera es
pañola debe reaccionar, pues los altos precios que alcanzan hoy las buenas 
yuntas son un acicate poderoso. 

Donde ciertamente no se ve fácil cambio es en el comercio de vacas. Somos 
toportacores y quizás lo tengamos que seguir siendo en cuanto a animales se
lectos, principalmente de Holanda y Suiza. Pero si debemos concluir con la 
periódica importación de bueyes de matadero. 

Respecto al ganado de cerda ya es insignificante el déficit de su saldo co-
inerc.aJ y el incremento grande que toma su cria en España, favorecida por 
haberse bailado sueros y vacunas para combatir la gran mortandad que di
versas pestilencias ocasionaban frecuentemente en nuestras piaras, hace espe
rar un pronto equilibrio. 

Francamente adversas nos son las partidas de grasas animales, y ello es 
deb.do en gran parte a la imperfección de los aprovechamientos secundarios en 
nuestros medios rurales. 

También importamos mucho queso. ¡En España país que posee una riqueza 
quesera abundante y variadísima! Cuestión es ésta de cbmbatir el "extranjeris-
5io" y "nacionalizar el gusto". 

Pero la partida más desventajosa, hasta el punto de que suprimida ella 
sola quedaría casi nivelada nuestra balanza comercial ganadera, es la refe
rente al comercio de huevos ¡Noventa y siete millones de pesetas bemos en
viado al extranjero en el año 1929, en compras hueveras! 

V este resultado no es fruto de un dáseqmlibno accidental de un mal afio. 
sino el último peldaño, nasta ahora, de una escala siempre creciente: unos 91 
amones en 1928; 66 el año 1927; 36 en 1926 y 27 en 1925. 
Debemos ser 

fué desalojada la Asociación de Gánalos castoras etc." cuva criaideros desPués de 1:iaber empleado en su . ios castores, etc., cuya cna i urban.zac.ón grandeg ^ a g . No bieD ge 

en el Pas*̂  de Exuemadura. La mayor 
facilidad de comunicaciones que esta 
última disfruta ,nos inclina a situar en 
ella a nuestro lector, para acompañarle 
en su visita al Concurso. 

Apeados del coche o del tranvía y 
traspuesta la entrada, damos, ya den
tro, con un paseo aue cruza de parte 
a parte el recinto' es la espina dorsal 
de la Exposiníón y nos servirá para 
orientarnos en ella 

A la derecha (véase el plano en la 
última página), están sucesivamente 
situadas las secciones de ganado cabrio, 
lanar avlcuitura, res.orán público y 
maquinarla 

A la izquierda S volviendo al punto 
de origen establecido, veremos dos par-

España no debe darse por satisfecha con que su íes: la contigua al camino central, ocu-
ganadería abastezca suficientemente el mercado hacl0- pada por el pabellón de productos lác-

nai. Ha de aspirar, como es el caso de su industr.a ue»-- teog industrias derivadas, edificio de la 
mana la agricultura, a convertirse en exportadora de j Asociación d» Ganaderos, pista y gana-
productos pecuanos. según ya lo es en algunos, aun- do caballar, y 'a mü apartada, que 

que no en las proporciones bastantes para cubrir la contrapartida de los desfa
vorables. 

En esta labor la parte principal corresponde a los ganaderos. Y debemos fe
licitarnos de que para orientarles tengan tan buena rectora como es su Asoc.a-
clón General, con sus publicaciones divulgadoras, los numerosos concuraos que 
organiza y los servicios técnicos, veterinarios y cooperativos que presta, 

L-as Diputaciones pueden nacer mucho por el fomento pecuario y para ello 
tienen el ejemplo, bien ostens.ble en el actual concurso, de las Corporaciones 
provinciales de Vascoma y Asturias 

enteró el Rey de lo ocurrido, apresuró
se a ofrecerles los actuaos terrenos, cu
yo uso ha cedido por noven " a y nueve 
años, ya que la ley no le autoriza para 

abuelos injustamente perdidas. 
Se exníb^n 195 lotes, con un total de 

1.500 ejemplares. Les están asignadas 
14.900 pesrtas en primeros premios y 
7.100 en segundos premios. Hay, ade
más. 2i m«̂ dallas y un gran Diploma 
de honor. 

La instalación lanera 
Anejo a esta zona hay un pabellón 

desuñado al examen de las lanas. En
tra en él el ganado; se le esquda me
cánicamente y al sal r pasa por una 
zjija en forma de doble rampa, llena 

agrupar este ganado en 124 secciones, 
todas con d stintas caractealst-cas y 
premio». 

El más profano quedará admirado 
ante la pureza de las formas, podero
sas unas, de incomparable esbeltez 
otras. En departamentos cubiertos y 
aeladoa están los caballos de gran lujo 

Concurren 262 lotes, con un total de 

dos plantas, y en él se exhiben ptoduc-i 
tos pecuarios no comestibles, tales co-j 
mo pieles, lanas, etcétera. 

Los que, bajando por el paseo central 
se hallan a la izquierda son el de la I 
Asociación de Ganaderos y el de la Casa| 
Real. Ambos ocupan lo que práctica-, 
mente es el centro de la Exposición; 
el de la Casa ReaJ es4 por el número 
.y calidad de lo? ejemplares, la primera 91 ejemplares, entre los 5 ^ ^ jepar-!^ lag instalacimJ pívada3. j 

la libre disposición de los bienes de la de agua, con objeto de bañarlo. La la irán 51.050 pesetas en primeros pre-
Corona, 

Es el actual, el tercer Concurso Na 

Muchas Diputaciones y Asociaciones; 
na esquiada se lleva al "apartadero", 
donde se desecha la parte inservible; 

cíonal que en este lugar se celebra. Lo3|jtSpués es iav^ai seoâ a y pemaaa mi 
anteriores fueron en 1922 y 1926. Como. cáI1¡carneiltei a vLsta del púbii^ para 
preparatorios de estos concursos, la, • ^ apreciar m3 cnali. Da~„0ernrimero"v 12 250 oara Toa" se Ysocíación efectúa anualmente en pro-l . fL-j .. !Para 61 Pnmero y I ^ D U para ios se la, 

dad es de f .nura, long.tud y res stencia i ím-nHna /ínciaa otro» que sirven para estimular ,_, . j . _x_ 

mos y 8 500 en segundos. | provinciales de Ganaderos se han ins-
De ganado mular concuiten siete Io-|talado en pabenone3 Independientes, que 

tes con 2& ejemplares, y en asnal 67 iO-,aaisan en m estil0 ^ marCado sabor; 
tes, con un total de 69 ejemplares. Hay Lg»^.^ 
consgnadas 2.375 pesetas en premios¡ 

La pista de exhibiciones! 

el fomento pecuario y para seleccionar 
ejemplares. 

Distribución del recinto 

en el laboratorio de esta sección. 
La república alada 

Magníficos eje "pl.-res de galios de; tera V "ubia08 hasta f** 0011 el g***' 
Dos accesos tiene la Exposición de i arrogancií» fanfar •./•.'a; opulentas gf.111-1 do I>orclno y vacuno' 

Ganados, uno por e1 Paseo del Marquesinas ponedoras: carnes evocadores del O P̂*"1 los prmeros una pequeña ex-
Je Monis.rol. que es el principal, y ei ágapes pascuales; palomas pa-.oá de1 -ensión de terreno y se exponen en ca-

i ~Qr,w v Qi K a s J Terminamos la vis ta con la pista,' uos ceraos y ei Danoicuya SjtuaCi5n eg f4C:i encontrar, T.e-: 
Dejamos la faja cercma a la carre-¡ne ^ fonPa de ^ minúscul0 stádum.; 

con ñlas de gradas en una de sus partes. Está presidida por la tribuna re-
g a, enfrente de la cual se hallan las: 
oficinas del Concurso. 

otro por la llamada Puerta del Angel|t„.rai; pavos rep' ^ ia aristocracia en|seta3 i-ndíviduales dotadas de un bre-
suma, de los alados. ve esp îo exterior. 

En el oeauo do eSU aJborota^a! ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ una de ,aS Secc enes deecrUas, que ta-

Jurado y faüos i —— 1 
Hay un Jurado especial para cadaj 

ciudad hay un pequeño oasis, algo asi 
como la Venec a de este minúsculo con
tinente: es el reo nto de los patos y gan
sos, surcado de regatos, cruzado por 
puentes bajo los cu des bogan las pal
mípedas en suave ba anceo. 

Del Príncipe de Asturias 
A la entrada de esta sección destaca'210 ejemplares. Les serán distribuidas 

entre otras muchas, la Instalación del i7.450 peretas en veintidós primeros pre-
•fijio.pe ue A-atUi.as, quien ha regau-
do una val.osa copa de plata como pre
mio al mejor lote de aves inscr.to en el 
concurso. 

¡Se han presentado a él 178 lotes, con 

exportadores 

la Comisión organizadora son bañados 
de modo análogo f> las ovejas: el animal 
defeciende por una rampa recorre dos 
metros "con el agua al cuello", y sube 
pausadamente por la rampa opuesta, 
limpio de oolvo v paja El Jabón es aquí 
artículo de lujo... 

Concurren 52 lotes, con un total de 

mios y 3.525 en segundos, 
Ganado bravo y manso 

Entramos en la sección mayor. Ma
yor por el tamaño de los ejemplares y 

Hará en cada caso con arreglo a dis 
tintas normas, según la final dad que 
la recompensa tenga. Así. para Juzgar 
la producción total de leche, dos Ju
rados presenciarán el ordeño de cada 
ejemplar y anotarán la hora. Para juz
gar de la cal dad de los productos, dis
ponen de laboratorios adecuados de 
análisis, donde se reg stran y exami
nan las muestras. Para juzgar de la 
pureza de las vacas, efectúan medi
cines que comparan con las del tipo 
teórico. 

Perros de ganado 

La avicultura ocupa la plana Se 
estudia su situación actual y el dé-
fleit que ocasiona en nuestra ba.an-
za comercial la necesaria comora 
anúal de huevos extranjeros. Se pro
ponen remedios para este mal. 
Páp. 9.—Abejas y conejos. 

La apicultura, que ocupa 80.000 col- ; 
meneros en España, es objeto de muy 
ameno estudio. 

Sabemos luego los conejos que con
sume Madrid y lo que convendría i 
hacer en favor de la cunicultura 
Pág. 10.—El ganado vacuno. 

Una breve reseña de las razas va- | 
cunas españolas y una nota evaiaato-
ría de por qué producen 1.000 miuo- , 
nes de pesetas anuales. 
Pág. 11.—Los toros para la i 

fiesta nacional. 
No podía faltar en un estudio de 

la ganadería española, una exle-.sa i 
mención del toro de lidia, la más pu- '• 
ra raza nacional entre todas la3 de : 
ia especie vacuna. 

Las legendarias castas bravas, los 
toros de bandera y una curiosa in- | 
formación de cómo se cria y vive el 
toro en el campo forman el núcieo 
de esta página. 
Pág. 12.—La riqueza lechera. 

Lo que es y lo que vale la produc
ción de leche de vacas, ovejas y ca
bras en España, se estudia con mi- ! 
nucioso detalle. 
?ág. 13.—El problema de la 

carne. 
Mucho Interesa a loa ganaderos > 

saber la opinión que sobre el pn.ole- ; 
ma de la carne domina en Madrid , 
En esta plana encontrarán una in
formación completísima. 

Publicamos, además, un estvdlo : 
sobre la manteca, los quesos y ô ros , 
lacticinios. 
?ág. 15.—Las pieles de lujo. 

SI España explotase, como lo na- ¡ 
cen ya muchas otras, lo que hoy to
davía son para nosotros "anirnaics 
raros", como el karakul, el zorro, el 
cástor, la nutria, etcétera, no ten-
ririamos que enviar anualmente al 
extranjero millones de pesetas a cam
bio de pieles finas. 

ocupan las secciones de vacuno y de 
porcino. 

Merinas y cabras lecheras 

Se conceden dos prenros a los me-
un total de 801 ejemplares. Se han con-1 por la extensión que ocupa Concurre j jores ejemplares de mastines de guar-
dgnado además 1 820 pesetas para pn-jcasi doble número de vacuno que de dar ganado que acompañen a algún 
meros premios y 490 en segundos pre-javes. 
mios. Se otorgarán además 42 prime- Hállanse Instaladas tres clases de va
ras medallas y 53 segundas. cuno: toros o ganado bravo, vacas le-

, , A . i che ras y bueyes o manso y ganado de 
Industrias afines cajnpo J arls¿0í 

Termina este lado con el restorán pú-l « ^ e r o ^ en departamentos ce-rrados por tres partes y debidamente En primar término a la derecha ve-j blico y con la sección de maquinar a «gundo ocupa establos en 

lote. Se presentan quince. 
Al que mejor ordeñe 

eos ejemplares machos de ganado ca piensos arUfic ales, desinfectantes, eicé' 
brío. En segundo término, las cabras le êra. Los últimos adelantos de la téc-
cheras, que ocupan pequeños establos j alca pecuaria y agrícola. 

Por último, el Estado ha de mantener una segura política pecuaria y los arrastran ca«rt por tierra las repletasj ^ secc¡ones de caballar 
gobernantes deben oír a las organizaciones ganaderas a ñn de garantizar en lo 
posible el acierto Pero, desde mego, deben reparar en que medidas fiscales 
Precipitadas no resulten dañosas a la economía nacional, cuya prosperidad es 
base indispensable de una Hacienda püblica floreciente. 

La espléndida concurrencia al actual Concurso es muestra clara del progreso 
ganadero español. Cuando dentro de cuatro años se inaugare otro, tenemos la 
esperanza de que la realidad pecuaria nacional haya colmado con creces ios 
buenos augurios y cordiales deseos que hoy exponemos. 

mos. en gran número de pequeños re-agrícola e industrias afines. Segadoras., común- ^ recint0s e 
cintos cercados de alambrada, magnifl-j hiladoras, tractores, arados P011̂ 1"0̂  i independientes, al aire Ubre. 

Hay anejo a esta sección un matade
ro para el sacrificio de las reses des
tinadas a cebo v cuya cantidad de peso 
neto aprovechable se ha de comprobar. 

Exh bense 1.153 lotes de vacuno con ubres. 
Se exponen 27 lotes de cabrío, cor uní En la visita del lado izquierdo, se-total de 170 ^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ « " j aremos para no desandar' el camno ^rien 66.050 pesetas en primeros pre 

Lrimetfprímíofy 2 ^ " ! ' - orden ^verso. comenzando ^ r la -ios y 40.400 en sendos 
lindos premios. ; Parte baJa y concluyendo en la alta. 

Carneros y ovejas! Hay una bella ^vosición áe prat.cu.-
J 1 tura o de prados artif cíales, que por 

Avanzando por los terrenos de la de-jsu acertada dtepoeicón, parece más 

Tiene también este Certamen un s m-
pático aspecto social al establecer pre
mios en metálico para los subalternos 
que acompañen al ganado. 

Se repart.rán 2.000 pesetas entre 
los criados que lleven más años de 
permanenc;a en. una casa y para los 
que tengan familia más numerosa 

Mil pesetas entre los que demues-. 
¡tren mayor destreja en el ordeño de 
vacas. 

Mil a los mejores ordeñadores de ga-
un total de 1.459 ejemplares. Se re- , , , , 0 i 

Jnado lanar y cabrío. 
Hay tamb:én premios parecidos para 

íói esquiadores, y para los pastqres 
Diversos pabellones I que demuestren mayor perica con el. 
_̂ |ganado arisco, con las juntas de bue-! 

La brevedad sólo nos permite hacerjyes y en las pruebas del ganedo en la! 
referencia a algunos. Jp'sta. \ 

En el presente número han cola
borado con trabajos de su respeti
va especialidad, los señores Arana 
(don Sanios;, inspector Generâ  
Higiene Pecuaria; Ayala (don Emi
lio), ingeniero director del Fomento 
de Industrias Pecuarias; Beniaido 
de Quirós (don Román), secretai io 
de la Sección de Industrias derivdnas 
del cerdo, en la Asociación Genrra! 
de Ganaderos; Castelló (don Salva
dor), director de la Real Escuela 
Oficial de Avicultura; Díaz HUíiox 
(don Juan), ingeniero agrónomo, ase
sor de la mencionada Asociación y 
jefe del laboratorio de la mismn; 
Uoaso (don Miguel), ingeniero, espe
cializado en industrias lecheras; G-tr-
cia Aleas (don Manuel), secretnrin 
de la Unión de Criadores de toros de 
lidia; Guirao Alrnansa (don Angol), 
de la Junta Provincial de Ganade
ros "de Murcia; Liñán de Heredia 
(don Narciso José), presidente del 
Sindicato Nacional de Apicultorea 
y director de la Escuela de Apun!-
tura de Miraflores; Panlagua -don 
Simón), ingeniero agrónomo de la 
Asociación de Ganaderos, y Váaónei 
(don Inocente), teniente corone, del 
Depósito de sementales de Alcalá de 
Henares. 
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¡5̂  
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L e c h e , , 

I 

5 4 0 m i l l o n e s 

C a r n e 

Fuerza y trabajo para las labores agrícolas y el transporte; carne, pieles, buesos, astas y otros despojos de variacfisiinas aplicaciones industriales. Lana, 

leche, crías de los ganados caballar y asnal, y, por último, estiércol, abono orgánico, tan preciso para nuestras tierras 

E s t i é r c o l 

P í e l e s D e s p o j o s . L a n a 

P o t r o s y m u l e t a s 

• r 

1 2 4 m i l l ó n e S ' 6 0 m i l l o ñ e s * 8 6 m i l l o n e s 

A s n o s 

1 9 0 0 m i l l o n e s de p í a 

• 5 0 0 m i l l o n e s d e p t s . ; 3 0 0 m i l l o n e s - 2 5 m i l l o n e s -

A los valores aquí expresados deben añadirse los beneficios de la "ganadería menor" que, con las aves, huevos, conejos, patos, palomas, abejas, etc., representa otros 500 millones 

T R I L L A D O R A S 

E X P O S I C I O N G E N E R A L D E G A N A D O S 

V i s i t e u s t e d e l " s t a n d " q u e e x h i b e l a m a r q u e s a d e C a s t a ñ i z a c o n l o s f a m o s o s t e j i d o s m e t á l i c o s 

q u e f a b r i c a l a S O C I E D A D A N O N I M A J O S E M A R I A Q U I J A N O 

e n s u s " F o r j a s d e B u e l n a " L O S C O R R A L E S D E B U E L N A ( S A N T A N D E R ) 

Motores eléc
tricos y Diesel 
Bombas para 

riego 

G A N Z 

M 
le 
a 
|K « 
k 
01 
S 

c 
¡o 
ta 
In 

tn 
Vi 

, S. í . i 
Almirante, 1* 

MADRID 

iiiiiinniiiM^ 

« C R E S O L I N E S P A Ñ O L " 
Desinfectante de rao genemL Premiado era varias E x p o s i c i ó n e * 

D E VENTA EN DROGUERIAS 
Bencinas y benzoles para usos industriales. 

Pintura negra "Negropol", pora hierros, madera, lonas, etretera, eto 
F A B R I C A 

Paseo de las Acacias, 43 :-: Teléfono 70022 
O F I C I N A S 

F . RUANO -- LAGASCA, 21 ~ TELEFONO 50059 

Platería D. GARCIA 
NUEVO DESPACHO: 

P R I N C I P E , 1 0 
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P r o d u c t o s y v a l o r e s ! ^ 

p e c u a r i o s n a c i o n a l e s 

El más importante, el trabajo. Si
guen luego las carnes, la le

che, el estiércol, las crías, 
las pieles y las lanas. 

Es difícil que la Imaginación retenga 
todo cuanto es de aplicación para el 
hombre y t>np su orifren en los anima 
les que explota-

Examinando cuanto llevamos y cuan 
to usamos, discurriendo un poco en lo 
referente al origen de las cosa? que uti
lizamos para nuestro sustento, iue.-tio 
trabajo o nuestro deleite, podremos for 
ciarnos Idea aproximada de la gran Im
portancia de la ganadería. 

Se intensifican los cultivos porque la 
ganadería proporciona la fuerza que pre
para la tierra, da el abono que la ferti 
fiza, y luego contrihuve al cultivo df 
las plantas, a su recolección, a su trans
porte y a su transformación, a veces en 
productos de mayor valor. 

Vesnimos con nt-oductos que se obtie
nen de los animales. Los zapatos quf 
calzamos, las telas que nos abrigan, IOJ3 
botones que las cierran, los sombrero 
con que nos tocamos, el monedero, la 
cartera, la n^fa v otros variadísimo 
artículos nos los da •»! carado. En la 
'mesa nos deleitan manjares y platos 

onadoa con prcductoe de origen 
nimaL 1 
Para el viaje, la V!orjone y â por 

tes encontramos artículos variados que 
nos proporcionan comodidad, aseo y fa 
ciVdades para distraernos procedentes 
del eranadó. 

En fábricas, talleres, laboratorios, eu 
fcjdos los medios donde extiende su ac
ción la actividad humana, hay mate 
rías y productos que tienen origen ani 
mal 

Nuestra vida rmii íntlmam -̂nte llcada 
en las mAs variadas formas a la existen 
da de una buena granadería. 

Por lo pxnuesto resulta punto m̂ nos 
qu« imposible determinar las actlvida 
des que mueve la ganadería, loa capita
les que pon̂  en circulación. lo« Kí-nefi-
cios que rinde a la economía del país 
Sin em̂ areo psra dar una Idea aproxl 
nada dfaTvi.mofl los prinrlpalos produc 
toe «Je rigen perwario para luego slntetl-
parlos y valorarlos: 

cual, la ganadería subviene a un con 
umo por habitante y año de 35 kilo

gramos, análogo al de otros países de 
¡̂'i ropa, de clima máu frío que el núes 

tro. 
Para darse una idta de la Importan

cia de este sum nf̂ tro. bá-stele sab̂ r al 
lector que el valor de la carne y de los 

o* comestibles, consumidos anual 
mente en España, se eleva a cerca de 
2.000 millones de pesetas. 

Representa esta cantidad el valor de 
una buena cosecha de trigo. 

La lana 

Fuerza y trabajo 
A pesar de los progresos de la mecá

nica, los anlmíilpfl slcruen suministrando 
fuerza a las Industrias agrícolas y a di
ferentes man'fê ta/'lones d»! trábalo. 

La muía, el caballo, el asno y el buey 
trabajan a diario en las faenas agríco
las ofreciendo su esfuerzo, que se eleva 
• una cant;dad fabulosa de kilogramos 

En número* redondos tenemos unas 
500.000 yuntas de muías y otras tantas 
de vacuno: asimismo traba'"n próxima
mente 200.000 caballos y 700.000 asnos 
Valorando el trabajo de las yuntas de 
muías a 12 pesetas por día, las de va
cuno a 10, el trabajo individual de los 
caballos en sel? pesetas y el de los asnos 
ta dos tendremos: 

Peseta» 
Valor diarlo del trabajo de las 

mulaa 6.000.000 
Valor diarlo del trabajo del 
vacuno 8.000.000 

Valor diario del trabajo de! eâ  
hallar 1.200.000 

Valor diario del trabajo de los 
asnea „„ 1.4000fK' 

Dlfícilmentft nuede encontrar la indus 
tria un producto de mejores condicio
nes para elaborar y de más elevadas 
propiedades. 

Sin embargo, la moda viene despla 
zando la lana de la consideración de 
vjído de alta cal dad. Es esta una equl 
vocación económica e nlgiáuica. contra 
la cual debemos todos de reaccionar. 

Estimamos que se na hecho en este 
sentido la campaña que re< ¡ama 'a defen
sa de nuestra salud y de nuestra econo
mía. Somos país eminentemente productor 
de lana, y no es se a la proporcio'i ae 
la de calidad superior; sin embargo, y 
a pesar de t̂ ner un sobrante enorn e, 
usamos tejidos con lana regenerada y 
sustitutivos, en lugar de difundir los 
buenos paños y artículos diversos con
feccionados con matoria tan excelente. 

Prodv'-o- ^ ^"lones de kilos de la
na en números redondos, c? T tidad que 
en las actuales circunstancias no absor
be la Industria nac.onaL Et»ta crisis del 
consumo de lana alcanza a todos loa paí
ses productores, Australia. Nueva Ze 
landa, Argentina, Uruguay, etcétera, y a 
ello se debe la gran baja de este pro
ducto y el que, lejos de exportar nues
tro sobrante, tengamos que soportar Is 
competencia extranjera. 

No hace muchos años todavía que ex
portábamos de diez a catorce millorie;: 

irlos siendo nuestros principales co. 
pradores Francia y Bélgica. 

La ciisla ee tan general, que todos los 
paí.̂ s se iedií-an a buscar medios de 
defensa. Por cierto que la generalidad 
proponen un sistema cooperativo que 
desde hace años tiene en práctica la 

artóp p-i-.p̂ rn] Ganaderos. 
Una entidad lanera filial da la Aso

ciación general de Ganaderos, recibe las 
lanas de los asociados para lavarlas y 
venderlas en las condiciones de mayor 
oportunidad, y a fin de que la oferta 
no pese demasiado en el mercado por 
necesidades de dinero qua sientan los 
añaden»», éstos lb«»r como -aticipo 

parte del valor de la que envían. Ade
más, la operación del lavado y su me 
•or claaificac'ón da un beneficio que an
tea se traducía más bien en perjuicio 
del productor. Pero repetimos, mirando 
al porvenir, es preciso hacer algo máf 
por la lana y, por consiguiente, por la 
abaña nacional. 

Productos lácticos 

E s p a ñ a e s e l s e g u n d o p a í s d e l m u n d o e n g a n a d o m u l a r y e l t e r c e r o e n a s n a l E l c o m e r c i o e x t e r i o r 

g a n a d e r o e n 1 9 2 9 
El sexto en cerdío y el octavo en caprino. De los primeros de Europa en reses lanares. 

Ocupa puestos más retrasados para ganado vacuno y caballar. i UN DEFICIT DE 110 MILLONES 
DE PESETAS 

ie aquí el censo pecuario de las veinte naciones más importantes. Las cifras de España son las oficiales recientísimas y aun inéditas de 
I de enero de 1930: 

15.600.000 
Bs daefr, «pía diariamente representa 

•i trabajo de loe motores animados pe 
•etas 15,600.000. 

Un cálculo aproximado permite fijar en 
doRctento* setenta loa días de trabajo 
descontado» loa de fiesta y de paro for-
toso por mal tiempo o por otras causas, 
reuuitando que cada año representa el 
Valor de la fuerza que los animales pro
porcionan tres mil wMsclentos setenta y 
dos mjllone» de peseta*. 

La carne 
Ra sido sata aaunto muy discutido; sin 

: ambargo, lo cierto es que loa mercado* 
tetin rurtidoa y que el productor vende 
loa animales a un precio que no está, 
OJ mucho menos en relación con el que 
paga el público. Las Importaciones son 
•scaass y la misma Dirección de Abas-
to», cuando existía, tuvo que declarar en 
Una nota, ante las demostraciones que 
aportaron los ffanadoros que existía su
ficiente ganado en el país. 

SI en algrún mercado ha escaseado la 
oferta en ciertos momentos ha sido ulem-
pre por causas ajenas a loe ganaderos 
Con frecuencia las tasas, los impuestos 
los transportes, etcétera, es decir, el Es
tado, los Mun;cipir»« v las Comnañías haj 
Impedido surtir algún mercado. 

El estado económico del país ha esti
mulado el mayor consumo de carne, ele
vándose considera'ilpmente, no optante-

Espafia produce cada vez más y me
jor. 

El valor de la manteca que ae produ
ce en el país se aproxiuia a "cinco mi
llones de pesetas" y el del queso a "vein
ticinco millones" de pesetas. 

Para la manteca las importaciones y 
exportaciones se equilibran; unos dos mil 
quinientos quintales métricos al año. 

En cambio. Importamos mucho queso 
todavía, por valor de más de "nueve mi
llonea de pesetas". 

El total de loa productos lácticos Im
portados, queso, manteca, leche conden-
sada, caseína, cuajo, etc., se eleva al 
año a doce millones de pesetas. 

España produce leche por valor de 
"quinientos cincuenta y dos millones de 
pesetas. 

Las crías y el abono 

Estados Caballar 

Alemania 
Argentina 
Australia ^ 
Bélgica ' .' '*' 
Brasil 
Dinamarca ^ 
Lspaña O 
Estados Unidos de América.. 
Francia 
G. Bretaña e Irlanda 
Grecia ..' 
Holanda 
Indias Británicas 
Italia 
Méjico 
Portugal 
Rumania 
Rusia 
Suiza 
Unión del Africa del Sur 

© = 

13 Asnal Mular Bovina 
o ̂ ! 

ti Ovina 
c s 
z t-z -
2 c 
IES •81 

Caprina 

8.805.492 
9.432.421 
2.107 506 

256.465 
5.253.699 

524 725 
598.806 

14.54 1 000 
2.927.230 
1.343.231 

280 522 
863.668 

1.691.132 
989.786 

1.035.782 
3 805 

1.939 438 
31.258.000 

139 283 
856.040 

4.635 
289.365 
12.892 
10.549 

1.865.259 
1.008.050 

87.491 
259.800 

8.519 
318.861 

1.408.547 
949.162 
850.041 

7.351 
11.584 

891.900 
901 

755.280 

35 •O 
Porcina 

t- i. 
: «; "O I 

E * 
Población 
humana 

25.159 
623.416 

3.674 

1.153.874 
5.566.000 

182.720 
261 

147.601 
69.528 

496.743 
686 213 

1.661 
2.516 
2.285' 

126 909 

17.982.864 
37.064.850 
11.880.077 
1.738.814 

34.271.324 
2.912.636 
3.658.710 

55.696.000 
14.940.960 
8.183.029 

924.752 
2.062.771 

120.697.239 
6.239.341 
5.584 892 

740.693 
4.552.166 

67.835000 
1.587 110 

10.412.466 

15 51 o 1 
19 ¡ 
12| 
18 
8 

10 1 
61 

18 i 
IT 
61 

111 
6 i 

13 ¡ 
17| 
71 

101 
16; 
14| 
9 I 
11 

20 I 
4 

3.813.S74 
36.208.981 

104.260 694 
185 373 

7.933.437 
232 659 1 20 

19.S70.448 K 
44.545 000 | 
10.693.120 
25.208.101 i 
6.950 5411 

668 211 ¡ 
23.237 110! 
11.753.910 1 
2.697.668 ¡ 
3.850 733 | 

12.941.051 i 14 i 
120.237.000 j 2 j 

169.252 
40.109.826 

91 
131 
19 \ 
71 

16 

¿\ 
121 

El comercio exterior de mercancías 
pecuarias durante 1929, se refleja en 
las cifras siguientes, que son las oficia
les, y aún no han sido publicadas. 

Hemos agrupado las partidas arance
larias en grupos homogéneos, según loa 
distintos productos de la ganadería. Sólo 
consideramos las cifras de materias pri
mas ganaderas o sus inmediatas trans
formaciones (mantecas, quesos, carnea 
refrigeradas o en conserva, cueros cura-

idos y cortados o elementales manufac-
_ , , , , _ _ . turas de los mismos, etc), que consti-
l l^-? JP.̂ t*?6?** ^ ^ j o VBmoB que[mos que por kllóme^ cuadrado flg^ra España f̂uese el mercado principal de laitra agricultura, y para sustituir anual-ituyen, en realidad, Industrias pecuarias. 

mente bajas, no es suficiente la propia!' 
producción, viéndonos obligados a im-i 

15 
3 

3.217.762 : 
4.819.835 : 

164 432 I 
217 823 • 

5.086.655 
24.533 ! 

4.524.954 
S.370.21S, 
1.405 050 1 

52.770 
4.669.489 ; 

272.298 i 
39.288.315 ] 
3.082.558! 
5.423.959 | 
1.192.689 
418.616 

9.340.000 I 
287 083 

7.565.613 I 

21 
131 
151 
14 1 
4 ¡ 
7! 
6 | 
1 

19; 
121 

11! 
10, 
16 

18! 
17 í 

22.880.3181 
1.436 638 1 
988.995 I 

1.124.243 1 
5.0So.655 | 
3.730.730 I 
4.5U.054 

58.989.000'; 
1.405.050 \ 
3.124.412 | 

509 6361 
1.519.245! 

4( 
12 
17 
13| 
8 

20 
si 
6 

2.338 926 
2.902.919 1 

921.312 ! 
3.075.782 , 
9.340.000 

635 349 
848.272 

16 1 
15 ! 

\\ 
11! 
18 ¡ 
10! 
2 

19] 
14 

63.635.000 
10.624.035 
6.110 514 
7.932 077 

36.870.972 
3.452.000 

22.127.699 
118.628 000 
40.960 000 
44.332 Ó14 
6.197.167 
7.628 072 

246.919.707 
40.796 000 
14.953.334 H 
6.080.135 i j 

17.459 273 || 
147.013 600 

3.980 000 
7.777.583 

Importamos por valor de 216 mi
llones de pesetas, y sólo ex-

portamos 105 millones 
Saldos favorables en ovejas, ca-

i bras, asnos, cuero, pieles, plu
mas, lanas, abonos orgánicos, 

capullos de seda y miel 

Saldos adversos en caballos, muías, 
i vacas, cerdos, grasas, despojos, 

aves, caza, carnes, leche» 
manteca, queso y huevos 

estamos muy bien como productores de'España un poquito mejor que Francia.] raza caballar más distinguida, 
lanar, pudiendo asignamos un primer iu-ique los Estados Unidos, que Australia, Poseemos condiciones especiaiiísimas 
gar con Inglaterra, o por lo menos, casijla Argentina, el Brasil y casi equipara- de medio y de ejemplares selectos, como 
igualarnos a esta nación, figurando comoidos con los demás países de Europa, el Concurso Nacional lo demostrará 
uno de los primeros productores de ove-: Por habitante estamos colocados sobre ¡cumplidamente, y por ello debemos ir a 
jas de Europa. 

En ganado de cerda también somos 
grandes productores; casi como Fran
cia. 

En cabras tenemos las mejores del 

Francia, Inglaterra, Italia, Bélgica, Suiza, Alemania, Austria, etcétera. 
Sin embargo, en prueba de imparcia-

sustitutir a loa países de Oriente, don-

Productos. Importación. Exportación. 
portar todos los años de catorce a quin
ce mil âhpras. con un valor aproxima
do de 25 a 30 millones de pesetas. Repeti
mos que esto no tiene una fácil expli
cación, y que es j-t eciao estudiar y re-

on la conveniencia 
de ya escasea también mucho. 

Es incomprensible que la yegua de tiro ¡solver de acuerdo 
lidad diremos que ello se debe a la gran no tenga más adeptos, no sólo por sus apli-, nacional. 
cantidad de lanar que tenemos y a que caoiones al trabajo, sino por !a produc- EÍ ânado asnal nronoreinna VMIPS 

mundo, y en Europa figuramos en 8e-¡ algunos países, como la Argentina. Aus-ción mulatera, que es muy importante.! servicios • <>=. un auxiliar inestimable Es 
gundo lugar. En vacuno poseemos casiltralia y aún los mismos Estados Unidos.iMás de un millón de muías ocupa núes- cierto que en garañones tenemos eran can-
cuatro millones de cabezas, notándose I tidad y excelentes 
una gran evolución hacia el vacuno de -ordeño, hasta en las zonas de secano, 
donde la oveja y la cabra con su leche 
sustituían a aquél. De cuatro años acá 
se ha dado un enorme paso hacia el va
cuno y en la adopción de excelentes mé
todos para su explotación y mejora. 

En las provincias del Norte, muy fa
vorecidas por las lluvias, la densidad de 
vacas es igual y a veces superior a la 
de los países más ricos en esta especie, 
como Holanda, Suiza, Bélgica, etc. Pero 
conviene aspirar a sustituir mucho ga
nado vacuno por el especializado para el 
ordeño y trabajar por que España ex
plote por lo menos seis millones de re
ses vacunas, sobre todo, si como acon
tece en todas partes el lanar tiende a 
disminuir. 

Densidad ganadera 

También Interesa conocer la difusión 
de la ganadería en relación con el te
rritorio y con su número de habitantes. 

AJNEVIAJLES DE ABASTO 
Por Idlóme- Por habí-
tro cuadrado tanto 

Potros, muletas y asnos son loa que de
ben valorarse, pues la* crías de las otras Portugal 

Estados Unidos.... 
Australia 
Brasil 
Alemania 
Frauda 
España 
Italia 
Grecia 

especies se cuentan al sacrificarlas o es
quilmarlas de alguna manera. Trssclen-
tos veinticinco millones, se las asigna en 
total. El estiércol está valorado en 500 
millones. 

Los despojos 

22,89 
12,53 
8,08 

89,23 
60,39 
61,69 
78,73 
82,07 
76,14 

LAS peuuflas, pelos, huesos, astas, tri
pas,, etĉ  representan un valor del que 
ea difícil formarse Idea, con el vulgar 
concepto despectivo que sobre ellos se 
tiene. MulUtud de industrias (botonería, 
peines, etc), los necesitan como materia 
prima. 

Se calcula que loa de ganado vacuno 
valen anualmente unoa 43 millonea de 
pesetas; los de lanar, cerca de 29. y sólo 
siete los de cabrio. En total acércanse a 
ios 80 millones. 

Pieles y cueros 

Exportamos pides lanares por más de 
20 millonea de pesetas. En 1928 se elevó 
lo exportado a más de 35 millones de pe-

En caprino también somos exportado
res, y la calidad de ambas pieles ea ex
celente, gozando de preferencias en los 
mercados del mundo. 

En cambio, importamos muchos cue
ros, ea decir, pieles de vacuno y de ca
ballar por más de 30 millonea de pesetas 
en número redondos. 

Dinamarca 148.19 
Suecia 11,02 
Holanda 134.91 
Finlandia 10,83 
Bélgica 99,27 
Noruega M 9,53 
Inglaterra 139.47 
Austria 58,27 
Hungría 68,50 

1.62 
16.79 
2.24 
0.78 
0,85 
1.60 
1.62 
1,91 
1,16 
1,86 
1.00 
0,64 
1,27 
0.39 
1.13 
0.92 
0.75 
0,78 

EN CINCO ANOS RtMS 

VENDIDO 
Al EXTRANJERO 

4-68fllLL0fítS Ot PTS 
w p m m o s 

P E C O A f í t O S 

EXTRANJERO 

« f L I O N E S 

y excei°nres. pero es preciso pres 
tar a la gran masa asnal más atención 
para mejorarla, puop tal vez no esté le
jano el día en que para muchos servi
cios sea económico sustituir a la muía 
y al caballo. 

En cuanto a la cal'dad, los progresos 
han sido evidentes en ganadería. Nues-

i tras razas son mucho mejores que lo 
jfueron antaño; más definidas, más pre
coces, de mayor rendimiento. Aunque 

'fuese igual el número de cabezas, su va-
jlor como máquinas de transformación es 
| superior al que tenían antes. 

Un progreso evidente en vacuno de le-
ehe de mayor valor que el de carne; 
razas lanares magníficas; cerdos, alta
mente espec:alizados y precoces; cabras. _ 
como no hav otras en el mundo: eara-i Manteca, 

Iñones. soHc't0̂ ^ oor tod*** W»s oaíses1 jQues03 
eso podrá admirar el inteligente y elijjuevog ] 
profano al ofrecérsele la oportunidad de¡^jej 
estudiar y contemplar en tan reducido 
espacio el muestrario más completo de 
nuestra ganadería. 

Animales 
vivos 

Caballos y ye
guas 

Muías 
Asnos 
Vacas 
Bueyes 
Cerdos 
Lanas 
Cabrío 
Otros anima

les 
Productos pe

cuarios 
Cueros 
Pieles 
Plumas ......... 
Grasas 
Despojos, hue

sos, tripas... 
Abonos 
Lanas 
Seda 
Aves y caza.. 
Carnes 
Leche 

Pesetas. 

3.583.365 
6.414.944 

13.154 
543.530 
634.230 
356.579 
90.419 
Nula 
27.051 

35.624.713 
5.030.888 

332.020 
10.757.680 
6.555.525 

595.749 
11.288.058 

128.025 
5.925.874 
9.000.000 
1.154.138 
1.149.756 
9.491.666 

97.417.488 
1.334 

Pesetas. 

1.326.877 
4.747.767 

237.352 
Nula 

301.979 
66.284 

210.260 
53.300 

están poco poblados en relación con la 
enorme extensión de su territorio. 

No obstante, esta misma objeción pue
de hacerse a InRlaterra, Nueva Zelan
da, Australia y Estados Unidos. 

Caballos, muías y asnos 

E X P O R T A C I O N E I M P O R T A C I O N 

Algo queremos decir de los ©quinos. 
El caballar está en decadencia en todo 

til mundo. España ha poseído lo necesa
rio en la aptitud silla y ha trabajado 
por extender el de tiro, que sólo ha sub
sistido en las vegas y riberas 

En el secano impera e imperará el 
mular. 

Ea lastima que no Be dedique toda la 
atención que merece a la producción 
del caballo árabe, a fin de ayudar a 
auienes tanta afición sienten, y hacer. 

Examinado al precedente estado ve- como hemos dicho muenas veces, que 

I 
I 
I 

I 

I 

I 

I 
I 

I 

I 
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El déficit del comercio exterior ganadero en 1929 ha sido de algo menos de 11 1 millones de pe
setas, menor que el de 1928, que fué el máximo del último quinquenio 

m 

e r v o R T A c t o ñ 

67 

216 
M P O P T A C l Ó t i 

2.241 

56.848.921 
7.125.855 
4.902.388 

809.159 
1.088.825 
4.252.248 

16.732.753 
1.585.950 
568.351 

5.000.000 
254.461 
437.522 
151.440 
27.692 
19.392 

105.751017 Total 216.116.186 
Las cifras de las carnes las damos a 

título de provisionales y creemos que, 
en especial para la importación, serán 
las definitivas menores que las consig
nadas. 
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" G L A D Y F R A N C H " 
Gran potente y fecundador del 

trigo y demás semillas. Sobrepro
ducción de cosechas hasta el 60 
por 100 a la producción ordinaria 
y con menos sembradura. No se 
necesitan nitratos para obtener 
abundantes cosechas. Su empleo 
por el sistema del sulfatado re
sulta gratuito por su economía. 

" S U S " 

tos 

192S 1926 19?7 
La exportación siempre está por bajo I 
de la importación. El espacio com- i 
prendido entre las líneas que repre
sentan una y otra indica muy grá
ficamente el vacío que aún ha de 
llenar la "cabana" española para dar 

abasto al consumo nacional. 

EL PRECIO DEL ACEITE DE OLIVA 
Ensayo de una Investigación sobre la 

actual crisis—funcional y estructural—de 
nuestra economía aceitera. 

por 
ANTONIO BERMXJDEZ CAÑETE 

Según las más autorizadas opiniones, 
es el estudio más Interesante y cientlflco 
sobre la materia. Pídanlo en Librerías. 

Precio: 1,50 peseta». 

Excelente reconstituyente y des
infectante general. Se emplea en 
la cría y ceba de toda clase de 
ganado, al que da mayor desarro-

illo y peso. Es la regeneración de 
i la raza. 
i Se garantizan ambas especialidades 
| F. Fernández. Riego, 30, Zamora 
nrorom 

% Hijo de Miguel Maten 
S E C C I O N 

MAQUINARIA AGRICOLA 
Trilladoras con alimentación 

y elevación automática 
desde el suelo 

Tractor "FIAT" 

a gas-oil, tipo 30 HP. 
Agente exclusivo centro 

de España 
Aventadoras las únicas que 

efectúan la limpieza de 
una sola pasada 

Trillos radiales, únicos en el 
mercado, etc. 

EXPOSICION CENTRAL: 

Santa Catalina, 5 
M A D R I D 
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P r i m i t i v a C a s a R i p o l l 
Fábrica de hojalatería dedicada a la industria 

de lechería, aceites y sus derivados 

"STAND" EXPOSICION DE GANADERIA l 

Despacho: LEGANITOS, 50 
I 
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LOS FAMOSOS CABALLOS ESPAÑOLES 
De los árabes a Carlos III. Los Cartujos salvaron nuestras razas. La moderna organi

zación de la cría caballar. España, país criador de magníficos sementales. £1 

Jockey Club de J e r e z de la F r o n t e r a . 

Influencia en l* panadería caballar hasta que existe en Europa, se ha desenvuelto 
hacerse Independiente el aflo 1903, Ins- ia favor de nuestro medio y clima, ba-
talándose eu la dehesa de Moratalla. Lér- blando sido emplazada últimamente en 
mino de Hornachueloa, provincia de Cór-iuna Anca propiedad del Estado, en ter-
doba A partir de esta época empezó n mino de Medina Sidonia (Cádiz), que 
trabajar con planes fijos, con orienta-tiene la misma isoterma que Arabia y 
clones zootécnicas modernas, para lie-¡Siria, a igualdad de altura de curvas de 
nar 'as necesidades siguientes: nivel Eximinado nuestro mapa, ve-

Obtener productos para los Depósitos¡mos que la reglón andaluza está com-
de Sementales del Estado. prendida entre el para'elo 36 y el 38 El 

Obtener reproductores escogidos para ¡paralelo 36 pasa por Tarifa, Estrecho de 
regenerar las ganaderías de los cria- Gibraltar. penetra en ei Mediterráneo, 
dores pasa por Argelia, Alepo y Messul, ciu

dades cuna de la pura sangre árabe... Ensayar cruzamientos. 
Reconstruir el caballo español. 
Abrió libros genealógicos, inscribiendo 

Completa cata situación el mismo ré
gimen de lluvias y vientos, pues hasta 

De abolengo tuvo nuestra Patria su 
fama mundial de poseer caballos exco 
lentes al amparo de su med o y clima 
que h!c eron célebres aquellos núcleos de 
jinetes durante las diferentes guerras de 
invas ón extranjera. Durante la (̂ -n na
ción árabe vinieron miles de cabillos 
oremtales que poblaran Andalucía Los 
Cañ fas despertaron en el alma del pue
blo español entusiasuio por la oria de 
buenos caballos. Este resurg r aumentó 
más acoplando «jqaellos ••eproductores 
en sus dos tipos berberisco y as.álico. 
con nuestras yeguas indígenas, y de es
te cruce resultaron los dos tipos de ca
ballos españoles que existieron en nues
tra nao ón desde la Edad Med a o sea 
cabillo español tipo aír cano y caballo 
español tipo orientaJ, que se conserva
ron durante muchos años. Fomentán
dose e! cruzam ento antes citado, logró 
un caballo de mayor alzada y más robus 
to que los árabes Importados, tan veloz 
como ellos y uno de los mejores caba
llos de guerra que ex'stian en Europa. 
Y esto lo ratifican los muchos antece
dentes que de antiguo existen, según 
los cuales el caballo pura sangre es
pañol fué conocido en Europa como raza 
mejoradora. 

La obra "El caballo en Francia'*, pu-
tíTcada por el general Fleuri, director 
general des Harás, dice en uno de sus 
folios: "El caballo español, descendiente 
del caballo berberisco o númlda. era en 
esta época el primer caballo de Euro
pa; fué el que comenzó la sene de cru
zamientos orientales, que dieron a In
glaterra y a Normandía el honor de ser 
consideradas como unas de las nacionea 
hípicas más reputadas del mundo." Pero 
aún hay más; Salomón de la Broue. 
cabillerizo de Enrique el Grande ha
blando de los caballos español»*, dice: 
"Comparando los mejores caballos entre 
si y tomándolos en su mayor perfección, 
coloco en el primer rango el caballo de 
España y le doy mi voto como el mas 
hermoso, el más noble, el más valiente y 
el máa digno de que lo monte un gran 
Rey," 

Un error en los cruces 

derlas, una de ellas, tal vez la da más ble cruzamiento con el napolitano, por 
mportancia. 

Los Cartujos 
Nos referimos a la de los monjes car

tujos, quienes, dando de lado loe cru
zam en tos ma\9t eron en gu raza espa-
ño'a de t po oriental, de donde arrancan 
las mejores ganaderías que hoy pueblan 
a campiña de Andalucía baja, tales co
mo la de don Vicente Romero Garda, 
que durante muchos años fué dueño de 

si esto era poco, en la última decena de' 
ŝ glo pasado entró la moda por el caballu 
Norfolk, que hizo mayores estragos que 
el napolitano, al cruzar nuestras yeguas 
con estos mestizos, que nos legaron pro
ductos deficientes, con su espalda verti
cal y deformación del húmero. 

La regeneración 
Nuestros ganaderos, aunque tarde, se* 

dieron cuenta de tan funestos resultados. 

UN SEMENTAL "PURA SANGRE" INGLES 

A este estado floreciente a que llegó la 
producción caballar sobrevino una crisis, 
motivada por una serle de punibles cru
zamientos a causa de la interpretación 
del caballo napolitano, en el reinado de 
Carlos IH. 

Aquellos reproductores, nada afine» 
con nuestras yeguas, modificaron sus ca
racteres morfológicos, llegando a perder 
su belleza y buena conformación, al mis
mo tiempo que ligereza. De esta moda de 
cruzamientos se salvaron pocas gana-

"Juainte", nacido y criado en España 
los famosos caballos "Zapateros**, llama
dos asi por haber pertenecido a la anti
gua casa de los señores Zapata. 

De esta misma raza proceden los 
famosos -caballos de Zamora, Calero. 
Guerrero. Romero. Domecq, etc. 

En el año 1858, en que los frailes fue
ron expulsados del citado monasterio de 
la Cartuja, sus yeguas y caballos fueron 
adquiridos por don Antonio Abad Ro
mano, quien los vendió en 186U a don 
Juan Pedro Domecq y Lembeye. de don 
de pasaron a ser propiedad del marqués 
de Domecq. 

No obstante este grave daño ocasiona 
do a la ganadería española con el puní 

y «oupdajtn cu yogxaLa a reproductores 
árabes o españoles que s« habían aalvadu 
de tanta Impureza, 

. De otra parte, el pura sangre Ingté». 
aun reconciéndole sus excepcionales 
cualidades como un gran caballo de silla 
y de armas, no dló los resultados con
venientes por haber empleado de repro
ductor un pura sangre Inglés, de poco 
hueso y fino de tendones, 

La Cría Caballar 

Dar del Reino una Memoria-exposición, 
en la cual determinaba las razas útiles 

en los mismos yeguas pura raza espa- en los veranos se siente la acción del 
ñola, empezando por 14; de ellas, ocho Levante, abrasadora en extremo, que 
de raza cartujana romanlta. que fueron eleva el termómetro a 54 grados, única-
cublertas por el semental cartujano "Se- mente comparable al simoún del desier-

En febrero de 1915, el director gene
ral de Cría Caballar y Remonta presen
tó a la Junta Central de la Cría Caba-

f0 

unió hasta 24 yeguas, que fueron cu
biertas por el semental español "Volun
tario", de la ganadería de Miura. 

Los primeros del mundo 

más convenientes a las necesidades del iñorlto". del ganadero marqués de Do 
país y del Ejército, para evitar cambios 1 mecq. En las sección árabeh spano re-
frecuentes en la orientación de la pro
ducción caballar En dicho trabajo fijá
base la necesidad de que fuéramos a for
mar "razas-bases y homogéneas", las 
menos posibles, claro que teniendo en 
cuenta las yeguas existentes, con las 
cuales debíamos contar; aconsejaba a los 
ganaderos que procurasen modificar las 
formas de sus yeguas, en el sentido de 
obtener tipos rectilíneos, deshaciéndose 
progresivamente de las de perfiles con
vexos, corrigiendo asi los defectos os
tensibles de que adolece nuestra raza 
caballar Adoptar una recría más orde
nada aftad.endo el grano a la hierba, y 
dedicando a trabajar l'>8 productos, y en 
uno de su« últimos párrafos decía que, 
"para mayor autoridad en nuestras reso 
lucionea entendía la Junta que la Ma-
morla debía pasar a la Información de la 
Asociación General de Ganaderos (como 
boy se bace) para que ella diera o de
negara con su autoridad voto para pre
sentarla ante los Poderes públicos". 

La Asociación General de Ganadero», 
en vista de ello, convocó para los dlaa 
12. 13 y 14 de abril de 1915 una asam
blea, con objeto de sentar conciuslonea 
concretas, después de razonada dlscu 
«•ón Asistieran d gnos representantes del 
ramo de Guerra y las persona* que eo 
cada región se vienen consagrando al es
tudio teórlco-practico de la explotación 
del ganado caballar 

La Yeguada Militar 
Esta yeguada militar no dejó sentir su 

cmuosrnsi/Jis 

to. Como se ve. hoy España abre paso 
a Europa como mercado de reproducto
res árabes. El potro "Alá", antes citado 
fué pedido al Estado para Importarlo en 
América, ofreciendo la cantidad de pe 
setas 200.000, y últimamente el Gobierno 
cubano adquirió en nuestra Yeguada un 
lote de 37 cabezas para mejorar su ga 

Sección árabe. Esta sección es la más nadería caballar. Integran este organis 
tateresante, y a la altura en que se en- mo una sección de aagicárabes, emplo, 
cuentra hoy es de fama universal por zada en Sierra Carbonera; otra de pura 

UN "PURA SANGRE" ARABE 
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la extraordinaria perfección que han lle
gado a obtener sus productos. 

Ello se debe a su buena dirección y 
al acierto en la adquisición de determl-
mtdua sementales raceadores, como Wan-
Dlck. que puede decirse ha sido el fun
dador de la yeguada árabe. Animal de 
gran belleza, de 1,62 m de alzada y 
preponderante en la herencia en cuantos 
acoplamientos se emp'eó. incluso en ye
guas españolas, dom nó siempre los ca
racteres en la herencia, como se des
cubre en sus hijos "Alá". "Vicher" y "VI-
layeto" y todos sus n etos, pues vivió die? 
y ocho años Dejó más de 100 deseen 
dientes, de ellos 57 machos y 49 hem
bras, y el último año que murió dio 
dos potros, el "Lacayo" y "Laborable" 
que son hoy sementales de la Yeguada 

Esta yeguada árabe, tal vez la mpjoi 

o se produce granado selecto, o, de lo 
contrario, el potro no logra ser reproduc
tivo. 

En este sentido se orienta la región 
andaluza, criando tan sólo futuros se
mentales que alcancen precio en el mer
cado. 

El Jockey Club de Jerez 
Con esta finalidad se ha creado en J*. 

rez de la Frontera el Jockey Club, cea. 
tro de selección y mercado permanente 
de sementales, el que. en unión de la Jun. 
ta provincial de Ganaderos de Cádiz, ft^i 
lial de la Asociación General, desde su 
constitución el año 1925 viene realizando 
labor fructífera como lo pondrán de ma. 
nlfiesto los brillantes ejemplares que po. 
dremos contemplar en este Concurso Na. 
clonal. Forman parte de la citada agruJ 
pación los dueños de las mejores gana
derías de España, como lo son laá de V M 
ragua, Domecq. Vlilamarta, Torre-Soto, 
Ibarra, Blázquez. Aponte, Grande y mu
chas más, cuya lista alargaría estas li
neas Los ganaderos mandan sus potroj 
a dicho centro, donde se recría y se hace 
la prueba dentro de las sangres a que 
pertenecen, que son la española, árabe, 
inglesa y sus crucr:. 

Respecto a las ganaderías de silla del 
Norte de España, dada la modalidad do 
su recría mixta de estabulación y la; 
poca sal da de sus potros toda vez quo; 
el Estado no tiene establecimiento del 
Hemonta en el Norte, han evolucionado 
al ganado de tiro, que hoy tiene más 
fácil salida, en orden ai trabajo agrríco-: 
la con yeguas o buscando matrices para, 
acoplar el garañón, produciendo mulaj 
robustas que en los momentos actuales 
demanda nuestra agricultura. 

Los caballos en el Concurso 
El ganado caballar está adaptado al 

programa en cinco grupos, de 'os cuales 
el primero. "Razas españolas", "aptitud 
para 8illa•̂  está Integrada por 23 sec 
clones. 

El grupo segundo, "Pura sangre Ara. 
be", lo forman 13 secciones y cuatro 
campeonatos El pura sangre Ingléi lo 
componen 16 secciones, con otros cuatro 
campeonatos, y el pura sangre .nglo. 
árabe, lo forman 12 secciones. 

El grupo tercero está dedicado t las 
crudas para s lia y tienen loe exposi
tores de hispanoárabe ocho secclunes y 
doe campeonatos para Inscribir sus pro« 
duelos; los de hispanolnglés cuentan con 
cinco secciones, y los de hlspanoanglo» 
árabe con clnro. y a continuación si. 
guen tres secciones más para las razas 
de aptitud de silla no designados expre* 
sámente en las »e< clones anteriores. 

No olvidó la Asociación la colabora
ción que presta la Industria civil le loa 
paradistas particulares, y tiene el pro
grama dos secciones expresas para qm 
puedan concurrir los mismos. 

El grupo cuarto está dedicado por en
tero a la aptitud de tiro, para los caba
llos de tiro de lujo, í'e tiro artillero de 
tiro pesado y de faenas agrícolas, sin ex-

Después de la guerra europea, los pro- clulr ninguna raza ni cruza; y. por ul-
gresos de la tracción mecánica y la timo, el grupo quinto, con sus siete deo 
Aviación hacen que el caballo de silla clones, abarcan la presentación de anl-
sufra en estos momentos gran deprecia-¡males de servicio en todas las sangres, 
ción en el mercado, unido a que el Ejér-jcon sus dos secciones especiales para 
cito, casi único comprador de esta clase equitación en su escuela andaluza y alta 
de ganado, ha rebajado sus cupos de re-'escuela; y, por último, en 14 secciones, 
monta, haciendo que la cria del potro pueden presentarse enganchados todos 
sea poco remuneratoria, a base de pro- los troncos de caballos en todas las san-
ducir potros corrientes de servicio, y gres y en todas las formas de en-
el dilema se plantea en estos términos, gauche. 

axuut Orienta]", propiedad del duque de Veragua 
sangre inglesa, en Muníbe (Vizcaya), y, 
por último, la sección de tiro, bretona, en 
Conanglell, donde se producen los semen
tales de estas razas. 

Pérdida de Importancia 

y nueva orientación 
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L a s v i t a m i n a s c o m p l e m e n t a r i a s d e l a s d e l a 

C A R N E 
s o n l a s d e l a 

F R U T A 
T r a s d e l a c a r n e 

C o m e d s i e m p r e 
F r u t a s d e E s p a ñ a 

L A S M A S R I C A S E N V I T A M I N A S 

M U G I C A , A R E L L A N 0 Y C 0 M P 
I N G E N I E R O S 

M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 

P A M P L O N A 

SUCURSALES 

Almazán 
Antequera 
Badajoz 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres 
Ciudad Real 
Córdoba 
Egea de los Caballerost 
Estella 
Huesca 
Jaén 
Jerez de la Frontera 
León 
Lérida 

SUCURSALES 

Lugo 
Madrid 
Medina de Ríoseco 
Miranda de Ebro 
Salamanca 
Sevilla 
Tafalla 
Talavera de la Reina 
Tudela de Ebro 
Valencia 
Valladolid 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 

Sllll l l l l l l l l lBIIIIIIIIIIMII" 

Tractor "DEERING" tipos 10-20 y 15-30 para 
gasolina, gas-oil, etc. 

Antes de adquirir un tractor, los agricultores deben informarse de los resultados de los tractores de diferentes 
marcas vendidos en su región y de qué marcas hay en mayor número. 

Más de 400 tractores "DEERING" trabajan actualmente en España. 

iiiiiimimiiiiiiiiiiii. 

OTRAS REPRESENTACIONES E X C L U S I V A S P A R A ESPAÑA: 
Trillad oras y Locomóviles Cultivadores 

PLANETT. Jr. 
Material de siega 

DEERING RUSTON 
'egí timos. 

Motores de explosión 
BERNARD 

Aradloj 
BACHER 

con vertederas de acero de centro dulce 

Motores de aceites pesados 
NATIONAL-HATZ 

Arados 
MELüTTE 

con vertederas de acero de centro dulce 

Arados MELO 1 1 1 , monosurco y bisurco, giratorios, para tractores con alzamiento automático. 
Sembradoras, gradas, trillos, aventadoras, esquiladoras, material vinícola, etc., etc. 

Grandes existencias de piezas de recambio legítimas, para máquinas de las indicadas marcas 



E L D E B A T E (5) 

e c e r d o v a l e n 9 0 0 m i l l o n e s d e p e s e t a s a n u a l e s M a ^ í ^ 

Se e s t á n desarrollando grandes industrias derivadas. Valencia es l a r e g i ó n m á s adelantada, 

" á s de dosc i en tas c lases de embut idos . L a s a s p i r a c i o n e s de esta r i q u e z a n a c i o n a l . 

J o g i o d e l c e r d o 

imo se cría. Lo que vale al año. 
Las industrias derivadas. 

Es una e q u i v o c a c i ó n des ignar a este 
n i m a l con u n nombre que s i g n i f i c a ba

jeza, suciedad, cosa despect iva y m u y 
o rd in a r i a . 

De todos los animales d o m é s t i c o s , no 
hay n n g x m o que sea t a n h g i é n i c o y 
jg rade i j ca t a n t o l a l imp ieza . 

N o h a y n i n g u n o de m a y o r r e n d i m i e n 
to y provecho pa ra l a human idad , has
ta él pun to que puede c o n s i d e r á r s e l e 
como u n e s p l é n d i d o regalo de l a D i v i n a 
Providenc.a po r su fecundidad, mi a c l i 

m a t a c i ó n a diversos medios, su enorme 
facá l idad de a l i m e n t a c i ó n pues apenas 
se e ^ c - u ^ t r a m a t e r i a a l i m e n t i c i a que no 

t remefio , p o r ser el m á s abundante y 
g e n e r á T z a d o en nuest ro p a í s ; é s t a d u r a 
p o r t é r m - n o medio hasta los diez o doce 
meses de edad. Tiene este p e r í o d o u n 
g r a n pe l ig ro a l pasar de la leche de 
l a m a d r e a l r é g i m e n de destete, y debe 
tenerse especial cuidado con l a a l i m e n 
t a c i ó n que se le da, siendo l a m á s re 
comendada residuos de Indus t r i a s l á c 
teas, aguas harinadas, cereales t r i t u 
rados, e t c é t e r a . U n a vez t r a n s c u r r i d o 

L a s razas e s p a ñ o l a s 

OCHO SON LAS PRINCIPALES 

Cada una tiene su especiafídad 

V a m o s a clasif icar las dlfearentea r a 
zas o t ipos que se producen en BB-

este per iodo de t r a n s i c i ó n , comen de p a ñ a , y que de a n t i g u o son las m á s co
nocidas, d e s i g n á n d o l a s con loa nombres 
vu lga res que se denominan en e l merca
do. Son ocho: E x t r e m e ñ o - A n d a l u z , Ga
l lego, M a l l o r q u í n , M u r c i a n o , C a t a l á n , 
Castel lano blanco, Caste l lano neg ro y 
V i t o r i a n o . 

La extremeña da la 

todo cuan to se los dé , incluso h i e rba y 
f r u t o s de l campo. 

Montanera y pesebre 
D e s p u é s de l a r e c r í a se procede a l en

gorde p a r a poner a l a n i m a l « n condicdo-
nes de m a t a n z a . 

M engorde genera lmente so hace de 
t r e s m a n e r a s : U n a de m o n t e o bel lota , 
o t r a l l a m a d a de pesebre o cebadero y 
o t r a m i x t a , que consiste en ap l i ca r los 

Cerdo* ém recría m cebadero 
1» fasta 7 « y r o r e d h e . porque eoaM 4 * 
todo; «o c o r t o per iodo de lac tanc ia , m i 
r á p i d o c rec imiento y desarrol lo , va p r o n 
t i t u d en e& engorde p a r a poner le en oon-
dclones de matanza , y , p o r ú l t i m o , l a 
variedad y r iqueza de sus productos , t a n 
diversos y sustanciosos, de donde sa
len calidades exqu idtas. Indispensables 
en las meeae m á s d e g a n t e » y d i s t i n 
guidas y a l imen tos t a n sanos y e c o n ó 
micos que son Impresc indib les en e l 
hogar de l pobre porque no encuen t ra 
n i n g ú n p r o d u c t o que, reuniendo sus cua
lidades a l imen t i c i a s , pueda sus t i t u i r l o s . 

900 millones de valor 

E5n l a r iqueza pecuar ia n s d t n a l es, 
s in duda a lguna , e l « i s m e n t o m á s b n -
p o r t a n t e y e l de m á s p o r v e n i r . Puede 
calcularse ac tua lmente , a pesar de las 
e s t a d í s t i c a s oficiales, en unos sel* m i 
llones de reses l a p o b l a c i ó n de este ga 
nado, que representan u n v a l o r de unos 
novecie i tos mi l lones de p e s e t a » . 

M i e n t r a s o t r a » poblaciones ganaderas 
desdenden, é s t a progresa y se dea a r r o 
l l a . E n 1905 e l censo de este ganado era 

u n a » 2.400.000 c a b e z a » , cas i l a t e r 
c e r » pa r t e que a c t u a l m J i t e . 

L a » epidemias que padece, g r ac i a s a 
lo» desvelos de nues t ra In t e l i gen te d a 
se de profesores v e t e r i n a r i o » y a loa 
adelantos en lo» I n s t i t u t o » b a c t e r l o l ó -
gioos, »e h a n conseguido m e r m a r consi 
derablemente, y m á s h u b i é r a m o s avan 
zado s i no fue ra por l a a p a t í a y aban
dono de muchos ganaderos. 

Más de tres millones 

de matanza 
B l g r a n d e h a sido e l desar ro l lo de esta 

g a n a d e r í a , a ú n le supera e l p rogreso de 
l a i n d u s t r i a de p r o d u c t o » der ivados 
de l cerdo. * 

Puede c o n s i d e r a r » » l a m a t a n z a de cer
d o » en E s p a ñ a d u r a n t e e l a ñ o en unos 
t r es mi l lones doscientas m i l reses, que 
represen tan u n va lo r de m á s de nove
cientos sesenta mi l lones de pesetas. N o 
ha de e x t r a ñ a r que esta c i f r a supere a 
l a v a l o r a c i ó n antes dada, pues é s t a se 
hace considerando el ganado s i n cebar, 
y , en cambio, el " r e n d i m i e n t o de l a m a 
t anza" se re f ie re a l e levadls lmo que t i e 
nen los an imales c e b a d o » . 

Las Industrias chacineras 
D á n d o s e exac ta cuenta de esto, nues

t r a I m p o r t a n t í s i m a y p res t ig iosa A s o 
c i a c i ó n General de Ganaderos h a cons
t i t u i d o en su seno l a s e c c i ó n de Indus 
t r i a s Modernas del Cerdo, P r o d u c c i ó n 
N a t u r a l y F r i g o r í f i c a , I n t e g r a d a por 
I m p o r t a n t e s fabr ican tes c? acineros e i n 
dus t r ia les de t o d a F s p a ñ a , p a r a poner 
en d i r e c t a r e l a c i ó n y con tac to a la p r o 
d u c c i ó n ganadera y a la I n d u s t r i a a f i n 
de que se a u x i l i e n m u t u a m e n t e y conse
g u i r por l a fuerza de l a u n i ó n el amparo 
y p r o t e c c i ó n que merece esta r iqueza 
i m p o r t a n t í s i m a y t a n descu idada P a 
sando en que p o r este camino l l e g a r á un 
d í a q u i z á no lejano, que seamos abas
tecedores en todas las par tes de l mundo . 

Hasta veinte crías 
P o r su b reve per iodo de g e s t a c i ó n , t é r 

m i n o medio t res meses, t r e s semanas y 
t res d í a s , es uno de los an imales que con 
u n poco de cuidado se m u l t i p l i c a r a p l d i -
s imamente . A ñ á d a s e a esto l o numeroso 
do las c r í a s en cada p a r t o : seis, ocho, 
diez, y en l a r aza e x t r e m e ñ a , especial
mente , son m u y frecuentes los pa r tos de 
doce c r í a s y m á s has ta ve in te . 

Lactancia y recría 
Es lo co r r i en t e el destete a las siete 

semanas de su nac imien to , lo cua l co
r r o b o r a que en este " a n l m a l l t o " , s i una 
cua l idad es b u e n a l a o t r a es me jo r . 

D e s p u é s de l destete v iene l a r e 
c r í a , que d u r a m á s o menos, s e g ú n 
l a rap idez de l a r aza en BU desar ro l lo , 
p e r o t o m a n d o como base el cerdo ex 

d o » H a t e i n — anteriores, p r i m e r o ed de 
m o n t a n e r a y d e s p u é » e l de cebadero. 

E l engorde de mon tane ra consiste « i 
l l e v a r lo» cochinos a l campo, donde se 
produce l a be l lo ta de l a » d i s t i n t a s c la 
ses, encina, roble, alcornoque, e t c é t e r a . 
E n manadas de 40, 60, 80 o 100 cerdos, 
s e g ú n l a s i t u a c i ó n t o p o g r á f i c a de l m o n 
te, se los l l e v a en pastoreo bajo los 
á r b o l e s que producen e l f r u t o , e l cua l 
p r e v i a m e n t e ha sido vareado p a r a que 
c a i g a a l suelo, donde loa animales 
lo comen. Se p rocura no va rea r m á s 
á r b o l e s que e l f r u t o que se ca lcu la h a n 
de comerse en d d í a porque l a bel lo
t a que no e s t á r e c i é n co r t ada no lees 
sa t i s face n i l a comen de t a n buena gana . 
L a » manadas de engorde en loe montes 
se l l a m a n en " a rgo t " campest re "varas" . 
L o s pastores que v a n a su cuidado, r a 
badanes, y los que hacen caer e l f r u 
to de los á r b o l e s , va re ros. E l f r u t o de 
be l l o t a de encina se produce solamente 
en A n d a l u c í a , E x t r e m a d u r a Sa lamanca 

a lgo en Cas t i l l a , y se l l a m a a los 
campos que lo tienen, du ran t e l a é p o c a 
de su aprovechamiento , montaneras . 

E l aprovechamiento de las mon tane 
ras se hace desde m e d i a d o » de o c t u 
bre, las tempranas , has ta mediados o 
fines de enero, las t a r d í a s . Cuando l a 
cosecha de bel lo ta es abundante , los 
cerdos engordan lo necesario en l a m o n 
t a n e r a y desde all í salen d e s t i n a d o » a 
l a m a t a n z a Cuando es escasa, se dis
t r i b u y e el f r u t o y es cuando h a y ne
ces idad de ap l icar el engorde m i x t o , 
pon iendo los cochinos a pesebre p a r a 
t e r m i n a r el engorde. E s t a o p e r a c i ó n se 
l a l l a m a t a m b i é n recebo. 

E l engorde a pesebre o en cebade
ro consiste, como su nombre lo I n d i 
ca, en tener lo» animales estabulados 
y dar los l a comida en el m i s m o loca l . 

Ed m e j o r pienso pa ra consegui r ca
n d a d en los productos son l a » ha 
r i n a » de cereales t r i t u r a d a » , cente
no, c ebada t r i g o , m a í z , e t c é t e r a , mez
c l a d a » o a l te rnando con p a t a t a » , na 
bos, r e m o l a c h a zanahorias, e t c é t e r a 
Sobro todo, cuando las ha r inas son fuer
tes, esto es m á s necesario p a r a refres
c a r e l pienso, h a c i é n d o l e m á s d iges t ivo . 

T a m b i é n se emplean p a r a su engorde 
l a s c a s t a ñ a s , higos, o ru jo de u v a y 
ace i tuna , y de é s t a t a m b i é n el hueso 
t r i t u r a d o ; ca labaza suero de leche y 
leche desc remada residuos de cervece
r í a , f r u t a s de todas clases, residuos de 
c o m i d a de personas, t o r t a s oleaginosas, 
despojos de animales diversos, a l f a l f a 
t r é b o l , heno, etc., etc. 

Engorde mixto 

mejor grasa 
S u v a r i e d a d p r i n c i p a l es negro , de co

l o r r o j o y tostado. Es el m á s g ra so de t o 
das las razas e s p a ñ o l a s , pero t i ene en 
ven t a j a l a ca l idad de s u carne, que es m á s 

¡ t i e r n a y fina qug los d e m á s . S u g ra sa 
je» l a m á s aprec iada en el mercado, t a n 
to t o c i n o como g r a s a en r a m a y f u n d i 
da, p o r sus buenas cualidades de dureza 
y oonaaabencla. Tiene t a m b i é n l a ven t a j a 
de ser de menos peso el c a í d o ( v i e n t r e 
y v isceras) que en las o t r a » r a z a » y 
menos huesudo t a m b i é n . Se c r i a gene
r a l m e n t e en p i a r a » en los montea de 
l a» reglones de su or igen , siendo su 
p r i n c i p a l a l i m e n t o p a r a el engorde l a ; 
be l lo ta de e n c i n a roble, a lcornoque, et
c é t e r a . S u peso med io a l sacr i f icar le se 
considera de 180 a 140 ki lo» , pesado em 
v i v o . 

El |am<5n de la raza gallega | 
D e pelo n e g r o y l a r g o . D e m á s 

e s t a tu r a y desar ro l lo que e l ex t reme
ño , m á s carnudo, m á s huesudo y me 
no» g raso que a q u é l . P o r s u » cua l i 
dades magras , produce e x c e l e n t e » Ja
mones, m u y a p r e c i a d o » en todos los 
mercados nacionales. Su p r o d u c c i ó n es 
genera lmente d o m é s t i c a en m u y peque
ñ a s p a r t i d a s y se le a l i m e n t a y ceba 
con g r a n v a r i e d a d de cosas, p r i n c i p a l 
men te ha r ina s de d i s t in tas clases, des
perdic ios de é s t a s , p a t a t a » , c a s t a ñ a s , 
e t c é t e r a 7 <3e l e c h e r í a . 

La mailorquina para 

S O N L A S A S P I R A C I O N E S D E L O S P R O D U C T O R E S E 
I N D U S T R I A L E S D E L C E R D O 

V a m o s a ap u n t a r l i ge ramen te a l g u 
nas de las aspiraciones de ganaderos e 
indust r ia les , que se consideran de m á s 
u rgen te r e a l i z a c i ó n pa ra el m á s r á p i d o 
y perfecto desarrol lo de esta r iqueza. 

La importación del maíz 

Dos cerdo» extrsmeftos cebado» en Montanera 

la industria 
D e pelo negro, fino y sedoso. T iene es

t a raza u n a p a r t i c u l a r i d a d d i s t i n t i v a , 
que es r a r a en las d e m á s . Son dos 
ber rugas c o l g a n t e » en l a p a r t e i n 
f e r i o r de l cuello, a modo de pendientes, 
cub ie r tas de p ie l y pelo. Es u n t i p o de 
cerdo idea l p a r a l a indus t r i a , po r l a ca
l i d a d excelente de todos sus productos 
y l o b ien proporc ionado, pues n i es t a n 
g raso como el e x t r e m e ñ o n i t a n huesudo 
como el ga l l ego . 

La murciana también 

es buena 
E s e l p roduc to del c r u z a m i e n t o de 

r aza e x t r e m e ñ a con ganado Y o r k y 
B e r s k l r e , que h a n dado p o r r esu l t a 
do u n t i p o de cerdo parecido a l ex
t r e m e ñ o , pero m u c h o m á s m a g r o que 
é s t e y en l a m i s m a p r o p o r c i ó n de hue
so que a q u é l , resul tando de buen rend i 
m i e n t o y g r a n a c e p t a c i ó n en l a indus
t r i a . Se c r i a p r i nc ipa lmen te con los d i 
versos f r u t o s de l a h u e r t a y es u n po
deroso a u x i l i a r en l a e c o n o m í a d o m é s 
t i c a de los huer tanos humildes . 

Los embutidos de Cataluña 

E l cerdo de r aza 
pelo b lanco y t a l l a 
razas descr i tas . M u y 
do. Su carne fibrosa 

ca ta lana es de 
super ior a las 

m a g r o y hueau-
y d u r a le hace 

m u y aprec iado p a r a l a p r o d u c c i ó n de 
embut idos , especialmente el s a l c h i c h ó n , 
que d e b e sus mejores cual idades a 
estar e laborado con estas carnes; e l 
J a m ó n de t i p o andorrano, c u y a p r o 
d u c c i ó n cada d í a es m a y o r ; e l b u t i f a 
r r ó n , l a sobrasada y o t r a v a r i e d a d de 
ricos p roduc tos catalanes. 

El cerdo castellano negro 

Es el m e j o r pa ra conseguir e l m a y o r 
r e n d i m i e n t o Indus t r i a l y l a m e j o r ca l i 
d a d en los productos. 

Consiste en poner los cochinos a pe
sebre d u r a n t e una t emporada d e s p u é s 
de sal i r de m o n t m e r a y, por lo men. 
que é s t a sea de irnos dos meses. Con es
t o se consigue r e fo rmar l a ca l idad de 
l a s carnes y grasas e n d u r e c i é n d o l a s , al 
p r o p i o t i e m p o que a u m e n t á n d o l a » , y re
s u l t a as i u n u p o de cochino excelente 
p a r a l a i ndus t r i a . 

La matanza 

L a m a t a n z a r u r a l o d o m é s t i c a de 
b r i e g o o ganadero pa ra abastecer su 
despensa du ran t e e l a ñ o se r e a l z a en 
l a é p o c a de mayor abundancia de ga 
nado y de m á s baja t e m p e r a t u r a p a r a 
l a m e j o r c o n s e r v a c i ó n , que son los m e 
ses de d ic iembre y enero. L a de l a i n 
d u s t r i a e n p e q u e ñ a y g rande escala, d u 
r a n t e los meses de sept iembre a mayo , 
siendo m á s Impor tan te en el i n v i e r n o y 
menos a p r imeros del o t o ñ o y fines de 
p r i m a v e r a . . 

H a y una can tMad considerable de l n -
drustriales que t r aba jan d u r a n t e el ve
rano con a i f id l io ded f r ío i n d u s t r i a l , que 
e s t á demos t rado que p e r m i t e l a produc
c i ó n « n perfectas condiciones y con t o 
das las g a r a n t í a s sani tar ias p a r a el cem-
sumo . Es t e ex t r emo por ser m u y i m p o r 
t a n t e l o tocaremos m á s a d e l a n t a 

Descendiente de l e x t r e m e ñ o y dife
ren te de é s t e p o r el medio ambien te 
en que se h a desarrol lado, c o n s t i t u 
yendo u n a v a r i e d a d del e x t r e m e ñ o con 
grandes d i ferencias de é s t e . D e pelo 
negro, l a r g o y fue: te. M á s b ien m a g r o 
que graso, c a m e s duras , g r a s a m u y 
fuer te y ca l idad inmejorab le , debido a 
su excelente a l i m e n t a c i ó n con residuos 
caseros, pa ta tas , h a r i n a y cereales en 
grano . P a r a l a g r a n I n d u s t r i a chac ine 
r a es casi desconocido, por p roduc i r se 
con c a r á c t e r p u r a m e n t e d o m é s t i c o , des 
t i nado a l a m a t a n z a de los hogares de 
ios labr iegos, que los c r i a n en l a c a n t i 
d a d exc lus iva de s u » necesidades. S in 
embargo, los Jamones, que son exquis i 
tos y t i enen u n a c u r a c i ó n inmejo rab le , 
son vendidos po r razones de e c o n o m í a 
d o m é s t i c a o cambiados po r t o c i n o (cos
t u m b r e m u y a r r a i g a d a en C a s t i l l a l a 
Vie j a , sobre t o d o ) , y consumidos en las 
grandes poblaciones con g r a n es t ima
c i ó n . 

Es mejor el castellano blanco 

Es el p roduc to de l c r u z a m i e n t o con e l 
antes descr i to y el v i t o r i a n o de raza 
p u r a y b lanca . E s de u n r end imien 
t o grande, porque r e ú n e las exce
lentes condiciones d e l cas te l lano n e 
g ro , g r andemen te aejoradaa p o r ha
ber t o m a d o del v i t o r i a n o las cual ida
des magras , mejoradas en ca l idad . Has 
t a hoy es poco i m p o r t a n t e el n ú m e r o 
de es ta raza, pe ro v a en cons tan te y 
p rogres ivo desarrol lo po r s u buen re
sul tado. Se c r í a en l a m i s m a f o r m a que 
el an te r ior , aunque es m á s del icado en 

N u e s t r a p r o d u c c i ó n de cereales e s t á 
absorbida con las necesidades actuales 
de nues t ra p o b l a c i ó n h u m a n a y ganade
ra . P a r a da r m á s impu l so y desarrol lo 
a l a g a n a d e r í a en genera l y a l a por
c ina en pa r t i cu l a r , encontramos el g r a 
ve o b s t á c u l o de l a cares t ' a de los p ien
sos, y s í esto es hoy, m a ñ a n a a m á s ne
cesidad, m á s demanda, y a m á s deman
da, m a y o r c a r e s t í a . 

Como nues t ro suelo y nues t ro c l i m a 
t i enen unas cualidades envidiables, p a r a 
u n a inmensa p o b l a c i ó n porc ina , es una 
verdadera pena que po r no contar con 
pienso abundante y bara to , e s t é , poco 
menos, que m u e r t a esta inmensa r ique
za. Se impone , po r t an to , que nuestros 
Gobiernos concedan l a l i b r e i m p o r t a 
c ión de m a í z , es tudiando bien este p ro 
blema, pues nosotros les aseguramos 
que los Ingresos que de ja ran de hacerse 
por el concepto aduanero de este grano, 
se c e n t u p l i c a r í a n en l a riqueza ganade
ra, po r l a f ac i l i dad de su desarrol lo con 
este elemento. 

Q u i z á a l g ú n l ab r ado r t i m o r a t o , que 
c u l t i v e m a í z , suponga que esto pe r jud i -

preciso que se obligue a las Empresas a 
disponer de m a t e r i a l f r i g o r í f i c o , como 
los t ienen l a m a y o r í a de las nacáone» 
europeas y americanas s in serles t a n I n 
dispensable como a nosotros por razones 
de c l i m a y t empera tu ra . E s t a s e r á una 
g r a n fac i l idad pa ra e x p o r t a r nuestros 
productos porcinos y que no se d é el t r i s 
te caso que hoy presenciamos de que na 
ciones a l t amente interesadas por l a i n 
mejorable ca l idad de nuestros a r t í c u l o s 
no puedan adqui r i r los por el recargo de 
nuestros t ranspor tes , por l a l e n t i t u d en 
su recorr ido y por no tener las Compa
ñ í a s vagones f r i g o r í f i c o s n i reuni r con
diciones los que poseen, fa l tos de las 
m á s elementales facil idades, incluso de 
higiene. 

Matanza continua 
Es l a necesidad m á s i m p o r t a n t e de 

todas las afines legis lar sobre esta m a 
teria, au tor izando l a m a t a n z a e Indus
t r i a l i z a c i ó n duran te todo el a ñ o , s in ex
c e p c i ó n de poder ejercer esta f acu l t ad 
n i u n solo d í a . 

Es sensible el a t raso en que v i v i m o s 
en este aspecto regidos por una dispo
s i c i ó n arca ica del a ñ o 1894. que no per
m i t e sac r i f i ca r cerdos m á s que de no
viembre a marzo . 

Menos m a l que las autoridades encar
gadas de hacer la c u m p l i r , d á n d o s e 
cuenta de su absurda p r o h i b i c i ó n , v i e -

c a r i a l a v a l o r a c i ó n de su cosecha, p e r o i n e n tolerando poder t r a b a j a r en l a I n -
a poco que ref lexione, se c o n v e n c e r á ddjdaMti^k a todos aquellos que l a t ienen 
todo lo con t r a r io , porque es dif íci l que mon tada en condiciones f r i g o r í f i c a s y 
h a y a l ab rado r que no sea ganadero, y 
como l a p r o d u c c i ó n del m a í z en nues
t r o suelo es m u y cor ta , l a d i ferencia de 
precio, m o t i v a d a con l a l ib re i m p o r t a 
c ión , se compensaba con creces en la 
e c o n o m í a de l a p r o d u c c i ó n del ganado. 

saui tar ias . 
El ej'emplo de Valencia 

H a n evolucionado de t a l manera los 
t iempos en este sentido que hay una re-

H a y c o c h e r o s ' d e " o t r7s granos q"ue^i6l\e11 E s p a ñ a , como Valencia, que, va-
e s t lman que l a l i b r e i m p o r t a c i ó n de "endose de la f e r t i l i d a d y r iqueza de su 

Una hembra de rara ritoriana y sos cria» 

U n a g r a n v a r i e d a d d e p r o d u c t o s 

E l t o c i n o y l a m a n t e c a . J a m ó n s e r r a n o . L o s e m b u t i d o s . 

m a í z los per judica . Es u n lamentab le 
e r ro r y especialmente en el caso con
cre to de l cerdo. 

E l m a í z no es base de l a c r ianza y en
gorde del cochino n i puede serlo. Es u n 
pienso a u x i l i a r excelente que necesita, 
por ser fuer te , el aux l i o de o t ros m á s 
f lojos (salvados, ha r in i l l a s , e t c é t e r a ) , 
y como vamos buscando l a superpro
d u c c i ó n de ganado de cerda, el con
s u m i r m á s m a í z t r ae po r consecuencia 
consumir m á s bellotas, m á s salvados, 
m á s f ru tos de l a huer ta , e t c é t e r a , con 
ven ta j a p a r a todos, puesto que lo que 
interesa es p r o d u c i r muchos cochinos, 
y que su coste, y a gordos, sea cuanto 
m á s b a r a t o m e j o r p a r a todos. Que ven
ga l a u t i l i d a d por los muchos pocos y 
no "por los pocos muchos, que es las 
cor r ien tes de l a i n d u s t r i a y comercio 
m u n d i a l en l a ac tua l idad . 

M u y l amentab le es el abandono de 
este servicio, t a n i m p o r t a n t e pa ra l a 
g a n a d e r í a y l a Indus t r i a . P o r su cares
t í a , l e n t i t u d y di f icul tades puede consi
derarse deficiente. 

Ba jo la o r d e n a c i ó n del Estado, se hace 

C lasacamos ga Inmensa v a r i e d a d en 
t r e s g rupos : Grasas, E m b u t i d o s y J amo
nes. Consideramos las g r a s a » como el 
p roduc to m á s I m p o r t a n t e en can t idad 
p o r ser l a base de La a l i m e n t a c i ó n r u r a l 
y a u x i l i a r m u y i m p o r t a n t e en los de
m á s hogares, incluso en las grandes po
blaciones. E l tocino, l a m a n t e c a de pe
l l a (ututo) y l a man teca fund ida son las 
t r es var iedades p r inc ipa les de las g r a 
sas. 

El tocino 
E l toc ino salado, que es como gene

ra lmente se consume, es u n a l i m e n t o y 
condimento r i q u í s i m o , de una po tenc ia 
n u t r i t i v a enorme, que produce c a l o r í a s 
en el ser h u m a n o como n i n g ú n o t r o 
man ja r ; De a h í que s u consumo sea m a 
y o r en p r o p o r c i ó n en las regiones f r í a s . 
Tiene l a f a c i l i d a d de conservarse con 
toda su r iqueza n u t r i t i v a , d e s p u é s de 
b ien salado, l a r g o t iempo, dos a ñ o s , 
t res y m á s , aunque, genera lmente , lo 
co r r i en te es consumir l e desde que se 
hace una m a t a n z a has ta que se rea l iza 
la dlel a ñ o s igu ien te . Puede decirse de 
este p roduc to que, en u n i ó n de l pan, l a 
p a t a t a y el garbanzo , cons t i tuye el 90 
por 100 de l a t o t a l a l i m e n t a c i ó n de l 
p ro l e t a r i ado e s p a ñ o l . 

La manteca 

t r a n en el mercado desde tres pesetas 
k i l o , de v e n t a a l de ta l l , has ta 20 oese-
tas y m á s . Todos ellos bien elaborados 
y condimentados en perfectas condlo4©-
nes san i ta r ia? pa ra el consumo, porque 
pa ra eso se han in t roduc ido los mejo
res adelantos de m a q u i n a r i a , etc., en 
las indus t r i a s y nos h a n dotado nnn-
t r a s autor idades san i t a r i a s de una le-
g i s l a c ó n que ha desterrado por c o m o l í 
t o a los fabr icantes poco escrupulosos, 
porque hoy se les hace l a v i d a i m p o s i 
ble, d e s a p a r e ü i f r d o de esta m a n e r a el 
p re ju ic io que a l g ú n d í a pesaba sobre lo& 
embut idos m c u s t r ales, s imbol izado en 
el an t i guo y olvidado r e f r á n que d e c í a : 
"carne en cace ta , p a r a el que la meta . ' 

A c t u a l m t i t e n u es t r a I n d u s t r i a de 
embut idos se ba i l a en pleno desarropo 
pu jan te y prospera como pocas, en con
diciones oe p r o d u c i r mucho y bien pa ra 

L a m a n t e c a pe l l a ( u n t o ) , m u y es t i 
m a d a en las regiones de l N o r t e ( G a l i 
c ia y A s t u r i a s ) , y pa r t e del centro, don
de se consume l a m a y o r p a r t e de l a 
p r o d u c c i ó n . E s indispensable en el po
te ga l lego y en l a c l á s i c a o l l a (cocido) 
del l ab rador castel lano. 

A p r e c l a d á s l m a e insust i tu lbl ie en las 
cocinas de los grandes hoteles y de l a 
a r i s tocrac ia , y , en general , en toda co
c ina de buen guisar , p a r a muchos p la
tos que neoesariamente h a n de ser con 
esta clase de grasa . T a m b i é n se emplea 
en grandes cant idades en p a s t e l e r í a s , 
r e p o s t e r í a s , e t c é t e r a , p a r a e l ho ja ld re y 
o t r a p o r c i ó n de preparados de estas i n 
dus t r ias . 

Doscientas clases de 

embutidos 
S u v a r i e d a d es t a n inmensa como 

rica, n u t r i t i v a y sustanciosa, desde l a 
c l á s i c a m o r c i l l a de sangre y cebolla, 
bas ta el l o m o embuchado, s a l c h i c h ó n y 
m o r c ó n , pasando p o r l a longaniza , bu 
t i f a r r a , salchioha, etc. 

Desde hace unos a ñ o s se h a p rogresa 
do en l a f a b r i c a c i ó n de embutidos, que 
hoy se p roducen en c a n t i d a d ve rda 
deramente asombrosa, en v a r i e d a d cal, 
que pasan de doscientos los t i p o s que 
produce l a i n d u s t r i a y que se encuen-

e m o s 

m£S0£Prs a 

abastecer en las mejores condic lores 
el mercado npoiona l y conver t i r se en 
una fuente de r iqueza expor tadora , s i 
las autoridades la p res tan l a a t e n c i ó n 
que merecen sus l e g í t i m a s aspiraciones, 
de las que nos ocuparemos m á s ade
lante . 

El excelente jamón 

suelo, ha tenido u n a v i s i ó n c l a ra del 
enorme p o r v e n i r que l a ofrece l a i n 
d u s t r i a chacinera. 

E n pocos a ñ o s ha dado u n impulso 
t a n enorme a l a r e c r í a de ganado de 
cerda que hoy cons t i tuye una de las 
pr inc ipales r iquezas de l a r e g i ó n . 

Se ha organizado p a r t i c u l a r y corpo
r a t i vamen te pa ra a r m o n i z ó l a ganade
r í a con l a indus t r i a , y h a n tenido m u y 
en cuenta los productos de su rica 
hue r t a como i m p o r t a n t e s auxi l iares de 
engorde. L a basura de las cuadras y co
chineras l a u t i l i z a n como fe r t i l i z an t e 
v a l i o s í s i m o p a r a sus huer tas y, por ú l 
t i m o , se h a n cons t i tu ido corpora t iva 
mente en indus t r i a les de l cerdo, m o n 
tando mataderos, f á b r i c a s y f r i g o r í f i c o s 
pa ra p roduc i r en todo t iempo, dar t r a 
bajo a m i l l a r e s de obreros y , en suma, 
crear en pocos a ñ o s u n a inmensa r i 
queza y ponerse a l a cabeza de l a i n 
dus t r i a chacinera e s p a ñ o l a por ser su 
p r o d u c c i ó n l a m á s i m p o r t a n t e , consi-
guie ' icb hacerse envidiados y admirados 
por otras regiones que no han tenido 
su e s p í r i t u t r a n s f o r m a d o r y progresivo. 
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CURARAN SUS GANADOS 
Cojeras: Resoluti

vo Rojo Mata 
Cólicos: Anticólico 

F. Mata 
Heridas: Cicatri

zante Velox 
Jamás deben faltar en 

su hacienda 

u enferme di 

de España 

E l p r o d u c t o m á s rico, m á s sano, 
n u t r i t i v o y d ige s t i vo de todos los 
del cerdo. Su COL sumo, cada d í a mayo'*, 
ctá. m o t i v o a q^e su p r o d u c c i ó n v a y a er» 
considerable aumento cada a ñ o . E s t á 
considerado ent re los a l imentos n a t u r a 
les como el m á s exquis i to . Su g r a n f a 
c u l t a d n u t r i t i v a , u n i d a a su fac i l idad 
d iges t iva , le hacen recomendable a per
sonas enfermas y desnutr idas , como uno 
de los mejores a l imentos , de los m á s 
recomendados p o r l a clase m é d i c a , y a 
crudo, d e s p u é s de b i en curado, y a ex
t r a í d a su sus tancia en caldos, etc. 

Su v a r i e d a d es g r a n d e y sus denomi 
naciones, s e g ú n las regiones que l o p ro 
ducen, son as tur iano , ga l lego , de A r a -

t a m b l é n e l que a lcanza m a y o r e s t a t u r a &Ó11' c a t a l á n , serrano, de Granada, cas-
y desar ro l lo de todas las razas, siendo1 te,llano' e t c é t e r a , e t c é t e r a . Todos pue-
m u y f recuente encon t r a r an imales de 
estos que pesan 200 o 250 k i l o s y m á s 
en v i v o . E s e l cerdo m á s precoz en su 

den ser i gua lmen te buenos si en su pre
p a r a c i ó n se h a tenido especial cuidado 
en da r los l a s a l a z ó n en su punto , con-

su desar ro l lo y se des t ina a los m i s n i o s i d e s a i r r o l l o y engonie , y se r ia e l de m á s servar los y cu ida r lo s en c l imas de aJtu 
fines 

Muy apreciado es el vitoriano 
D e p i e l b lanca m u y s o n r o s a d a , 

casi desprovis ta de pedo, m u y fina 
y sensible. Cabeza u n poco cha ta . Se 
c r i a exc lus ivamente en l a s P r o v i n 
cias Vascongadas y N a v a r r a . E s e l m á s 
apreciado de las razas blancas e s p a ñ o 
las, p o r m i g r a n r end imien to de m a 
g r o y l a excelente ca l idad de é s t e . E s 

rend imien to p a r a el ganadero p o r esta 
cual idad s i no fue ra porque es m u y de
l icado y d i f í c i l de a c l i m a t a r . 

H a y , a d e m á s de las descri tas , i n a n i 
dad de variedades p roduc to d « cruza
mien tos y ensayos p a r a m e j o r a r y bus
car t ipos, unos de l m a y o r r end imien to 
p a r a el c r i ado r y o t ros pa ra eil indus 

r a a t empe ra tu r a s cuan to m á s bajas 
mejores, y ae le ha dado p a r a su cu ra 
c i ó n comple ta , e l t i e m p o necesario, por 
lo menos, de ocho a diez meses. 

Es un p roduc to nac ional del que pode
mos es tar orgullosos, porque s e g ú n m u 
chos ex t ran jeros que conocen diversas 
par tes del mundo , no h a n encontrado en 

t r i a l ; pero nos hemos l i m i t a d o a descr i - n i n g ú n s i t i o carne conservada de t a n 
b i r l i ge r amen te las razas e s p a ñ o l a s má=: excelente cal idad, t a n r i co a r o m a y t a n 
general izadas . l i to paladar . 

AFSENIATO 
DE PIOMO 

en polvo 

J A B O N 

NICOTINAD0 

contra las 
plaqas de \OÍ 

Jrutales 
u la v id 

ARSEMATO 

DE PLOtfO 
c o n t r a füi 
pulqoncs 

de í r u l a l é s 
Y horlal izaJi 

en puna 

DE CAL 

N I C O T I N A 
<7S 90» 

COnfro los 
oruqa» 

4 oiraj piaqa 
con t ra ta 
c u t a d é l a 

a l{a l | a 
o ruqa i . c l f SULFATO DE 

NICOTINA 
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rontr pulqune plantas e las Qallmu 

y toün 
clase de insecticidas 

y anticriptoqámicos 
de composición qarant izada 
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N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O 
( 6 ) E L D E B A T E 

E L G A N A D O A S N A L E S M U Y S E L E C T O 

E s p a ñ a , por e l n ú m e r o , es e l t ercer p a í s de l m u n d o 

Con esta clase de ganado ocrurr^ co-
nao a 1>> especie cabal lar , que su f a m a 
€8 de abolengo desde la m á s remo
t a a n t i g ü e d a d y todos los p a í s e s han 
venido al nuest ro pa ra a d q u i r i r e l ga
r a ñ ó n e s p a ñ o l . 

Fac i l i t ados los medios de t ran . rpor te 
se In tens i f icaron las exportaciones, as 
cendiendo a mi l l a r e s los asnos que se 
f a c t u r a r o n p a r a A m é r i c a del Sur, A f r i -
ca y N o r t e a m é r i c a . 

L o s Estados Unidos no rega tean « n 
d precio para l levarse loa m á s bellos 
ejemplares, con los cuales c rearon su 
raza de g a r a ñ o n e s y d e s p u é s acometer 
l a c r í a de m u í a s pa ra i m p o r t a r l a s en 
E s p a ñ a haciendo competencia a l mer
cado f r a n c é s . Nues t ro p a í s , a tento a es
te movimienLo ganadero, d e s p e r t é de 
su a p a t í a y p r e s t ó a t e n c i ó n a esta i n 
dus t r i a . 

L a Asod i acdón generaJ ¿te Ganado-
ios , por su par te , r e c o g i ó esta c o r r i e n 
te de productores , y po r medio de sus 
Asociaciones regionales dispuso los Ja
lones necesarios para fomen ta r y clo
r a r l a p r o d u c c i ó n , aspirando a s u r t i r 
l a demanda, cada d í a m a y o r , de estos 
sementales. 

L a s r a z a s h i s p a n a s 

'Tenemos agrupaciones o á r e a s de dis
p e r s i ó n , correspondientes a variedades 
de g a r a ñ o n e s , que por su i m p o r t a n c i a 
c i t a r emos : C a t a l u ñ a y Baleares, Zamo
r a y L e ó n y A n d a l u c í a , que dan nombre 
a las razas Catalana, Z a m o r a n a y A n -
daüuaa , respect ivamente . Todas ellas t l e 
nen su t i p o o s t andard b ien def inido con 
sus c a r á c t e r e s , y que puede e l lec tor 
darse cuenta con las f o t o g r a f í a s & l a 
v i s t a . 

E n el g a r a ñ ó n c a t a l á n se aprecia todo 
el cuerpo y l a cabeza negra blanqueci
na, las axi las bragadas y el hocico; su 
color t í p i c o es de pasa, y alrededor de 
los ojos y eupranasales fajas de rojo su
bido, cabeza c u a d r i l á t e r a , ojos grandes, 
de e x p r e s i ó n v iva , orejas largas, rectas, 
de f o r m a de t i j e r a . 

A lzada , 1,48 metros , y m peso de 
Í 6 0 k i los , nos l l eva a u n todioe de com
pacidad de 7,5, de g a r a ñ ó n bueno, pa ra 
p r o d u c i r m u í a s p a r a labores a g r í c o l a s . 

E l f a c t o r m á s in teresante es des

c u b r i r l a robus ted de las ex t r emida 
des y la can t idad de hueso que t iene en 
el p e i í m e t r o de c a ñ a a t a l ext remo, 
que no debe adqui r i r se n inguno que no 
rebase 18 c e n t í m e t r o * , y a p a r t i r de 
a q u í , a m a y o r n ú m e r o de c e n t í m e t r o s , 
m a y o r v a l o r en pesetas. 

él cuerpo b ragada y ax i las . Bu cabeza 
es ancha, pero m á s c o r t a que e l cata
lán , el ojo m á s chico y las orejas m á s 
anchas, revest idas de pelos fuertes. Su 
t a l l a m í n i m a es de 1.47 met tos , y t iene 
sus ext remidades m á s cor tas que el ca
t a l á n , a l que se considera como e l p u r a 

"Sanson-Boy**, g a r a ñ ó n c a t a l á n - a m e r i c a n o . E s s e g u r a m e n t e e l 
m e j o r e j e m p l a r d e s u r a z a e n E u r o p a 

E s t a r aza ea l a m á s asnal, l a m á s 
i n d í g e n a , pero que, s in t é n e r las bellezas 
de los anteriores, t iene corpulencia y 
fo rmas redondeadas. 

Es tos sementales se bas t an en mi 
zona p a r a l l ena r las necesidades de 
l a o b t e n c i ó n de m u í a s y pa ra conse
g u i r bur ros de g r a n ta l la , que son pre
cisos p a r a todos los t raba jos que de
m a n d a n las faenas del campo andaluz. 

E l g a r a ñ ó n zamorano t iene di feren
cias con el c a t a l á n : de capa n e g r a todo 

sangre i n g l é s de loe g a r a ñ o n e s ; pecho 
ampl io y g r u p a a l t a y redonda, siendo 
c a r a c t e r í s t i c o en ellos lo m u y acodado 
que son de corvejones y algo m á s pe
sados que e l c a t a l á n , a p r o x i m á n d o s e a 
los 400 k ü o s . Muchos ejemplares dan 
35 c e n t í m e t r o s de c a ñ a -

La cría asnal 

Cuan to queda expuesto ju s t i f i ca que 
en los momentos actuales, a causa de 
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l a g r a n a b s o r c i ó n que ha sufr ido nues
t r o p a í s de esta clase de reproduc to
res, se deja y a sen t i r l a escasez de 
ellos, y , po r lo tan to , conviene ac tua r 
con dos fines: p r i m e r o , que se conser
ven los t ipos, y segundo, f omen ta r l a 
p r o d u c c i ó n p a r a s e r v i r los mercados y 
desaparezcan los temores que hoy se 
v i s l u m b r a n de que N o r t e a m é r i c a , con 
nues t ra semil la , con nues t ra m a t e r i a 
p r i m a , aparece hoy con l a exc lus iva de 
su g a r a ñ ó n americano. Invadiendo nues
t r o mercado y p r e s e n t á n d o l o como me
j o r que el nues t ro . 

P a r a ello, p a r a contrar ref f tar e l p r i 
m e r punto , e s t á ab ie r to en V i c h el l i 
bro g e n e a l ó g i c o de l a r aza catalana, 
fijando las carac te r i s t i caa de l t i p o o 
s tandard an t e r io rmen te apuntado, y se
ria conveniente que se hlcdera lo m i s 
mo con el zamorano, y a que hoy no re
su l t a f ác i l encon t ra r lo p u r o en su zo
na de o r igen . 

P o r lo que respecta a l segundo ex t re 
mo , l a A s o c i a c i ó n General de Ganade
ros ha a d q i i r i d o diferentes ejemplares 
selectos, que h a n ins ta lado p a r a el ser
v ic io ganadero " n sus g ran jas Asoc ia 
ciones provinciales , y, a l m i s m o t iempo, 
ha establecido paradas en l a r e g i ó n de 
V l c h , de bur ros , a fin de c u b r i r exclu
s ivamente bur ras Inscr i tas en el l i b r o 
de r é g i a t r o p a r a segui r produciendo el 
t i po puro , 
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Nuestra Agricultura neces i ta m á s m u í a s 

Para obtenerlas se precisan sementales y yeguas de tiro. 
Todos los años compramos muchas muías al extranjero. 

1927 1928 1929 

L a c r i a del ganado m u l a r h« sfdflí 
s iempre t en fiorecienU q e j a r r ' i t u v o 
que acudi r a la p r r t e c c i ó n c" J- Es
tado, desenvolv ' ' 'ose con sus propios 
elementos y su flaco m a r g e n ín l ^ t r i a l , 
a m p r r a d o q u i z á a lguna vez con a l g ú n 
arancel p r o t e c ^ o n i s t a . 

P o r esta r a z ó n y debido a su n a t u 
raleza h í b r i d a , l a A s o c i a c i ó n General 
de Ganaderos no inc luyó en sus p r o g r a 
mas de concursos s e c c i ó n a lguna p a r a 
ganado mula r , por entender d e b í a pres
t a r a t e n c i ó n preferente a l fomento de 
toda clase de ganado que se reprodu
je ra . « 

L a m e j o r p o s i c i ó n en el mercado 
de l a i n d u s t r i a m u l a t e r a , era debido 
a que luchaba en condiciones m á s ven
tajosas que el c r iador de caballos, toda 
vez que el m u l e t o a l destete t e n í a do
ble v a l o r que el po t ro , s in las cav i l a 
ciones de si t e n d r á belleza o a c t i t u d pa
r a enajenarlo en buen precio, y aun 
con todo los riesgos de echar l a yegua 
al con t r a r io , el ganadero no v a c i a b a 
en p roduc i r m u í a s antes que potros . 

E l comercio m m a t e r o t e n í a estable
cidas sus zonas de c r í a , a s í como las de 
r e c r í a , buscando siempre eJ operar con 
yeguas masivas de 450 k. , en adelan
te, y 1,52 de alzada. 

El Ebro, el Orbígo 

y Reinosa 
Sus centros de c r í a m á s impor tan tes 

a r rancaban de Benavente por las cuen
cas del Orb igo y Es ¡a : y en m a y o r den
sidad toda l a zona del E b r o desde su 
nac imien to hasta Tor tosa . 

L a f e r i a de Reinosa era uno de los 
centros m á s concurr idos donde se l le 
gaban a r e u n i r m á s de u n m i l l a r de 
yeguas apercheronadas, para produci r 
í n u l a s , y los d í a s de f e n a expor taban 
hasta c incuen ta vagones de mule tas 
destetadas, p a r a las zonas de r e c r í a de 
C a t a l u ñ a , Cas t i l l a y l a Mancha , 

L a p r o d u c c i ó n del h í b r i d o , como se 
ve, estaba entonces en su auge, luchan
do con g r a n ven ta ja sobre e! c r i ador 
de potros , y este da to lo ava lo ra la i m 
p o r t a c i ó n que se h a c í a en aquellos a ñ o s 

de cinco a seis m i l m u í a s ap rox imada . 
mente . 

E l Estado, que estaba enterado da 
esta s i t u a c i ó n , quiso f o m e n t a r l a cr ia 
caballar , y de acuerdo con las ent ida . 
des ganaderas, Intens fleó su propagan, 
da en f a v o r del ganado de t i r o ; o rga . 
n i z ó concursos impor t ando yeguas bre
tonas, estableciendo u n d e p ó s i t o de se
mentales de t i r o en Santander, y una 
secc ón en Burgos , y en una palabra, 
l l eva r su p r o t e c e ó n al p e q u e ñ o ganade
ro de l a zona N o r t e de E s p a ñ a ; todo 
ello c o n t r i b u y ó a que el censo del ga,. 
nado cabal la r se dup l i ca r a en esta re
g i ó n , como lo acusa de modo palbable, 
el estudio demos t r a t i vo de ia pobiacida 
cabal lar e s p a ñ o l a , en el que se ve que 
las 100.975 yeguas que aparecen en el 
a ñ o 1021, suben a l a c i f r a de IIX.443 
en el a ñ o 1925. 

Faltan yeguas 
Pero este impulso que el Estado dió, 

10 fué consolidado, por el poco valor 
i e los pot ros y la d i s m i n u c i ó n ded mer
cado, a causa de l a poca comp^" que . > 
ra ^ E j é r c i t o Sd " xcía, y de o t r a parte, 
el des- vel q - e"' *ía entre los valores 
de una cabeza caballar , con una caba? 
za de vacuno o de o t r a especie cual, 
quiera, y ello h izo que las yeguas fue. 
ran desapareciendo, l legando en el 1927 
el n ú m e r o de las destinadas a l a cria, 
el de 102.180. Forzosamente , esta de». 
a p a r > ; ^ de yeguas t e n í a que repercu
t i r en l a i n d u s t r i a mu la t e r a , que i o y 
se encuentra a l a rmada pidiendo muJai 
que v a n ocasionando el aumento d$ 
i m p o r t a c i ó n como lo demuestra el esta
do que sigue, cuyos datos son oflclalea 
E i a ñ o 1925 se i r apn - t a ron II.7J5 
E l a ñ o 1926 se i m p o r t a r o n ll,¿{a 
E l a ñ o 1927 se i m p o r t a r o n 14.090 
E l a ñ o 1928 se i m p o r t a r o n 14.732 
E l a ñ o 1929 se i m n o r t a r o n 15.000 

P o r todo lo expuesto, se ve ciar», 
mente c ó m o h a b í a n u : 3 l l ega r a l a al. 
t u a c i ó n actual , s in da . , os cuenta. Para 
da r m u í a s ÍI los a0 t u t o r e s , tenemos 
productos que acoplar a l g a r a ñ ó n y asi 
obtener las mulaa que demanda nuestra 
indus t r i a a g r í c o l a . 

Y E L S E G U N D O E N M U L A R 
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Y NUEVE MILLONES DE 0VEJASLAS LANAS españolas son excelentes 
ue r i n d e n a l a ñ o c e r c a de 5 0 0 millones de pesetas. L a fama mon

de nuestras merinas. L a s razas churra y manchega. 

Gran renombre y decisiva influencia 
en la mejora mundial del lanar ha te-

¡ijiido la cabaña española; los descubri
dores del Muevo Mundo llevaban el 
que babía de contribuir poderosamente 
ft crear o me.lorar la riqueza pecuaria 
de los países nuevos, y no sólo fueron 
ellos los que se beneficiaron, sino que 
naciones del viejo continente, Francia 
« Alemauia, acudian a nuestros reyes 
para que se les concediera la exporta-
gjón del renombrado merino español, 
que estimaban esencial para la mtjora 
de la riqueza pecuaria; en el año 1725 
a Holanda, el Piamonte y Austria, y 
Ruecia en 1728 y poco después al Cabo 
de Buena Esperanza, se llevaron lana
res españoles con el indicado fin. Por 
j Tratado de Basilea se concedió al 
Gobiotuo francés el derecho a sacar 
basta 5 000 cabezas para la mejora de 

ganado, y muy seguramente el que 
compite con el español tiene un común 
origen, acusándose diferencias como re
sultado del medio; mas queda entre las 
lanas estimad simas en el mercado mun
dial, como una de las mejores, la espa
ñola, ya cp-e rivaliza con la de algún 
vasto pais—Australia—que debiera a la 
casualidad de piratería el poder hacer-
ge con nuestros sementales, y que fué 
el fundamento de su importantísima ga
nadería lanar. 

87 ovejas por 100 españoles 

Las razas españolas 

Cerca de diez y nueve millonea y me
dio de lanares—19.399.098 de cabezas 
exactamente—cuenta, según los últimos 
datos, España, correspondléndole una 
densidad por kilómetro cuadrado de 
88,39 cabezas y de 87,96 por cien ha
bitantes. Es, por tanto, uno de los paí-
lea europeos de índices más altos, se
gún puede apreciarse en el siguiente 
cuadro; 
Densidad del 

ganado lanar. 
Por 100 

Habtes. Hectas. 

Oran Bretaña...—, 
Alemania ~« 
Checoeslovaquia— 
Polonia ..̂  
Dinamarca 
Países Bajoe „, 
Austria M 
Bulgaria ~-
Bueoia 
Francia 
Italia 
España 

8,4 
6,5 
0,8 
0,2 
8,7 
8,7 
9,0 

16,0 
25,6 
26.3 
28.7 
87,6 

10 
6,4 
8,7 
7,0 
6,6 
0.7 

20,4 
7,1 
8,0 
0,8 

87,8 
88,4 

La densidad media no refleja en cuan
to a España, como cifra que ea proce
dente de comarcas tan diversas, una 
món exacta da la realidad que ae ob
tiene con eü examen del mapa, en el 

Las razas españolas pudieran, con un 
examen critico, quedar limitadas a dos: 
merina y churra, originaria éste del 
Sur, procedente la primera de los Pi
rineos. Los medios o comarcas diver
sas han producido variaciones, mas re
presentan opuestas condiciones las ci
tadas: el mer'.no, por sus condiciones 
y explotaciones poco lechero, produce 
excelente calidad de lana, que es de 
inferior clase; colchonera en «] churro, 
donde los caracteres lecheros están des
arrollados. 

Poblaciones de merino trashumante 
y estante, más del 60 por 100 de la 
total de lanar churro, manchego y la
cha se distribuyen por España, predo
minando en gran cantidad el ganado 
blanco, pues el negro, en mayor núme
ro que hoy en otros tiempos ha ido 
restringiéndose por la menor aprecia
ción que tienen las "pilas" de los re
baños en el mercado de lanas, en los 
que la cotización es a veces inferior 
un 10 por 100 y aun más que las blan
cas. 

La trashumancia 

L a s de m e r i n a s t r a s h u m a n t e s , l a s m e j o r e s . U n m é t o d o n a c i o n a l p a r a c l a 
s i f i car las . L a a l i m e n t a c i ó n i n f l u y e p o d e r o s a m e n t e e n l a c a l i d a d de l a l a n a . 
L a s o v e j a s l e c h e r a s son m a l a s l a n e r a s . L o s t r a b a j o s d e l L a b o r a t o r i o 

de l a A s o c i a c i ó n de G a n a d e r o s . 

T ^ ^ L ^ J S J ; ^ £l0SItlos y re^dío, alcanza diver- Pocos datos teníamos referentes a las 
L Z t L F ^ ? * PaftOSi recifbieHsas taI!as y Por 10 Seners l no se utli- características de las lanas hasta el mo

do un pequeño suplemento durante la za para la producción de leche. Los cor- mentó, como no fueran las amplias de
noche—paja de cereales o leguminosas d€ros de algunas comarcas tienen espe-l nominaciones comerciales, de lana meri-
Ü ^ l ^ T t T ' o 0 0 1 1 i^6 f aSP"ra ciaJ estima P01" la excelente calidad de i na trashumante, tipo serena. Barros, a compensar el escaso alimento que a « r.nrTlp. I entrefina, colchonera que si fijan o apun-

Las "fotos" permiten apreciar dife-

G f i M BRETAÑA 

diente toma en el campo. Animal tan 
generoso, en doma tan duro, apura de 
tal manera los pastos, que pierde pre
maturamente el diente, prepore oiia V 
leche con la que se fabrica el queso 
llamado de Villalón o de pata de mulo 
por la forma que afecta, así como 

I a ivial/M", A i J tan alguna propiedad saliente nada dicen 
ua mepra ael ganado i por lo inconcreto de ella respecto a su 

Visible es desde hace años la preocu-1 rrdader.a condición- Hab5a necesidad de 
pacón por la mejora del ganado empe^ este1vacío' l * * ) * ^ ^ m ° t i v ° de 
*A n m f r . w ^ A ™ ! » i ŝ 11""' empe que, con algunos discípulos, hoy bnllan-
zó contrayéndose a la selección de se-!tes compañeros-Echegaray. Olalquiaga, 
mentales o importación de otros países.: Panlagua-, me dedicara en el Labora-

otros tipos diferentes, haciendo en al-jno muy -fortunadas en cuanto a sus re-,torio Agrícola de la Asociación General 
gunas comarcas, en el secano, que el,sultados, aunque podía justificarse aten-:de Ganaderos a tr tar de ve- Li mane 
desequilibrio en el cultivo no sea ma 
yor por la falta de ganado; contribu
ye poderosamente a la fertilización del 
suelo; casi es la única aportación, en 
algunas comarcas, de materia orgáni
ca a las tierras, y la estima que se 
tiene del ganado es tan grande como 
revela el refrán: "Labrador, antes sin 
orejas que sin ovejas". 

Raza manchega 
La raaa "manchega", confinada en 

las provincias de Cuenca, Ciudad Real, 
Albacete, Toledo y Madrid, y en ellas 
a la comarca geográfica conocida con el 

diendo al tronco de que procedían y ser 1 ra cómo lográbamos efectuar la apre-
seguramente para el merino de origen elación de las lanas con valores bien de-
español, finidos, tratando de a^iar todo lo que 

Pese a algunas cruzas, puede estimar-¡fuera factor subjetivo personal, tendíen-
se que casi la totalidad de la cabañaldo P̂1" tanto a establecer normas con 
y aun más del merino español, se con-|la3 ûe friamente, y valiéndonos de los 
serva puro, ho habiéndole sucedido lo medi03 convenientes, pudiéramos empla-
acaecido en otras naciones, en las que ^ por deCÍrlQ así matemáticamente 
se han realizado cruzas precin tadas iel Jalor ° comhción d. una lana. 

Si en las razas lecheras es condi
ción precisa cardina.. la compro'vicioii 

grasienta, tener lanolina, pues en las|co. que hace su tinte más fácil y de 
razas, cual la lacha y churra casi fal-; rendimiento elevado. El vellón debe es
ta, apenas se acusa, siendo mediocres; tar desprovisto de pelo muerto o ca-
su vellón, existiendo una gran diferen-¡ bruno, fenómeno corriente en ovejas 
cía con la grasa o suarda, que contie- i mal alimentadas, 
ne el merno trashumante en abundan- i> i i 
cía. Condición importantísima en la ca- El alimento y la lana 
lidad de las lanas dentro de la raza " 
es su longitud, las de gran longitul y . La un formidad y calibrado de la íi-
finas con rizanrento, son las más apre-|bra se logra con una al;mentac;ón -ide-
ciadas en el mercado, y acaso sea e! cuada y lo má? 'gual: son de las ¿xa-
único defecto de las españolas el no;minabas de unas 500 muestras hasta 
poseer la mecha, longitud de fibra, ouejla fecha; las pertenecientes al meri-
las australianas y a'gunas sajonas, bus-!no trashumante, las más finas—16 mi-
cadas en el mercado, para ciertos te-leras, es decir, 16 milésimas de m !í-

LANAS ANORMALES, VISTAS A L MICROSCOPIO 

adolecedoras de falta de estudio por acó 
modarse a las necesidades momentáneas 
del mercado de las lanas, algo voluble 
en cuanto a la cotización y estima de 
calidades. La selección mejoró nuestra 
cabaña buscando cuidadosamente en la 

£ S P A N A • 
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rentes razas. La de "merino trashu
mante", debido su nombre al periódico 
desplazamiento que sufre del N. al S. en 
el otoño y a la inversa en la prima
vera, después de la esquila en el mes 
de mayo (curioso es en alto grado que 
para valorar sus lanas en el mercado 
piense Francia en la trashumadón pa
ra su ganado)—se efectúa por las vías 
pecuarias y también por ferrocarril—, 
constituyen las cabafias más numero
sas, algunas pasan de 16.000 cabezas, 
y asociadas & ellas, cuando el caballar 
no habla llegado al estado actual en 

Ovejas de raza merina trashumante del rebaño de selección de la 
Real Casa de Campo, excelente productora de lana 

setal podemos observar que disminuye 
ci lanar de las proviheias del litoral de 
España, lo mismo en el Norte que en 
fea ded sur. En éstas un clima auma-
ttmte seco, ardoroso, xerofltlco, escaso 
«n proctpLtacioiies, se opone ai des
arrollo de los pastos, son pocos y de 
íugaz producción, que, por el contrario, 
•Icanzan su máximo desarrollo en el 
Noroeste y faja cantábrica, no siendo 
«Je económico aprovechamiento sino por 
•1 vacuno, al que cede él lanar la pri-
bzada en densidad. Provincias limítro
fes y de condiciones análogas—Madrid, 
Ouadalajara, Cuenca, Toledo, que for-
Bian la Mancha—dan valores próximos 
de 49,3 a 45,9 cabezas por kilómetro 
cuadrado, y la máxima densidad co
rresponde a Badajoz, que con sus limí
trofes Cáceres, Ciudad Real (Valle de 
Alcudia) puede asegurarse sostienen 
durante el invierno la más lucida re
presentación del ganado merino. 

Carne, lana y leche 
De tres esquilmos o aprovechamien

tos puede ser objeto el ganado lanar: 
producción de carne y lana, que cons
tituye la más general, y, a veces, de le-
dbe, antagónica esta última de la ca
lidad de la lana, pues, debido sin duda 
• la gran cantidad de elementos pro
teicos que exporta la leche, por la ca
seína que contiene, le falta a la fibra 
kw necesarios para darle las caracterís
ticas de una buena lana, cuales son, 
«ntre otras, uniformidad de fibra, lon
gitud, rizamlento, resistencia y tacto. 

sus aplicaciones. Iban algunas yeguas, 
que proporcionaban animales de gran 
estimación y que contribuían a un apro
vechamiento integral de los pastos, uti
lizando los que alcanzaban gran des
arrollo. El ganado caballar, en el que 
estaban Interesados los pastorea, hasta 
el punto de que en algunas cabañas 
casi les pertenecía por completo, era 
uno de los factores que entraba en la 
de remuneración de su trabajo, se llama 
en algunos sitios ganado "meritero" 
—servía para conducir el hato del re
baño—, y cuando había llegado a loa 
puertos, era el que ligaba las cabafias 
en sitios alejados por lo regular con los 
pueblos o ventas, conduciendo los ví
veres para la confección de la parva 
comida de los pastores, así como de los 
perros mastines, excelentes guardado
res de los rebaños, a los que han de 
defender de las acometidas de los lo
bos, bastante frecuentes en algunos de 
los lugares donde se encuentran. 

La parte montañosa de las provin
cias del Norte, Santander, Palencia, 
Oviedo, estribaciones de la Cantábrica; 
los llamados puertos de algunas cen
trales, Soria, Segovia, de una excelen
te producción de pastos durante el ve
rano, y los valles de Alcudia, Serena y 
provincia de Cáceres, que utilizan en 
otra época del año, son donde reside 
el ganado trashumante, que en casi su 
totalidad es blanco, carentes por lo 
regular las hembras de cuernos, que 
svelen poseer los machos en su mayo
ría, siendo espirâ ados, de forma trian
gular y alcanzando un desarrollo tan 

Son las razas lecheras, y aun dentro |ran<je que precisan en ocasiones ser 
de éstas, los Individuos de mayor pro- Cortados, dada su dirección. 

Los merinos "estantes" 
duedón, a igualdad de régimen de ex
plotación, los que producen lanas más 
Inferiores. Es condición que estimamos 
esencial para la calidad, la uniformi
dad de la alimentación, tomando 
^ a lo necesario para su economía; 
cuando es deficiente, se acusa en la 
lana, que pierde uniformidad en la 
fibra, marcándose puntos débiles, y a 
veces pelos muertos. 

464 millones de pesetas 
Representan en la economía nacional 

•nualmente los productos del ganado 
^ar , sin contar el estiércol, según la 
estadística de la Asociación General de 
Ganaderos, un valor de 464.636,517 pe
días, distribuidas en la forma siguiente: 

Pesetas. 
Valor de la carne 2S3.943.289 
««a ídem pieles 57.156,460 
rj al consumo 7.014,174 
«em Id leche 

queso 80.522,594 
.... 86.000.000 

El ganado merino "estante", proce-
¡n i dente de cruza con el trashumante, o, 

este mismo, en el que se ha dejado su 
antiguo sistema de explotación, que no 
constituye rebaños numerosos, no sale 
por lo regular del término municipal, 
y si lo efectúa es para trasladarse a 
los inmediatos, donde aprovecha las 
rastrojeras y manchas durante el ve
rano. Suele ser frecuentemente su lana 
de clase no tan buena como el̂  tras
humante, de menos "rendimiento" (así 
se llama la relación de lana dmpia a 
la sucia referida a cien), y posee en 
algunos casos un tinte amarillento, so 
bre todo las del Sur de España, go
zando de estimación en el mercado, 
que sería mayor si no tuviera el Indi
cado tinte. 

La oveja churra 

al 
wem íd. laní 
íalor tota 

del rend:miento lácteo, lógeo es que 
cuando tratemos de mejorar e vellón 
sin descuidar alguna otra apreciación— 
pues no hay que olvidar qué carne pro
ducen todo3 los lanares—, recurramos 
al más perfecto conocimiento de la la
na, midiéndola, ya que no conocemos 
otros procedimientos para valorarla. 

Estudios en Alemania 
En algún viaje realizado por el ex

tranjero, y en país, al parecer, tan poco 
ganadero, como juzgan la mayoría de 
los españoles, qué es Alemania, pude ver 
que allí se estaban efectuando estudios 
respecto a las clases de lanas con una 
orientación parecida a la nuestra, coin
cidente en algunos extremos más dife
renciada en el dinamómetro que usaban 
para apreciar la resistencia y no llegar 
a la determinación en aquel año—1927— 
de valores que estimamos muy impor
tantes para la clasificación. 

Qué es la lana 
Es la lana una producc:ón pilosa de 

nombre de la Mancha. Hay bastantes [producción de lana los indivduos que ia epidermis, de diferente calidad *e-
rebaños negros y el desarrollo que al-| poseían vellón más cub'erto y apretado,igún los sitios del cuerpo del animal, y 

• j r f 
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España aventaja a sus hermanas latinas en ganado lanar 
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canza es diferente. Excelente lechera, y 
de lana larga, llgerlsimamente ondula
da y suel« apreciarse en ella la exis
tencia de pelos muertos o cabrunos, que 
la hacen desmerecer mucho «n el mer
cado. 

Raza lacha 
La raza "lacha", cuya área geográfica 

es al Norte de la Península, pasos altos 
de Navarra y Vascongadas, Sierras de 
Aralar, Altzgorri, Valles del Baztán, 
Roncal y cuenca del Bldasoa, parecida 
a la churra, aunque de más desarrollo 
por la dllmatología productora de abun
dantes pastos que, cuando no son de 
utilidad para el vacuno es utilizado por 
el lanar. Las manchas negras, carbo
neras, que ex'sten en el churro, constitu
yendo allí pintas alcanza mayor profu
sión y desarrollo, existiendo ejemplares 
de patas y cabeza completamente ne
gras con pigmentaciones rojas, que tam
bién existen a veces en el manchego. 
La aptitud lechera, consecuencia de la 
climática, comarcas lluviosas de nc 
grandes oscilaciones térmicas, conse
cuencia de lo que es una vegetación casi 
continua o sin prolongadas paradas In-
vemaJl y estival, da lugar a que sea una 
excelente lechera, batiendo el "record" 
entre las españolas "hasta 1.395 c. c; 
en un día se llegó a tener en el concur
so celebrado en el año 1926 por la Aso
ciación General de Ganaderos. Con su 
leche se fabrican quesos—Idlazabal, 
Roncai, etc.—; su lana, que es larga y 
laxa, tiene poca estima. 

Raza aragonesa 
Aragón y provincias limítrofes dan 

lugar a modalidades diferentes del lanar 
llamado también raso, que cuenta con 
un vellón apretado, bastante rizado y de 
estimable caTdad. Según proceda de si-

sin manchas, de lineas bien formadas y 
no derribada grupa, así como las ove
jas más lecheras entre las explotadas 
con esta finalidad; una alimentación su
plementaria, cultivando plantas forraje
ras que servían para tener recursos en 
épocas de escasez; hoy día, salvo casos 

para facilidad de comprens:ón podemos 
figurar que cada fibra está formada por 
un cilindro central de grosor variable, 
al que van fijas unas como escamas, 
imbricadas unas en otras, puestas co
mo las tejas y recubriendo todo el ci
lindro. Las fibras alcanzan espesor va-

| riable, más pequeño, de ello nos dare-

Su defectuosa formación proviene de una, aUin?ntaoión no continua. 
A) puntos débiles o de menor rcsisUnc a por donde se romp̂  la lana 

que son la excepción, el ganadero eS|m0g CUenta pensando que de alguna? 
agrcultor, cultivando tierra para obte-¡fibras se necesitan poner juntas ¡¡has-1dio de medir el rizoj aparte de su exa- tes en otras razas provocadores ce pun 

jidos. y a las que no cede en finura 
y gana en resistencia la nacional. Ge
neralmente, a la finura corresponde un 
rizanrento grande, presentando abun
dantes ondu.aciones, tanto más estima
bles cuanto más pequeñas son. Un me 

metro—, e iguales y únicamente en ca
sos anormales presentan ensanchamieu-
los o secciones estrechas, correspon 
dientes a deformaciones de la fibra ori
ginar as, sin duda, por piriodos de 
anormal alimencación, que son corrien-

ner alimentos para el ganado, constru-|ta 620 para formar un centímetro de 
yendo apriscos, probaron en casi todos 
los casos que pertenecían los .-jastos que 
se efectuaban a los llamados veproduc-
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tivos, aumentando los Ingresos como re
sultado de aminorarse los riesgos, lo
grando casi Igualar el número de cor
deros, que alcanzan, por otro lado, ma
yor peso, con el de ovejas e incremen 
tando poderosamente la producción le
chera, en la que una cuidadosa selec
ción puede hacer var ar el aspecto econó
mico del negocio. 

grosor!! Son las escamas las que fa
cilitan la unión de las fibras guardando 
por su elasticidad grandes espacios de 
aire entre si, cond:ción que la comuni
ca la propiedad de ser excelente abrigo 
los tejidos confeccionados con lana. 

La leche contra la lana 
Una buena clase de lana necesita pa

ra su constitución elevada cantidad de 
compuestos nitrogenados en forma com
pleja, probablemente proteínas y cuer
pos amidados. etc., que al ser expor
tado con abundancia en las razas ,dp 
ordeño por la leche muy rica en caseí
na, impide formarse la fibra en buenas 
condiciones, desmereciendo la calidad. 
Las razas más lecliéras, lacha, churra 
y manchega son pioductoras de lana 
inferior, y casos conocemos quien, por 
circunstancias especiales, no siguió 
con su rebaño la explotación corriente 
de ordeñarlo, mejoró algo la clase de 
lana. Cuando acometamos el estudio 
químico de la lana, absorbido con mi 
compañero de laboratorio señor Panl
agua, en ei morfológico y físico, espe
ramos que el anális's de aquélla nns 
confirme lo expuesto anteriormente. 

La lana ideal 

I 
L/IN/18 
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La buena lana, la ideal, ha de ser 
fina, larga., rizada, de rizo cuanto más 
pequeño mejor, resistente, perfectamen
te "calibrada", poseyendo igual diáme
tro en su longitud sin estrangulamien-1 elástica cuanto 
tos provocadores de puntos débiles; serlfacilita su trábalo: 

i 
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464.036,517 

La oveja churra constituye peque 
ños rebaños (alrededor de 3.000 cabe-i 
zas), está muy expandida por todo elj 
patrio solar no t&í i del término, donde | 

o r / f o o HTÁMS, 

m 

LüdO 
5 1 3 . - " 

.;NAVAÑÑA 
¿ E O N 

BURGOS 
ffüESCA ; 157 í 

86 
.\BARCilOHA 

SORIA ZARAGOZA „ 

i ? 
61/ADAíAJAffA l SAIAMANGA l 

% M V f l A 

roitüo 

yAL¿ 

fíí/UGA C A N A R I A S I S L A S S E V / U A 

HALAGA 

tos débiles, tanto más cuanto aquélla 
es deficiente y expuesta a cambios de 
hartazgo o escasez -hasta de 44 mi
eras—, cerca ce tres veces más que la 
mínima ha sido la ha.iada tn ei ins-

irino entrefino. ALr huimos la uhliormi-
dad presentada por la merma traáhu-

\ mante a que, por ei rég.men con eila 
segu do, tema a diente del campo 'ma 
al.mentación lo más igual poŝ bie. ios 
pastos de las moutañas del norte y 

! valles de Alcudia, Serena y dehesas x̂-
trímeñjs; el régimen de trarhumac ón 

jo desplazamiento hace precisam.nte 
; que puê a aprovechar por ia climática 
ele nuestro país de dos primaveras e 

I rebaño, la del sur, y ia que pasta en 
|el norte al despjazarse, brotes amb-.ó 
ejue obedecen a la más a ta re.ación nu 

, Lntiva, ya que apenas alcanzan des-
i arrollo son ul iiẑ dos. Esta al men'a-
jción diíicilmenLe sustituida, es una de 
|las causas de su clase y dei r:zc y ner
vio que presenta la fibra. 

En la longitud de la fibra hemos apre
ciado que ejerce infaiencia la raza; de 
churra hemos med do hasta 25 centí
metros y 17.3 ifl el merino estante 
del Sur, . la temperatura a igualdad 

men sobre un tejido negro, es el alar- de otras cord'ciones; así el merino de 
gamiento que experimenta relacionado ¡ Salampura es, por lo regular, más cor-
éste con la longitud de la fibra al esta- to de mecha que el ex-'emeño, â mque 
do natural. La lana ha de tener "tac- no le cede en finura Años fríos o secu
to"; es muy diferente la sensación que ¡de pocos pastos, de aliimntac ón defi-
se experimenta al tocar una lana me-• e" ente, se ¿cusan on la calidad de N 
riña de una churra, ser resistente y! pila, que da menos peso, ci tce menos 

más mejor, pues olio la fibra. LTá (*asca que conocem .s ue 
de un color blan- ¡ lanas no nacionales de gran long tud 

confirman lo dicho, pues se trata de 
i las procedentes de climas benignos que 
i aun exigen el doble esquilo anual en 
í algunas nac:ones. 

Influye, pues, poderosamente en la 
calidad de la lana la explotac ón del 
rebaño desnnerec endo tanto más cuan
to la aü^nV' n̂ es más diferente, y 
en cuanto al rend miento, es fatal con
secuencia del med o, s enlo las lanas 

i menos cargadas, es decir, de mayor 
1 rendimiento las que no utilizan ras-
i trojes o barbechos en su al mentnc ón. 
i Austral;a. país emp.'ad:zado, lo demues-
i tra con su elevado rend raicnto en las 

'̂las. Nosotros h?mo? üsgado a obsar-
¡var hasta el 46 por 100 en lanas tipo 
I Serena y apenas rebasan la de! 33 por 
¡100 las de B?rróg por la claFe de tie

rra donde se al mentan, y rnden un 
43 por 100 por lo regular el entrefino 
y manchego. 

P„_.,_rlen ¿jgj í-c'udo efectuado del 
corte del año 1028 sobre 259 muestras 
de lanas merinas en toda la amnlitrn 
de su denonrnación en unión de mi 
actual •-•nmr"-fioro el 'ngen'er/» PgrtJtio--
mo señor Paniagua, en el que hallé 
nr'mero pn "X̂ eletit" ^TJTÍUIO V s:em-
pre un trabajador infat'gab e, es el ?in-

idro que se expone, que nos dan los 
¡valores externos o^pr^d-' enie. remo 
inrocedente de un elevado númtro de la-
¡-las examinadas, fpnen 'as c fra? ano
tadas gran valor dentro del que cabe 

ja una produecón en c" que intervie
nen factores tan diversos. 

Máximo. Mínimo. 

! 7 3" 

1.112,13 

45.74 
las lauas 

1S2,0D 

7.75 
exami-

C A B E Z A S D E G A N A D O L A N A R P O R K I L O M E T R O C U A D R A D O 

Long'tud natural en 
cenHmetr )3 

Corficiente de riza-
miento 

Sección: en mieras 
cuadradas 

Coeficiente de rotu
ra: en millgramoa 

1 por miera cua
drada 
Observaciones: De 

'nadas, un 50 por 100 comprend das ea-
| tre cinco y 12 centímetros de "longi-
jtud". "Coeficiente de sisamiento", las tre» 
cuartas partes, comprendidas entre 1.20 
y 1,35. Sección: el 90 por 100, cora-
prendido entre 200 y 250, y un siete y 
medio, entre 200 y 400 meras. "Coefi
ciente de rotura", el 80 por 100 entre 
,12 y 26 miligramos por miera cua
drada. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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LA A V I C U L T U R A EN ESPAÑA 
P o s e e m o s 2 6 m i l l o n e s d e g a l l i n a s , d e l a s q u e 1 6 m i l l o n e s s o n p o n e d o r a s 

P e r o l o s h u e v o s n o b a s t a n p a r a e l c o n s u m o n a c i o n a l , q u e e s d e u n o s 1 . 8 0 0 m i l l o n e s . 

H a y q u e i m p o r t a r 5 0 0 m i l l o n e s . R e m e d i o s c o n t r a e s t a i m p o r t a c i ó n c r e c i e n t e . 

Que l a A v i c u l t u r a (15 hue- de buscar m e r c a n c í a en los mercados y 
feriales e s p a ñ o l e s y desplazaron una ver
dadera falange de recoveros y de aca-

t o m a en Es- [qu in ta les m é t r i c o s de huevos. , 
p a ñ a ex t r ao rd ina r io incremento es a l - vos medianos suelan pesar un k i l o ) , 
go que salta a la v is ta por el g ran n ú - | Se habla y se escribe de los 26.000.000, 
mero de avicul tores que van surgiendo; de gal l inas desde el a ñ o de 1928, y con-i paradores que, excitando "con su deman 
en todo el p a í s , por el favor de que go- | sul tando la e s t a d í s t i c a de importaciones da y con el aumento de los precios a las 
zan los l ibros y Jos p e r i ó d i c o s ^ de A v i - | d ^ aquel nvlsmo ^año, encontramos que sej gentes del campo, logra ron que aumen

t a r a n su p r o d u c c i ó n . Pero t e r m i n ó la 
gue r r a ; a b r i é r o n s e las f ronteras ; depre
c ióse l a moneda en los p a í s e s m u y pro
ductores de huevos y el comercio hue
vero h a l l ó ventajas en proveerse en 
ellos, r e t i r ando sus compradores y de
j ando de requer i r al campesino espa
ñol que, como es na tu ra l , v e n d í a las ga
l l inas y mermaba l a p r o d u c i ó n . 

L a s t a s a s y r e s t r i c c i o n e s 

c u l t u r a que en E s p a ñ a se publ ican, y ' i m p o r t a r o n 330.575 quintales equivalen-
por lo que se van seleccionando y m e - ¡ t e s (a r a z ó n de 1.500 huevos el qu in t a l 
jo rando nuestras razas de gall inas, a s í j m é t r i c o ) , a 495.862.500 huevos 
como por el m a n i ñ e s t o deseo de apren
der que se observa en los que acuden 
en demanda de e n s e ñ a n z a a las Escue
las de A v i c u l t u r a o f recuentan las con
ferencias divulgadoras , los Cursi l los y 
las Semanas A v í c o l a s , que, en c á t e d r a 
ambulante , se v a n dando en todo el 
p a í s . 

T r e i n t a y cinco a ñ o s a t r á s , sólo cr ia 
ban gal l inas la comadre pueblerina, la 
co r t i j e r a y a lguna que o t ra hacendo
sa ama de casa, a tenta al ga l l ine r i to do
m é s t i c o , que, con el aprovechamiento 
de residuos de la mesa y de la cocina 
se procuraba huevos frescos y baratos, 
y de vez en cuando a l g ú n sabroso po
l lo . 

Los establecimientos de A v i c u l t u r a po
d í a n contarse con los dedos. Pero se i n 
t rodujo la e n s e ñ a n z a a v í c o l a en E s p a ñ a ; 
se cosecharon éx i to s f rente a fracasos 
mot ivados por fa l t a de conocimientos en 
l a mater ia , y nunca imputables a las 
ga l l inas ; se r e a c c i o n ó , y ahora, aunque 
siempre en frente de los que t o d a v í a no 
creen en l a p roduc t ib i l i dad de las g a l l i 
nas y de sus c o n g é n e r e s , y a la explota
c i ó n de esas aves ofrece mayor c o n ñ a n -
za y aunque nuestra p r o d u c c i ó n gene
r a l resulte ser escasa, t o d a v í a , abundan 
los centros de p r o d u c c i ó n de gal l inas 
seleccionadas, que es la base del é x i t o 
en A v i c u l t u r a , y tenemos gall ineros has
t a de 5.000 a 10.000 cabezas. 

I g u a l come una ga l l ina ponedora de 
80 a 90 huevos en el p r i m e r a ñ o , que 
l a que da 150, 200 o m á s , y en ello e s t á 
l a prosper idad de que gozan los av icu l 
tores, que no t r aba jan m á s que a base 
de esas buenas gal l inas y el fracaso de 
a q u é l l o s que, no quer iendo t raba ja r m á s 
que con gal l inas comunes y corr ientes 
(entre las que nunca se selecciona), 
pierden dinero, en i n d u s t r i a en que otros 
ganan 

P r o d u c c i ó n , i m p o r t a c i ó n 

y c o n s u m o 

Sumando a h o r a é s t o s , c o n los 
1.280.000.000 que admi t imos pudieron pro
ducirse en el p a í s , y sacando l a debida 
p r o p o r c i ó n , vemos que nuest ra produc
c ión nacional d ió el 72 por 100 del con
sumo, y que la i m p o r t a c i ó n , por enor
me que parezca, só lo representa el 2S 
por 100, cuando en I n g l a t e r r a la produc-

L a p r o d u c c i ó n h u e v e r a n a c i o n a l 

H u e v o s i m p o r t a d o s : 

2 8 . % " 
3 <2c 

^ q u e v a l e n ^ 

, 9 i i m l l o n e s > 

Huevos nacionales' 
i . 2 0 0 

I m p o r t a n c i a d e l a a v i c u l t u r a 

E l consumo de productos del cor ra l , 
especialmente de huevos, aumenta de 
a ñ o en a ñ o de una manera ex t raord ina
r i a en todos los p a í s e s . De o t r a parte, n u 
merosas indus t r ias necesitan el huevo co
m o p r i m e r a m a t e r i a o como aux i l i a r en 
l a e l a b o r a c i ó n o p r e p a r a c i ó n de sus gé 
neros, y por lo tanto , en todos los par 
ees se impone el aumento de la produc
c ión huevera o el r e c u r r i r a los p a í s e s 
de mayor p r o d u c c i ó n . 

E n vlos Estados Unidos N o r t e a m é r i c a 
nos el va lo r de los huevos y de la polle
r í a que se produce e s t á y a pasando de 
los 1.500 mi l lones de d ó l a r e s anuales, ci 
f r a con l a que se supera a l a de cual 
qu ie r o t r a r a m a de l a A g r i c u l t u r a y de 
l a g a n a d e r í a . D i n a m a r c a t iene una de 

. . « u s j j í j g p ^ p f t ^ a ^jigntes de r iqueza en, l a 
A v i c u l t u r a , y, con Holanda , han logrado 
y a a d u e ñ a r s e del mercado huevero de 
I n g l a t e r r a . 

Has ta p e q u e ñ o s estados de Europa se 
h a n hecho exportadores de huevos y de 
po l l e r í a . De Franc ia , A leman ia , H o l a n 
da, I t a l i a , B é l g i c a y otros p a í s e s no hay 
p a r a q u é decir s i siguen fiando en la 
p r o d u c c i ó n de las gal l inas , pues bien se 
ac red i ta ron como productores y expor
tadores de sus productos. 

2 6 m i l l o n e s d e a v e s 

AlgTinas veces hemos v i s to escrito que 
E s p a ñ a t iene actualmente una p o b l a c i ó n 
av i a r de 26.000.000 de cabezas. N o sabe
mos si es dato e s t a d í s t i c o oficial , pero, 
aun s iéndo lo , no nos e x p l i c a r í a m o s n i 
c ó m o pudo establecerse la c i f ra , n i por 
q u é medios se p r a c t i c ó el censo. Pa ra 
algunos, la c i f r a p a r e c e r á larga, pero a 
nosotros nos parece cor ta , porque en 
E s p a ñ a se c r í a n m á s gal l inas de las que 
generalmente se cree, y su t e r r i t o r i o es 
t a n t í s i m a s veces mayor que el de H o 
landa, donde el censo av ia r acusa la c i 
f r a de m á s de 40 mil lones de cabezas, 
y que el de B é l g i c a , que con haberse 
quedado sin gal l inas al t e r m i n a r l a gue
r r a europea, da y a u n cont ingente de 
19.000.000 de gal l inas . -

1 6 m i l l o n e s d e p o n e d o r a s 

A d m i t i e n d o , s in embargo, que los 
26.000.000 de cabezas de que se habla y 
se escribe, sea c i f r a aceptable, bueno es 
considerar que en la c i f r a van los ga
llos, las pollonas, que t o d a v í a no "se es
t r e n a r o n " ( a s í se dice cuando no dieron 
e l p r i m e r huevo) , y mucha ga l l ina vie
j a , que y a no pone. Por esta r a z ó n y 
puestos a f o r m u l a r c á l cu lo s , nos parece 
razonable rebajar una tercera parte y 
t o m a r como base l a existencia de 
16.000.000 de gal l inas ponedoras en el 
p a í s . 

1 . 2 8 0 m i l l o n e s d e h u e v o s 

A b a s « de tender a todo lo malo 
posible, a ú n supondremos que esas 
ga l l inas son "de las del m o n t ó n " , 
es decir, de aquellas que no son capa
ces de dar m á s que 80 huevos por cabe
za, en un a ñ o , cuando la ga l l i na espa
ñ o l a , en muchas regiones, es excelente 
ponedora. A d m i t i e n d o "que todas fue
sen malas ponedoras" y que sólo die
r a n los 80 huevos en el a ñ o , la suma de 
su p r o d u c c i ó n p o d r í a a s c e n d e r a 
1.280.000.000 de huevos, y r e d u c i é n d o l o s 

q u e 

m i l l o n e s 

v a l e n 

7 2 % X ¿ ? í 7 ] o T v e | 

E s p a ñ a , produce el 73 pn r 100 de los 
huevos que consume e i m p o r t a el resto 

c i ó n sólo es del 52, y l a I m p o r t a c i ó n , del 
48. 

E l Consejo de l a E c o n o m í a Nac iona l 
c a l c u l ó el va lor de los huevos impor t a 
dos en 1928 a r a z ó n de 277 pesetas el 
q u i n t a l m é t r i c o , o sean, los 100 k i lo 
gramos, lo cual representa 2,77 pesetas 
el k i l o y 2,20 la docena de huevos, un 
t i empo del a ñ o con o t ro . B i e n e s t á el 
c á l c u l o t r a t á n d o s e de huevos de impor
t a c i ó n , que generalmente son m á s pe
q u e ñ o s y menos valorables que los del 
p a í s , pero, aun admi t i endo que pa ra és
tos el precio medio fuese de esas pese
tas 2,20 la docena (debiera ser de 2,40 
a 2,50), la p r o d u c c i ó n nacional huevera 
r e p r e s e n t a r í a un va lor de 241.373,241 pe
setas con t ra el de 91.568.721 va lor de lo 
impor tado . 

8 2 h u e v o » p o r ^ H a ^ i t a n t e 

Las tasas en el precio del huevo, "s in 
tasarse los precios de los granos y de 
los piensos", fué t a m b i é n causa de que 
los avicul tores rurales c r i a r a n menos. 
A ú n agravaron la s i t u a c i ó n algunos go
bernadores, que, ma l aconsejados por las 
Juntas de Abastos, decretaron la pro
h i b i c i ó n de sacar de l a p r o v i n c i a hue
vos y aves, ante el t emor de que les fa l -

(porque pasados por agua no hay nadie 
capaz de t o m á r s e l o s ) , poco puede espe
rarse de la a c c i ó n popular . 

Las Juntas de Abastos no ponen cor
tapisas a la venta de ese huevo bara
to, porque aspiran a que las subsisten
cias no se encarezcan, pero si se con
sideraran los perjuicios que a l a salud 
p ú b l i c a se i r rogan , con seguridad que 
p e s a r í a m á s esto que lo ot ro . Apelamos 
en este punto al t es t imonio de los m é 
dicos, que, con segundad, se p o n d r í a n 
de nuestra parte. 

Alegaron a veces los Gobiernos que 
no resul ta posible el aumento del aran
cel del huevo por oponerse a conve
nios internacionales, pero, aunque a s í 
fuese, esas medidas de m a r c a c i ó n del 
huevo y a ú n l a de l a I n s p e c c i ó n sanita
r i a de l a m e r c a n c í a en las f ronteras , 
caben como medidas de salud p ú b l i c a , 
y l ibres son todos los Gobiernos de to
marlas por encima de cualquier conve
nio vigente . 

B ien ha sabido Imponerlas B é l g i c a , 
que en 1913 sólo t e n í a 12 mil lones de ga
l l inas e impor t aba por va lo r de cerca 
de 20 mil lones de francos, y que, a pesar t a r a n subsistencias en tales g é n e r o s , y, , 

na tu ra lmente , como la p r o d u c c i ó n no,de la d e v a s t a c i ó n de sus gal l ineros du 
p o d í a consumirse en algunas de ellas y ! r a ° t e l a guerra., hoy tiene 19 mi l lones de 
los precios bajaban bruscamente para gall inas, apenas tiene i m p o r t a c i ó n 

e s p a ñ o l a de reciente c r e a c i ó n y de t ipo 
moderno, que p o d r í a ci tarse, pero por 
razones m u y especiales no puedo n i nom
b ra r l a . 

E n cuanto a razas extranjeras , pocas 
son las que no se han v is to en E s p a ñ a , 

conf ia y prefiere vender su p e q u e ñ a pro 
d u c c l ó n al recovero que p a s a po r eu 
casa o a l acaparador del m e r c a d o o del 
f e r i a l vecino, c o b r á n d o l a en e l acto . 

Eso de ent regar l a m e r c a n c í a a la 
Cooperat iva, para que é s t a l a l i q u i d e d í a s 
d e s p u é s , a tenor del p rec io e n que fué 
vendida, no en t ra n i creo que e n t r e n u n 
ca en el modo de ser de n u e s t r o s campe
sinos. S in ellos no se conc iben las coope
ra t ivas , como no se r eduzcan a l a s im
ple u n i ó n de unos cuantos a v i c u l t o r e s 
profesionales pa ra la v e n t a de sus pro
ductos en comunidad . L a cosa t i ene su
m a impor tanc ia , pues a f a l t a de esos 
centros de venta y no p u d i e n d o o no 
sabiendo muchos av icu l to res c ó m o dar 
sal ida inmedia ta a su p r o d u c c i ó n hue
vera, generalmente t i enen q u e abando
na r l a en manos de los m a y o r i s t a s , que 
no d is t inguen entre aquel h u e v o bueno y 
fresco que el a v i c u l t o r les o f r ece y el 

S u c r i a n z a e s m á s b e n e f i c i o s a q i ^ 

l a d e l a s g a l l i n a s 

L O S H U E V O S D E P A T A S E U S A N 
I N D U S T R I A L I Z A D O S 

Los patos mudos o de b e r b e r í a , los ^ 
P e k í n , los de Rouen y otros, de antigu! 
conocidos, no dan m á s a l l á de 60 a 80 
huevos a l a ñ o , y por lo tan to , a nadie 
se le o c u r r í a c r i a r patos porque, p ^ , . 
t an escasa postura y con el poco apr^. 
c i ó que t ienen los huevos de pata, m^, 
j o r era c r i a r gal l inas . Pero de veinte 
a ñ o s a esta parte se han venido sele^ 
clonando el pato corredor de las India» 

pero de ellas só lo han quedado como las „ " m * r H a l 
m á s p r á c t i c a s y m á s product ivas , las'16 ^ comeIciaI-

» ™ r el a V Í C í t c o r J " n o f d r ( f C 1 e G J n a 8 cuya pos tura mema en e. p n m e r ano mi 
que les llepra en cajas, has ta de l e J a ™ f | w a i a 180 a 200 huevos, y su derivan,? 
t ierras . A s f es c ó m o no lo p a g a n mejor , ^ h d a ^ a V p ü b U e l l y c o / e l l o s e i ^ 

ya explotaciones tan to o m á s importan, 
tes que las de gal l inas . dad de huevos, ha de es tar a las re

sultas de la c o t i z a c i ó n del h u e v o c o r r l e n -

Leghorns , de Is land, W y a n d o t t e y De todos modos, de cuan to d e j a m o s es-
P l y m o u t h y entre ellas las dos pr ime- i c r i to , puede desprenderse que en a v i c u l -
ras son las que hoy pueblan numerosos! t u r a y a juzgarse solo por esos 91.5bS 7¿ i 
ga l l ineros e s p a ñ o l e s y las que m á s se de pesetas que tenemos que p a g a r ai 
han d i seminado en todo el p a í s . De to-1 ex t ranjero para comple t a r n u e s t r a s ne-
das estas razas puede verse excelente! cesidades en el consumo y u t i l i z a c i ó n 
mues t r a en el Concurso Ganadero de la l I ndus t r i a l de huevos, n i e s tamos t a n mal 

Casa de Campo. C T V ^ f * ^ ™ ™ » ™ ^ S « ¿ t « ^ « S E l pato i n d u s t r i a l se c r í a t a n bien co-
a bajo n ive l a l c o m p a r a r n u e s t r a P r o - ¡ m o e f pollueiQ de l a ga l l ina , y las h e r í 

O r g a n i z a c i ó n a v í c o l a y g ^ l ^ ^ ^ f f o ^ s ^ y a e no ha . |b ras . a U t r j ± o c u a t ^ o ^ m e s e ^ y a ^ 
berlo sido durante los v e i n t e a ñ o s que 

Si el huevo de pata no tiene aprecio 
en el consumo, tiene igua l y a ú n mejor 
a p l i c a c i ó n en el arte de l a pas t e l e r í a y 
en las Indus t r ias que necesitan del hue-
vo, y a tales usos se des t inan los qu* 
en aquellas explotaciones se cosechan. 

L a c r i a n z a d e patos 

n i r d e l a a v i c u l t u r a e n E s p a ñ a 

E n este pun to si que mucho tenemos 
que env id i a r a otros p a í s e s . 

Desde luego, hay m u y buena vo lun tad 
por pa r t e del Gobierno, y el personal t éc 
nico que i n f o r m a en estos asuntos m u é s 

huevos. As í como las gal l inas se espar, 

derna av i cu l t u r a y la e n s e ñ a n z a a v í c o l a , ™ * d ™ * * l ?*S}°U h£e * f ^ ' ^ J f * 
nuestros á n i m o s hub i e r an d e c a í d o ante 
el poco caso que se nos h a c í a . 

Afo r tunadamen te , el t r a n s c u r s o de los 
a ñ o s nos d ió l a r a z ó n , y a s í l a m u l t t -

t u r a de cor ta edad. Es to abarata extra, 
o rd ina r i amen te la a l i m e n t a c i ó n , porqm 
la mayor par te de lo que comen lo en. 
cuen t ran en la pradera, en las rastro, 
jeras, en las laderas de los r íos , 1 ^ 

dar le salida, c u n d i ó el desaliento entre ,huevJos '7.7^?, ,1925 los exPort? P ° r VB;-
los campesinos, y de a h í o t r a causa de 
d e s p o b l a c i ó n de' muchos gal l ineros . 

L a p r o d u c c i ó n a v í c o l a d i s m i n u y ó t an 
sensiblemente, que, una sola casa abas
tecedora del mercado de Barce lona que 
semanalmente sacaba de P o r r i ñ o , pobla
c ión gallega, de 14.000 a 15.000 gal l inas 
y pollos, l l egó a no poder sacar m á s que. , 
unas 4.000 o 5.000 poTsemana , pero con a t e r í a , v i r u e l a y otros males 
l a baja de l a peseta, el comercio hue
vero y pollero ha vuel to al mercado na
cional , l a p r o d u c c i ó n vuelve a i r en au
mento y l a c i tada casa e s t á y a sacando 
de Gal ic ia , que es l a r e g i ó n m á s produc
t o r a de E s p a ñ a hasta 30.000 piezas se
manales. 

lor de 113.999.586 francos, habiendo al
canzado actualmente a m á s de los 
150 mil lones . Has ta como medida sanita
r ia , B é l g i c a c i e r ra frecuentemente sus 
f ronteras para las importaciones de hue
vos y de v o l a t e r í a en los p a í s e s en que 
se sabe que hay epizootia de d ia r rea 
blanca, de calera y de peste aviar , de 

E l F i s c o y l a s g a l l i n a s 

Sobre tales bases, resul ta que el con
sumo de huevos en 1928 v ino a ser el 
de 82,64 huevos por habi tante , lo cual, 
si bien no alcanza a los 150 y a los 200 
huevos que dan las e s t a d í s t i c a s del Ca
n a d á , Estados Unidos y A leman ia , no se 
aleja t an to de la de I n g l a t e r r a que re
presenta ser de unos 90 huevos por bar 
h i tante . 

N o estamos, pues, t a n m a l en Espa
ñ a , como vu lga rmen te se cree, pero no 
debemos resignarnos, y ese 28 por 100, 
que r e p r e s e n t ó en 1928 una s a n g r í a de 
m á s de noventa y u n mi l l ón y medio de 
pesetas debe ganarse a toda costa, ya 
que E s p a ñ a t iene pa ra ello sobrados 
elementos. 

E n cuanto a las causas que j u s t i í l c a n 
las Importaciones, luego t ra ta remos de 
ponerlas de manifiesto, pero conste que 
esa mi l lonada de pesetas que se van del 
p a í s no debe a la rmarnos cuando, aquel 
mismo a ñ o , A l e m a n i a , aun siendo ex
por tadora de huevos, tuvo importaciones 
e n e s t a m e r c a n c í a por va lor de 
300.000.000 de marcos oro, e I n g l a t e r r a 
los i m p o r t ó por m á s de 120.000.000 de l i 
bras esterlinas. 

H a y que considerar que, ciertas Indus
t r i a s necesitan el huevo en f o r m a que 
les sea m á s f á c i l m e n t e adoptable a la 
a p l i c a c i ó n que les conviene y como no 
en todos los p a í s e s se preparan los hue
vos para ser vendidos sin cascara, en la
tas y con s e p a r a c i ó n de l a c l a ra y de la 
yema, en pastas o en polvo, de a h í que, 
donde n o se elaboren en tales formas 
se tenga que apelar a las importaciones . 

D e s p u é s ^ de este a n á l i s i s , casi mate
m á t i c o , fác i l es darse cuenta de que 
aquella cacareada c i f r a de las pesetas 
que se van de E s p a ñ a en importaciones, 
no representa o t r a cosa que poco m á s 
de l a cuar ta par te del va lo r de lo que 
el p a í s n e c e s i t ó , y si bien por todos los 
medios posibles, esto debe evitarse, y 
hay que ganar lo en favor de nuestra 
p r o d u c c i ó n , preciso es renocer que no 
e s t á la cosa t a n m a l como se supone. 

L a e x p l i c a c i ó n de lo mucho que se pro
duce en ciertos p a í s e s de Europa , en 
muchos casos puede hal larse en que 
ciertos granos y ciertos piensos que en 
el p a í s no se producen, e s t á n l ibres de 
derechos de Aduana ; en que en a lgu
nos, como en B é l g i c a , se dan p r imas o 
subvenciones a los grandes productores 
y no hay para q u é decir que en n i n g ú n 
p a í s los avicultores e s t á n sujetos a l pago 
de c o n t r i b u c i ó n , y si bleen, por ahora no 

f r u c t í f e r a s sus disposiciones y otras a | t i f i c a n nuestros op t imismos , 
que no se tomen , pues si como técni- i E n lo Que E s p a ñ a no e n t r a y en lo 
cas parecen i r bien, son cont raprodu- i Que indiscut ib lemente l l evamos a t raso , es 
centes en el te r reno p r á c t i c o . Ien lo de que tome i n c r e m e n t o el de-

E n E s p a ñ a han fracasado por desunió-1 Porte av íco la , esto es, l a c r i a n z a de 
nes, personal ismos o por inact ividades,!aves de raza, s in p a r a r m i e n t e s en su 
cuantos ensayos se l levan hechos para P r o d u c c i ó n y sólo pa ra sa t i s f ace r el^gus 
que el p a í s t anga una A s o c i a c i ó n N a - | t o o las i n c l i n a c i o n -
c ional de Avicu l to res , como las hay en c r ia r las . 

lias indus t r i as y costando menos su pro, 
d u c c l ó n , el beneficio supera a l de laa 
gal l inas . 

N o s e p i e r d e n huevos 

todos los p a í s e s progresivos. S in la f r an 
ca hosp i t a l idad y el apoyo que les han 

E n Franc ia , en B é l g i c a , en I n g l a t e r r a , 
en Aleman ia , en H o l a n d a y n a d a dl re-

I M P O R T A C I O N Y E X P O R T A C I O N D E A V E S Y C A Z A 

H a y q u e i r a l c o m e r c i o 

e n g r a n d e 

Se desprende de lo expuesto que el 
p roblema huevero, como el de la polle
r í a , es de í n d o l e puramente comercial , 
y no sólo afecta a E s p a ñ a , sino que es
t á planteado hasta en p a í s e s de enor
me p r o d u c c i ó n y que expor tan en tales 
m e r c a n c í a s . 

E l comercio se abastece, no sólo don
de compra a mejor precio, sí que t am
b ién donde se le da la m e r c a n c í a en 
mejores condiciones. 

Esas grandes empresas acaparadoras 
y exportadoras de huevos e s t á n admi 
rablemente organizadas y expiden el 
g é n e r o perfectamente embalado; clasi
ficado por t a m a ñ o s ; lo m a n d a n en 
cajas de f o r m a y dimensiones ade
cuadas pa ra cabida de huevos comer
c ia l y con ca'as "estandarizadas", y 
diapuestas de t a l manera, que la d i s t r i 
b u c i ó n de WÍ .contenido entre los deta-
I h ^ S j ¿n¿ j s i q u ^ a ¿-¡^ji^jere la aper tura 
oe l a caja. Alguna!? he estas empresas, 
has ta prac t ican "el m i r a j e " de los hue
vos, o sea, su i n s p e c c i ó n a l t ras luz , e l i 
m i n a n d o todos los huevos viejos o ma
los, y a que esto les t iene cuenta para 
acredi ta r su m e r c a n c í a . 

E l huevo nacional , ma l cosechado por 
las gentes del campo; p é s i m a m e n t e em
balado con paja o forra je que comunican 
a l huevo m a l sabor; no clasificado y, a 
veces, l legado a los centros de g ran 
consumo m á s vie jo que el huevo de i m 
p o r t a c i ó n , da t rabajo, gastos de mi ra j e 
y grandes perjuicios ; n- ro turas y, en ta
les condiciones, el g r a n comercio hue-
vero prefiere el huevo de _ i m p o r t a c i ó n . ¡ a s u n t o sobre eI tapetei y sólo gracias al d u c c l ó n y de venta . Iniciadas por D i n a -

dado y s iguen d á n d o l e s l a A s o c i a c i ó n mos de N o r t e a m é r i c a , por c a d a a v i c u l -
General de Ganaderos del Re ino y sus j to r i n d u s t r i a l hay cien c r i a d o r e s de ga-
filiales en provincias , los avicul tores a ú n l l l i n a s y de otras aves d o m é s t i c a s en ca-
a n d a r í a n m á s dispersos y m á s desunidos! l idad de simples aficionados y é s t o s son 
de lo que van , pues si b ien existen al-1 los que dan m o v i m i e n t o a l a A v i c u l t u r a , 
gunas sociedades regionales o provincia-1 porque pe rmi ten la o r g a n i z a c i ó n de fre
lés de avicul tores , fal tas de u n i ó n y sin j cuentes exposiciones y concursos de A v i -
elementos de t rabajo, han de l imi t a r se | c u l t u r a en las que se r e ú n e n m i l l a r e s 
a ac tuar en sus reducidos l í m i t e s de i de aves, a t rayendo y c a u t i v a n d o a sus 
a c c i ó n . 1 v is i tantes , entre los cuales de a ñ o en a ñ o 

L o que m á s fuerza ha dado a los | se conquis tan nuevos adeptos, 
avicul tores de otros p a í s e s y lo que m á s L a A v i c u l t u r a depor t iva , p o r a h o r a , no 
ha fomentado la cr ianza de ga l l inas han cuaja en E s p a ñ a . Todos los q u e se I n c l l -

Como algunos p o d r á n observar que ú 
es TeV" a f i c i o n a d o a ¡ los patos se t ienen todo el d í a en la poe. 

tu ra , han de perderse muchos huevea, 
adver t i remos a los que no lo sepan que 
la pa ta da siempre el huevo de noche 
o a p r imeras horas de la m a ñ a n a , así, 
pues, con tener recogida l a manada ea 
las noches y no s o l t á n d o l a hasta las ocho 
o las nueve de l a m a ñ a n a , se puede tfr-
ner la seguridad de que todos los hvj^. 
vos han de encontrarse sobre la paja 
que cubre el pavimento del albergue non, 
tu rno , cuya c o n s t r u c c i ó n es mucho mis 
e c o n ó m i c a que la de un gal l inero . 

L a mayor par te del huevo que viene 
a E s p a ñ a s in c á s c a r a y envasado en 
latas para usos Industr ia les y el huevo 
en polvo, es huevo de pata. 

000 000 100.000 600000 000. 000 
m i 

E l p o l l o " c o r d o b é s " r e p r e s e n t a l a e x p o r t a c i ó n . E l g a l l o " i n g l é s " se n o s e n t r a e n E s p a ñ a c o n t r a j e t u r í s t i c o 

lo e s t á n , tampoco en E s p a ñ a , ya e s t á e l ,s ido las Sociedades cooperativas de pro- n a n a la A v i c u l t u r a no p iensan m á s que 
en ganar mucho d inero con las ga l l i nas , 
y si las cosas no cambian , poco cabe es
perar de la A v i c u l t u r a d e p o r t i v a . 

P a r a encauzarla hace f a l t a q u e m e n u 
deen las exposiciones, aun c u a n d o de 

marca y ahora y a generalizadas. Tiene 

P o d e m o s p r o d u c i r lo 

q u e c o n s u m ¡ m o s 

¿ P u e d e E s p a ñ a p roduc i r ese 28 por 
100 que se i m p o r t ó en 1928? Y o creo 
que sí, y afianzo m i parecer en la evi
dencia de los hechos. 

D u r a n t e la gue r r a europea casi no hu
bo I m p o r t a c i ó n , y s in embargo, al p a í s 
nada le f a l tó y hasta se expor ta ron hue 

« quintales de cien k i logramos (como | vos. Es to se d e b i ó al hecho de que los 
se cuenta en las e s t a d í s t i c a s oficiales), abastecedores de los grandes mercados 
pud ie ran producirse en E s p a ñ a 853.333 consumidores se v i e ron en la necesidad 

E L D I N E R O Q U E S E N O S V A E N H U E V O S 

fe 
HOLANDÉS 

1 . 2 0 0 0 0 0 
B L L G 

BKETAN 

M i 

A L E M A N 

7 . 9 0 0 

TRUECOS 

A f K r t U 
2 . 2 0 0 . 0 0 0 

Esto ocurre a q u í en E s p a ñ a y en mu- : nteg ó r d e n e s de Hacienda ha pod ido , . . 
chos otros p a í s e s , y entre ellos en Ing i a - i evitarse l a pagaran vari0s av i cu l to - ¡ D i n a m a r c a hasta 800 de esas socleda-
te r ra , que explica as í el incremento que |res a los lle ó a conminar6e Con el des, de las cuales 500 e s t á n federadas, 
en el la ha tomado l a i m p o r t a c i ó n de,pago 0; ja lá sigan la6 buenag diSposlc:o-
huevos. , 1 nes que sobre el pa r t i cu l a r predominan, 

Si en E s p a ñ a el acaparamiento del , si a log avicui tores se les impone 
huevo del p a í s se organizara en i g u a l e s ¡ c o n t r i b u c i ó n to 3e dar4 ^ trac;te 
condiciones; si se aumen ta ra los dere- con todo j0 en loa ú l t i m 0 g añog se 
chos de aduanas, y, sobre todo si el pu-!ha venido haciendo y t o d a v í a se hace 
bl ico consumidor pudiese d i s t i n g u i r el fomenta r i a A v i c u l t u r a , 
huevo del p a í s del impor tado , por medio I E n Aiemania> su presupuesto vigente 
de la m a r c a c i ó n de este, se p o n d r í a n destlna nada menog que cuatro m i l l o -
trabas a las importaciones y la s i t u a c i ó n jnes de marcos oro a l fomento de la 
m e j o r a r í a . N o debe creer el G o b i e r n o , A v i c u l t u r a De éstog) ^ m I n ó n se e m . 
que, d i sminuyendo las Importaciones , lean en e n g e ñ a n z a e x p e r i m e n t a c i ó n 
fa l ten huevos en el p a í s . E s c a s e a r í a n tal1 concursos y exposiciones, y tres mil lones 
vez el p r i m e r auo, pero al ano s iguiente , ;a 

des, 
teniendo vagones especiales pa ra el 
t ranspor te de huevos y de p o l l e r í a y has
ta dos vapores que l levan la m e r c a n c í a 
a los mercados ingleses todas las se
manas. 

Esas Cooperat ivas son las que, supr i 
miendo In termediar los , h a n logrado que 
el av i cu l t o r obtenga mayores beneficios 
sin tenerse que preocupar con el dar 
salida a sus productos. 

E n E s p a ñ a algo se ha in ten tado y en 
los actuales momentos se a g i t a la Idea 
de i m p l a n t a r l o seriamente por pa r t e de 

hasta los h a b r í a sobrantes. Es to no eside sociedades cooperativas de p r o d u c c i ó n j nera l . pero hasta ahora se t r o p e z ó con 

Q u i s i é r a m o s tener en l a mano la p!i)-
m a de A n g e l M u r o , el conocido escrilor 
e s p a ñ o l que t a n bien d e s c r i b í a cosas del 
ar te cu l i na r i o para recrear a nuestras 
lectoras i n d i c á n d o l e s la me jo r manera de 
cocinar el pavo, pero aunque legos en la 
mate r ia , les diremos que lo c l á s i co es el 
"pato con nabos", que se p repara del si
guiente modo: 

U n a vez bien desplumado y bien l im
pio, ya a rmado y destr ipado, se coloca 
el pato en una cazuela con ruedas de 
cebolla, ¡ t a n a h o r i a s , peregil , nabos, lon
jas de tocino o de j a m ó n y se sala. Des
p u é s de c u b r i r el pato con manteca de 
cerdo y procurando que quede bien cu
bier to de esas hierbas y adi tamentos pa-

momento sean pocas las razas que en ra que reciba bien su j u g o empieza su 
ellas se exhiban. Hace f a l t a t a m b i é n la | cocc ión , 
c r e a c i ó n de Clubs o Asoc iac iones de A v i 

E l p a t o , p l a t o d e m o d a 

Y a que de patos se e sc r ib ió , bueno y 
opor tuno es dedicar unas l í n e a s a ese 
plato de moda que parece haberse ifti 
t roduc 'do en los " m e n ú s " b ien "soignéa" 
de nuestros g a s t r ó n o m o s y de aquellas 
que, s in alcanzar ese t í t u l o , les guata 
comer bien. 

E l pato, como ave de consumo, tiene 
sobre el pollo la venta ja de que cuan
do el ave t iene t an sólo ocho o nueve 
semanas, es y a comestible y se presta a 
una serie de guisos y preparaciones, la 
m a r de sabrosas. 

E l pa.to nos da aquel suculento y re
finado m a n j a r que conocemos bajo el 
nombre de "foie-gras", que d ió fama 
m u n d i a l a los t l bó l i e r de Toulouse y que 
tan bien saben preparar hasta las más 
modestas aldeanas francesas. 

U n a r e c e t a c u l i n a r i a 

cul tores que se dediquen a l a c r i a n z a de 
una raza de terminada , porque de esos 
Clubs de especialistas es de los que lue-

Puesto y a a l fuego y cuando ha to
mado "c ie r to color dorad i to" , se le agre
ga como medio vaso de caldo de gallina 
y una cucharada de buen v ino de Ma

sólo a p r e n s i ó n nuestra, pues la compar 
ten hasta algunos comerciantes en hue
vos y po l l e r í a . 

L o s d e r e c h o s d e A d u a n a s 

y de ven ta de productos del cor ra l . 

go surgen las grandes Asoc iac iones de jde ra o de v ino blanco Cuando ya el 
Avicu l to res . pa to e s t á blando y bien cocido, se cuela 

M u c h o ha hecho y hace de c o n t i n u o ; l a salsa, pero procurando que los nabos 
la A s o c i a c i ó n General de G a n a d e r o s del ¡ q u e d e n enteros para colocarlos luego ah 
Reino, verdadero s o s t é n de l a A v i c u i t u - rededor del pato en la fuente en que 
ra e s p a ñ o l a en los actuales m o m e n t o s , se sirve el sabroso plato. T a m b i é n pue-
como puede verse en l a r e p r e s e n t a c i ó n ! d e engordarse la salsa con un poco de 
que de la misma ostenta en su C o n c u r s o h a r i n a d e s l e í d a en agua. Es to se hace 

Con el aumento de los derechos adua
nales se c o m p e n s a r í a a l g ú n t an to la ven
ta ja comerc ia l de comprar el huevo en 
los p a í s e s de moneda depreciada, y con 
el buen embalaje y l a debida clasificar 
c ión del huevo, se e q u i p a r a r í a el espa
ñol al de i m p o r t a c i ó n , en cuanto a v e n - I f ^ v o grande, pero que, p r o d u c i é n d o s e 
tajas comerciales. ¡de sde t iempos inmemoria les en genera-

E n el p roblema huevero en t ra t a m b i é n |ciones desordenadas y sin l a menor se-

grandes dificultades, entre las que figu-1 Nac iona l de G a n a d e r í a , A v i c u l t u r a y 
I r a n como esenciales y capitales l a del | otras industr ias rura les y de l a gana-

n j , n « poco favor que les d i s p e n s ó el p ú b l i c o ¡ d e r í a derivadas, pero aun r e c o n o c i e n d o 
r V í l i e S t r a S g a . i i i n a S ¡ ( p o r q u e d á n d o l e huevos bien clasifica- y a g r a d e c i é n d o l o , es t o d a v í a poco por lo 

I dos y frescos, t e n í a n que venderse algo 
L a ga l l i na corr iente en el p a í s r e s p o n - j n i á s caros que esos huevos viejos que 

de en absoluto al t ipo de esa ga l l i na compra por pocos c é n t i m o s ) , y l a de qae 
" l i g e r a " y de regular vo lumen que pue- j i a gente del campo, que es la que da 
bla las costas y las islas del Mediter»-á-
ueo y que se ve extendida en I t a l i a , Es
p a ñ a y costa de A f r i c a . Es ga l l ina de 
condiciones ponedoras y que suele dar 

o t ro f ac to r m u y impor tan te , que ea la 
competencia que el huevo conservado en 
las c á m a r a s f r igor í f icas , y por otros pro
cedimientos industr ia les hace a l huevo 
rrescó. E n o t o ñ o y en inv ie rno , cuando 
el huevo fresco escasea, el huevo de f r i 
gor í f ico i n u n d a el mercado e s p a ñ o l , y co
m o se expende entremezclado con el 
huevo fresco, el púb l i co , que no sabe 
d i s t i n g u i r l o , lo compra como t a l , y 
queda bur lado. 

De nada sirve que se ordene el exhi 
b i r l o en las h u e v e r í a s , bajo t í t u l o i que 
designe su procedencia, porque el r ó t u 
lo es movib le y f á c i l m e n t e se cambia de 
s i t io . E l huevo conservado debiera l le
va r l a m a r c a en l a c á s c a r a y a s í se p i 
de la marca desde hace m u c h í s i m o 
t iempo, sin poderlo l og ra r y sin que se 
d é de ello c l a ra y precisa e x p l i c a c i ó n . 

H a y q u e m a r c a r l o s h u e v o s 

U o o o o o ( y 

A n u a l m e n t e e n v i a m o s a l e x t r a n j e r o es ta m i l l o n a d a , a c a m b i o d e h u e v o s 

D e s p u é s de mucho pedir, el a ñ o pa
sado el min i s t e r io de la E c o n o m í a Na
cional p u b l i c ó una real orden ordenan
do " l a m a r c a c i ó n del huevo impor t ado 
y su i n s p e c c i ó n san i ta r ia en las f r o n 
teras", pero l a real orden sólo t u v o v i 
gencia cinco d í a s , y n o se sabe a pun
to fijo lo que o c u r r i ó , pero en el acto 
q u e d ó derogada en 16 que a este pun
to se r e f e r í a , y vo lv imos a quedar como 
e s t á b a m o s . 

E l p ú b l i c o p o d r í a ejercer t a m b i é n 
g r a n Inf luencia en l a so luc ión de este 
problema, si p o n í a mayor cuidado en l a 
compra del huevo. E l huevo v ie jo se co
noce m u y f á c i l m e n t e en el b r i l l o o lus
t r e de l a c á s c a r a , que en el huevo fres
co es mate . E l huevo vie jo pesa poco, 
porque se evaporaron g ran parte de los 
i í q u i d o s que contuvo r e c i é n puesto, y 
a d e m á s , m i r á n d o l o al trasluz, t iene la 
c á m a r a de aire m u y desarrol lada y se 
presenta a la v i s ta casi "opaco". Una 
verdadera cruzada cont ra el huevo vie 

lecc ión , h a perdido y a sus condiciones de 
excelente ponedora. 

Es l a m i s m a ga l l ina que t an ta f a m a 
universal goza bajo el nombre de Le-
ghorn , pues esta raza (que algunos t ie
nen por nor teamer icana) no es m á s que 
la ga l l ina i t a l i a n a de L i v o r n o y, en gene
ra l , de la costa del M e d i t e r r á n e o , que los 
norteamericanos y los ingleses supieron 
mejorar por medio de una r igurosa se
lecc ión y s in cruzamientos de n i n g u n a 
clase. H a y , pues, en esa ga l l ina mer id io 
nal, que a q u í tenemos, los elementos con 
que elevarla a l a c a t e g o r í a de g r a n po
nedora, y, por lo tanto, l a mejor " m á q u i 
na" para p roduc i r huevos l a tenemos en 
casa. L a m á q u i n a anda cier tamente de
ter iorada o descompuesta y hay que re
pa ra r l a y a esto debe tender p r i n c i p a l 
mente todo t rabajo de d i v u l g a c i ó n av t 
cola, p rocurando inculcar a los av icu l to
res y, en cuanto sea posible, a los ele
mentos rurales, l a necesidad de selec
cionar, de c r i a r y de a l imentar a las ga
l l inas en mejor f o r m a de la que r u t i 
nar iamente se estila. Para esto no bas
tan y a las Escuelas de A v i c u l t u r a , si 
no que se requiere una verdadera fa 
lange de hombres abnegados y capaci
tados por el estudio, para que, a mane 
ra de a p ó s t o l e s , d ivu lguen lo que apren
dieron en los centros de e n s e ñ a n z a , as i 
sea de pa labra o con sus escritos. 

E n t r e esa ga l l ina nacional descuellan 
algunos t ipos que bien merecen el n o m 
bre de razas. Nos refer imos a la g a l l i 
na negra, t a n extendida en las Cast i 
llas, en A n d a l u c í a , en L e ó n y en las I s 
las B a l e a r e s , c o m ú n m e n t e conocida 
bajo los nombres de castellana o de an
daluza y aun con el de balear o menor-
quina, a l a ga l l ina catalana del P r a t y 
a l a valenciana o netamente m e d i t e r r á 
nea, que en sus l í n e a s generales apenas 
discrepa de las c a r a c t e r í s t i c a s asignadas 
a l a raza L e g h o r n . 

Si bien tenemos y a avicultores m u y 
y entusiastas que p rocu ran 

el 
j o y con t ra el huevo de f r igor í f ico , que | cuidadosos 
só lo debiera emplearse pa ra usos I n - seleccionar entre las gal l inas de sus res-
dustr lales , s e r í a - l o que m á s I m p u l s a r í a 1 pectivas regiones, t ra tando de definir y 
la p r o d u c c i ó n huevera nacional , perol fijar su t ipo, como ocurre en el Nor te con 
m i e n t r a s el consumidor no ponga repa-j las l lodianas de A l a v a y las pedresas 
ros en consumir esos huevos infectos 1 de Santander, hoy por hoy no pueden 
que se venden, hasta a bajo precio, ba-| darse como razas definidas m á s que las 
j o el n o m b r e de "huevos to r t l l l e ro3 , , l t r e s antes citadas. A ú n hay ot ra raza 

d e s p u é s de haber colado l a salsa, a 1» 
que be mezcla la har ina , rociando con 
ello el pato y dejando qua h i e r v a todavía 
unos momentos antes de se rv i r lo , 

que se logra, al compara r lo a l canzado Los cocineros s a b r á n seguramente ado-
con lo que p o d r í a l og ra r si r e i n a r a ma- bar o guisar el pato de otras m u c h M 
y o r u n i ó n entre los av i cu l to re s y l a se- maneras, pero h á g a n l o como quieran, el 
cundaran con mayores b r í o s . | p la to c l á s i c o ea el "pato con nabos"... 

L A I M P O R T A C I O N D E H U E V O S C R E C E C A D A A Ñ O 

nálones 

i 

E s p a ñ a c o m p r o h u e v o s a l e x t r a n j e r o p o r v a l o r de 2 7 m i l l o n e s d e p e s e t a s 1 0 ^ I .• 1 1 . , » j 
a u m e n t a n d o ha s t a 9 1 m i l l o n e s e n 1 9 2 8 y 9 7 m i l l o n e s e n 1 9 2 9 ? i , , ' U c a n t , d a d h a » d o 

i v t o y y , m i l l o n e s e n l v ^ y , s e g ú n c i f r a s o f i c i a l e s a ú n n o p u b l i c a d a » J 
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EN ESPAÑA HAY UN MILLON DE COLMENAS 
S ó l o 6 0 . 0 0 0 son m o d e r n a s . L a m i e l v a l e c e r c a de n u e v e m i l l o n e s de 
pesetas anua le s . S i todas las c o l m e n a s fuesen m o d e r n a s , se obten
d r í a n 2 3 m i l l o n e s d e k i l o s de m i e l y 2 9 m i l l o n e s de p e s e t a s . 

E L P R I M E R L I B R O D E A P I C U L T U R A S E I M P R I M I O E N A L C A L A 

"La abeja que algunos colocan con 
Justicia a continuación del hombre en 
cuanto a la Inteligencia, ocupa segura
mente el peldaño más alto en la esca
la de los insectos". Es acaso del que 
se ha hablado más, y.., peor. Aristó
teles, Virgilio, Maeterlinck, Eviard, 
nuestro Granada, dijeroa de ella cosas 

de Darwln, y cálculos del valor de una 
colmena, como el siguiente de Hom-
mell, Ingeniero agrónomo francés. 

Suponiendo que esa colmena tenga 
la población normal de diez mil abejas, 
que realicen sólo cuatro salidas dia
rias, en cien días al año, realizarán la 
suma de cuatro millones. Aunque sólo 

hasta hace pocos meses, merced ai Sin
dicato Nacional de Apicultores, y a la 
tenacidad del contador del mismo, don 
Angel Sáinz Ezquerra. Los primeros 
intentos de estadística son del año se
senta y tantos; se hizo una por orden 
del que fué director general de Agri
cultura, don Tesifonte Gallego, preci-

L O S C O L M E N A R E S D E E S P A Ñ A 

C o l m e n a s a n t i g u a s . 

ip" w 

% 7 m i l I o n e s 

d e p é s e l a s ; 

5 . 6 0 0 . 0 0 0 

k i l o s d e m i e l . ^ 

C o l m e n a s m o d e r n a s . 

1 8 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s . 

1 5 0 0 . 0 0 0 k i l o s d e m i e l . 

Ito, se reunieron sesenta y un cuadernos 
¡que contienen los nombres, uno a uno! 
de los ochenta a noventa mil apiculto-' 
res que hay en España. De esos cua
dernos han salido las "sesenta y cinco 
mil" tarjetas redactadas, que ordena
das por orden alfabético de apellidos y 
provincias, van formando la base da los 
índices sucesivos, que nos darán "exac
tamente" el número de apicultores, el 
de colmenas, su clase, producción, y el 
de pueblos. Y toda esta labor, de la 
que dan idea las fotografías, no ha cos
tado, n' tres mil pesetas Puede asê  
gurarse que el error de 3a Estadísti
ca formada por el Sindicato Nacional 
de Apicultores, no será mayor de un 15 
por 100. 

Un millón de colmenas 

L o s c o n e j o s 

c o n s u m e n e n 

q u e s e 

M a d r i d 

9 4 0 . 0 0 0 c o l m e n a s . 
6 0 . 0 0 0 c o l m e n a s . 

Del millón de colmenas que hay en nuestra Patria sólo 60.000 son de sistemas modernos y el resto, 
940.000, son antiguas, que rinden mucho menos 

admirables, no siempre verdaderas. 
Méndez de Torres en 1586, presintió y 
afirmó lo que más tarde comprobaron 
Bwammerdan, Reaumur y Huber. el 
maravilloso ciego ginebrino, que fué el 
que más vló, y "enseñó a ver", facili
tando el camino a los que hicieron lle
gar a la Apicultura a la categoría de 
Industria zoógena con Importancia de 
millones. 

La miel, llamada por aJgulen "man
jar de los dioses", podemos asegurar 
que fué aMmento de Nuestro Señor 
Reaucltaxkn etegún terminantemente 
eonsta em ed siguienite pasaje del Santo 
Bvangeülo, según San Lucas, capítulo 
XXTV vs., 41, 42 y 43, que asi dicen: 
"¿Tenéis aquí algo de comer? Y ellos 
le presentaron parte de un pez asado y 
"un panal de miel" (panal de abejas, 
según el texto griego). Y habiendo co
mido delante de ellos, tomó las sobras, 
y se las dió". Bien podemos decir es 
ésta la suprema consagración de la 
miel. 

Los españoles la llevaron & América, 
y de América viene hoy la miel a Eu
ropa, incluso a España, que ea la na
ción que podría surtir y abastecer al 
continente. Pero... los apicultores he-
moa de luchar con toda dase de obstácu
los. Alcaldes, que a rajatabla ordenan 
y mandan (histórico y reciente) des
aparezcan todas las colmepas de un tér
mino, gobiernos que se ríen de los que 
hablamos de "las avispas", apicultores, 
que nadie se preocupó de aleccionarlos, 
que fueron engañados más de una vez, 
y que en vista de ello se encastillaron 
en la concha de su suspicacia, y si
guen como en tiempos de Virgilio y 
Columela. 

La abeja es beneficiosa 

visiten cincuenta florea en cada viaje, 
serán al año 200.000.000 millones de 
flores las visitadas. No es mucho con
ceder que de cada diez flores, sólo una 
deba su fecundación a las abejas, y que 
cada mil fecundaciones produzcan un 
beneficio de ¡"un céntimo"! Y a pesar 
de estos cálculos tan pesimistas, la 
presencia de una colmena "pobre" pro
duce a la riqueza agrícola un benefi
cio de "doscientas pesetas" anuales, 
sin contar el valor de miel, cera y en-

pltadamente y mal; se intentó otra por 
la Sección de Apicultura de la Confe
deración Nacional Católico Agraria, 
que tuve a mi cargo, y a la que se de
be mucho de lo hecho en materia apí
cola en estos últimos diez años, pero 
no pudo llevarse a cabo por la resis
tencia de los elementos que se necesi
taba cooperasen a la labor, y se ha lle
gado a los felices resultados actuales, 
por mediación de... la Guardia civil. No 
me resisto a contar el procedimiento, 

Del millón de colmenas que aproxi
madamente existen en España, tan sólo 
60.000 son de sistemas modernos y 
940.000 antiguas, llamadas, según 'las 
regiones: dujos, corchos, bucs, peones, 
yacientes, cortizos, hornos, hornales et
cétera. 

Aunque en las colmenas modernas 
no son excepcionales cosechas de cua
renta a cincuenta kilos, en regiones 
apropiadas, buscando un término me
dio, entre éstas y las más pobres, pue
den asignarse 25 kilos por colmena, y 
año a las 60.000 existentes, lo que nos 
dará: 1.500.000 kilos de miel, que al 
precio de 1,25, que sude ser el corrien
te en grandes partidas, nos dá un va
lor de: 1.875.000 pesetas. 

Las colmenas antiguáis no suelen, en 
general, producir más de cinco a diez 
kilogramos y admitiendo un promedio 
de seis, tendremos de las 940.000 col
menas antiguas: 5.640.000 kilos de 
miel, y como en España, aún no se dis
tingue por su valor la miel de colme
nas modernas de las antiguas, dándo
le el mismo de 1,25 producirán: 
7.050.000 pesetas, es decir, en total de 
colmenas antiguas y modernas, aproxi
madamente: en miel, 7.140.000, en pe
setas 8.925.000. 

Conque sólo por una acción conjun
ta de apicultores y Estado se "trans
formasen" las colmenas antiguas, pro
ducirían 23.500.000 kilos de miel, y 
29.375.000 pesetas, de modo que por 
abandono de unos, incuria de otros y 
causas, cuyo análisis no puede hacerse 
en estas líneas, se pierden, sólo "por 
el mal cuidado de lo existente; 
17.675.000 pesetas. 

60 millones de pesetas 

SI TODAS LAS COLMENAS ANTIGUAS... 

A la abeja se la achacan además ma
lea sin cuento, se la ha llegado a perse
guir como "plaga del campo", y se sos
tiene muy seriamente, que perjudica a las 
nras y otros frutos. La comparación 
de la mandíbula de la abeja y de la 
avispa es la mejor respuesta a seme
jante dislate. En Norteamérica se pa
ra a loa apicultores porque instalen 
colmenas en las plantaciones de fruta-
lea. 

Mutfiofl tienen una idea de que las 
abejas hacen miel y cera, aunque no 
•aben cómo, • Ignoran las experiencias 

2 9 i 7 i i I i o n e s de pesetas 

23millones Míos miel 

Aun hecha la transformación, caben 
amplísimamente en España tres veces 
más de las colmenas existentes, lo que 
equivaldría, "sólo en miel", a una rique
za de más de 53.000.000 de pesetas, que 
valorando la cera, el beneficio a la 
Agricultura en general y los enjam
bres, se puede calcular, en la bonita 
suma de 60.000.000 de pesetas. 

Según una reciente Estadística de 
Italia, publicada en "La Colmena", con 
detalle, existen en dicha península 
114.251 apicultores, y 632.325 colmenas, 
de las cuales 309.123 son modernas, y 
323.202 antiguas. 

La proporción entre antiguas y mo
dernas, no es tan... desproporcionada 
como la nuestra, y la producción en 
quintales métricos acusa 23.154,79 de 
miel, y 2.062,59 de cera. 

De América viene la miel 

se transformasen en moderna», la producción se etovarl» a 2S millones de 
kilos de mlell, que valdrían 29 millones de peseta» 

iambres. La población normal de una I porque M un servicio que honra al be-
colmena oscila entre veinte y 60.0001 nemérito Instituto, y que ha realizado 
abejas. 

C<5mo se hizo una 

estadística 
Sólo una estadística bien hecha, pue

de servir de base para valorar la ri
queza apícola, y no la hemos tenido 

con un celo y una exactitud y compe
tencia admirables, y "sin restar un mi
nuto a sus obligaciones". A cada Linea 
se enviaron unos impresos, que se re
partieron por loa Puestos, y al hacer 
las parejas su servicio por los campos 
y montes de España, trabajando lo 
mismo que las abejas, poquito a poqui-

L A A P I C U L T U R A H A C E T R E S S I G L O S 

El comercio de la miel más intenso se 
hace en Chile, Cuba, Méjico, Estados 
Unidos, Canadá, Guatemala, Australia 
y Nueva Zelanda, que surten al merca
do europeo por los puertos de Londres, 
Hamburgo, Bremen y Marsella. Inve
rosímil parece que las mieles de las 
citadas procedencias puedan competir 
en precios con las europeas, y sobre 
todo, con las de España, muy aprecia
das, como lo demuestra el hecho de que 
se piden. Conozco apicultor que anual
mente envía al extranjero de 400 a 500 
toneladas, y recientemente he podido 
ver un pedido de otras quinientas to
neladas para Alemania, cu3ro mercado 
no es fácil de conquistar, por no existir 
exceso en el nuestro, ni producir po~ año
ra a precios de competencia y por los 
enormes gastos de transportes en Es
paña, que hacen prácticamente imposi
ble todo intento de expansión. Dentro 
de España el mercado de Jijona absor-
ve anualmente gran número de tone
ladas, unas ochenta mil arrobas, a pre
cios, según mis noticias, de 1,25 a 2 pe
setas, y otras fábricas diseminadas por 
España consumen cantidades de cier
ta importancia. En cambio la miel, que 
es uno de los alimentos más sanos y 
completos, se consume muy poco en Es
paña como tal alimento, y el Sindica
to Nacional de Apicultores, si el Esta
do le auxiliase, para ello debía de em
prender una campaña de divulgación 
de la miel, de "técnica de la miel", pa
ra enterar a la masa del público, del 
tesoro que es para la salud la miel pu
ra de abejas, que es algo más que la 
"substancia viscosa de sabor dulce" del 
Diccionario, pues con substancias mine
rales del más alto valor, tiene el de 
las "vitaminas", que en la miel se en
cuentran. Cualquier jarabe tendría el 
valor de la miel, de tratarse sólo de 
una substancia viscosa de sabor dulce, 
y no ea asi ni mucho menos. 

De las aplicaciones de la miel en la 
economía doméstica y medicina case
ra y veterinaria, hay libros escritos que 
no pueden extractarse aquí, y en el 
Canadá, profesoras especializadas que 
en sus campañas pedagógicas ambu
lantes, explican a las granjeras los usos 
y empleos de la miel exclusivamente. 

El Estado y la Apicultura 

Grabado antiguo que repi 
para detener a las abejn», 

5lmenero cogienclo un enjambre; la mujer lanza conjuro» 
.nces superstición, y el muchacho hace ruido para agitarla». 

La labor del Estado en España ea ca
si nula, y a veces perjudicial y lamen
table; la iniciativa privada ha hecho 
mucho aunque a contrapelo. De las indus
trias zoógenas la Apicultura ha sido la 
"Cenicienta", pero su propia vitalidad, 
la va haciendo resurgir. Existen actual
mente ocho Escuelas de Apicultura de 
carácter privado o auxiliadas por la^ 
Diputaciones o Asociaciones, como la 
de Ganaderos, y son las de Lugo, Ovie
do, Santander, Navarra, Logroño, Cas
tellón, Madrid y "Mendicoechea" en Mi-
raflorea de la Sierra. En esta última, 
que fundó y dirige ed señor Liñán. 
se han iniciado en la Apicultura cin
cuenta maestros nacionales, pensiona-1 
dos por la Dirección General de Pri-j 
mera Enseñanza, durante tres cursos, I 
y previo examen en la Escuela especial 
de Ingenieros Agrónomos, obtuvieron \ 
el certificado de "Regentes técnicos de 
explotaciones apícoüas", y están reali
zando por toda España una labor dig
na del mayor encomio, y de positiva 
eficacia, en los "Cotos apícolas de pre
visión", anejos a las Mutualidades es-
colaree, y en conferencias divulgado
ras, Instalación de colmenares, trans
formación de loe antiguos, etcétera. La 
Dirección General de Primera Enseñan
za, el Instituto Nacional de Previsión 

De 153.000 en 1919 a 644.000 
en 1929 

L a C u n i c o l t i i r a e s p a ñ o l a e s t á e n s u s c o m i e n z o s 

EL CONEJO ES UNA RIQUEZA, POR SU CARNE Y POR SU 
P I E L . SU EXPLOTACION RESULTA MUY LUCRATIVA. 
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\ Y l T p Acerca del conejo en Espa-
* • * E J I V ña nadie sabía nada; única-
• mente escopetas y perros. 

Las primeras, los v:eron de lejos, y 
en su precipitada actuación, creyeron 
que, indudablemente, era una üera 
ya que la humanidad lo perseguía en
carnizadamente. 

Los segundos, que los trataron más 
de cerca, podían habernos dicho algo; 
pero todavía no conocemos el lenguaje 
de los perros. En total la human ioad 
poseía un conocimiento muy somero 
acerca de eistos roedores. Unicamente, 
en tabernas y figones, constituyeron las 
delicia» de esos populares ágapes al 
aire libre que todavía se conservan en 
las Ventas. Cuatro Caminos y ambos 
Carabanchedes. 

A pesar de aru aparente democracia, 
el conejo fué plato señoril y principal. 

Cabrera de Córdoba, en sus 'Rela
ciones de las cosas sucedidas en la Cor-

PARA CARNE Y PIELES 

Una coneja Real Normanda, A los 
diez meses pesaba 6,700 lulos 

te d» España desde 1591 hasta 1614", 
dice: "al embajador, duque de Mayen-
ne. residmte en Madrid, por los años 
1612, se le enviaban cada dia, de car
ne. 100 conejos..." 

Si pudieran hablar los suculentos 
"pasteles de liebre" de los restaurants 
de moda, loe picados, los rellenos... las 

y la transformación, causa y origen deS 
valor de la mercancía, el agriouíltor, 
productor hasta ese momento de ar
tículos de primera necesidad y de ma
terias primas, comprende la urgencia 
de alternar la producción con la trans
formación y se convierte, desde ese mo
mento, en industrial 

EJ aumento de bitneficios es palpable 
y la vida en el campo se puede mante
ner, gracias a esa fórmula de equi
librio. 

La Guerra Europea dió al traste con 
muchas concepciones y señaló un aito 
en el progreso. Pero una vez termina
da, las id̂ as antiguas, acuciadas por la 
necesidad de reconstruir las riquezas 
nacionales, dieren a la Cunicultura mo
derna nacimiento y, hoy, desarrolla una 
vida próspera, precursora de un brillan
tísimo porvenir. 

73 millones de gazapos 
La república Norteamericana, da el 

ejemplo con cifras fabulosas. Una sola 
casa de esa nación tiene firmado con
trato de venta por la cantidad de 
400.000 libras (te canie de conejo dia
rias, la mayor parte, para conservas 
inglesas. 

Dicho compromiso supone la produc
ción de unos 73 millones de gazapos 
anuales y, por tanto, la encistencia de 
cerca de "dos y medio" millones de re
productoras y. reduciendo a un mínimo 
la ganancia calculada, ante la baratura 
en el precio que supone un contrato tan 
importante, los beneficios de esa enti
dad ascenderán a la suma de 121 mi
llones de pesetas anuales. 

La pequeña y culta Bélgica, que va 
renaciendo gracias a eus industrias 
agrô pecuarias, aíguna de las cuate» 
representa un valor más elevado que 
toda ru ínítustria metalúrgica, ha dado 
un paso de gigante en Cunicultura. 

En 1926. importó 8.147.878 kilogra
mos de pieles de conejo, por un valor 
de 343.226.238 de francos y, hoy, Bél-cien mil y una preparaciones cuiina 

rias que hacen las delicias de la mesa... ¡ĝ ca, se basta a si misma e, inclusa, 
podríamos saber algo más acerca de quiere 9f<r exportadora y reembolsarse 
tan simpáticos animales ¡pero son tanIde las cantidadies por que su industria tímidos, tan poco sociables! 

Ayer, ed área de extensión del cone
jo, se reducía a los bosques y sus ma
drigueras, y las únicas relaciones que 
mantenían con la humanidad eran re
laciones culinarias y "forzosas", 
y T|r\v/ En el Concurso de Ganados 
**\-r I (je ia Casa de Campo po-

— • '• dréis observar que las re
laciones entre la humanidad y el cone-

ué esclava del Extranjero. 
Lo cierto y seguro es que ha visto 

elevarse loe bícneficios de esta indus
tria de 377 millones a una cifra supe
rior a 500 millonee de francos. 

Inglaterra, país netamente importa
dor de artículos alimenticios, hace pro-
greisar claramente la industria. No obs-
tantei, necasita ser importadora, y en 
granc'ies cantidades. 

Por el puerto de Ostende y para el 
mercado de Londreis, salla antes de la jo se van suavizando. Certo que, al fin. 

rodo animal de esta especie termina en. 
la cocina; pero, ¡qué de cuidados se le i Guerra, un mínimo de 350.000 conejos 
dedican ahsta que llega ese momento! Se|semanales, y. actualmente, la impórta
le atiende, se le cu da. se le mima, se le Clón adquiere cifras mucho más elevâ  
alimenta, se .e expone... lóas, contribuyendo, no sólo Francia y 

El consiimo de carne de conejo en Bélgica, sino las naciones centroeuro 
peas. 

La semana anterior a la Pascua, y 
por el nrssno puerto de Ostende, se re
mitieron al mercado de Londres, 250 va
gones de aves y caza. 

20 millones de pieles. 

España es importante, aunqaie en nada 
comparable al consumo extranjero. 

Según eistadísticas municipales, en eü 
mercado madrileño entran diariamente 
entre nueve y diez mM conejos, y más 
de 21.000 los días festivos. 
• Esüe "consume«imponê  en el caso-de 
no existir veda, el sacrificio de cente
nares de miles de conejos anuales para Francia produce mas de 120 millones 
la alimentación del millón de habitan-:de pieles y necesita ser también impor
tes que suponemos en Madrid. |tadora. Una sola casa parisina acapara 
H/f A Kí A 1SJ A 8Tiarra ^ pobrejla cantidad de 20 millones rip pieles al 
IVlAINAl^lA conejo campes'mo de-¡año. La importancia de Francia en Cu-

be terminar. jnicuiltura está representada por las in-
Las instalaciones industriales de la ¡numerables granjas y explotaciones di

cría y explotación del conejo deben ser;geminadas por teda la nación, y caso 
un hecho mañana, pero un mañ?.na pró-'curioso, la mayor parte de estas expío-
ximo. jtaciones está instalada en "chateaux" y 

Solamente el abastecimiento de Ma-; "domaines" propiedad d& aristócratas li-
drid, en régimen restringido, cual es elinajudos. La mujer tiene una represen-

I actual, necesita cerca del millón deitación, numerosa y distinguida, y son 
¡conejos anuales". ¡muchas las creadoras de razas nuevas 

Para la obtención de esta cantidad, ¡ y poseedoras de diplomas y premios 
les preciso la existencia de unas 300Oien Concursos y Exposiciones. 
Ipequeñas industrias cunícolaa, con unas! Alemania, no contenta con sus razas 
¡150.000 hembras reproductoras; lo que ¡nacionales, acoge también las extran-
supondría un beneficio líqudo de unosjjeras: las depura, las inilustraliza y 
15 millones de pesetas anuales. ¡obtiene de ellas grandes ben-:tficios. Bue-

Si estas necesidades las ampliamos'na prueba ha s'do lo ocurrido con lóS 
ai resto 49 la nac'ón y en la misma es- "Castorrex" y "Rex" de color, en cuyo 
cala, el número de industrias necesarias ¡renacimiento ha tenido Alemania parte 
se aproxima a las 60.000; ed número dê muy importante a pesar de su proce-
hembras en explotación a los "tres mi- dencia francesa. 
llenes", y los benoficios ascenderían a 
300 millones de pesetas. 

Sí capitalizamos esa renta, supone la 
'Existencia de un capital de "seis mil mi
llones" de pesetas, cantidad en la que 
se pued? cifrar la riqueza cunícula en 
un próximo porvenir. 

La cunicultura en 

el extranjero 

El mundo entero—la enumeración 
sería interarnable—se preocupa de esta 
industria, que es fuente de riqueza y. 
de necesidad económica nacional. 

Y es que la industria, no sólo es lu
crativa por sí misma—la más lucrati
va quizá, de todas las industrias agro
pecuarias—, smo que sus productos son 
hoy artículos de primera necesidad, y, 
por tanto, obligatoria la satisfacción de 
esas neces'dadea. 

Si carnes y pieles no se producen 
Adquiere hoy una importancia des-¡dentro del territorio nacional, hay que 

conocida en España. ¡importarlos; y esa importación supone 
Ya antes de la Guerra Europea, las ¡disminución cíe beneficios a la produc-

Industrias derivadas de la Agricuñtura,jción nacional y pérd:da de equilibrio 
iniciaron un auge importante, debido,! en la balanza de pagos. Y las naciones 
indudablemente, al mejor aprovecha-jconscientes de sus problemas ecouóm'-
miento integral de los productos agrí- eos, automáticamente, sin conciencia 
colas y residuos industriales, c-n aquella de sus actos, por impulso natural da 
ópoca, en franco despilfarro. la educación colectiva, sienten la nece-

Otra causa, influyente sin duda en elisidad y 'a acometen de lleno con vo-
mismo sentido, fué la económica. Ya|lunt£d, que es tanto como decir con 
que siendo la aoumuiación del trabajo éxito. 

y muchos ingenieros Agrónomos y de. 
Montes, han visto con la máxima slm-, 
patía la labor, y a ella cooperan coni 
apoyo moral y material, en la medida 
de lo que es posible. Y no debe dejar 
de mencionarse a la Confederación Na
cional Católico Agraria, que inició el 
camino, equivocadamente abandonado 
a nuestro juicio, y a la Asociación Ge
neral de Ganaderos, que organizó y sos-j 
tiene unos cursos, con gran acierto en-! 
comendados al profesor don Teodoro! 
José Trigo, que ha formado y forma, 
en su cátedra de la Casa de Campo, un 

¡lucido plantel de apicultores y bellas 
¡e inteligentes apicultoras. 

V a r i a c í c m a n u a l e n e l c o n s u m o 

d e c o n e j o s . 

o 

Los madrileños comen "oficialmente" conejo sólo de julio a febr»rq 
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LA PRODUCCION TOTAL DEL GANADO VACUNO PASA DE MIL MILLONES DE PESETAS AL ANO 
E l I n t e r é r que ofrece p a r a nues t ra 

econonua nacional la e x p l o t a c i ó n del ga
nado vacuno, se desprende, n a t u r a l m e n 
t f t de la o b s e r v a c i ó n del s iguiente cua 
dro, que e x t r á c t e n o s de las e s t a d í s t i c a s 
publicadas por l a A s o c i a c i ó n Genera l de 
Ganaderos del Reino. 

V a l o r de los p roduc tos obtenidos 
anualmente del ganado vacuno: 

Pesetas. 

Carne 548.397.398 
Leche des t inada a l con-

su-v.o j 329.253.718 
Leche des t inada a l a i n 

d u s t r i a 64.160.128 
Pieles 59.784.525 

T o t a l : 1,001,595.769 

A esto debe a g r e g a r e el v a l o r del 
e s t i é r c o l producido, el cua l puede ser 
calculado en m á s de 200 mi l lones de pe
setas; n ú m e r o s que m u e s t r a n lo que 
puede l legarse a conseguir de esta clase 
de ganado, si tenemos presente que a ú n 
es posible f o m e n t a r su exp lo tac ión . , 
ampl ios l í m i t e s . 

E l p rob l ema de l a e x p l o t a c i ó n del ga
nado vacuno, de I g u a l f o r m a que cua l 
quier o t ro p rob l ema a g r í c o l a , no puede 
es tar definido de un^. m a n e r a genera l en 
nues t ra p a t r i a ; ex;. ten, p o r el con t r a r io , 
en cada loca l idad y a ú n m e j o r en cada 
finca p a r t i c u l a r c i : -uns tanc las e s p e c í a 
le?, r ? le dan u n m a r c a d í s i m o c a r á c t e r 
de v a r i a b i l i d a d , po r lo cua l n o pueden 
t razarse indicaciones fijas que t i endan 
a o r i en t a r acer tadamente l a e x p l o t a c i ó n 
por el camino que l a conduzca de una 
mane ra c ie r ta , a a lcanzar el m á x i m o 
r end imien to e c o n ó m i c o . Solamente l a ex
p e r i m e n t a c i ó n que en l a p r á c t i c a puede 
establecer el a g r i c u l t o r , p o d r á g u i a r l e 
po r l a ve rdade ra senda a l a o b t e n c i ó n 
del m á x i m o beneficio; el lo hace que exla 
t a n rea lmente los denominados "buenos 
y ma los" ganaderos. 

Reconocida l a i m p o s i b i l i d a d á t da r 
no rmas que def inan de u n a m a n e r a in
d iscut ib le l a o r i e n t a c i ó n de las e x p l o t a 
clones ganaderas, nos l i m i t a m o s en es
tas l í n e a s a descr ib i r las c a r a c t e r í s t i c a s 
de nuestras razas de ganado vacuno, d i 
r i g i ó n d o m e funda .L n t a l m e n t e a fijar sus 
caracteres fisiológicos, a s í como las con
diciones de medio, en que su e x p l o t a c i ó n 
presenta m á x i m a s venta jas e c o n ó m i c a s , 
p a r a que as í , el ganadero pueda encon
t r a r u n a u x i l i o en su d e c i s i ó n p o r e l i 
m i n a r de sus e x p ' - ' ^ncias a los an ima
les que no se adap tan f á c i l m e n t e & las 
c i rcuns tancias pa r t i cu l a r e s de su medio 
especial. 

La raza gallega para carne 

C e r c a de los cuatro millones de reses en E s p a ñ a . Sus dos utilidades fundamentales son la carne 

y l a l e che , por este o r d e n . Se e s t á o r i e n t a n d o l a s e l e c c i ó n h a c i a l a a p t i t u d l e c h e r a . 

L A S R A Z A S T I P I C A S D E E S P A Ñ A . S U S C A R A C T E R I S T I C A S Y C U A L I D A D E S 

g r a n doci l idad , 
las s iguientes : 

Sus c a r a c t e r í s t i c a s son 

K g s . 

Peso v i v o medio de los machos. 400 
de las hembras , 300 

Riqueza de su leche en grasa, 7 a l 8 
po r 100, 

Es raza que casi h a desaparecido, ha-
¿ n d o s e di f íc i l encon t ra r hoy e jempla

res puros ; su med io aprop iado es t e m 
plado y h ú m e d o , a n á l o g o a l que se ob
serva en las razas y a descri tas teniendo 
presente que su ' - f l o t a c i ó n se e f e c t ú a 
solamente en los val les . 

La raza campurriana 

lo es aún más 
Se ext iende en 1' 3 va l les de C a m p o ó . 

Su capa es c a s t a ñ a obscura negra , con 
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400 
290 
45 

Peso medio de los mac íhos 
Peso medio de las hembras 

R e n d i m i e n t o medio en cana l 
48 por 100. 

Se exp lo ta p r i n c i p a l m e n t e en los l u 
gares elevados de los picos de Europa , 
donde pas ta en lugares que ú n i c a m e n t e 
parecen apropiados p a r a e l ganado ca
b r i o ; de esto dediucimos f á c i l m e n t e l a 
g r a n r u s t i c i d a d a que y a se h a a l u 
dido. 

La mejora de la 

raza tudanca 
Se encuen t ra en é l va l l e que l l e 

v a su nombre , y « s u n a raza m u y pa
rec ida a l a " C a m p u r r i a n a " , de l a 
qu© se d i f e renc ia p o r su i n f e r i o r por-

LoG animales de esta raza, en ge
nera l , con de capa u n i f o r m e , de co
l o r c a s t a ñ o , a ú n cuando se encuen
t r a n ejemplares desde l a t ona l idad ama
r i l l e n t a has ta el r e t in to , mucosas de co
l o r r o s á c e o o a m a r i l l a y p i e l gruesa. 
Sus caracteres fisiológicos le hacen una 
raza m u y apreciada p a r a l a p r o d u c c i ó n 
de carne, por ser é s t a de buena cal idad, 
p a r a l a p r o d u c c i ó n de leche, l a cua l es 

jde g r a n r i c^eza en grasa, 5 .a 6 .po r 100, 
u t i l i z á n d o s e t a m b i é n como a n i m a l de 
t r aba jo . Respecto a la capacidad p r o 
d u c t i v a se d i s t inguen dos subrazas pe r 
í e c t a m e n t e definidas, conocidas con las 
denominaciones aa "var iedad de los va
l les" y "va r i edad de l a m o n t a ñ a " , cuyos 
caracteres son los s iguientes : 

ga l l ega y a s tu r i ana ; sus caracteres son 
los s iguientes : 

V a r i e d a d de los Tal les: 

Peso v i v o med io de l ma c ho . . . 
Peso v i v o medio de l a hembra . 
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600 
400 

P r o d u c c i ó n med ia anua l de l e 
che: 2,000 l i t r o s . 

R ioueza 
100. 
R e n d i m i e n t o en canal , 48 a l 50 p o r 
100. 

en g rasa de l a leche, 5 por 

Var i edad de l a mon taf ia: 
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Peao v i v o medio del madho... 400 
Peso vivo med io de l a hembra , SOO 

P r o d u c c i ó n m e d i a a n u a l de leche, 
1,000 l i t r o s . 

Riqueza en g r a s a de l a leche, 5 por 
100. 

Rendimiento en canal , 48 a 50 por 
100. 

S u medio de v ida tml p a r a l a v a r i é 
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Vaca de raza, asturiana de lo» Vallea 
manchas c laras en el hocico. Sus cua
l idades fisiológicas l a hacen a p t a p a r a 
s e r v i r de base a su me jo ra , con v is tas 
a l a p r o d u c c i ó n de carne, t iene a d e m á s 
una g r a n a p t i t u d m a n t e q u e r a y se l a 
emplea en su zona p a r a el t r aba jo . Sus 
caracteres son los s iguientes : 
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V a r i e d a d da los va l l e s : 
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Peso v i v o medio macho 600 
" de l a h e m b r a . . . 400 

P r o d i c i ó n media anua l de leche. 1.500 
Rend imien to en canal del 45 a l 48 por 

100. 

Peso v i v o medio de los machas 650 
" " " de las hembras . 500 

•Rendimiento en. canal , .40 a 50 p o r i p o . 
Como puede a r ^ ñ a r s e por l a loca l i 

dad f que se desarro l la , cuyo cent ro 
es Relnosa (San t ande r ) , e s t á adaptada 
a u n c l i r^a h ú m e d o y r e l a t i v a m e n t e t e m 
plado, aunque con var iac iones mucho 
m á s marcadas que p a r a las restantes 
razas descri*-"-. 

La raza lebaniega es 

muy rústica 

V a r i e d a d Je l a m o n t a ñ a : 

Peso 
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•ivo del macho 400 ' 
" de la h e m b r a 300 

f*Í?rodi ,cc i6n mea ia anua l de leche, 900 
Rend imien to en canal, de 42 a 48 por 

100. 

E l medio en que v ive esta raza ea de 
c l i m a t emplado y h medo, que favorece 
el desarrol lo vege ta t ivo de las praderas, 
que les h a n de a l imen ta r . L a var iedad 
de m o n t a ñ a aprovecha los pastos de las 
g r a n les pendientes. 

La raza asturiana es 

t e ; su capa ea a l g o va r i ab le , s e g ú n 
los ejemplares, p r edominando las t ona 
lidades, en genera l mezcladas, del color 
blanco, el neg ro o el r o j o ; t iene apa
r i enc ia de u n a n i m a l semisalvaje, en lo 
cua l se parece a l a r aza " levaniega" . 
Sus carac teres fisiológicos s e ñ a l a n l a 
pos ib i l idad de m e j o r a r l a p a r a exp lo t a r 
su a p t i t u d lechera pues es u n a raza de 
caracteres m u y dominantes , en t re los 
que figura su a p t i t u d man tequera . E l 
medio en donde v ive es m u y parecido 
a l "de l á ?aza " C á m p ú r r i a i i h " r ' S . V m cuan
do e s t á loca l izada en ter renos menos 
• fér t i les . 

E n N a v a r r a , asi como en las pro
v inc ias de G u i p ú z c o a , A l a v a y V i z 
caya, existe desde las é p o c a s m á s 
an t iguas u - \ raza de g a n a d o , cu
y a capa es genera lmente de color cao
ba claro, a lgo va r i ab l e de unos an i 
males a otros y con mucosas de color ro
sa y a r ^ - r i l l o . Sus caracteres firioiógicos 
l a hacen apta , p r inc ipa lmen te , p a r a la 
p r o d u c c i ó n l á c t e a , debido a su a p t i t u d 
mantequera , asi como pa ra l a produc-

carne y t r aba jo ; t i enen u n 
mest izos con l a raza 

en las p r i m e r a s 
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blancos, presenta u n t e r c io a n t e r i o r 
de magn i f i c a c o n s t i t u c i ó n , lo cual 
hace resa l ta r el del poster ior , que suele 
ser de m e n o r desarrol lo r e l a t i vo . Sus 
caracteres fisiológicos y a n a t ó m i c o s le 
hacen de g r a n a p t i t u d p a r a el t r aba jo 
y p a r a l a p r o d u c c i ó n de carne, l a cua l 
es de g r a n ca l idad, po r lo que posee 
g r a n e s t i m a c i ó n en todos los lugares 
que es conocida. E x i s t e n dos variedades 
b ien definidas que se d i fe renc ian ú n i c a 
men te p o r su t a m a ñ o , y cuyos n o m 
bres i n d i c a n su l o c a l i z a c i ó n especial; 
dichas variedades p resen tan los s iguien
tes caracteres : 
V a r i e d a d de l B a r c o de A v i l a : 
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el medio m á s adecuado p a r a su exp lo ta 
c i ó n ; a e-ta r aza per tenecen las subra
zas andaluza, e x t r e m e ñ a , ^ a y a g ü e s a , et
c é t e r a . 

Las vacas bravas 

Peso v i v o med io de l madho.. . 750 
Peso v i v o med io de l a hembra , 600 

R e n d i m i e n t o en canal , 50 a 55 po r 
100, 
V a r i e d a d de P i e d r a h i t a : 
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Peso v i v o medio de l madho. ~ 650 
Peso v i v o m e d i o de l a hembra . 500 

R e n d i m i e n t o e n canal , 50 a 55 po r 
100. 

E l c l i m a en que v i v e este ganado, 
que presenta de las mayore s osci lacio
nes de nues t r a P e n í n s u l a , m u e s t r a que 
es u n a raza de g r a n rus t i c idad , p e r m i 
t i endo su a c l i m a t a c i ó n en casi todos 
los lugares . 

Las conocidas "moruchas" 
E n las p rox imidades de l a c o r d i 

l l e r a Ca rpe t ana y m u y especialmente 
en las der ivaciones del G u a d a r r a m a 
y p r o v i n c i a de Salamanca, so e x p l o t a 
esta raza de ganado, c u y a capa es m u y 
va r i ab le , debido a l a poca u n i f o r m i d a d 
del t i p o , m o s t r á n d o s e , s i n embargo, co
m o notables p o r su f á c i l t r a n s m i s i ó n he 
r e d i t a r i a las .*as neg ra o c á r d e n a con 
mucosas in tensamente negras . Sus ca 
racteres a n a t ó m i c o s y fisiológicos hacen 
a estos animales d^ g r a n a p t i t u d p a r a 
l a p r o d u c c i ó n de carne de excelente c la
se, a pesar de no poseer m u c h a precoci
dad. Se l a emplea t a m b i é n en e l t r a b a 
j o , p a r a cuyo fin presenta caracteres 
excelentes cuando l a doma se h a condu
cido en f o r m a adecuadla, pues su c a r á c 
ter, f r ancamente nervioso, aunque hace 
dif íc i l l a c i t ada o p e r a c i ó n e n sus co
mienzos, no imp ide el conseguir an m a 
les de excelente doc i l idad y n o b l e z a Sus 
c a r a c t e r í s t i c a s son: 
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P o r ú l t i m o , existe l a raza denomina
da de " l i d i a " , de l a cua l nos ocupamos 
en o t ro l uga r . 

Es l a m e j o r def in ida de n u e s t r a 
P a t r i a , p u d i é n d o s e comparar , en cuan to 
a pureza de raza, con las mejores del 
mundo, y a que los c ruzamien tos exis
tentes se hacen en t re ind iv iduos de l a 
m i s m a raza, por lo cua l se conservan 
per fec tamente los caracteres, a u m e n t á n 
dose e l v i g o r que en e l la se m u e s t r a 
excepcional . 

E l l a es u n g r a n e jemplo que nos po
ne de man i f i e s to lo que puede hacerse 
con las res tantes razas de nues t ro ga 
nado bovino, p a r a c u y a m e j o r a se h a 
t end ido en genera l a l desastroso m é t o 
do de cruzam/'ento con razas e x ó t i c a s , 
lo cua l h a o r i g i n a d o el g r a v i a l m o p e l i -

da se de ganado que h a de exp lo t a r y l a 
a l i m e n t a c i ó n r ac iona l del m i s m o . 

L a m e j o r a del ganado que exp lo ta es 
u n p u n t o d - c ap i t a l i m p o r t a n c i a , a pesar 
de lo cual , genera lmente , no se i n t en t a 
o se hace m a l . E s t á demasiado a r r a iga 
da l a creencia de que el m á s r á p i d o me-
d'.o p a r a m e j o r a r u n a raza es proceder 
a c ruza r l a con o t r a de mejores -propie
dades. N o negamos l a pos ib i l idad de 
conseguir excelentes resultados, a l con-
eate m é t o d o de me jo ra . Su p r á c t i c a 
ae e c o n ó m i c a m e n t e , y po r ello su u t i l i 
z a c i ó n por los ag r i cu l to re s es f ranca
mente desechable. A él es debido la des
a p a r i c i ó n de a lguna de nuestras razas 
de g r a n v a l o r z o o t é c n i c o . 

Po r f o r t u n a , de te rminadas entidades se 
preocupan en l a ac tua l idad de imped i r 
estos extremos, pero t a m b i é n s e r í a con
veniente l a p r o h i b i c i ó n de i m p o r t a r ejem
plares e x ó t i c o s con dest ino a paradas 
p ú b l i c a s de los pa r t i cu l a re s . A s í se con
s e g u i r í a n de3 fines: i m p e d i r los a r b i t r a 
rios c ruzamien tos que pueden conducir 
a u n verdadero "c -os" en los t ipos de 
nues t ro ganado, y a d e m á s favorecer 
nues t r a ba lanza comerc ia l , de lo que t a n 
necesitados estamos en l a ac tua l idad . 

E l ú n i c o m é t o d o de s e l e c c i ó n que de
be emplear e l ganadero es e l que se 
funda en l a e l e c c i ó n de los mejores re-
produc tor6s de l a r aza explotada, pues 
debe s iempre aspirarse a que a q u é l l a es
t é pe r fec tamente o finida en todos sus 
caracteres, tendiendo a el lo con a u x i l i o 
de l a r e fe r ida s e l e c c i ó n . 

Semental de raza casina 

Pertenece a los an imales l lamados de 
m o n t a ñ a . Su capa es colorada, con m u 
cosas negras y pie l fina. Caracteres fi-lción de 
s i o l ó g i c o s y a n a t ó m i c o s le hacen, a pe- g r a n va lo r sus 
sar de su p e q u e ñ o peso, de g r a n a p t i t u d ] " S c h w y z t " , a l menos 
pa ra l a p r o d u c c i ó n de carne, siendo su-jgsneraciones; es u n a raza de g r a n rus 
cept ible m e j o r a r su a p t i t u d lechera , i t cidad, siendo una de las que se mues-
o r i e n t a c i ó n ne i n t e r é s , a pesar de ser s u l t r a n m á s resistentes a las enfermeda-
p r o d u c c i ó n escasa, por l a g r a n cant iuadldes que, con m a y o r frecuencia, se pre-
de man teca que cont iene; es raza dementan en el ganado vacuno; exis ten 
g r a n resis tencia a] c l i m a y a las enfer-jJios variedades adaptadas a v i v i r en los 
medades. Sus caracteres son los s i - jval les y en l a m o n t a ñ a , y rs iben por 
guientes : ' e l lo a n á l o g o s nombres que en las razas 

Peso v i v o del macho 500 
Peso v i v o de l a h e m b r a 400 

Rend imien to en canal, 50 a 52 por 
100. 

Es u n a raza de g r a n r u s t i c i d a d y de 
f ác i l a d a p t a c i ó n en todos los c l imas . 

Una raza de "huerta" 
dad de los vallea, u n c l i m a t emplado y 
h ú m e d o , aunque resis te mayores osci 
laciones que l a m a y o r pa r t e de las r a 
zas expuestas; p a r a l a v a r i e d a d de m o n - L a raza m u r c i a n a , exp lo tada en la 
t a ñ a a ú n es m á s rÚEt ca y puede c o m - | h u e r t a de M u r c i a , posee una c r p a ro j a 
pararse só lo en este sent ido a l a raza y con los cuernos genera lmente i nc l i na -

g r o de desrtruJr razas de t a n t o v a l o r co
m o l a "pasiega", que, de haberse con
servado y mejorado, h u b i e r a podido l l e 
gan* a ser u n a r a z a de e x p o r t a c i ó n po r 
sus m a g n í f i c a s cualidades p a r a l a p r o 
d u c c i ó n de leche, c u y a r iqueza en g r a 
sa no ha s'do superada p o r n i n g u n a r a 
za del mundo . 

" lebaniega" , con l a cua l compi te en 
rus t i c idad , a u n cuando posee en ge
nera l mejores c a r a c t e r í s t i c a s e c o n ó m i 
cas. 

H a y o t ras razas que se exp lo tan en 
nuestras zonas del N o r t e , cuyas carac
t e r í s t i c a s d i f ieren m u y poco de a lg i lnas 
de las descri tas, puJ iendo c i t a r como 
c a r á c t e r genera l el poseer g r a n a p t i 
t ud mantequera . 

En Avila, vacas muy grandes 

dos hac ia abajo (gachos) . Sus caracte
res fisiológicos y a n a t ó m i c o s la hacen 
de g r a n a p t i t u d p a r a el t r a b a y t a m 
b ién p a r a l a p r o d u c c i ó n de carne. Sus 
c a r a c t e r í s t i c a s son las BÍ^nleot--: 

K g s . 

Orientaciones para 

explotar vacuno 

c i / ¿ m i } f 6 A m o m o / f 
MILLONH M PTS 

L a s b u r r a s de leche 

en M a d r i d 

L a excelente raza a v i l e ñ a se carac-
r i za po r su g r a n t a m a ñ o , capa 

genera lmente negra, con hocico y ubre 

Peso v i v o del macho 650 
" de l a h e m b r a 500 

Rend imien to en canal , 48 . 50 por 100. 
E l ganado pe i t encc ien te a esta raza 

e s t á Indicado p a r a las explotaciones de 
r e g a d í o , en las cuales puede proporc io 
na r excelentes servicios por su t r aba jo 
y a p t i t u d p a r a el engorde. 

La raza ibérica 

s e 

más lechera 

Su capa de color ro jo c laro , se pre
senta m á s ' l a r a a ú n en l a cabeza 
y (.ÍÍ-SÍ b lanca en 1 zona infer ior 
del cuerpo, mucosas de color p izar ra , 
p ie l f ina y pelo cor to . Los caracteres fi
s i o l ó g i c o s le dan propiedades a n á l o g a s 
a las de l a —a gal lega, aun cuando es 
menos ind icada que ella pa ra l a produc
c ión de carne y m/.s a p t a p a r a l a pro
d u c c i ó n de leche. 

T a m b i é n en ella se d i s t inguen dos sub
razas correspondientes a l r ~ denomina
ciones de "v.-r iedad de los va l les" y "va
r iedad de m o n t a í i a o casina", cuyas ca
r a c t e r í s t i c a s son las -"Tuientes: 

f S P / ¡ N A 

1 5 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 . 0 0 0 5 . 6 0 0 . 0 0 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0 1 . 5 0 0 . 0 0 0 

s m A 

I n c l u í m o s en e s t a denominac1 ^ 
un . o n j u n t o de var iedades de gana
dos, cuyas c a r a c t e r í s t i c a s fundamen 
tales coinciden en u n t i po de ganado de 
carne cuyas p a r t l . o l a r i d a d e s son m u y 
var iab les de irnos lugares a otros , t a m 
)ién pueden ser empleados ú t i l m e n t e pa

r a el t r aba jo , reco ' ando er muchos de 
sus rasgos a l a r aza " a v i l e ñ a " , l a cua l 
u n i d a a estas variedades, cons t i t uyen 
una p o b l a c i ó n de ganado vacuno, cuyos 
caracteres comunes f o r m a n lo que pue
de designarse con el nombre de " t i p o 
i b é r i n " . 

L a s variedades a que hemos a ludido 
reciben s iempre nombres que i nd i can su 
procedencia, y de é s t a puede deducirse 

" ¡ Q u e ya h a n pasado las bu r r a s de 
leche!" E s t a consagrada frase que ha
ce unos a ñ o s se hizo popula r en M a 
drid,* ¿ q u i é n no l a recuerda? E n e l 
amoroso l l a m a m i e n t o de nuestras ma-

L a f a l t a de espacio nos i m p i d e t r a t a r dres ? hermanas p a r a ser despertados 
deter^damen ' . las normas que deben . a l a v i d a m a t u t i n a ; en las voces del 

amigo í n t i m o que nos v e n í a a buscar 
y nos ha l laba du rmiendo ; entre los con
te r tu l ios del ca fé , p a r a espabilar ai pe
rezoso, ¿ q u i é n no ha p ronunc iado o ha 
dejado de o í r estas pa labras : "Uoopler-
ta . chico, que y a han pasado las ourras 
de leche?".., 

| Los m a d r i l e ñ o s de hace ve in te a ñ o s 
las recordamos todos, y los que hayan 
tenido o c a s i ó n de v i v i r por aquel t i e m 
po ?n la Corte, t ampoco las h a b r á n o l 
vidado, pues en aquel la é p o c a las m a 
drugadores bo r r iqu i l l a s lecheras que pa
saban por las calles l levando al cuello 
nu t r idos collares de alegres campani l las , 
v in i e ron a ser el me jor despertador pa
r a los vecinos de M a d n d que empeza
ban su labor m u y de m a ñ a n a . 

E n el a ñ o sesenta del s ig lo pasado, 
h a b í a en M a d r i d c incuenta y t res Gu
r reros dedicados a l a i n d u s t r i a leche
ra, n ú m e r o que se c o n s e r v ó poco m á s 
o menos has ta los p r imeros a ñ o s del 
ac tua l , en que han ido abandonando el 
negocio por l a p a u l a t i n a d i s m i n u c i ó n de 
clientes. 

E n l a ac tua l idad exp lo tan esta indus
t r i a en M a d r i d , solamente dos bu r re 
ros: V e n t u r a F e r n á n d e z y Juan P é r e z . 
De ambos, se puede decir que ú n i c a 
mente queda a q u í el ú l t i m o , pues a q u é l 
t r a s l a d ó su domic i l i o del b a r r i o de Sa
lamanca al camino de V i c á l v a r o , y é s t e 
sigue v iv iendo en l a calle de S e b a s t i á n 
Her re ra , n ú m e r o 3, s i tuada en el m a -
d r i l e ñ í s i m o b a r r i o del P o r t i l l o de E m b a 
jadores. Hace cua ren t a y nueve a ñ o s 
:!ue se dedica a este negocio, y conser
va de su antecesor, Sant iago A b a d , un 

gui rse en l a e x p l o t a c i ó n del ganado va
cuno; s in embargo , damos algunas nor
mas generales -^ue s i rvan de o r i e n t a c i ó n 
p a r a l a m i s m a : 

d e c i d i r 1 1 1 w f 1 n r á ? Í C a S , q U e 
descuidar el ganadero, la m e j o r a de l a 

V a r i e d a d de los va l les : 
K g s . 

Peso v ivo medio del macho 750 
" " " de la h e m b r a 550 

P r o d u c c i ó r med ia anua l de le
che 1.800 

Rend imien to en r a n a l 45 a 50 por 100. 

j d a d de la m o n t a ñ a : 
K - s . 

Peso v i v o medio del macho 450 
de l a hembra . 350 

P r o d u c c i ó n media anv .1 de leche. 950 
Rend imien to en c jy ia l , 40 a ^ por 100. 

E l medio en quo v i v e esta r aza es a n á 
logo i !a an t e r io r en todos los ext remos . 

La raza pasiega es 

mantequera 

Casi ex t ingu ida esta rarra, quedan, 
s i n embargo, algunos e jemplares en el 
va l lo de Fas, Santander . Su capa 
es rojo obscuro, prr- lo que t am- : 
b i é n se l a d e n o m i - - ' vaca colorada 
de l l l l o r a l . Los caracteres fisiológicos le; 
hacen de g r a n a p t i t u d lechera y mante- i 
quera c a r á c t e r que se mani f ies ta mor
f o l ó g i c a m e n t e pr -1 g r a n desarrol lo de 
BU ub-e de n a t u r a l e z a esponjosa, a s í co-
mó l a abundancia y apa r i enc ia de sus 
fuentes, y el _ — desar ro l lo de los cuar
tos poster iores, como raza de carne tie-, 
ne m u y e s c :o va lor y en cambio es m u y . 
a p r o p i a - a p a r a t r a t - j — l igeros po r su 

mm I A E G 

IBERICA DE ELECTRICIDAD. S. A. 
S U M I N I S T R A M O S 

Toda clase de motores para servicios agrícolas 
Transformadores y accesorios 

Instalaciones completas de LUZ y FUERZA 
Bombas para riegos y elevación de agua de grandes caudales 

y a máximas alturas 
Grupos Electrógenos para producción propia de Electricidad 

otorgado por el A y u n t a m i e n t o Cons t i 
tuc iona l de M a d r i d , en la E x p o s i c i ó n de 
Ganados del a ñ o 1880, adjudicado a la 
b u r r a "Pas tora" , 

Las borr icas , r e c i é n paridas, se so-
l ian a d q u i r i r en Ta l ave ra de l a Reina 

i por unos .2.000 a 2.500 reales en los 
t iempos de auge, y, una vez "secas", los 

.burreros las v e n d í a n y compraban otras, 
I porque no les compensaba el mantener
l a s duran te el periodo de g e s t a c i ó n . 

Se a l imen tan con yerba, cebada, pan 
cocido y salvado. 

D u r a n t e l a noche se las separa de 
|las c r í a s para retener la leche que h a 
i de venderse a l p ú b l i c o . D i a r i a m e n t e vie
nen a dar unos dos cua r t i l l o s pa ra l a 
venta . 

L a copa se h a vendido en sus bue
nos t iempos a real , rea l y medio y dos 

j reales. A h o r a yale una peseta l a copa, 
as í que hoy, cada b o r r i c a produce a l b u 

r r e r o unas ocho pesetas diar las , apar te , 
I c laro e s t á , de las propinas que pueda 
¡ rec ib i r . 

Nues t ros abuelos h a c í a n g r a n consu
mo de l a leche de burras , que se consi
deraba entonces por todas las clases so
ciales como l a me jo r p u r g a refrescante 

¡y como indiscut ib le a l i m e n t o n u t r i t i v o . 
L a t o m a b a n p r inc ipa lmen te los n i ñ o s , 

i las r e c i é n par idas y los convalecientes. 
I T a m b i é n se usaba pa ra c o m b a t i r los ca
ta r ros y, en todo caso, duran te u n n ú 
mero i m p a r de d í a s . 

L a moderna ciencia m é d i c a h a ido 
desechando esta a ñ e j a costumbre, sus
t i tuyendo el empleo de la n a t u r a l ' l e c h e 
de bur ras con otros remedios m á s ar
t if iciales y costosos. 

H o y , nuestros m é d i c o s no recetan l a 
leche de burras , y , por consiguiente, es
ta i n d u s t r i a t iende a desaparecer, p r i 
v á n d o n o s — c o m o de o t ras t an ta s cosas 

|que se fueron—de o í r el s i m p á t i c o y go-
|zoso t in t ineo de las revoltosas campa
ni l las . 
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O R G U L L O L A G A N A D E R I A N A C I O N A L 
D ó n d e , c u á n d o y c ó m o 

n a c i ó e ! t o r o d e l i d i a 

E l to ro tiene un h l o t o r l a l berrendo en 
mi to lóg ico yue y a le quis ieran para sí 
los d e m á s animales. 

Los antiguos, p a s á n d o l e por l a luna 
de cuyo carro le h ic ie ron t i r a r y luego 
por el sol que l levó entro sus cuernos, 
le elevaron hasta l a d i v i n i d a d . 

Efect ivamente , los templos asirlos y 
persas estaban adornados con toros, sien
do c é l e b r e s los de K o r s a b a h con sus 
alas, t i a ra y tres pa- es de cuernos. A l 
gunos viejos aficionados a toros, se g u i 
ñ a r á n el ojo como d ic iendo: ¡Si sal iera 
ahora por los chiqueros u n morlaco de 
és tos ! T e n d r í a que resuc i ta r u n H é r c u 
les o un Teseo y repe t i r su faena con 
el Mlno tau ro . Pero eso no es el ar te de 
Belmonte. 

N i estos toros m i t o l ó g i c o s , n i los an
cestrales especie de corniaaurios, n i los 
que aparecen decorando algunos vasos 
y bajorrelieves antiguos, t ienen r e l a c i ó n 
apreclable con el to ro de l i d i a . Los que 
hemos vis to en dibujos, enmaromados 
por los cuernos, y l l e v á n d o l o s del rabo, 
como una res dest inada por su d u e ñ o 
al matadero o por un su esclavo en t i e m 
po de los Faraones, no d a r í a n mucho 
Juego como gayumboa, por las calles de 
Tebas. 

Se asegura que en Grec ia hubo mone
das que en el anverso l levaban u n to-. 
ro, pero creemos que d e b í a de ser un 
buey, pues Cervantes, en el "Coloquio de 
loa perros", habla de que cuando a l g ú n 
juez h a c í a cohecho, s« d e c í a : t iene el 
buey en la lengua. 

T a m b i é n se dice que en R o m a se echa
ron algunos toros a los circos, y que en 
Europa hasta l a E d a d M e d ' a hubo to
ros bravos. Es u n decir. 

Lo c ier to es que todos estos to ro» , a 
no ser que los camargueses p re f i e ran te
ner esto or igen, que no emparentarse 
con los navarros, h a n desaparecido o M 
han amansado, y en E s p a ñ a , a d e m á s de 
domesticar como en otros p a í s e s los que 
nos han hecho f a l t a pa ra las labores y 
dedicar a leche el ganado conveniente 
(ya con exceso, s e g ú n leu» e s t a d í s t i c a s ) , 
•e ha conseguido "conservar y t rans
formar l a condlclóoi n a t u r a l de fe roc i 
dad en b r a v u r a y nobleza, dando a u n a 
parte del ganado de carne o t r a aplica^ 
clón antes del sacr i f ic io vu lgar , crean
do un é s p e c t á c u l o a r t í s t i c o y emoclo-
naíita que es env id ia de loa que no le 
poseen". 

El "Taurus Ibericus" 

o r o e n e l c a m p 
C é ü i o s e c r i a , 

s e l e c c i o n a 

L a b r a v u r a y l a s t i e n t a s . C ó m o s e 

L a c a r n e q u e d a n l o s t o r o s . 

La crianza ¡ t e n t a r las vacas y sementales v hacer E n su v i d a le ocur ren pocas cosas, n i 

P o r eso t a m b i é n es m á s difícil apre
ciar su temperamento, pues casi todos, 
como suele decirse, son buenos en v i s i 
ta, y de su conducta en el campo es d i 
fícil sacar consecuencias para la plaza, 
porque, por ejemplo, el ser demasiado 
quietos puede ser mansedumbre o con
fianza, y el ser demasiado Inquietos, bra
v u c o n e r í a o verdadera b r a v u r a 

Un aplauso al ganadero 

U n v a l o r c r e c i e n t e | L a s h i s t ó r i c a s c a s t a s d e 

t o r o s b r a v o s 

Hemos preguntado a ganaderos si la 
g a n a d e r í a b rava es l uc r a t i va . Unos nos 
han dicho que es negocio. Otros 

u n 

¡Treinta veces más que antes! 
DE 400 REALES DE VELLON A 

3.000 PESETAS 

EH va lo r que da a la g a n a d e r í a nacio
na l la fiesta t a u r i n a es verdaderamente 
fabuloso. Cier to es, desde luego, que los 

_ con ellos una l i d i a parecida a las de la 
L a vaca e s t á cub ie r ta nueve meses o, plazas de toros, a p u r á n d o l e s h S a cer 

mejor dicho, diez lunas. N o suele ofrecer I clorarse y aqui la ta r la b r a v u r a v no 
d i í i c u l t a d en el ganado bravo n i la pre- l t en ta r los becerros que hayan de desti-
nez n i el par to, aunque algunas veces se narse a corr idas o a lo sumo darles un 
dan casos de aborto y de es ter i l idad del par de puyazos en campo abier to y s in 
macho. 

E l te rnero suele m a m a r p ron to . S in em
bargo, y a po r defectos del choto, ya por 
ser cosquillosa l a madre , especialmente 
las novi l las , o y a por Imper i c i a del vaque
ro, que las a h u y e n t a suelen algunas ve
ces no a m a m a n t a r l e y dejarle m o r i r 

aux i l io de peones. L a r a z ó n es que se 
ve poco en la t ien ta , pues luego en la 
l i d i a sufren metamorfosis imposibles de 
1 rever en u n par de puyazos en el 
c m p o , y de a h í las decepciones luego; 
o se les apura demasiado y esto puede 
hacerlos cambiar de conducta y pe r ju 

Otras vacas, por el con t r a r io , hay t an ¡ d icar su l i d i a ; hay que ad iv ina r m á s que 
querenciosas que cuando les fa l t a su c r i a ver, mayormente ahora que se exige a 
dan de m a m a r a l a ajena, y a s í hemos 
vis to cr iarse algunos terneros con dos 
madres, y si no se pelean m á s es por
que s iempre hay una que puede y ven 

m toros no sólo arrancarse bien a los 
caballos, sino conservar nobleza y bra
v u r a hasta la muer te . Es t a es en dos 
palabras la prueba, pue í» en t ra r en de-

ce, y la o t r a t iene que esperar u n des- talles con la p r o l i j i d a d que t an impor -
cuido pa ra dar le de mamar . T a m b i é n se | t an te o p e r a c i ó n exige o c u p a r í a doma
ban dado casos en ganaderos celosos de fii»^" osmn^ir, 

frente a l a o p i n i ó n de que el t o ro ha 
fenido del As ia , hay qu ien cree que el 
toro bravo es o r iundo del Tau rus Ibe
ricus y que so encuent ra hoy extendido 
por E s p a ñ a Po r tuga l , A m é r i c a e s p a ñ o 
la y m e d i o d í a do F ranc ia , si los camar
gueses no lo h a n po r enojo. 

En cuanto a esculturas, dibujos, mo
nedas, medallas, t a m b i é n podemos pre-
•entar Inf inidad de monumentos , y como 
los toros de Guisando y la famosa pie
dra de Clunia , que s irve de por t ada al 
libro del conde de las Navas . " E l es
pectáculo m á s nac iona l" , y a c i tado con 
el merecido elogio en las columnas de 
este p e r i ó d i c o , l a moneda de Arse y 
medallas a u t ó n o m a s y l a copiosa colec
ción de dibujos Rupestres que se exa 
minaron en l a E x p o s i c i ó n de A r t e en 
la Tau romaqu ia celebrada en M a d r i d 
en 1918 por i n i c i a t i v a y bajo la direc
ción del s e ñ o r conde d é las "Alitvénas. 

Pero como n o es cosa de en t ra r en m á s 
pormenores, d i r emos con don N i c o l á s 
F e r n á n d e z de M o r a t í n en su ca r t a al 
pr ínc ipe P l g n a t e l l i : " l a ferocidad de los 
toros que c r í a E s p a ñ a en sus abundan
tes dehesas y salitrosos pastos. Junto con 
•1 valor de los e s p a ñ o l e s , son dos cosas 
tan notorias, desde l a m á s remota a n t i 
güedad, que el que las qu ie ra negar 
a c r e d i t a r á su envid ia o su ignorancia , y 
yo no me c a n s a r é en satisfacerle." 

El toro de Escocía 
L o r a r o del caso es que precisamen

te los e n e m i g o » de l a fiesta, que parece 
flUe debieran tener p r u r i t o de confinarla 
•n E s p a ñ a , t r a t e n de q u i t a r l e esa exclu-
•Iva, l legando hasta decir que el to ro 
de Escocia t iene el m i s m o o r igen que 
• I Ibér ico , como si por tener a lgunas ca
r a c t e r í s t i c a s Iguales, por ejemplo el ser 
b raqu lcé fa lo , estuviese asegurada l a "bra
vura" ; ese "duende" que los ganaderos 
buscan, que de unos se oculta, y a otros 
•e les presenta, y que de todos se bur la . 

E s difícil fo rmarse idea de c ó m o se-
Ha A toro de los tar tes ios e Iberos; n i 
del ganado qug hoy existe, deducir c u á l 
i e a p r o x i m a r á m á s al p r i m i t i v o . E s ló 

amam an ta r los terneros desahijados con 
vacas mansas, y has ta hemos vis to un 
caso de a m a m a n t a r con una cabra hasta 
encont ra r vaca en condiciones. 

Fue ra de esto, el cuidado de las vacas 
paridas es que no les fa l te que comer. 

A los diez meses p r ó x i m a m e n t e se 
apar ta las c r í a s de l a madre, o p e r a c i ó n 
de las m á s d i f íc i l es y entretenidas. A n 
t iguamente , que po r estar pastando en 
f incas comunales y no tener prados pa
r a separar las c r í a s t e n í a n que perma
necer con las madres, la f o r m a de des
tete era pel igrosa y cruenta , pues se 
amar r aba a las vacas u n a a una, m e t i 
das en u n co r ra l , y se las echaba pez en 
las tetas p a r a que el te rnero no m a m a 
se. Es to se l l amaba empegar. 

El herradero 
Algunos ganaderos m a r c a n sus resea 

a los pocos d í a s de nacer, otros aguar
dan el m o m e n t o del destete para , me
t i é n d o l o s en u n cor ra l , i r l o s e r r ando 

siado espacio, 
Por tanto , l a t ienta , pa ra el objeto que 

se i m p l a n t ó , que es como u n an t ic ipo 
p prueba de l a faena que el t o ro h a r á 
en la plaza, no tiene eficacia; en cambio, 
es ú t i l í s i m a como medio de s e l ecc ión de 
vacas y sementales. 

Es ta s e l ecc ión se h a c í a an t iguamente 
dejando las vacas que daban buenos 
toros y ma tando las que los daban ma
los y escogiendo el semental m á s bon i to 
y de mejor f a m i l i a N o hay duda que 
era eficaz, aunque lenta, porque en rea
l idad las vacas se t ienen, no por ellas 
mismas, sino pa ra c r ia r . T e n í a el incon
veniente de que se s a b í a d e s p u é s de 
dejar m a l a progenie, que si se hubiese 
qu tado la madre a l tentarse no hub ie ra 
nacido. T a m b i é n l a t i en t a t iene su pro 
y su c o n t r a A t e n i é n d o s e a ella solo y 
no a las f ami l i a s y t r a p í o , se puede cam
b ia r poco a poco el t i p o de l a casta, e l i 
giendo becerros de buena prueba, pero 
feos o bastos, y puede o c u r r i r que ellos 
t r a n s m i t a n a su descendencia esas con
diciones malas y no su bravura , que 
ellos pueden tener como advent ic ia y no 

s iquiera t iene que preocuparse mucho en 
buscar l a comida, pues el ganaidero le 
pone en lo? pastos y le a u x i l i a con p í e n -
sos si es preciso, lo que tiene la ventaja 
de hacerle m á s confiado m á s noble. E n 
este sentido, vemos como un Inconve
niente l a t i en ta y todas aquellas cosas 
que por hacerle aumenta r su experien
cia puedan conver t i r l e en u n to ro de 
sentido. 

An t iguamen te , los toros se c r i aban 
salvajes, t a l vez de a h í su ferocidad. Su 
v ida se prolongaba hasta diez y m á s a ñ o s , 
duran te los cuales emboscado entre ma
tas o enriscado entres p e ñ a s se defen
d í a de los otros toros o de la persecu
c ión del hombre , a p r e n d í a n querencias, 
defensas y muchos otros resabios que 
d i f icu l taban BU manejo y luego su l i 
dia. 

H a y g r a n copia de cuadros y dibujos 
sobre asuntos de toros escapados. Cuan
do se p r e t e n d í a sacar una c o r r i d a de 
entre la p i a r a h a b í a que hacer u n ver
dadero ojeo a veces hasta con perros 
pa ra sacarlos a sit ios claros y all í apar
t a r o sacar por pun ta y l l evar m á s n ú -

no es negocio. T r ibu temos un elog¡0i desvelos que la c r i a de reses bravas oca-
a los ganaderos de reses bravas que 8?ona• un Prec10 ?ue no es abu-
merecido lo t ienen, porque ahora quel81vo' 31 ^ tiene en cuenta su c a r á c t e r 
e s t á t an en moda el " p e r i í g r e e " , y Jue r e ™ n e r a d o r ; 
la A s o c i a c i ó n General de Ganaderos ha A I M ^ ^ M - S I L — A . r o r i „ - r t r 

organizado el regis t ro de l ibros genea- A l l á en ^¿"J*1 fe CS .? F*' ^ 
BCllca en que estaban y a "hechas" las p r ime-

lógicos y c o m p r o b a c i ó n de r end imien to 
l ác t eo , hemos de hacer constar que los 
criadores de tc-os de l i d i a l l evan hace i i ^ n 

ras vacadas, v a l í a u n toro de l i d i a al
rededor de cuatrocientos reales de ve-

muchos t i empo sus l ibros i nd iv idua l 
mente, y a q u í r e p r o d u c i r í a m o s una ho
j a de uno de ellos, si d i s p u s i é r a m o s de 
espacio. 

A d e m á s , los ganaderos de reses bra
vas han conseguido poder tener en l i 
bertad y conducirles a las Plazas sin 
m é r m a l e s , antes acrecentando l a b r a v u - i d a g a n a d e r í a 

Setenta a ñ o s d e s p u é s , en la é p o c a he
ro ica de L a g a r t i j o y Frascuelo, y a va
l í a n los toros "diez veces m á s " (cuat ro 
m i l reales), pues sabido es que hasta 
so l í a l lamarse " u n veragua" a u n bi l le te 
de m i l pesetas, por ser é s t e el» precio 
de u n bicho de cinco a ñ o s de acredita

ra y nobleza, es decir domesticarlos, sin 
que p ierdan sus condiciones de l i d i a . 
Hemos vistos toros dejarse rascar y dar 
de comer desde el caballo y hasta mon
t a r en ellos, y d e s p u é s l id ia r los y ser 
bravos. Por ú l t i m o , han conseguido el 
t ipo de to ro de m á s belleza absoluta en 
la especie bovina y el m á s apto para 
carne, cuya canal da mayor r end imien
to con r e l a c i ó n a l despojo que n inguna 
o t r a raza, aun de las pomposamente 
anunciadas del ext ranjero , pues en és 
tas t ienen un desarrol lo ex t rao rd ina r io 

mero del necesario, contando siempre el aparato digest ivo y el te j ido adiposo. 

Y a en los comienzos del siglo presen
te se d u p l i c ó este ú l t i m o estipendio, pa
g á n d o s e a dos m i l pesetas las reses de 
fama. 

Y en la ac tua l idad oscila el prec io de 
u n bure l de c a t e g o r í a entre 2.500 y 3.000 
pesetas. 

Es decir, que se h a l legado en siglo 

La de Castilla la Vie|a se remonta 
al siglo XV 

Tenía el privilegio de romper plaza 
en las fiestas reales 

D u r a n t e l a Reconquista fueron for 
m á n d o s e las " g a n a d e r í a s de toros brac 
vos", si no precisamente l a a c e p c i ó n y 
sentido que hoy t ienen, ya como propie
dad p a r t i c u l a r o como de s e ñ o r í o o aba
dengo, pues todavia ha l legado a nos
otros, o a l menos hasta los d í a s de los 
que nos lo han contado, los famosos ca
ballos y toros "car tu janos ." 

Con datos h i s t ó r i c o s y fehacientes, pue
de afirmarse que como carteles y progra
mas, las pr imeras g a n a d e r í a s eran en el 
siglo X V I I I de unas cuantas castas, que 
vamos a enumerar : 

La casta de Castilla 
L a de Cast i l la la Vie ja , cuya a n t i g ü e 

dad se a t r ibuye al s iglo X V , t e n í a 
el p r iv i l eg io de romper plaza en las fun 
ciones reales. De é s t a s han llegado a 
nuest ro t iempo dos: l a de V a l d é s , de 

y cuar to a darle t r e i n t a veces m á s pre-!Raso del P o r t i l l o , que d e s p u é s p a s ó a 
c ío a la m i s m a m e r c a n c í a ser propiedad d. Mazpule, y la de J o s é 

A r g u m e n t o es este decisivo en pro del I R o d r í g u e z , de P e ñ a r a n d a de Bracamente , 
t o ro de l id ia , si no fuera bastante a j a la que p e r t e n e c í a el to ro "Barbudo" , 
abonarlo l a belleza incomparable del v i 
r i l e s p e c t á c u l o . 

E L T O R E O A C A B A L L O 

uno a uno. Al l í se lea pone l a m a r c a a 
fuego de l a g a n a d e r í a , que ya hemos ¡f i jada en sus e n t r a ñ a s , donde radique la 
d icho que es de uso a n t i q u í s i m o , el n ú - b ravura , por una y o t r a g e n e r a c i ó n de 
mero, que es uso moderno, y l a s e ñ a l de 
l a oreja, m u y conveniente pa ra d i s t in 
g u i r las reses de cara, especialmente en 
e l Inv ie rno , en que el abundante pelo 
ocu l ta l a n u m e r a c i ó n . 

Las s e ñ a l e s de ore ja pr inc ipa les son: 
" l a p u n t a de espada", que consiste en 
c o r t a r l a ore ja en sentido hac ia fuera, 
a g u z á n d o l a ; l a "muesca", que es u n cor
te p e q u e ñ o en l a par te superior , des-
prer diendo todo el cacho; l a "puer ta" , 
que es ese mi smo corte en l a par te i n 
fe r io r en f o r m a de arco, s i n desprender 
el pedazo; l a " h o r q u i l l a " u horqueta" , 
que consiste en r a j a r l a p u n t a de l a ore
j a ; el " za r c i l l o " , que es u n desprendi
mien to en l a par te i n f e r i o r de l a oreja, 
cuyo cacho queda p ingando , y a s í con 
estas s e ñ a l e s , y a en una o r e j a ya en las 
dos, pueden hacerse muchas combinacio
nes. 

Es frecuente que aunque los vaqueros 
conozcan .bien Jas--rases, p a r a absoluta 
seguridad del ganadero se vue lvan a t i n i r 
las c r í a s con las madres p a r a compro
bar la n u m e r a c i ó n y ver si cada bece
r ro num' . rado m a m a o va d e t r á s de su 
madre. 

Los terneros vuelven a separarse des
p u é s de la c o m p r o b a c i ó n y suelen tener
se aparte, b e n e f i c i á n d o l o s con verde, que 
es el m e j o r sus t i t u t ivo de l a teta. Des
p u é s suelen jun ta r se con los otros bece
rros erales o sean de dos a ñ o s y enton
ces suelen separarse los de tres (u t re ros) 
para ir los preparando pa ra el a ñ o si
guiente. 

Las tientas 

buena f a m i l i a , sino presentarse en él 
la b r a v u r a como c a r á c t e r dominan te del 
padre sobre l a inf luencia de los ascen
dientes maternos y luego t r a n s m i t i r él 
la de é s t o s . 

Los hechos son elocuentes: todos sa
bemos que hay g a n a d e r í a s fo rmada* con 
vacas de desecho de t ienta , es decir, 
que ellas no fueron buenas, y esas ga
n a d e r í a s a s í formadas h a n dado tan 
buen resul tado como las elegidas en 
t i en ta de l a g a n a d e r í a o r i g ina r i a . Estos 
hechos e s t á n ya explicados c ien t í f i ca 
mente. 

E n resumen, que l a t i en ta como an t i 
cipo d« la l i d i a t iene poco valor, y co
mo pe'.ección, es un codazo m á s po r el 
que ha de hacer pasar a sus produc
tos escogidos el g a n a d é r o ; pero ante.'; 
o d e s p u é s hay que m i r a r la l impieza en 
cuerpo y alma, es decir, la procedencia 
y el t r a p í o . « o « 

BU to ro de casta, por l ey n a t u r a l de 
herencia, debiera ser bravo. L a b ravura 
l a ga ran t i za t a m b i é n el t r a p í o . Pero an
te los repetidos chascos, el ganadero no 
se f í a y quiere ca tar l a b r a v u r a Es t a es 
l a r a z ó n de la t i e n t a 

L a t i en t a se ha venido haciendo de 
dos maneras : a campo abier to y en p la
za cerrada. 

Se l levan los becerros al " rodeo" y dos 
caballistas ( l a col lera) apar tan y sacan 
u n becerro y le cor ren y en el momento 
y s i t io opor tuno y mien t r a s el o t ro j i 
nete a m p a r a pa ra que no se cuartee el 

Rico "suponer que esa ferocidad de algu- becerro, el que ha de d e r r i b a r se lanza 
¿ o s o Mmple hosquedad de otros, n a c í - b a c í a el becerro con l a ga r rocha mon-

— J - V . - t o i o ^ j ^ + r . m i * h » . tada y e c h á n d o l e el p incho al t ronco del da en par te de su a is lamiento, que h a 
M a de hacer d i f íc i l su manejo, tenga 
inenos semejanza que parece con l a bra
v u r a y ndbleza de los toros de ahora y 
qu© no r e s i s t i r í a l a l i d i a de hoy. 

La Reconquista y los toros 
l E n q u é f o r m a se h a r í a l a c r ianza? SI 

cabe usar esta pa labra pa ra ese concep
to, es probable que el ganado anduviese 
l ibremente e n p iaras p o r si t ios apar ta
dos, y a en mar ismas , y a en montes, y a 
• n sotos, Y es de suponer t a m b i é n que 
l a lucha con el t o r o c o m e n z ó para l a 
a p r o p i a c i ó n , y antes pa ra l a caza, de 
•sos toros, y c o n t i n u ó como e s p e c t á c u l o 
mucho t i empo a campo abier to antes de 
encerrarle en los cosos. 

E l t o ro de l i d i a t u v o que nacer cuan
do propiamente e m p e z ó l a Hdla, es decir, 
• n el p e r í o d o de l a Reconquista , cuan
do se " h i z o " E s p a ñ a E l t o r o se fo rmd 
con l a cruza de var ios de los elemen
tos que en nuest ro mismo suelo h a b í a , 
desde los t iempos m á s remotos, y y a se 
quiera decir que es o r iundo del A s i a o 
que n a c i ó en l a m i s m a E s p a ñ a p r i m i 
t i v a del " taurus iber icus" , es el hecho que 
hasta aquel momento h i s t ó r i c o no se le 
puede l l a m a r p rop iamente " t o r o de l i 
dia", porque la l i d i a c o m e n z ó entonces 

M á q u i n a s e s q u i l a d o r a s 

S T E W A R T 

rabo y cargando l a suerte le deja caer 
en t i e r r a E l becerro a l levantarse hace 
armas y r e t i r á n d o s e l a co l le ra se ade
l an ta el p icador hasta donde convenga 
y espera l a a r rancada del becerro, y en 
esta f o r m a le pone loa puyazos que, a 
j u i c i o del ganadero, sean bastantes pa
r a juzgar le por la d i s t a n t í l a y modo de 
arrancarse, l legar, empujar y sa l i r de 
la suerte. 

L a t i e n t a en co r r a l es una faena pa
recida a l a de varas en l a p l a z a 

¿Para qué la tienta? 
Se h a d i scu t ido sobre la ca l idad de 

estas pruebas, las ventajas e inconve
nientes ds cada una y se v a genera l i 
zando l a o p i n i ó n de que es conveniente 

T a que hemos nombrado la palabra, 
el t r a p í o es aquel aspecto ex ter ior I n 
confundible y p rop io del to ro de l i d i a . 
N o cabo decir buen o m a l t r a p í o , el tra^ 
p ío es bueno, lo ma lo es f a l t a de t r a 
pío. Y lo sugestivo del vocablo es su i n 
d e t e r m i n a c i ó n . E n las c a r a c t e r í s t i c a s que 
asignan al toro bravo la m a y o r í a de los 
que escriben o hab lan de toros hay a l 
go de r u t i n a r i o y caprichoso. ¿ P o r q u é , 
por ejemplo, ha de a r r a s t r a r el rabo? 
Los^ moruchos que h a b í a en Salamanca, 
t e n í a n el rabo m á s largo que los toros 
bravos que hoy t ienen al l í . N o hay 
que fiarse demasiado de estos c á n o n e s 
que se copian de unos a otros s in pa ra r 
se a revisarlos. A d e m á s , el t r a p í o cam
bia con las é p o c a s , como l a b r a v u r a 
misma, porque el t r a p í o tiene una g ra 
ciosa l m p r e c i ? i ó n , l ib re hasta hoy de 
medidas. Es la a p r o x i m a c i ó n a l Ideal 
que cada aficionado se ha fo rmado de 
c ó m o debe de ser el to ro de l i d i a de
ducido de su experiencia por el n ú m e 
ro de toros parecidos que ha visto bra
vos. N o hemos de i n c u r r i r , po r tanto , 
en el doc t r ina r i smo de presentar las ca
r a c t e r í s t i c a s del t o ro bravo, m á x i m e 
cuando hemos dicho que la b r a v u r a «s 
un duende y que hasta ahora no se h a 
descubierto n i n g ú n signo exter ior corre
la t ivo de la b r avu ra . 

S in embargo, venios u n toro SUÍEO U 
h o l a n d é s y no encaja en el t ipo que te
nemos en la mente de! toro de l id ia , 
aunque uno sea jabonero y otro berrendo, 
pintas m u y de car te l de toros y tengan 
el lomo recto y la p ie l fina y los ojos 
grandes. 

Queda, pues, al buen ojo d d aficio
nado y en l a I n d e t e r m i n a c i ó n conTe-
nlente pa ra que cada uno sostenga su 
punto de v i s t a y no se acabe l a discu
s ión , porque el d ía que se descubran 
las medidas que debe tener el to ro bra
vo, este ar te p a s a r á a ser c ' e n c í a exacta. 

El manejo de los toros 

Caballeros rejoneando en el siglo XVII. Pintura de Juan de Toledo, propiedad del duque de Veragua. 

€!Mírar(¥f typcon que ^ ¡ ^ o i r ^ r ^ r t s r h ' a m í r w r v o i -
verse o desmandarse en cuanto pasaran 
por un camino conocido de ellos o die
ran cualquier espanto. Entonces no ha
b í a cabestros. Se l levaban a las plazas, 
como ahora en algunos pueblos, sacan 
do de los pastos propios o comunales 
vacas y toros revueltos, apar tando lue
go en la plaza los que no h a b í a n de co
rrerse y este es t a l vez el or igen de que 
en las p r imeras cor r idas se co r r i e ran 
toros de diferentes g a n a d e r í a s . 

As í se explica t a m b i é n que l a l i d i a fue
se al p r i n c i p i o m á s bronca, t e rminando 
acobardados en los r incones de las pla
zas, que por eso son redondas, cuando 
se d e s e n g a ñ a b a n de que no p o d í a n con 
t an to enemigo y l a f a t iga lea r e n d í a y 
para poder ma ta r los tuvo que Inventar
se el v o l a p i é y otros echarles los perros 
o la media l u n a 

E l mundo del toro es muy reducido. 

EL TORO EN LA PtAZA 
Toros de bandera. De "Jaquetón" a Joselito. El por qué 
de una advertencia que aún se conserva en los carteles. 

que m a t ó a Pepe-Hil lo. Ambas se han 
ex t inguido , al menos como g a n a d e r í a s 
de car te l . 

La casta colmenareña 
T u v o desde el p r i n c i p i o var ias ramas: 

la que m á s t iempo se c o n s e r v ó pu ra col
m e n a r e ñ a , es la de L ó p e z B r l c e ñ o , que 
p a s ó a poder de don E l ias G ó m e z y des
p u é s a don F é l i x G ó m e z , y se c r u z ó ú l t i 
mamente con la de Vis tahermosa . Ramas 
de é s t a fueron las de B e r t ó l e z y Gran
ja , y la de Bar r ionuevo , que p a s ó a Cór
doba, d e s p u é s a Sevil la y , y a cruzada, se 
l levó a Po r tuga l . 

Las d e m á s g a n a d e r í a s de Colmenar 
has ta el n ú m e r o de t r e i n t a y cinco, fue
r o n desapareciendo o c r u z á n d o s e p r imero 
con castas Gijona, y ú l t i m a m e n t e con 
la de Vis tahermosa . 

La casta navarra 
Proceden de ella los toros de G ü e n d u -

la ln , C a r r l q u l r r l , Espoz y M i n a (hoy Co-
baleda (Herederos de don B e r n a b é ) , Za l -
duendo, P é r e z Laborda, Lizaso, Poyales 
y Bermejo , D í a z (don R a i m u n d o y don 
Jorge) , Pobes y Santos, V i l l l t a , F e r m í n 
López , Galo E lor , A la l za , B e r l a l n de 
L o r r o ñ o , Osobio, de A l f a r o , R i p a l m l l á n 
de Egea de los Caballeros y Ferrer , de 
P i n a de Eb ro . 

La casta gijona 
Se d i s t i n g u í a por su pelo "colorao" en

cendido, que t o m ó el nombre de " G l j ó n " . 
D e s p u é s p a s ó a l m a r q u é s de G a v l r l a 

Con esta casta cruzaron casi todos los 
ganaderos de Colmenar, l a condesa de 
Salva t ie r ra , el m a r q u é s de la Conquista, 
Salas, los Flores de Albacete, T o r r e y 
A r a u r l , etc. L a de Conquis ta p a s ó d i v i 
d ida , una par te a " C ú c h a r e s " , que vo l 
vió a Colmenar para L ó p e z Navar ro , y 

n^tra a don A n t e r o Lópes?-, p r e s b í t e r o , q u é -
usaba por h ie r ro u n bonete, y luego a 
Dona to Palomino, F e r n á n d e z Heredia , 
Mazzan t ln i , pasando luego a Por tuga l . 

Todas estas g a n a d e r í a s so han ex t in 
guido o cruzado c o n s e r v á n d o s e sólo" al
gunas vacas j i jonas en poder de los Aleas. 

La casta de Cabrera 

El toro civilizado 
H o y las cosas han cambiado. E l gana

do es vis i tado, si no pastoreado, todos 
los d í a s , suele l l e v á r s e l e s a "rodeo", es
cogiendo un s i t io querencioso para ello, 
en donde se ven entre sí, los cuenta el 
vaquero, ve el orden que hay y los re
tiene pa ra que e s t é n sosegados y se fa
m i l i a r i c e n con la gente. E l pienso con
t r i buye t a m b i é n a este manejo y el uso 

E l p r i m e r l u g a r en t re los toros bra
vos, el relieve m á x i m o sobre las l i n a j u 
das reses que destacaron su fiero em
puje en el ruedo, elevando el pres t ig io 
de su divisa , lo merece por derecho pro
pio, por fueros de su pelea Inolvidable, 
el f a m o s í s i m o " J a q u e t ó n " , de l a gana
d e r í a de Salas. T o d a v í a se usa su nom
bre como s i n ó n i m o de bravo, como t é r 
m i n o de c o m p a r a c i ó n , como elemento 
de h i p é r b o l e . 

— ¡ E s m á s bravo que " J a q u e t ó n " ! — 
suele decirse, y en verdad que bien mere
ce tales honores el c o r n ú p e t o que t an 
honda huel la de jó en los anales del to
reo. 

L i d i ó s e este g ran t o ro en M a d r i d el 
d í a 24 de a b r i l de 1887. E r a u n buen mo
zo c á r d e n o , "chorreao", meano y apre
tado de cuerna. Con b r í o creciente aguan
t ó nueve varas, ma tando siete caballos. 
No aparecen altas estas c i f ras t r a t á n d o s e 
de u n toro ex t raord inar io , y en el t ras-

Y todo esto palidece ante el h i s t o r i a l 
de los c o m ú p e t o s del m a r q u é s del Sal
t i l l o , donde f i g u r a "Castizo", con 27 pu-

A n t l q u i s l m a g a n a d e r í a andaluza, ya 
ex t ingu ida como casta pura , pero de la 

yas, en C á d i z ; " P u l i d o " , con 31, en G r a - ¡ q u e se fo rmaron , c r u z á n d o l a s con reses 
n a d a y "Jumero" , con 32, en Barcelona, de otras g a n a d e r í a s , las de M i u r a , V á z -
Y vean ustedes c ó m o una g a n a d e r í a de qúez , Vis tahermosa, Giraldez, que pase 

de los cabestros, a los que por es- curso de esta r e s e ñ a veremos toros con 
p í r l t u gregar io se unen y van d e t r á s de 
ellos donde so les l leve. 

A n t i g u a m e n t e era peligroso en t ra r en 
una finca donde hubiese toros, ya por
que huye ran espantados al e x t r a ñ a r el 
personal y hasta se sal ieran de la finca, 
o ya porque estando a l g ú n toro solo se 
arrancase. H o y se puede en t ra r con cier
t a t r a n q u i l i d a d y sólo excepcionalmente 
y por causas explicables, ocurren estos 
casos, y hasta es fác i l poder a r rea r un 
toro solo y conducir le de un ex t remo a 
o t ro del cerrado. P u d i e r a decirse que se 
h a n c iv i l i zado a l m i smo t i empo que el 
hombre, s in dejar por eso su impulso 
de acomet ib l l ldad que permanece oculto 
y t r a n s f o r m á n d o s e la arisquez, hosque
dad y f e roc idad en b r a v u r a y nobleza. 

U N E N C I E R R O E N E L S I G L O X V I I 

Afiladoras 
Accesorios 

Piezas recambio 

PARA P R B S I T 
PUESTOS Y P E 
DIDOS D n u o n t -
S E A I A CASA 

F.URRAZ 
Ventara R o d r í 

guez, 7 
M A D R I D 

Te lé fono 82216 
o a l a A s o c i a c i ó n 

de Ganaderos 

m á s bajas y m á s puyazos. Pero lo g ran 
de de " J a q u e t ó n " fué , s e g ú n l a his to
r ia , el Impetu , el b r í o , l a pujanza insu
perable que puso en las acometidas has
t a el pun to de vac i l a r al final del tercio, 
doblando vencido por su p rop ia b ravura . 

segundo orden como la aragonesa de R i -
p a m i l á n acredi ta en su a rch ivo que su 
toro "Es to rn ino" , jugado 'el d í a 29 de j u 
n io de 1851, e n t r ó 30 veces bajo las pu
yas en l a Plaza de G u a d a l a j a r a s in m á s 
n i menos que u n bure l de l a famosa d i 
visa s ev i l l ana 

Y u n e jemplar de I b a r r a (d iv i sa que 

a P l á c i d o C o m e s a ñ a y luego a los A r r i 
bas, de Gui l lena. 

La casta de los Gallardos 
L a casta de los Gallardos del Puerto, 

de Alva reda , V á r e l a , duque de San Lo
renzo, Barbero de C ó r d o b a , Laff i te y 

hoy Pertenece aj conde de Santa C o l ó - ¡ C a 8 t r ^ de u se { o n n a r o I j c o n r a d 
m a ) , " A l c u c i l l o p r i m e r to ro de l a f e - |Nand in i Moreno Santa M a n a pablo Rc 
r i a valenciana de 1892, t ras u n a v io len- jmero e^c 
t a brega con las garrochas, con el mo
r r i l l o deshecho, con siete caballos muer
tos, b r i n c ó por l a puer ta de caballerizas, 
l legó a l pat io, e s p a n t ó l a c u a d r a v i s i t ó 
las naves de desuello, fué enchiquerado 
de nuevo..., y s a l i ó o t r a vez a l a plaza, 
fresco y brioso, acometiendo con bra
v u r a Inagotable a la mule ta de Mazzant i -

La casta vazqueña 
F o r m a d a con ganado de Cabrera, B é -

quer, marques de Casa-Ulloa y conde de 
i t tahermosa. Es t a g a n a d e r í a tuvo mu

chas segregaciones. E n t iempo de Váz -
n í , ' q ú r f e T u m b ó Te ^ se d e s m e m b r ó pa ra f o r m a r las de 

El perdón por bravos 
Muchos fueron los toros a los que an

t a ñ o se p e r d o n ó la v ida en pujante pe-
H u b o que apun t i l l a r l e , y reconocido en . iea ante los var i la rgueros , mereciendo 
el desolladero, s e ' v i ó que tenia rotos l o 8 | m e n c i ó n a este respecto " L l a v e r o " , dejeiones. De esta casta v a z q u e ñ a , surgie-

Benjumea, T o r r e j Cor t ina . Laff i te y Cas 
t ro y Z i g u r l . 

L a base de l a de V á z q u e z p a s ó a l Real 
P a t r i m o n i o , d e s p u é s a los duques de 
Osuna y de Veragua, y luego a l duque 
de Veragua, sólo durante tres genera-

pulmones de los esfuerzos realizados en 
su b r i l l a n t í s i m a pe lea F u é este caso ú n i 
co, no sólo honroso pa ra l a famosa va
cada sevil lana, sino pa ra toda l a gana
d e r í a b r a v a e s p a ñ o l a 

No hay más picadores 
D e l a g a n a d e r í a de Ve ragua era el fa

moso to ro "Sal tador" , l i d i ado en l a oc
t a v a c o r r i d a celebrada el 25 de mayo de 
1841, en competencia t res de Veragua con 
tres de Gav l r l a , de casta Gi jona . E l t o 
ro "Sa l tador" m a n d ó a l a e n f e r m e r í a a 
los siete picadores; A n t o ñ l n y V a r i l l a s 
de tanda, y los reservas T r o n i , Poqu i to 
Pan, Berr inches , Br iones y H o r m i g o . 

E l presidente l l a m ó a Montes pa ra con
j u r a r el confl icto y consigxi ló de B e r r i n 
ches, que h a b í a sido c r i ado de Veragua , 
sal iera vendado a poner o t ro puyazo, y 
en l a siguiente c o r r i d a del 1 de j u n i o , 
se puso e l siguiente anunc io en el car
t e l : 

" E n v i s t a de lo azarosa que h a b í a sido 
la an te r io r c o r r i d a no t e n d r í a derecho el 
p ú b l i c o a ex ig i r que sa l ieran m á s pica
dores que loe anunciados". Cosa que a ú n 
sigue y que y a d e b í a desaparecer de los 
carteles, porque ind ica u n pe l ig ro remo
to y que e l que no sepa l a causa c r e e r á 
que se da frecuentemente. 

D e otros casoa verdaderamente memo
rables da cuenta y no acaba l a v i e j a 
c r ó n i c a t a u r i n a 

E n las fiestas de Santiago, f e r i a l de 
Valenc ia du ran te el a ñ o 1859, s a l t ó a l a 
arena un astado, jabonero, t a m b i é n del 
duque de V e r a g u a que en el t rascurso 
de l a m á s brloea pelea de varas que pue
da imaginarse m a n d ó a l a e n f e r m e r í a 

C a r r i ^ u l r r i , l id iado en Zaragoza el 14 del ron t a m b i é n las toradas Hida lgo Ba 
octubre de 1860. "Carasucia", de P é r e z 
de la Concha, fué t a m b i é n devuelto a 
loe cor-alee por val iente en l a plaza de 
C á d i z en su fe r i a de 1844. A n á l o g o t r a to 
m e r e c i ó en la m i s m a candente arena an
daluza el toro "Coch in i to" , y en Jerez 
"Trompe te ro" , uno y o t ro de l a vacada 

quero, C á m a r a - G u a d a l e s t , Bar re ro , Oroz-
co, Ota laur ruche , y por o t r a rama, Con
cha y Sierra, Cas t r i l lon , Surga, vizconde 
de G a r c í a - G r a n d e . 

L a par te v a z q u e ñ a de Ve ragua sostu
vo duran te el segundo te rc io del siglo 
XDC la h e g e m o n í a , siendo la preferida 

de Pablo Romero . Igua lmen te d e b i ó su ¡del p ú b l i c o y l idiadores, porque a mas 
r e to rno a la dehesa el to ro "Cantarero" , !de l b á r b a r o empuje en la suerte de va
de H e r n á n d e z , a l a h a z a ñ a de aguan- i ras, conservaban una ex t raord ina r i a no
t a r tantas s a n g r í a s a cambio de nue-lbleza que p e r m i t í a el luc imien to de los 
ve caballos, ©n el c i rco t a u r i n o del | toreros, y que s e r v i ó de base de cartel 
Puer to de Santa M a r í a , el 10 de agosto para muchas corr idas de Beneficencia 
de 1871. 

Disecado fué a París 
O t r o toro, t an bravo como p in tu r e ro y 

fachendoso, f ué el "Ba ra t e ro" , de Gua^ 
dalest, que por su hermosa l á m i n a , lue
go de l id iado en M a d r i d m e r e c i ó ed ho
nor de ser disecado y r e m i t i d o a l a Ex 
p o s i c i ó n Un ive r sa l de P a r í s de 1889, co
m o pro to t ipo . 

Joselito y "un toro" 

y para las corr idas de seis toros por un 
solo matador . 

La casta de Vistahermosa 

eelito en el te rc io de banderi l las 
a los diez piqueros que f i g u r a b a n en e l i d i endo cuatro vecee a otros tantos pa 
p r o g r a m a H a z a ñ a parecida l levó a cabo de banderi l las a l quiebro, que el gr 

D a t a con pruebas fehacientes del siglo 
X V I I I , y que es la que so conserva hoy 
m á s extendida, ya en ramas puras, ya 
cruzadas. De esta casta surgieron por 
una parte Lesaca (don Pedro) , y Pica-
vea de Lesaca (don Juan y don J o s é ) , 
y m a r q u é s del Sal t i l lo (hoy Moreno Ar -
d a n u y ) . ^ 

Toros de bandera c o n t e m p o r á n e o s hay p o r o t ro lado, G l r á l d e z , Comesana y 
que l ab ra ron el fracaso de algunos tore- i A r r i b a s Hermanos . 
ros. ¿ Q u i é n no los recuerda? M á s gra to E n o t ra r a m a s rn las de don Juan Do-
ea apunta r uno que t r iunfase con su m a - i m í n g u e z Or t iz , Barbero do U t r e r a Ar ias 
tador. Con una bas t a A l l á v a Saavedra, don I ldefonso N ú ñ e z de Pra-

" J i m e n i t o " . de Sal t i l lo , s e r á el ú l t i m o | do, d e s p u é s d o ñ a C o n c e p c i ó n , y por ul-
t o ro ds esta g a l e r í a I t lmo , d o ñ a Teresa^ y luego A d a l i d , Juan 

F u é este " J i m e n i t o " el t e rcer toro de; V á z q u e z , V l í l a m a r t a , T a v i e l de Andrade. 
l a co r r i da celebrada en M a d r i d el dia 51 Olea, Urco l a y Vl l l a lón . 
de jur . lo de 1913. R e a l i z ó una brega b r i -1 T a m b i é n desciende de ellas Fre . je 
Uant i s lma con ias garrochas, y no bien (don Manue l y don Fernando) , dona 
repuesto de la faena, fué co r r i do por Jo- Dolores Zambrano, Anastasio M a r t í n , don 

E n c i e r r o 
dé toros én Madrid por él puénté 'dé Segovía. Arriba se vé él antiguo Alc&ar. 

en Sevi l la el t o ro "Tresplcos", de P é r e z 
de l a Concha el 18 de a b r i l de 1846, po
niendo fuera de combate a las tandas 
montadas de las tres cuadr i l las . 

Cincuenta y una varas 
E n l a M e m o r i a de la P laza de la Real 

Maes t ranza de R o n d a se consigna que 
u n t o ro de Murube l l amado " M a r l s m e -
ño" , l i d i ado en l a tarde del 21 de mayo 

to re ro le c lavó por el mismo lado en lo M á s deseen 
alto de las agujas. Luego, con la mulé- Suárez , doña 
ta, con bravura creciente si^ruló a la f lá- q u i n Murube, 
m u í a e.' cinco pases naturales y dos de, Eduardo Ibar 
pecho, y Analmente embis t ió resuelto en Murube a do 
la suerte de rec ib i r a que J o s é le c i tó % de don E d 
t res veces calando alto a la tercera Fernandez P 

Si ex t raord ina r io fué el t r aba jo del co- Coioma, que i 
loco de Gclves, i n c r e í b l e ^fué igualmente Do la de IDI 
ja b r a v u r a de " J i m e n i t o " ent rando seu 
veces a loe caba l lo» , cua t ro a las b de 1864, a c e p t ó ¡ c i n c u e n t a y u n a v a r a s ! , , — ~ - — - — 

hecho insó l i t o que hizo qüe a l d í a s i - ¡ d e n l l s s , y tres a la mule ta montada i 
g u í e n t e se paseas© por l a c iudad l a ca
beza del to ro c lavada en una p i c a en 
co r r e r l a t r i u n f a l a los acordes do una 
banda de m ú s i c a . 

1* suerte suprema brav» 
brioso y audaa. ¡Bravo toro! ] 
che para cerrar una serie q i 
za con " J a q u e t ó n " , 

Antonio H e r n á n d e z y don 
eta, que cruzó con Miura, 
ilnguldo. 
lientes: L u i s María Durán, 
Dolores Monje, don Joa-
cuya mitad pasó a dor. 

ra, y hoy la de la viuda di 
a doña Carmen de Federico, y 

on Eduardo R>arra a don Manir 
dez Peña , y al conde de Sanbi 
( que cruzó con Saltillo, 
de I b a r r a vino la de Parladé, des 

amero Cívico, y ahora los Blan 
>lalrac, de Salamanca. De esta 
casta son también , por Contreras. 
ches Rico y Terrqjaes y conde de 
i, y por T a m a r ó n , el conde de la 
i E loy Hidalgo (hoy marqués de 
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LA LECHE ES M AUMENTO COMPLETO Y ECONOMICO 
Un litro equivale a dos kilos y medio de patatas o a ocho huevos. 

E l abastecimiento de las grandes ciudades. 

Ocur re , a veces, que aquellas cosas 
que nos rodean y nos son m á s f a m i l i a 
res, son las que menos p ro fundamente 
conocemos. A s í suecede con l a "leche", 
de la que el v u l g o só lo posee l a n o c i ó n , 
vaga, de que es u n l í q u i d o blanco que 
se t o m a con el c a f é y s i rve p a r a ha
cer quesos. 

Y comentando algunas personas, so
b re si , con frecuencia , se echa agua a 
l a leche, hemos o ído exc l amar sorpren
dida a u n a s e ñ o r a : " ¡ P e r o si dicen, que 
aun la leche pura , contiene m u c h a 
agua!" Y esta v u l g a r a f i r m a c i ó n c a í a 
como una novedad e x t r a ñ a en l a men
te de cuantos l a escuchaban, s in darse 

das de carencia y que surgen en cuan
to f a l t a n v i t a m i n a s en l a a l i m e n t a c i ó n . 

Es económica 
P o r o t r a pa r te , r e su l t a que l a leche 

es de los a l imentos " m á s e c o n ó m i c o s " . 
A s í , si examinamos su c o m p o s i c i ó n 
q u í m i c a , hemos v i s t o que .un l i t r o de le
che cont iene: 

T r e i n t a y cinco g r amos de g ra sa se
ca, equivalente a 41 g ramos , de m a n 
t e q u i l l a ; 36 g r amos de c a s e í n a y a l 
b ú m i n a secas, que equiva len a 180 g r a 
mos de carne m a g r a . 

C incuen ta y dos g r amos de lac tosa 
anh id ra , equivalentes a 55 g r amos de 

cuenta , de que todo l í qu ido , como nol a z ú c a r ; siete g r amos de sales m i n e r a -
flea el m e r c u r i o , subsiste a base de 
agua, y , que del peso de u n a persona, 
t r e s cuar tas par tes e s t á n cons t i tu idas 
exc lus ivamente p o r agua. 

Pe ro l a leche, a d e m á s de agua, con
t iene elementos v i t a l es de g r a n efica
c i a p a r a l a a l i m e n t a c i ó n . A s í , u n k i l o -
g r a m a ( a p r o x i m a d a m e n t e u n l i t r o ) , de 
leche de vaca, contiene, como t é r m i n o 
m e d i o : 

A ^ u a 870 gramos 
Grasa o n a t a 35 
C a s e í n a y a l b ú m i n a ... 36 
Lactosa ( a z ú c a r de le
che) 52 

Sales minerales (fosfa
tos) 7 " 

Totales 1000 " 

O »ea , que en u n l i t r o de leche pura , 
h a y el 87 p o r 100 de agua n a t u r a l y el 
18 p o r 100 de substancias secas n u t r i -
t i cas y as imilables . 

Y , s in embargo , de esta enorme p r o 
p o r c i ó n de agua, l a leche es el a l imen 
t o " m á s comple to , m á s d iges t i vo y m á s 
a s imi l ab le" . 

Lo que contiene 

les, p r i n c i p a l m e n t e fosfatos de ca l 
S i a cada uno de estos productos , le 

as ignamos s u p rec io ac tua l , t endre
m o s : 

41 gramos de man tequ i 
l l a , á* 8 ptas. k i l o 0,53 ptas. 

180 " de c a r n e o 
b i f s t ek magro a 4,50 k i l o 0,81 " 
52 " de a z ú c a r a 
1,60 k i l o 0,08 " 

7 " de sales mine 
rales (fosfatos) 0,03 " 

leche a m e d i a m a ñ a n a y a m e d i a t a r 
de. 

H a y empresas vendedoras de leche 
que s u m i n i s t r a n g ra t i s , como p ropa 
ganda, i m p o r t a n t e s cant idades de este 
a l i m e n t o p a r a las escuelas y A y u n t a 
mien tos que disponen de consignaciones 
p a r a comple t a r este s u m i n i s t r o . 

T a m b i é n en a lgunas f á b r i c a s se ha 
i n s t au rado el servic io de p roporc iona r 
a los obreros u n a vaso de leche con una 
g a l l e t a a media m a ñ a n a y a med ia t a r 
de, o b s e r v á n d o s e u n a d i s m i n u c i ó n de 
accidentes de t r a b a j o y de bajas por 
enfemedad, a l m i s m o t i e m p o que u n m a 
y o r r e n d i m i e n t o m a n u a l , que h a com
pensado con creces el sacr i f ic io hecho 
por l a A d m i n i s t r a c i ó n . 

A h o r a bien, s i l a leche es el a l i m e n 
t o p o r excelencia, completo , d iges t ivo 
y e c o n ó m i c o , es t a m b i é n u n p r o d u c t o 
m u y delicado, en cuya o b t e n c i ó n y con
s e r v a c i ó n , deben ex ig i r se las " m á x i m a s 
g a r a n t í a s " p a r a el consumidor . 

La leche en las ciudades 

Totales 1.25 

O sea, que u n l i t r o de leche, que se 
c o t i z a en genera l de 70 a 80 c é n t i m o s 
l i t r o , t iene u n equivalente n u t r i t i v o de 
1,25 en o t ros produc tos . 

A qué equivale un 

A l g o e x t r a o r d i n a r i o debe, pues, con-
t ene r l a leche, p a r a ser fuen te de v i 
da, y l a r ea l i dad d é m u e s t r a que asi es, 
pues es el " ú n i c o " a l i m e n t o que encie 
r r a en s í " todos" los elementos indis 
pensables p a r a el desar ro l lo y sosten! 
m i e n t o del cuerpo humano . 

L a leche cont iene : " c a s e í n a " ( p a r t e 
que cuaja en el q u e » o ) , que es l a subs
t a n c i a n i t r o g e n a d a o pro te ica , que s i r 
v e p a r a l a f o r m a c i ó n de los tej idos, 
ca rne y sangre, y que equivale a l a c la
r a de l huevo ( a l b ú m i n a ) ; "g rasa" (na
t a ) , y " lac tosa" ( a z ú c a r de leche) , que 
son elementos e n e r g é t i c o s de combus
t i ó n , que se o x i d a n po r el a i r e de l a 
r e s p i r a c i ó n , f a c i l i t a n d o e l ca lo r y l a 
e n e r g í a , y f o r m a n , a d e m á s las reser
vas adiposas; "sales minera les" , que 
e n t r a n en l a c o m p o s i c i ó n de los huesos 
y f o r m a n el esqueleto. 

A d e m á s de estos elementas q u í m i c o s , 
exc lus ivamente n u t r i t i v o s , l a leche con
t iene otros. Imponderables , que le pres
t a n g r a n d í s i m o v a l o r y son : las dias
t a s as, lec i t inas , enzimas y enzumas, y 
fe rmentos l á c t i c o s , de g r a n eficacia pa
r a u n a buena d i g e s t i ó n ; las v i t a m i n a s , 
fac tores b i o q u í m i c o s , que son " ind i s 
pensables" p a r a favorecer el c rec imien-
t o y J ev i t a r e í f á q ü í t i s m o , ' el be r l be r i y 
é l escorbuto, enfermedades denomina-

litro de leche 
SI comparamos en conjunto , su v a 

l o r n u t r i t i v o , vemos que " u n l i t r o de 
leche", que cuesta de 70 a 80 c é n t i m o s , 
equivale a: 

2 1/2 k i los de patatas, que 
0,30 k i l o , va len 0,75 ptas. 

2 l i t r o s de v ino , que a 0,50 
l i t r o , valen 1,00 M 

8 huevos corrientes, que a 
0,15 uno, va len 1,20 " 

430 gramos d e pescado 
fresco, que a 3 ptas. k i l o 1,29 " 

1 1/2 l i t r o s de cerveza, que 
a peseta l i t r o , va len 1,50 M 

340 gramos de carne ma
gra, que a 4,50 k i l o , va len 1,5S " 

200 gramos de j a m ó n ma
gro, que a 15 ptas. k i l o , 
va l en 8,00 " 

N o es de e x t r a ñ a r , pues, que i n i c i a 
d a en A m é r i c a , u n a c a m p a ñ a in tensa 
en f a v o r del consumo de l a leche, h a y a 
s ido é s t o p rosegu ida en A l e m a n i a , 
F r a u d a , Suecia, I n g l a t e r r a , e t c é t e r a , 
con g r a n f e r v o r y entusiasmo, d i v u l 
gando las excelencias de este preciado 
a l imen to , p o r med io de grandes car te 
les, g r á f i c o s , anuncios, fol le tos , cines., 
e t c é t e r a , p a r a demos t ra r , p r i n c i p a l m e n 
te a las clases menesterosas, que en l a 
leche de buena ca l idad, puede hal larse 
u n a s o l u c i ó n p a r a l a a l i m e n t a c i ó n eco
n ó m i c a de muchas f a m i l i a s . 

La leche en escuelas 

H a y que tener en cuenta que, en ge 
nera l , en las poblaciones se venden le 
ches sucias, á c i d a s , m a l conservadas, 
aguadas o desnatadas, que ocasionan 
g r a v í s i m o s males, y a que e s t á p robado 
que las deficiencias de l a leche p rovo
can en los n i ñ o s m á s del 50 por 100 de 
las defunciones en el p r i m e r a ñ o de su 
v ida , y p o r lo t a n t o es de l a m a y o r 
t rascendencia p a r a l a sociedad y de 
enorme responsabi l idad p a r a las au to 
ridades, el no poner los medios p a r a 
ejercer u n a v i g i l a n c i a estrecha y r i g u 
rosa, no só lo , sobre si l a leche e s t á 
aguada o desnatada, s ino p r i n c i p a l 
men te s i contiene o no substancias ex
t r a ñ a s indeseables y s i e s t á o no conta
m i n a d a po r u n a exagerada i n v a s i ó n 
m i c r o b i a n a , muchas veces de c a r á c t e r 
p a t o l ó g i c o . 

Hiérvase siempre 

La riqueza lechera es de unos 550 millones de pesetas al año 

Doble que el carbón o el azúcar. La producción pasa de mil millones de litros. Las tres cuartas par
tes son de vaca, unos doscientos millones de litros son de cabra y sólo cien de oveja. Producimos 
poco en relación con nuestras posibilidades. Los españoles consumen también poca leche. 

Poca gente se h a pa rado a pensar 
en E s p a ñ a , acerca de l a enorme i m 
p o r t a n c i a e c o n ó m i c a que p a r a l a n a c i ó n 
t ienen l a p r o d u c c i ó n lechera y sus i n 
dus t r i a s der ivadas, y su g r a n t rascen
dencia en el o rden social y p a t r i ó t i c o . 

As í , s e g ú n las e s t a d í s t i c a s pubdica-
dais en 1926 p o r l a A s o c i a c i ó n Genera l 
de Ganaderos, que son las m á s comple 
tan y a t inadas de cuantas se h a n dado 
a conocer has ta ahora, l a p r o d u c c i ó n 
echera de E s p a ñ a se e s t imaba en ton

ces en irnos "550 mi l lones de pesetas", 
que hoy seguramente l l ega a bas tan te 
m á s . 

P a r a hacerse ca rgo de l o que s i g n i 
fica esta c i f r a , bas ta r ecorda r que l a 
p r o d u c c i ó n t o t a l del v ino , queda po r 
bajo de ella, que l a p r o d u c c i ó n t o t a l 
del c a r b ó n es en E s p a ñ a de 250 m i l l o 
nes, y l a del a z ú c a r no pasa de 207 
mil lones de pesetas. 

Situación en el mundo 

y fábricas 
Se h a l legado a extender esta p ropa 

ganda en t a l f o r m a , que en l a m a y o r í a 
de las escuelas p ú b l i c a s de Ca l i fo rn i a , 
se s u m i n i s t r a a los n i ñ o s u n vaso de 

C o m o a las poblaciones l l egan leches 
a n ó n i m a s , de m u l t i t u d de procedencias, 
es preciso " h e r v i r s i empre" l a leche, 
antes de t o m a r l a , y a que pud ie r a de lo 
c o n t r a r i o ser causa de enfermedades 
graves . 

So lamente las leches pasteur izadas , 
pe ro con l a " segur idad y g a r a n t í a " de 
que l a p a s t e u r i z a c i ó n y r e f r i g e r a c i ó n 
se h i c i e r o n debidamente , pueden ser 
t omadas t a l y como se venden, estan
do en recipientes prec in tados y den t ro 
de u ñ p lazo de t i e m p o p rudenc ia l . 

E n poblaciones que h a n l legado a 
m u n i c i p a l i z a r el abas tec imiento de l a 
leche, o en que es o b l i g a t o r i a y asidua
men te v i g i l a d a l a p a s t e u r i z a c i ó n , se ha 
l legado a r educ i r en m á s de u n 50 por 
100 l a m o r t a n d a d de los n i ñ o s menores 
de u n a ñ o . A s í , en S t rasburgo , donde el 
M u n i c i p i o , en c o l a b o r a c i ó n d i r e c t a con 
los ganaderos, c r e ó l a L e c h e r í a Cen
t r a l , donde se pas t eu r i za y e n f r í a l a le
che, p o r los p roced imien tos m á s mo
dernos, v e n d i é n d o l a luego en estableci
mien to s oficiales, se h a l legado en q u i n 
ce a ñ o s , a hacer descender l a m o r t a l i 
dad I n f a n t i l del "25 po r 100 a l 9 po r 
100, o b s e r v á n d o s e , que antes se r e c r u 
d e c í a n enormemente las defunciones en 
j u l i o y Agos to , é p o c a s °úv calor en que 
m á s f á c i l m e n t e se a l t e r a l a leche, y 

Y lo m á s t r i s t e , es tener que confe
sar, que a pesar de s ign i f icar t a n t o en 
nues t ra e c o n o m í a nac iona l los 550 
mil lones de pesetas de l a leche y 
sus der ivados, vamos a l a " co l a " de 
casi todos los p a í s e s del m u n d o en l a 
" p r o d u c c i ó n " y "consumo" de esta r i 
queza f u n d a m e n t a l . 

A s í , tenemos naciones, como H o l a n 
da y D i n a m a r c a , que con u n a e x t e n s i ó n 
de menos de l a d é c i m a p a r t e de Espa
ñ a , p roducen 1.480 y 1.392 mi l lones de 
pesetas de leche y der ivados a l a ñ o , 
A l e m a n i a y F r a n c i a , que con m e n o r o 
a p r o x i m a d a superficie t e r r i t o r i a l que l a 
nuestra , p roducen 5.200 y 4.300 m i l l o 
nes de pesetas, y los Es tados Unidos , 
que siendo quince ve-es m a y o r que 
E s p a ñ a , p roducen 38.600 mi l lones de 
pesetas de leche, o sea " t r e i n t a " jec?s 
lo que nosotros, representando a l l í este 

ahora m u e r e n m á s n i ñ o s menores de 
u n a ñ o , en " i n v i e r n o " , que en verano . 

Una severa inspección 

valor m á s que el del trigo y ed algo
dón juntos. 

50 litros por habitante 
E n c u a n t o a p r o d u c c i ó n po r n ú m e r o 

de hab i t an tes , observamos que, m i e n 
t r a s Su iza produce 578 l i t r o s po r ha
b i t an t e , H o l a n d a , 528; D i n a m a r c a 475; 
F i n l a n d i a , 480; Es tados Unidos , 440; 
I n g l a t e r r a , 139; A l e m a n i a , 130, y F r a n 
cia, 90, p r o d u c i m o s los e s p a ñ o l e s "50 
l i t r o r " p o r hab i t an t e . 

S i vamos a l consumo, t a m b i é n que
damos en ú l t i m o luga r , pues m i e n t r a s 
D i n a m a r c a consume 288 l i t r o s p o r ha
b i t a n t e ; H o l a n d a , 285; I r l a n d a , 260; 
F i n l a n d i a , 200; I n g l a t e r r a , 139; A l e m a 
nia , 130, y F r a n c i a , 90, nosotros con
s u m i m o s l a r i d i cu l ez de "35 l i t r o s " por 
h a b i t a n t e , menos que Rusia , que con 
sus 1^8 m i l l o n e s de habi tan tes , consume 
58 l i t r o s po:- cada uno de ellos. 

A d e m á s , en nues t r a m i s m a n a c i ó n es
t á m u y m a l r e p a r t i d o el consumo de l a 
leche, pues m i e n t r a s tenemos p r o v i n 
cias, como G u i p ú z c o a . V i z c a y a y San
tander , que consumen 192, 167 y 120 
l i t r o s anuales p o r hab i t an te , h a y otras , 
como Albace te , Cuenca y A l m e r í a , que 
n o consumen m á s de t res a ocho l i t r o s 
p o r pe r sona a l a ñ o . 

Podemos producir más 

S I tan acer tadamente acogen nues
t ros e r n a n t e s el c l a m o r de los v i t i 
cul tores , de los remolacheros y de los 
mineros de c a r b ó n , j u s t o s e r á que a lgu 
na vez pres ten t a m b i é n a t e n c i ó n a l a 
t rascendencia que puede tener p a r a el 
p a í s l a p r o d u c c i ó n lechera. 

Desde hace m á s de doce a ñ o s , v e n i -

Cómo se consume la leche en España 

Es, po r lo t an to , de desear que cuan
to antes, se h a g a u n a R e g l a m e n t a c i ó n 
severa sobre l a v e n t a de l a leche y que 
se ex i ja l a p a s t e u r i z a c i ó n de é s t a , m u -
nic ipa l izando el se rv ic io o e n c o m e n d á n 
dolo a entidades de solvencia, como l a 
A s o c i a c i ó n genera l de Ganaderos del 
Reino, p a r a que se establezca l a ven 
t a con las m á x i m a s g a r a n t í a s p a r a el 
consumidor , debidamente cont ro ladas 
por l a au to r idad , y s in l e s i ó n p a r a lor 
intereses de los productores , estable 
ciendo u n a r e l a c i ó n d i r e c t a de estos 
a q u é l l o s , y s in i n ú t i l e s I n t e r m e d i a r i o , 
cuya i n t e r v e n c i ó n t iende a empeorar j 
encarecer el p roduc to . 

P o r l a m a l a ca l idad de algunas le
ches expendidas, es p o r lo que h a t o 
mado t a n t o i nc r emen to el consumo de 
l a leche condensada, y a que é s t a pre
senta l a g a r a n t í a de u n a buena p repa 
r a c i ó n , con u n a i n s p e c c i ó n adecuada de 
l a p r i m e r a m a t e r i a , c i rcuns tancias que 
r a r a m e n t e presen tan las leches expen
didas en las grandes poblaciones. 

D i s p o n e m o s en E s p a ñ a de zonas de 
" f á c i l " p r o d u c c i ó n lechera, como son 
las de l N o r t e , que ocupan m a y o r ex 
t e n s i ó n que Ho landa , D i n a m a r c a o S u i 
za, y , s i n embargo , no se produce en 
el las m á s que l a oc t ava p a r t e de leche 

ique en dichos p a í s e s , y contaremos 
p r o n t o con extensas zonas de r e g a d í o , 

ion las que pocas producciones h a b r á 
¡ q u e respondan m e j o r al c u l t i v o de di 
chas t i e r r a s , pero p a r a ello es preciso 
que el Gobie rno se preocupe t a m b i é n 
de este i m p o r t a n t í s i m o p rob l ema de l a 
p r o d u c c i ó n lechera, creando centros 
p r á c t i c o s de e n s e ñ a n z a de l a t r ans fo r 
m a c i ó n de l a leche en sus m ú l t i p l e s 
der ivados , y ampa rando e n é r g i c a m e n t e 
p o r u n A r a n c e l p r o t e c t o r todos sus p r o 
ductos . 

74- % 

mos c lamando p o r esta decidida pro tec
c ión , que i n f l u i r í a enormemente en e l 
desenvolv imiento de l a g a n a d e r í a y de 
sus productos , y vemos con g r a n des 
encanto que, m i e n t r a s todas las nacio
nes, a ú n aquellas que v a n a l a cabeza 
de l a p r o d u c c i ó n lechera, h a n elevado 
el a rance l de los derivados, quesos y 
mantecas, p a r a i m p e d i r e l acceso de 
ios productos ext ranjeros , en E ? p a ñ a , 
nue r t ros gobernantes se h a n ocupado 
m u y poco de defender los productos l e 
cheros nacionales, como no sea p a r a l a 
leche condensada. 

Aumentaríamos la ri

queza general 
H a y que tener en cuen ta que, apar

te su v a l o r e c o n ó m i c o y de l a g r a n 
t rascendencia que t iene el consumo de 
l a leche y sus derivados p a r a l a v i g o r i -

LAS VARIAS CLASES DE LECHE 

lOÜUCCIONTOTAll 

I t O O fílUONES 

ü t t í r a o s 
CABRA 

Oí OVEJA 
B O U r a 

z a c i ó n de l a raza, l a p r o d u c c i ó n de ea> 
te a l i m e n t o requiere el sos tenimiento 
de mi les de cabezas de ganado lechero, 
que, a l a u m e n t a r en n ú m e r o , h a n de 
c o n t r i b u i r a abastecer ' abundantemen
te con sus cr ias v desechos anuales, 
los raalcderos, abara tando el precio de 
l a ca"ne. 

Es ta s r tses ex igen a su vez, g r an 
c a n t i d a d de a l imentos fo r ra je ros , cuya 
o b t e n c i ó n o b l i g a al a g r i c u l t o r a r o t u 
r a r predios incu l tos o a i n t ens i f : ca r la 
p r o d u c c i ó n de las t i e r r a s ac tua lmente 
en c u l t i v o . De a q u í nace, como conse
cuencia n a t u r a l , un aumento de va lo r y 
r e n t a del t e r r e n o , cuyo "p lus v a l í a " 
viene a i n c r e m e n t a r l a r iqueza t e r r i t o 
r i a l , que es l a m á s i m p o r t a n t e de to
das. 

L a p r o d u c c i ó n lechera ocupa l a ac
t i v i d a d de toda l a f a n r l i a campes'na, y 
el aldeano que ve remunerado su traba--
jo , real izado en comple ta l i b e r t a d e i n 
dependencia, aunque con su correspon
diente sacrif icio, no piensa en emig ra r 
a A m é r i c a , n i en refugiarse en l a ca
p i t a l , ev i tando a s í el g rave problema 
conges t ivo de las grandes poblaciones 
y l a ausencia de l a P a t r i a , con lo que 
se e s t i m u l a el afecto a é s t a , p o r el ape
go a l t e r r u ñ o n a t a l . 

E l b ienestar que en esta f o r m a m 
d i s f r u t a en el campo, hace t a m b i é n qu^ 
sus hab i tan tes sean poco asequibles a 
las propagandas disolventes, contrarlaa 
a l orden y al progreso. 

P o r c t r a par te , l a u t i l i z a c i ó n de la 
leche p romueve el establecimiento de 
m u l t i t u d de p e q u e ñ a s indus t r i a s rura
les esparcidas po r el campo, que, ade
m á s de su g r a n i n t e r é s e c o n ó m i c o y so
cia l , p roducen residuos u t i l i zab les pa*a 
é l engorde de los animales, p r inc ipa l 
men te ce1 dos, con lo que se fomenta 
en pa r t e la i n d u s t r i a chacinera . 

A s í como l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a de 
l a v i d y del ol ivo, no alcanza m á s fi
na l i dad u l t e r i o r oue l a de l a Indust r ia 
o l é i c o l a y v ' n í c o l a , en cambio, l a espe-
c u l a c i ó n ganadera, r t q u i e r e : u n fomen
t o a g r í c o l a fo r ra je ro , luego l a riqueza 
pecuar ia , d e s p u é s l a p r o d u c c i ó n lechera, 
oon su g r a n mercado consumador y sus 
i m p o r t a n t e s ;ndustr ias derivadas, y de 
é s t a s los aprovechamientos de g r a n can.' 
t i d a d de residuos u t i l i zab les en l a c r ía 
de cerdos. 

E s decir, que l a p r o d u c c i ó n lechera, 
v a eslabonando una s e r é de intereses 
t a n complejos e impor tan tes , que se: 
puede a f i r m a r ro tundamente , que "n in 
g u n a e s p e c u l a c i ó n de l a t i e r r a " , alcan
za l a eno rmidad de beneficios econó
micos , soniales y p a t r i ó t i c o s que de ella 
se d e r i v a n . 

Y sobre aspecto t a n s ingu la r y tras-
oetodental p a r a el p a í s , d e s e a r í a m o s ha
cer fijar l a a t e n c i ó n de nuestros gober
nantes y de l a s clases d i rec toras de 
l a n a c i ó n , a fin de que cooperen todos 
a poner los medios pa ra Intensi f icar la 
p r o d u c c i ó n lechera en beneficio de toda 
E s i p a ñ a . . — M i g u e l T>OA«^ OT^ASAGAS 
T I ( I n g e n i e r o . ( I . A . B . ) especializado 
e n I n d u s t r i a s lecheras) . 
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Deseando k i " a r a n j a Pocfc" y " Q u e s e r í a s Gervala" dar 
u n a Idea de l a p e r f e c c i ó n de sus Instalaciones e h i 
giene de s u s s e r v i c i o » , h a construido en l a E x p o s i c i ó n 
de Ganados de l a C a s a de Campo un p a b e l l ó n perma
nente, en e l c u a l el p ú b l i c o p o d r á darse cuenta has ta 
q u é ponto e s t a entidad se preocupa de l a sa lud p ú 
b l i ca suminis trando una leche de calidad Inmejorable 
e invariable , punto este ú l t i m o de gran importancia. 

E n es ta I n s t a l a c i ó n p o d r á estudiar el v is i tante los 
a n á l l s t a que diar iamente se hacen de l a leche proce
dente de todos y cada uno de los diferentes grupos 
de ganado p a r a asegurarse de s u calidad y riqueza, 
y t a m b i é n p o d r á apreciar el grado de l impieza e h i 
giene con que l a leche es t r a t a d a desde el momento 
del o r d e ñ o . 

E l p ú b l i c o h a sabido aprec iar lo perfecto de nues
t r a o r g a n i z a c i ó n aumentando cada d ía l a demanda has
t a l l egar a unoa 15.000 l itros diarios, que es, apro
ximadamente , lo que en l a actualidad se sirve en l a 
p l a z a de M a d r i d . 

T a m b i é n p o d r á darse cuen t a el v i s i t an t e , de u n 

modo g r á f i c o y rea l i s ta , del e x t r a o r d i n a r i o poder a l i 

men t i c io del " C a r r é Gerva i s " ( t a n apreciado por el 

p ú b l i c o p o r s u gus to e x q u i s i t o ) , que l l ega a ser t res 

veces y m e d i a m a y o r que el de l a carne de vaca, cons

t i t u y e n d o u n verdadero a l i m e n t o concentrado. 

L a n u e v a m a r c a de quesos de bo la " E l M O L I N O " , 
ú n i c a f á b r i c a ©n E s p a ñ a en esta clase de quesos, t a m 
b i é n ocupa su puesto en este p a b e l l ó n . E s t a m a r c a h a 
sido creada p o r " G r a n j a P o c h » ú n i c a m e n t e p a r a d a r 
a p l i c a c i ó n a l a leche sobrante, y a que las oscilaciones de 
consumo o b l i g a n a disponer s iempre de u n exceso 
dé p r o d u c c i ó n , cons t i tuyendo esto a l m i s m o t i empo una 
g a a m t l a m á s de l a ca l idad de l a leche de la " G r a n j a 
Poch", y a que l a f a b r i c a c i ó n de quesos de bola s ó l o 
puede ser abordada con leche de g r a n r iqueza y fres
cura . 

Como- m á x i m a d e m o s t r a c i ó n , los v i s i t an tes s e r á n 
obsequiados c o n productos de l a Casa. 

P a b e l l ó n constituido e instalado p i r " P U B L I C I D A D L O Y G G R I U " 
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España posee una industria quesera rica y variada 
Se emplea mucho la leche de ovejas y cabras . La 
manteca y la harina lacteada tienen un gran porvenir. 

D e l a leche «e obt ienen m u l t i t u d de 
produc tos de la m á s a l ta cal idad, como 
aon: m a n i e q u Ha, quesos, leche conden
sad, a, h a r i n a lacteada, e t c é t e r a . 

Mantequilla 

L a m a n t e q u i l l a se obtiene desnatando 
l a leche cun m á q u i n a s apropiadas 
mazando la na ta de t ípués de fe rmenta
d a Es produc to jfraso. de sabor a g r á 
dable, que contiene las v i t a m i n a s Upo 
solubes A de la leche, que es t imulan 
a l c rec imien to , haciendo de la man tequ l 
Ha, por esta r a z ó n , un ventajoso sus-
t i t u t i v o del aceite de higado de baca 
lao. y t iene a d e m á s un g r a n valor nu
t r i t i v o , por el g r a n n ú m e r o de c a l o r í a s 
que desarrol la . As i , un k i l o de mante
qu i l l a , equivale como a l imen to a d i«z 
l i t r o s de leche, a 80 huevos, a tres k l 
los y medio de carne m a g r a , etc. 

SI a cada uno de estos productos ap l i 
camos su va lor m o n e t a r i o corr iente , se 
d e d u c i r á que la m a n t e q u i l l a de vaca 
que parece un a r t i c u l o delicado, de lu 
jo , es. a d e m á s de resu l ta r un regalo 
pa ra el paladar , un a l imen to de los m á s 

uaomicos por su g r a n va lo r n u t r í 
t l v o . 

N o hay que confundi r con la m a n t e 
q u i l l a la " m a r g a r i n a " , que se ext rae de 
"sebos", muchas veces de d e s c o n o c l d ¡ . 
procedencia y que es mucho m á s ind i 
gesta y no contiene v i t aminas . L a mar
g a r i n a es un p roduc to vu lga r , de sabor 
s e b á c e o , desagradable y de bajo precio 

E x t r a í d a la man tequ i l l a de la leche 
queda luego la leche desnatada, qu t 
cont iene b c a s e í n a , lactosa ( a z ú c a r de 
leche i y sales minerales , siendo un ex 
c é l e n t e a l imen to para clases menestero 
gas, ya que se p u e ü e vender a precio 
e c o n ó m i c o y conserva un " g r a n valot 
n u t r i t i v o " . U n l i t r o y t res cuar tos de le
che desnatada. equiva'en, como al imen
to, a un l i t r o de leche entera, y su 
precio suele ser m á s bajo que la m i t a d 
del de é s t a A d e m á s , a ñ a d i e n d o a un l i 
t r o de leche desnatada. 150 gramos de 
a z ú c a r , c a f é o a r roz con leche, ad
quiere é s t a el valor n u t r i t i v o de la leche 
entera, en la que los 35 g ramos de grasa 
han sido suplidos por los 150 g ramos de 
a z ú c a r , con su equivalente de c a l o r í a s . 

Quesos 

Cuajando l a leche, d iv id iendo esta cua
j ada y p r e n s á n d o l a en moldes adecua
dos pa ra f a c i l i t a r la solida del suero, se 
hacen los que* o, que pueden ser blan
dos, consistentes y duros. 

S e g ú n e t i empo que rarde l a leche 
en cuajarse, y el se reca l ienta o no la 
cuajada d e s p u é s , se obtienen quesos d -
consu tenc la diversa. Los quesos blando^ 
Be hacen con cuajadas lentas y s m re 

QUESOS 
M i o m ú t P T S . 

¿ X P O f í T A C m 
m o o o / * * . o o o j s i o o o 
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ca l en ta r ; loa duros se hacen con cua
jadas m á s r á p l u a s y recalentando bas
tan te la masa, como en el g r u y é r e . Lue
go, s e g ú n las condiciones de las bode
gas, cal idad de cuajos y fermentos que 
se empleen, g rado de s a l a z ó n , t e m p e r a 
t u r a s de m a d u r a c i ó n , etc.. ae obtienen 
los diversos t ipos de quesos conocidos. 

E l queso es un a l i m e n t o concentrado 
y m u y digest ivo, que contiene la p r o 
t e í n a y la g rasa de la leche; un k i l o de 

queso equivale como v a l o r n u t r i t i v o a 
cinco l i t r o s de leche o a 40 huevo* o 
a u n k i l o tres cuar tos de carne ma
g r a , o a un k i l o de j a m ó n . Los quesos 
duros son m á s n u t r i t i v o s que los b lan
dos, po r contener menor p r o p o r c i ó n de 
agua. 

De leche de ovejas 

y cabras 
E n E s p a ñ a , l a f a b r i c a c i ó n de quesos 

es a ú n bastante p r i m i t i v a , en general , 
y se emplea mucho m á s l a leche de ove
j a y cabra , que leche de vaca, a l re
v é s del ex t ran je ro , donde se u t i l i z a casi 
exc lus ivamente leche de vacas p a r a es
ta Indus t r i a . 

Se conoce que, como p roduc imos poca 
leche de vaca, é s t a se u t i l i z a pa ra la 
a l i m e n t a c i ó n de las personas, y sola
mente se empezaron a e laborar quesos, 
como u n recurso, pa ra u t i l i z a r l a leche 
de cabras y ovejas ob ten ida lejos de 
las poblaciones. 

L o s quesos de cabra y ove ja pueden 

t s s ? 

E L P R O B L E M A D E L A C A R N E , V I S T O D E S D E M A D R I D 
Declaraciones del teniente de alcalde, delegado de Abastos. E l 
Consorcio de la Carne. Manifestaciones de su gerente. Opinión del 
presidente de la "La Forzosa", enemiga del Consorcio. Los impuestos 
municipales gravan la carne por doce conceptos y la encarecen. 
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ser de t i p o blando, como él de Burgos 
y Vl l l a lón , o bien de pasta consistente, 
como el Manchego. el I d l a z á b a l , el Ron
cal, etc. E l queso p i c ó n de Cabralea se 
obtiene de leche de oveja, cabra, y a 
veces mezclada l a de vaca, y es un que
so fe rmentado , que presenta en su In
t e r i o r ©1 moho azul ( p e n l c e i l i m n ) de los 

i u esos de R o q u e f o r t 
E n Santander se fabrica d queso de 

nata, p e q u e ñ o , con leche de vaca y en 
pas ta blanda, mantecosa. E n Gal ic ia 
t a m b i é n elaboran un queso blando de 
leche de vaca, que l l eva el nombre de 

t e t a de vaca". EH queso de M a h ó n s é 
hace en los dos t ipos : de pas ta blanda 
y pas t a consistente. 

El queso manchego 
E l queso que t iene m a y o r i m p o r t a n 

cia en E s p a ñ a , por la can t idad de su 
f a b r i c a c i ó n y el renombre que ha l le
gado a a lcanzar en I n g l a t e r r a y los Es
tados Unidos , ea el Manchego , que y a 
hoy, g rac ias a l a p ropaganda de d i v u l 
g a c i ó n hecha por l a A s o c i a c i ó n General 
de Ganaderos, se f a b r i c a con bastante 
ac ie r to y por procedimientos modernos. 

Leche condensada 
L a leche condensada se hace, azuca

r á n d o l a con u n 14 a 15 p o r 100 de a z ú 
car, d e s p u é s de pas teur izada, y concen
t r á n d o l a en calderas al vacio, en las 
que, a baja t empera tu ra , se le p r i v a de 
una buena par te de su agua, hasta que 
sale espesa y a lmiba rada . U n bote de 
leche condensada cont ene a p r o x i m a d a 
mente un l i t r o y c u a r t o de leche y unos 
175 g r a m o s de a z ú c a r . 

E s t a leche conserva sus pr inc ipa les v i 
taminas , y como v a l o r n u t r i t i v o , u n bo
te de leche condensada equivale a dos 
l i t r o s de leche n a t u r a l , g rac ias a la 
can t idad de a z ú c a r que se le h a agre
gado. 

L a leche condensada presenta l a ven
ta ja de ser de t i po constante, como re
sultado de la mezcla en la f á b r i c a , de 
un g r a n n ú m e r o de leches y no tiene 

A n t o n i o L ó p e z Baeza, en su l i b r o " E l 
p rob lema de l a carne en E s p a ñ a " , pre-
senta un cuadro c o m p a r a t i v o de la po
b l a c i ó n gana/ ' e s p a ñ o l a en tres é p o 
cas, cuya sola e n u n c i a c i ó n revela la gra

b a d que hoy ofrece P! p rob lema del 
abas tec imiento de aquel a r t i c u l o . S e g ú n 
el m e n c i ó n - 'o au tor , en 1749 (ca tas t ro 
del m a r q u é s de la Ensenada) , la ga a-
de r l a e s p a ñ o l a de todas las clases se 
elevaba a 31 939 515 cabezas; en 1887 
( i n f o r m a c i ó n sobre la cr is is a g r í c o l a y 
pecun- 'n ) , a 25 157 640; en 1924 ( m i n i s 
t e r i o de F o m e n t o ) , a 32.641.232. 

Tales cifras s e ñ a b a n un proceso de es
t ancamien to que, B\ se t iene en cuenta 
el aumento de trece mi l lones de habi 
tantes que ha exper imentado la pobla
c ión -ti p a í s , se convir -te «", uaa regre
s ión r e l a t i v a de e x t r a o r d i n a r i a Impor 
tanc ia . 

E s p a ñ a a t raviesa—a j u i c i o del SJU-
t o r — p o r una honda c r s l s de p r o d u c c i ó n 
ganadera cuyas consecuencias n a t u r a 
les se perciben, antes que en o t ra , parte , 
en el mercado de consumo. M a a n d , co
m o p r i n c i p a l consumidor , h a b r á de su
f r i r en toda su intenslJad la gravedad 
del problema, si es t an ta como en la 
Cor te se af i rma, y ello nos ha movido 
a n t e r r o g a r sobre el avance del ma l y 
posibil idades de a ta ja r lo al delegado 
de Abas tos del A y u n t a m i e n t o de Ma
d r i d , teniente de alcalde don A u r e l i o 
R e g ú l e z . 

Dice el delegado dé Abastos 

20 p o r 100 a l a cap i t a l , con 210.000 re-
sea y 24 mi l lonea de k i los en n ú m e r o s 
redondos. E l l o hace que M a d r i d sea de 
hecho l a p l aza r egu ladora del mercado 
nac ional . 

Pa ra que esta f u n c i ó n r egu ladora sea 
m á s comple ta , se a ñ a d e l a c i r cuns tan 
cia de que en M a d r i d el c o m p r a d o r es 
uno solo: el Consorcio. Y prec isamente 
por é s t o , s i a l g ú n d í a desapareciese l a 
'asa, se p r o d u c i r í a como Inmedia ta con
secuencia el aumen to de los precios, no 
s ó l o en la Corte , s ino en toda E s p a ñ a . 
De a q u í que coloquemos en el p r i m e r 
p lano el p rob lema del abas tec imiento de 
l a carne en M a d r i d , por BU r e p e r c u s i ó n 
en l a e c o n o m í a nac iona l . 

El Consorcio de la Carne 

H e a q u í sus respuestas: 
— E l p rob lema de la carne abarca por 

Igua l a toda España , . L a r a z ó n funda
m e n t a l de su p l an teamien to as que la 
g a n a d e r í a e s p a ñ o l a , sobre todo en lo que 
se refiere a l vacuno m a y r no basta pa
ra sat isfacer las necesidades del consu
mo. Este aument . de d í a en d í a , s iguien
do el n a t u r a l f e n ó m e n o para le lo del cre
c i m i e n t o de p o b l a c i ó n . Por o t r a par te , 
a p r o d u c c i ó n de ganado d i sminuye , no 

precisamente porque se r e d u z ™ el n ú - de Va l l e l l ano . un In ten to de m u n i c i p a l i 

Como p r o b l e m a fundamenta] surge l a 
c u e s t i ó n ba t a l l ona de si se debe man te 
ner o d isolver el Consorcio de l a carne. 
E n m i op in ión , esta en t idad debe subsis
t i r , si b ien In t roduc iendo en el la a lgunas 
modificaciones. R a z o n a r é m i p u n t o de 
v i s t a . 

C u a t r o son loa alaternas v iab les pa ra 
el n o r m a l abas tec lml i t o de l mercado 
de M a d r i d : l a m u n i c i p a l i z a c i ó n t o t a l , la 
nrr1 ' c l p a l i z a c l ó n pa rc ia l , el Consorcio y 
l a l i b e r t a d de i n d u s t r i a . 

E n p r inc ip io , consid ro yo como m á s 
completo , si fuese realizable, el de mund-
o i p a l i z a c i ó n t o t a l . Sin embargo, t a n t o 
é s t a como l a p a r c i a l son I r r ea l zables por 
ahora. L a capacidad a d m i n i s t r a t i v a de 
los A y u n t a m i e n t o s es Incompat ib le , hoy 
por hoy, con las funciones, menudas, ea 
ve rdad , pero necesarias, de s e l e c c i ó n del 
ganado, r e d u c c i ó n de l a can t idad de 
carne que se deja en la piel , e t c é t e r a , 
e t c é t e r a . E n l a c o m p r a de las reses ha
b r í a , por o t r a par te , filtraciones que, por 
m u y p e q u e ñ a s que las supongamos, se 
e l e v a r í a n a muchos miles de pesetas. N o 
exis te n i n g u n a cap i t a l en E u r o p a que 
t enga establecido este sistema. Y a hubo 
en M a d r i d , du ran t e la g e s t i ó n del conde 

m e r o de reses. sino porque muchos de 
los productores que antes se dedicaban 
a cebar reses para el Matadero , espe
c ia lmente en Gal ic ia , ahora fomentan la 
c r i a de vacas, y a 1 'heras, ya para si 
t raba jo , de r end imien to e c o n ó m i c o ma
yor , pero cuya carne es i n f e r io r en ca
l idad y peso a la de los an t iguos cebo 
nes. 

En el a ñ o que corremos )n p r o d u c c i ó n 

z a c l ó n t o t a l , que afectaba a l a compra , 
a la venta y a l aprovechamien to de sub
productos , y que no pudo ser l levado a 
l a p r á c t i c a . Esperemos, s in embargo, 
que las c i rcuns tanc ia^ v a r í e n y que den
t r o de algunos a ñ o s haya pos ib i l idad de 
i n t r o d u c i r este s is tema. 

E n cuan to a la l i be r t ad da Indus t r i a , 
por lo que al g r e m i o de l a carne se re
fiere, l a repudio. N o quiere el lo decir 

de carne apenas basta, si es que l lega. y0 8ea ^ v e r s a r l o de esa l i b e r t a d : 
antes al con t r a r io , soy, en p r inc ip io , parpara c u b r i r las demandas dei mercado. 

Es ta escasez s e g u i r á una n a t u r a l pro
g r e s i ó n a£ 'txadente, y si no se l lega a 
una r á p i d a — m u y r á p i d a — r e p o b l a c i ó n 
pecuar ia , s e r á preciso r e c u r r i r en un 
breve plazo a la I m p o r t a c i ó n . 

Por lo que respecta a las clasea de ga
nado lanar y porcino, l a cabafta es mu
cho m á s exuberante, pero, sobre todo 
en lo que se refiere a este ú l t i m o , s e r á 
necesario m e j o r a r las razas en el senti-

t i d a r i o de ella, ap l icada a cualquier cla
se de g r emio . Pero, en el caso de que 
nos ocupamos, la l i be r t ad de Indus t r i a , 
s in una i n t e r v e n c i ó n que e l A y u n t a 
m i e n t o no puede mantener , o r i g i n a r i a 
casi i nmed ia t amen te la subida de loa 
precios. N o recb-'-'O, desde luego, l a l i 
be r t ad de I n d u s t r i a si ' ese posible com
p a g i n a r l a con una I n t e r v e n c i ó n m u n i c i 
p a l t an ampl i a , que permi t iese el m a n 
t e n i m i e n t o de la tasa, absolu tamente 

do de fomen ta r a q u é l l a s que, como la . „ . . , , . 
del cha to y la a n ¿ « « * - * a i . un m a y o r ^ « P 6 * * ^ ^. .^.Mclo^. l a^ac t i i a l l dad . 

a c t u a l i d a d I n t e g r a n el Consorcio 807 vo 
tos, cada uno de los cuales corresponde 
a u n oonsorciado. Los tabla jeros m a d r i 
l e ñ o s e s t á n agrupados en seis Asociac io
nes l a U n i ó n , l a Radica l , l a U n i ó n Ge-
neraJl de Sa lch i t íhepos , e l S m l i c a t o de 
ejependedores de carne, l a Forzosa y l a 
Sociedad de T e m e r e r o s y l ibres . E l n ú 
mero de votos que, respect ivamente , re 
presentan es: l a U n i ó n , 166; l a Radica l , 
135; l a U t r ' ó n de Salchicheros, 54; el 
Sindicato, 83; l a Forzosa, 292, y los t e r -
.nereros o l ibres , 79. 

A n t e s de l a c r e a c i ó n del Consorcio 
e x ' s t i a n solamente las c u a t r o p r imeras , 
que func ionaban con c a r á c t e r coopera t i 
vo, ea dec r : a d q u i r í a n el ganado, lo sa
c r i f i c a b a n y l o v e n d í a n a l p rec io es t r ic 
to de coste. Mas , a l s u r g i r este o rgan i s 
mo, como se e s t a b ' e c i ó l a a s o c i a c i ó n 
obl g a t o r a , los n o asociados, que e ran 
en su m a y o r p a r t e abastecedores de cor
dero lechal o de t e rne r a y que compra 
ban d i r ec t amen te a loa abastecedores 

E L CONSUMO DE CARNE EN ESPAÑA 
Treinta y un kilos y cuarto por habitante. Gerona y Huesca con
sumen más de 62 kilos por cabeza. Murcia, en cambio, no llega 
a 8. Barcelona, treinta y nueve, y Madrid, treinta y cinco y medio. 

P r o v i n c i a » K i l o s 

A l a v a 
Albacete 

84,96 
18,19 

A l i c a n t e 15.80 
A l m e r í a 
A v i l a 

9,85 
51,51 

B a d a j o » 23,03 
22,41 
39,05 
39,88 
19,52 

23,46 
22,24 

Balearea 
Barce lona 
B u r g o s « . . . 
C á c e r e s 
C á d i z „ ~ 17,55 
C a s t e l l ó n 23,21 
Ciudad Rea l 
C ó r d o b a 
C o r u ñ a 26,71 
Cuenca ^ 22,29 
Gerona 62,63 
Granada ^ 19,14 
G u a d a l a í a r a 48.30 
G u i p ú z c o a „ 35,65 
H u e l v a 19,20 
Huesca 62,39 
J a é n 16,29 
L e ó n ~ 45,11 
L é r i d a 38,22 

Prov inc ia» Ki lo s 

L o g r o ñ o ~ — Jl>?¡ 
L u g o IV, lo 
M a d r i d - — 35,58 
M á l a g a « - 27,8$ 
M u r c i a 7,79 
N a v a r r a 43,99 
Orense - - • • 32,54 
Oviedo 13,84 
Fa lenc ia « 40,66 
Pa lmas 
Pontevedra 

17,09 
17,27 

Salamanca - 40,49 
Santa Cruz-de Tenerife . . . . 11.76 
Santander 37,31 
Segovia » 30,45 
Sevil la 29,17 
Soria 43,52 
T a r r a g o n a ~ 24,27 
Terue l 47,56 
Toledo « 31,10 
Valenc ia 32,19 
V a l l a d o l i d 35,58 
Vizcaya 38,03 
Z a m o r a 56,56 
Zaragoza 49,72 

C A R N E S 

fí/LLONES D B 
P T S 

r end imien to en carne que la e x t r e m e ñ a 
M a d r i d es el m á s i m p o r t a n t e mercado 

de vacuno en rspaf ta . ' E n 1928 ( ú l t i 
m a e s t a d í s t i c a ) , E s p a ñ a c o n s u m i ó un 
t o t a l de 957.000 reses, con 135 mil lones 
de k i los , d* loa que correspondieron 

i s var iaciones de l a leche n a t u r a l que, 
aunque sea de una misma vaca, puede 
s u f r i r a l teraciones en su c o m p o s i c i ó n , 
por causas flsiológicas del an ima l (celo, 
pa r to , e tc . ) , o por variaciones en el r é 
g imen de a l i m e n t a c i ó n . 

A d e m á s , t iene la g a r a n t í a de estar 
exenta en genera l de g é r m e n e s p a t ó g e 
ios. por la v ig i l anc ia y l impieza que e.-

impresc ind ib le observar en la recogida 
de las leches y en su e l a b o r a c i ó n . 

L a leche condensada tiene g r a n ap l i 
c a c i ó n pa ra la a l i m e n t a c i ó n de n i ñ o s y 

Queda el Consbrci V V ¿ l ie tíábíado á n 
tes de l a necesidad de modi f i ca r lo . Es
tas modifteaciones no creo que deban 
pu ramen te ser de fo rma , sino de c a r á c 
t e r esencial, de modo que aquel o rga
n i smo c u m p ' todas las condiciones que 
m o t i v a r o n su c o n s t i t u c i ó n . Estas con
diciones, o funciones, son, p r inc ipa lmen
te : g a r a n t í a del n o r m a l abas tec imiento 
de carne, r e l a c i f n d i r ec t a con los p ro 
ductores de ganado pa ra In i c i a r el abas
t ec imien to d i rec to , d i s t r i b u c i ó n del a r t i 
cu lo pa ra el consumo, c o n c e n t r a c i ó n de 
la indus t r i a , i n d u s t r i a l i z a c i ó n de los sub
productos , es tablec imiento de Ins t i t uc io 
nes de e n s e ñ a n z a profesional , e t c é t e r a 
funcionas tudas que el decreto de crea
c ión del Consorc io de te rmina . Muchas 
de ellas, especialmente por la mane ra le 
ac tua r del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
no son en l a ac tua l idad cumpl idas , y e 

enfermos y t a m b i é n para adul tos y usos| A y u n t a m ' e n t o se p . ^pone o s e g u i r q m 
cul inar ios . Echando eu una taza de ca fé 
f lo jo unas cuch i radas de loche conden
sada, se obtiene un delicioso c a f é con 
leche, y a azucarado, de sabor exquisi
to. Si se ouece al b a ñ o m a r i a una l a t a 
de leche condensada. " s in a b r i r l a " , du
rante hora y media, den t ro de un cazu 
de agua h i rv l en te , y se abre luego la 
la ta , resul ta agradable la sorpresa de 
encontrarse con un delicado flan de ca
fé con leche, de suave consistencia y 
exquis i to sabor. 

Harina lacteada 
Es u n p r o d u c t o obtenido con la m a l t a 

de cebada g e r m i n a d a y h a r i n a de t r i 
go, que se amasan y tuestan, mezclan 
do luego la ga l l e t a pu lver izada con le 
^hc condensaua azucarada; el conjunto 
se seca y pu lve r i za pa ra f o r m a r l a ha
r i n a lacteada. 

E n a lgunos productos se emplean t a m 
b i é n fosfatos de cal . Jugo de naranja , 
t oma te , etc. (por sus v i t a ñ a s a n t l 
e s c o r b ú t i c a s ) , o se i r r a d i a n con rayos 
u l t r a v i o l e t a a para acrecentar su poder 
m i n e r a l i z a n t e o su va lor v i t a m í n i c o , pe 
r o en estos preparados, suele haber con 
frecuencia m u c h - f a n t a s í a eu los anun
cios, con v is tas al rec lamo. 

L a h a r i n a lacteada se emplea, ea ge 
nera l , pa ra la a l i m e n t a c i ó n de los n i 
ñ o s y enfermos de e s t ó m a g o delicado, 

a l a mayo r breveu;. l o sean, 
Has t a a q u í las dec la racones de l dele

gado de Abas tos dei A y u n t a m i e n t o a t 
M a d r i d . 

P lan tea eS «»«^ r R e g ú l e z u n a c u e s t i ó n 
de suma I m p o r t a n c i a , en t o r n o de la 
cual g ; r an las m á s enconadas con t rover 
sias l a del Consorcio de l a Carne. Cues
t i ó n ba ta l lona l a l l a m a acer tadamente 
el s e ñ o r R e g ú l e z , y pa ra dar le u n m á s 
destacado m a t ' Z de actualidaxi, precisa
mente en estos momen tos l a Co rpo ra 
c i ó n m u n i c i p a l se ha plantcaxlo l a cues
t i ó n d é l a conveniencia de man tene r el 
mencionado o rgan i smo . 

E n el propio seno de é s t e »e h a n f o r 
mado dos cor r i en tes de o p i n i ó n l a una, 
favorable a ese m a n t e n i m e n t o ; l a o t r a , 
adversa. H e m o s procurado recoger en 
estas co lumnas a m b o » c r i t e n o s . P a r a 
ello, ofrecemos a c o n t i n u a c i ó n sendas 
manifes taciones de los s e ñ o r e s Pa lome
ro, gerente de l Consorcio, y N i e m b r o 
presidente honora r io de " L a Forzosa", 
Sociedad de tabla jeros , que e n c a m a l a 
co r r i en t e de opos c i ó n . 

Dice el gerente del Consorcio 

oc tubre de 1921 I m p l a n t ó e l m a r q u é » de 
l a F r o n t e r a , a l a s a z ó n gobernador c i v i l 
de M a d r i d , y med ian te las cuales l a car 
ne de vaca exper imenta , a i u t o m á t i c a m e n 
te , u n a lza o u n a ba ja de 20 c é n t i m o s 
en k i l o p o r cada aumen to o r e d u c c i ó n 
de dos pesetas que su f ra l a a r roba de 
carne v i v a . 

La carne está baj'a 

c i ó n de p r i m e r a s m a t e r i a s ; l a t rans for 
m a c i ó n de los subproductos; los a r b i 
t r ios e impuestos, l icencias de aper tu 
r a y , en general , las relaciones con l a 
au to r idad ; c r e a c i ó n de l a Casa g re 
m i a l , centros de c u l t u r a y Beneficen
cia, etc., que no se h a n abordado y 
que, p o r I n t e r é s genera l del grem.o , no 
deben perdonarse. 

D a i a l a i m p o r t a n c i a del Consorcio, 
no s e r í a nada difíci l abordar esa o b r a : 

SegTin d l c ihM tablas, los precios hoy el consorc io es una en t idad que mane-
vigentes , que, d e s p u é s de l a ú l t i m a su
bida, son : ca rne de p r i m e r a , 4,40; de 
segunda, 3,50, y de tercera , 1,80, debe
rían ser, respect ivamente , de 4,90, 4 y 
2,20. L a s consecuencia de esta despro
p o r c i ó n en las cotizaciones recaen sobre 
el tab la jero , p a r a qu i en e l negocio es 
f r ancamen te ruinoso, y redundan, r ep i 
to , en beneficio del consumidor . B a s t a 
ría p a r a convencerse de ello con cono
cer los datos que deb ie ran ser pub l ica 
dos de los precios a que se vende la 
c o m e en todas las c á p ta les de E s p a ñ a , 
centros produotorea en s u m a y o r í a , y 
se c o m p r o b a r í a que M a d r i d , que no es 
n ú c l e o p roduc tor , n o puede mantener los 
actuales precios, como n o sea a costa de 
l a m i n a de u n a clase, 

C l a r o e s t á que l a d e s a p a r i c i ó n del 
Consorcio no l l e v a r í a pa re ja l a de esta 
a n ó m a l a s i t u a c i ó n . E n t r e o t r a s razones, 
porque, con Consorcio o s i n él, nada v a 
r a r á m en t ras no se reconozca a1 tab la 
j e ro u n m a r g e n l ega l ear.re el precio ád 
c o m p r a y e l de ven ta . B n camb.o, los 
precios s u b i r í a n en el mercado de con
sumo, supuesto que el abastecedor, co
m o ú n i c o i n t e r m e d i a r i o , los r e c a r g a r í a 
con aque l l a c a n t i d a d que juzgase con
veniente s e ñ a l a r s e como r end imien to . 

Y es excelente 
P o r l o que se r e f ie re a l a ca l idad de 

l a carne, é s t a es en l a a c t u a l i ú a d exce
lente. Como su c o t i z a c i ó n en el mercado 
de M a d r i d es e levadisima, se presentan 
reses de inme jo rab le ca l idad . S i e n las 
presentes c i rcuns tanc ias el Consorcio, en 
a t e n c i ó n a las p é r d i d a s que sufre el t a 
blajero, f i jase precios m á s baratos , no 
t a r d a r í a en quedar desabastecido e l m e r 
cado, supuesto que l a can t idad de reses 
preparadas p a r a el sac r i f i c io es e x i g u a 
en toda E s p a ñ a , y no t a r d a r í a n en bus
car mercados m á s favorables . 

Con r é g i m e n d i s t i n t o a l de l Consor
cio no m e j o r a r í a l a ca l idad de l a car
ne. Depende é s t a , en p r i m e r t é r m i n o , 
de l a é p o c a . Pero, p o r o t r a par te , no son 
n i el abastecedor n i él comprado r quie
nes l a de t e rminan , s ino l a cot izac ón . 
Se dice que en u n r é g i m e n de abaste
cedores, é s t o s s e l e c c i o n a r í a n las reses. 
T a l a r g u m e n t o carece de base: cuando 
l a c o t i z a c ó n es a l ta , l as reses son bue
nas, cua lqu ie ra que sea e l r é g i m e n de 
abasto; s i es baja, o no h a y reses o son 
de m a l a ca l idad . 

l a p laza de Barcelona, donde se coti- . 
El mercado está abastecido ! za a m á s altos precios, y al efecto, 
• -r—— se h a n adqu i r ido a 20.000 duros cada' 

A pesar de l o que algunos a f i rman , uno, dos camiones f r igor í f i cos para su 
e l mercado e s t á pe r fec tamente abaste-1 t ranspor te . H o y h a desaparec.do de M a -
cido con el Consorcio. Con e l s i s tema I d r i d esta carne. 
de a d q u i s i c i ó n que t iene establecido, se Segunda. L a a d m i n i s t r a c i ó n l i b re 
recibe d i r ec t amen te ganado, po r este j p r o d u c i r í a , a l i n d u s t r i a l y a l compra -
orden, de los Servicios Comerciales deJidor, u n beneficio de 25 a 30 c é n t i m o s 

j a unos 100 mi l lones de pesetas a l a ñ o . 
Con el c é n t i m o que, s e g ú n el Decreto 
de c r e a c i ó n , p e r c h e de sus asociados, 
por cada k i l o de carne que expenden, 
pa ra su o r g a n i z a c i ó n y desenvolvimien
to, h a b r í a bastante pa ra l evan ta r en 
no l a r g o plazo l a Casa g r e m i a l y aco
me te r l a o b r a de Beneficencia y c u l 
t u r a ; creo, incluso, que, en no muchos 
a ñ o s , p o d í a tener u n m i l l ó n de duros 
ahorrados. 

Se suprime la libertad 

de comprar 
Pero e l Consorcio adolece de l v i c i o 

de o r i g e n de su c r e a c i ó n , que atenta, 
en p r i m e r t é r m i n o , c o n t r a la l i be r t ad 
de l a i n d u s t r i a . A n i n g ú n consorciado 
se p e r m i t e l a a d q u i s i c i ó n de clases es-
pecialeis de carne, sino que las reses 
son sorteadas entre todos los tabla je
ros. Y esto es, precisamente, lo que 
ocasiona las m á s acres censuras. De 
los 800 a g r e m ados que, en c i f ras re
dondas, cons t i t uyen este organismo, 
calculo en irnos 550 los que v e r í a n con 
gus to su m a n t e n i m i e n t o , si b ien con 
l i b e r t a d de c o n t r a t a c i ó n , y é s t a s in ad
m i t i r l a reventa , que vo lve r l a a dar 
en t rada a los an t guos abastecedores. 

Es conveniente a d v e r t i r que, en eí 
seno de " L a Forzosa" , hay unos cien 
consorciados que quieren l a desapar i 
c ión , s i n condiciones, de l a en t idad : 'ot 
unos, son ganaderos que antes abaste
c í a n sus t iendas con las reses l e SUÍ 
p r r p i a s g a n a d e r í a s , y que ahora sóle 
pueden expender l a carne que -sn e' 
sorteo les corresponde; loa otros, , SOD 
elementos afectos a los abastecedores. 

"Y nosotros la propugnamos" 
Pero, en t é r m i n o s generales, l a cues

t i ón , reduc ida a sus verdaderos t é r m i 
nos, es l a de l a l i b e r t a d de con t r a t a 
c ión , que p ropugnamos p o r las razones 
s iguientes : 

P r i m e r a . E l c o m p r a d o r es ta r la .Tie-
j o r abastecido por lo que a cal idad ee 
refiere. E n las actuales circunstano'as, 
l a carne buena elude la plaza de M a 
d r i d , porque, a l no haber m á s que u n 
comprador , el Consorcio, é s t e impone 
los precios, y los ganaderos modestos 
buscan o t ros mercados mejores. T a l ha 
ocu r r ido con l a l l a m a d a te rnera de Cas
t i l l a , que só lo se produce en Segovia 
y A v i l a , y que antes ú n i c a m e n t e se 
v e n d í a en M a d r d . A h o r a ha buscado 
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las d e m á s clases de carne, hut r ieron de 
agruparse, y n a c i ó L a Forzosa . 

A h o r a b en: creado el Consorcio, ''c , 
te ob l i í ra a proveerse coopera t ivamente I ^ ^ a m i e n t o . A s o c i a c i ó n General de!en k i l o , que hoy se p ie rden por l a mala 

cooperauvamente , Gaiiaden)gj regioIieg p roduc to ras y t r a - a d m i n i s t r a c i ó n y excesiva burocrac ia 
lesionando, por lo tan to , los intereses de 
los abastecedores, y h a surg ido l a p u g 
na entre los acos tumbrados a l sistema, 
que creen en l a necesidad del o rgan i s 
mo, y sus adve r sa ros , que no e s t i m a n 
t a n necesar-a l a exis tencia del Consor
cio . De a q u í que L a Forzosa encame el 
m o v i m i e n t o de o p o s i c i ó n . 

El Consorcio y el público 

E l s e ñ o r Pa lomero responde de esta 
m a n e r a a nues t ras p regun tas 

— A n t e todo, unos breves datos . Bn l a 

Expues tos estos antecedentes, pase
mos a las relaciones del Consorcio con 
el p ú b l i c o . Dichas relaciones ofrecen dos 
aspectos: e l de l prec o y el de l a ca l idad . 
Por l o que a t a ñ e a l precio, el Consor
cio h a beneficiado a l consumidor ; a pe
sar de las al tas cotizaciones que en el 
mercado a lcanzan las carnes vivas , n u n 
ca, p a r a f i j a r los precios de l a v e n t a a l 

del Consorcio. 
Tercera . E n ese r é g i m e n de l iber ta^ 

de ta l l , se h a n serv ido las autor idades 
de las t ab las reguladoras que e l 8 de t r a n s f o r m a r l a i n d u s t r i a ; l a adlquisi-

tantes . L a a d q u i s i c i ó n , como es n a t u 
r a l , e s t á re lac ionada con las é p o c a s , y, 
a s í , en unas viene m á s ganado de A s - ¡ a que aludo, el i n d u s t r i a l desarrol la co-
t u r i a s ; en ot ras , de Ga l i c i a ; en o t ras • m o puede su negocio, busca nuevas 
de Salamanca, etc. fuentes de c o m p e n s a c i ó n y se estable-

Dicen los adversarios Ice 001110 consecuencia n a t u r a l l a com-
¡ p e t e n c i a , que, ante todo, beneficia 
consumador. 

¡14 millones de impuestos! 

N o he de ocul ta r , como colofón d^ 
estas breves manifestaciones, que lo 
que m á s encarece en M a d r i d el precio 
cte l a carne son los excesivos impues
tos del A y u n t a m i e n t o . E l tablajero t r i 
b u t a h o y a esta Corporac ó n p o r doce 
o trece conceptos, los cuales, en e¡ 
t i empo que l leva de exis tencia e l Con
sorcio, es decir , desde el 26 de oc tubre 
de 1928 has ta el 31 de d ic iembre ú l 
t i m o , le han producido nada menos que 
13.882.749,36 pesetas. 

del Consorcio 
E l s e ñ o r N i e m b r o , por su par te , nos 

hace estas mani fes tac iones : 
— N u e s t r a p o s i c i ó n ante el Consorcio 

es l a s igu ien te : no somos enemigos i r r e 
duct ib les de él, s ino de su ac tua l or 
g a n i z a c i ó n , de l a f o r m a que p r e s i d i ó su 
c r e a c i ó n , en l a que vemos u n a prepon
deranc ia de personas, c o n t r a las cua
les v a d i r i g i d a l a c a m p a ñ a . 

E l Consorcio t iene excelentes cosas, 
como l a l i m i t a c i ó n del n ú m e r o de es
t ab lec imien tos y s u m e j o r a m i e n t o ; el 
a u x i l i o e c o n ó m i c o po r inva l idez y pa ra 
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GRANDES FABRICAS MODERNAS EN VITORIA Y ARAYA ( A L A V A ) 
42 Sucursales para la venta directa al Agricultor 

GRAN PREMIO EN LA EXPOSICION INTERNACIONAL DE BARCELONA 
L A T R I L L A D O R A " A J U R I A 

Se vende más que to

das las demás marcas 

juntas, y siempre en 

aumento 

V E N T A 

En 1928 . . . 305 

En 1929 o . . . o . 454 

Trilladoras Ajuria 

Para esta campaña de 
1930 tenemos ya ven

didas 427 trilladoras 

Preferida universal-
mente en España y so
licitada en países ex

tranjeros 

¿Por qué este éxito sin igual? 
Por la ECONOMIA DE MILES DE PESETAS que proporciona la Trilladora AJURIA en el precio inicial 

y en los gastos de conservación. 
Por su mecanismo sencillísimo, exento de complicaciones. 
Por su trabajo admirable, maravillosamente adaptado a las necesidades de nuestra agricultura. 
Por el servicio esmeradísimo de mecánicos y piezas de la CASA AJURIA. 

Solicite la lista de los 901 agricultores que poseen trilladora AJURIA para pedirles libremente referencias 

A J U R I A , 
arados, gradas 
riego y otros aparatos, a precios sin competencia. 

S. A., fabrica en grandes series y vende directamente, por medio de sus Sucursales, toda ciase de 
? sembradoras, trillos, aventadoras de mano y de motor, corta-pajas, corta-raices, instalaciones de 

Representantes exclusivos de Segadoras y Tractores Massey-Harris, Motores Lister, etc., etcv 

S U C U R S A L E S 

Albacete 
Almazán 
Antequera 
Barcelona 
Briviesca 
Burgos 
Cáceres 
Ciudad Real 
Córdoba 
Egea de los Caballeros 
Estella 

Gerona 
Granada 
Gi'adala.ara 
Huesca 
Jaén 
Jerez de la Frontera 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 

Medina del Campo 
Mérida 
Miranda 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma de Mallorca 
Pamplona 
Pontevedra 
Ríoseco 

Salamanca 
Santander 
Sevilla 
Tafalla 
Talavera de la Reina 
Teruel 
Tudela 
Valiadolid 
Zamora 
Zaragoza 

^Miinmmimiiiiniiiimiiiiiitiiiiiiimmitnm 

Presenta en el Concurso Nacional Agro-Pecuario, que se celebra 

en Madrid durante la segunda quincena del mes de mayo de 1930, 

los modelos de su inmejorable material avícola 

Incubadora hidro-électrica desde 5.000 huevos, ampliable a 100.000 

de secciones desde 1.080 huevos, ampliable a 25.000 

Criadoras de batería 5 pisos, 1.000 polluelos 

Criadoras corrientes de campana y carbón 

Germinadoras, nidales, tolvas, bebederos con y sin 1 
i Acero 

calefactor, comederos cerrados y abiertos para . . . 
„ , „. 1 galvanizado 

polluelos, gallinas y patos, etc., etc. ] 

r £1 material industrial que presenta J A M E S W A Y es, sin 

disputa, el mejor que se ofrece al mercado, porque, sin ser el 

más barato, es el más económico y eficiente. Estudie usted esta 

afirmación, y para convencerse haga una prueba. 

fe 
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IA OBTENCION DE PIELES RICAS EN ESPAÑA 
Es hoy nula y puede ser excelente. Importamos pieles por más de diez 

millones de pesetas anuales, en cifra media. 

A s t r a k á n , k a r a k u l y 

cabra de Angora 

Eü astrakán y karakul san 
jiarto conocidas para que nos alr©' 
vamos a descubrirlas: las únicas au-
tonaadas a ello son las señoras, en 
cualquier peletería de mtxla; pero, 
Oio, que también en esta piel se da 
gato por liebre 

Las pieles autéatlcas son caras. Els-
ffi deacubmuiento no lo han hecho las 
péñoras; pertenece por entero a ios 
caballero». 

Nusotros nos limitaremos a dar unas 
inicias sobre ed animal productor, y 
^ afirmar, rotunda y solemnemente 
que puede &er producido en España. 

Su origen 
ja aalmafi productor ea un cordero 

¿e raza ejspecial ("Ovia arles plotyu-
ja M. Arabl bouknara"), vulgarmen-

conocido por "Cordero de Peraia" 
0 de "Boukfiara", y en peleteria, con 
|oe nombres <J» "astrakán" y "kara
kul". 

originarlo de la planicie central 
¿ t í TurketrtAn, hoy República Soviética 
de Tartaria, y los centros de produc
ción son los distritos d*i Boukhara, Chi
va y Karchin; loe de esta última pro
cedencia son los más sdllcltadoa, por 
3A excelente calidad de su pieL 

Primeros ensayos 

| europeos 
Muy diflefl ha «Me oonwfiruir *}mn-

piares de selección para introducís as 
ta ra» «o KXiropa y América, por •« 
tar prohibida, ©eloeementa. su «spor 

pero «a «1 afie 1S06, t& msoár de 
Boukhara. a peOdóta de tos HMadot 
Unidos, de América, autorlsd la salí 
da de tres machos y* doce hembra; 
eco destino a la Repúbíica amencann 

Posteriormente, un regalo, hecho a 
Emperador fi« Alemania, oonsurent 
«n varios ejemplares de sata rasa 
fué t& iniciador de tan reproductiva 
Industria, y, últimamente, los intere
ses puestos en Juego de tndustriaJSes 
europeos, unas veces por la ley y otras 
a sus espaldas, han conseguido la im
portación de algunos ejemplarea. pro
genitores de los actuales («baños. 

En Francia, xas primeras importa
ciones datan del año 1926. 

Precios actuales 

lo por la excesiva demanda contra una 
producción escasa, sino por la calidad, 
que se cot'za extraordinariamente. 

En Besarabia se ha pagado por un 
pura sangre de excelente capa la can
tidad de 250 dólirea. 

Los med a y tres cuartos de sangre 
se pagan a precios más baratos. Las 
p-eües. medias sangres, únicas que hoy 
pueden veaidersft, ya que casi todo se 
reserva para la reproducción, se cotizan 
a una 110 francos ejemplar. 

Un dato Interesante 

E5 cordero (de Peral a vive en un país 
que a las lluvias sucede una máxima 
sequía, lo que dicho de otro modo, a 
gran cant dad de pastos sigue la ca
rencia más absoluta de ellos. Hay, pues, 
dos épocas: de abundancia y de eeca-
se* de verdadera hambre. Esta última 
recibe el nombre de "Kak chat". 

El cordero, previsor, en la época de 
abundancia se "hinohaH, hace sus re
servas de grasa y las almacena en tu 
cola que lleva en forma de S, para su 
aldmiemitacióo en la época de escasez. 

A los ganaderos españoles 

No os conforméis con mieatraa exce
lentes merinas, de lias que podemos con 
razón mostramos orgullosos. 

He aquí una «xplotación d'gna ds ser 

Zorro, marta , castor, 

chinchilla, v i s ó n 

francos la pareja de plateados; de 8 a 
15.000 los azules; de 6 a 12.000 los 
blancoa, y de 5 a 7.000 los rojos. 

En cuanto a las pieles, sus cotizacio
nes son muy variables, dependiendo de 
ia demanda y moda, y, sobre todo, de 
la cantidad vertida sobre el mercado. 

Ya hemos dicho que una buena piel 
de zorro plateado, auténtica, sin arre
glos ni teñidos, cuesta unos 500 dólares; 
una de zorro azul sobre 100, y la del 
blanco entre 20 y 40, asi como las del 
rojo, raramente ascienden a 20 dólares. 

Castor 

glnas, asi que... punto final. Unicamen
te diremos que su carne es muy fina, 
sobre todo la de la cola, y sus glándu
las segregan un producto de gran va
lor, el castorcum. 

Fuina 

en cautividad, y sus mejores mercados, 
Nueva York, Londres y París. 

Skungs 

Existe una gran variedad. E l zorro 
plateado, blanco, azul, rojo, y otros 
máj j . 

iSu explotación es empresa de gran
des disponibilidades, y que ha sido cau
sa de bastantes fracasos en el extran
jero. 

Por esta razón, hay que ir a eOla des
pués de un estudio muy detenido, y so
bre todo, con capital de reserva. 

Las mejores reproductores proceden 
de América, península del Labrador, 
Quebec, AJaska y Principe Eduardo, en 
cuanto a los plateados. Los blancos son 
de Groelandia, Tierras de Baffin, La
brador, AJaska. Kamtchatka y Siberia, 
y el rojo, del Norte de Canadá, Finlan
dia y Siberia. 

Esta explotación requiere mayores 
condiciones de temperatura, debiendo 
llegar hasta los diez grados bajo cero. 

Los precios varían enormemente. En 
1910, apenas se podían reunir unas 500 
pieles de zorro plateado, y se llegaron 
a pagar hasta 8.000 dólares, en terre
no productor, por una buena piel de 
selección. 

Hoy se cálcala una producción anual 
de 20 000 pieles en al mundo, y loa pre
cio» no alcanzan a la cifra da S00 dó
lares por pieza. 

Las pieles inferloares, preparadas a 
incluso teñidas, sa pagan basta 10 Od
iaras. 

La vida <M Borro as «rtensa, negan
do hasta los quince afioa, y produce 
unos seis o siete pequeños por aña 

Los ejemplares reproductores alcan
zan precios muy altos; de 15 a 40.000 

l i l lWUIIIII iroiMiWMM 

Loe ejemplares más hermosos por su 
piel, proceden < M Norte del Canadá, y 
más especialmente, de las extensiones 
lacustres y de bosque, entre James Bay 
y península deü Labrador. 

Las zonas propias a su explotación, 
son las grandes extensiones con curaos 
de agua y bosque, siendo su altitud in
diferente y las condiciones de tempe
ratura que eü agua se hiele, al aire li
bre, durante cuatro semanas al sfij, 
como mínimo. 

La vida media del castor es de siete 
a dece años y produce de tres a ocho 
pequeños por año. Es herblvero y apto 
para ía reproducción a los dos años. 

Tna pareja de castores, puede costar 
unos 400 dólares, y la piel, seieccioaa-
da, llega a alcanzar precios de 900 fran-
eos. 

Londres, Nueva York, San Luis, Leip
zig, son mercados permanentes de esta 
pieL En Noruega, loe reproductores se 
cotizan entra 12 y 15 mil francos la pa
reja. 

Respecto a la vida del castor es tan 
Interesante que llenaríamos muchas pá-

Animal americano, de moda y muy 
solicitado, es un mustélido de la familia 
de las melinas. Quebec y Nueva Bruns-

He aquí un animal, carnívoro, fácil vick' Nueva Escocia y Estado de Maine, 
de explotar en cautividad y que, por son los lugares más apropiados para su 
otra parte, todavía existe en nuestro cría- Es 11111 explotación en cautividad 
país, siendo las procedentes del Pirineo!fácil y lucrativa; es omnívoro. Las cen
ias mejores pieles. 

Su alimento consiste en sopa de pe
rros, leche, huevos, carne cruda, volá
tiles, conejos, ratones, etcétera, etcé
tera. 

Su habitación, jaulas especiales; los 
cuidados que. requiere, fáciles de ejecu
tar, y las pieles, oscuras, de selección, 
alcanzan precios de 300 francos. 

Un par de selección, acostumbrado a 
la cautividad, se puede obtener por unos 
1.500 a 2.000 francos. 

Las condiciones de clima no son tam
poco extremadas; basta que durante 
un mes, como mínimo, se registren tem
peraturas de cinco grados bajo cero. 
Su altitud es indiferente, pero como es
ta explotación debe ser fácilmente visi-
table, debe instalarse lejos de poblado 
pero que disponga de carreteras o ca
minos de acceso, 

diciones climatológicas son también fá' 
ciles de obtener, toda vez que, como mí
nimo, basta que durante un mes el 
agua se hiele al aire libre. 

El par puede adquirirse a unos 50 dó
lares, y las pieles se cotizan a unos 
cinco dólare-s pieza. 

La vida media del "skungs" es de seis 
a ocho años, y produce de tres a ocho 
pequeños anuales. 

Tienen el color negro, o éste con man
cha blanca, característica, sobre la es
palda, y aún blancos comple'tamente. 

Los mercados más surtidos son los 
de San Luis, Nueva York, Montreal y 
Londres. 

Vison 
Presenta un brillante porvenir por los 

precios, que en poco tiempo ha alcanza
do. En 1900, los precios oscilaban aire-

Londres y Nueva York son los mejo-' d.c,dor de lo3 tres dólares. Y hoy 
res mercados. 

Marta 

La marta es prácticamente explota
ble en España. 

De todas sus variedades la "Marta 
zibbelina", es la más solidada. 

M. Th. Corby, asegura que, en 1922, 
existían zibelinas cautivas en los Esta
dos Unidos. La zibeiina siberiana es la 
que posee mayor valor y aseguran via

jeros haber visto a estos animales, co

ciendo a unos 30, y un buen abrigo de 
vison no se obtiene por menos de 120.000 
francos. 

Estado de Nueva York, Maine, Mas-
sachusset, Nueva Brunswick, Nueva 
Escocia, Quebec y el Labrador, son los 
mejores países productores. Es carnívo
ro y polígamo. 

La hembra vive unos ocho años y 
produce 5, 8 y 9 pequeños. 

Los precios para los reproductores 
oscilan entre los seis y diez mil fran
cos, y en el mercado de Hudson Bay 

- l o ! ? ^ ; » 3 1 1 ^ mU laS tlendaS de 108 Cié!, se ha llegado a pagar en 1929. 'yakoutas,! 
Siguen en calidad a las siberianas, 1.590 francos por una sola piel 

El vison necesita una temperatura de 
l ^ / T ^ 6 1 1 ^ de la ^ " J * ^ T ' ^ l n c o grados bajo cero duróte un mes 
golfo de San Lorenzo Canadá y Alaska.: ̂  meif su eJxplotaci6ll es muy ÍTLte 

Condiciones de clima y explotación 

Arrogante actitud de un» fuina 

análoga al de las fuinas, y sus precios 
más altos. Un buen par cuesta ue dos 
a cuatro mil francos, y las pieles de se
lección, oscuras, llegan a pagarse basta 
2.500 francos, siendo el precio medio 
de las pieles claras 400, y las oscuras, 
unos 600. 

La marta es susceptible de explotarsí 

Son muy elevados. En Francia f« co
tizan a 10 y 12.000 frantocs la pareja, 
siendo los precios muy variables, no só-
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tenida en cuenta; pero poned cuidado 
qu« lo más peligroso es la importación. 

Asesoráos bien en la adquisición de 
ejemplares. 

No os Importe «1 precio de reproduc
tores, que es la base del negocio. Pero 
ya que sea caro, exigid, eso sí, que sea 
bueno. 

Toda previsión ea poca, pero la ex
plotación y la Industria ea altamente 
reproductiva y de pocos gastoa. 

Representación general rde las Incubadoras G L E V U M . 
Material avícola. Aves de raza. Huevos de incubar 

y consumo Vitaminol. 

GRANJA AVICOLA EXPERIMENTAL 
(CIUDAD LINEAL) 

Agencia para España de la Casa "Geva", de París 
EXPOSICION Y OFICINAS 
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resante y lucrativa, ya que se estima 
en unas 150.000 bembras en explota
ción, lo necesario para cubrir el consu
mo, lo que está muy lejos de suceder. 

ChinchiHa 
Hoy todavía no se ha Industrializado 

su explotación, y es lástima, por los 
enormes precios que alcanza. 

Los ejemplares, escasísimos, proce
dentes del Perú, llegan a valer hasta 
1.500 y 2.000 dólares; las pieles hasta 
175 dólares. Los de otras proceden
cias se pagan a precios menores. ¿Para 
qué seguir? No podemos en estos mo
mentos ni intentar siquiera su explota
ción. 

Oudatra 
La ondatra de América, en peletería 

Lutria de Hudson, y en Francia "Rat 
musquée", se cría fácilmente en cauti
vidad. 

Es herbívoro y fácil de alimentar. 
Existen muchas variedades, y es animal 
rústico, resistente y apto para la re
producción a los seis meses. Produce 
tres o cuatro partos anuales, de cinco 
a diez animales. 

Su instalación es económica. 
Otros animales 

L a s e s tad í s t i cas y las 

valoraciones 

Las estadísticas ganaderas adolecen 
de los defectos ge Tales que la casi to
talidad de las españolas. Y no por cul
pa, ciertamente, de los funcionarios en
cargados de realizarlas, sino a causa do 
1- deficiente organización administra
tiva. 

Existen, que nosotros se-amos, trea 
estadísticas pecuarias de las que dos son 
ofic: i.es del ministerio de Economía Na
cional, y una que oficial puede llamarse 
tan' ién, de la Asociación General de 
Ganaderos del Reino. 

En muchos datos disc notable
mente. Y, además, en no pocai ocasio
nes, como verá el 'ector al correr las 

, páginas de este - ' '.ero, los especialis-
jtas en las diferentes materias, asegu
ran que la población de .na u otra cla-

ise ue ganados asciende a determinadas 
j cifras, "a pesar de la estadística oficial", 
cial". 
• Nosotros hemos procurado depurar en 
lo posible los datos fie ofrecemos al 
público, y nos hemo< guiado p. r las ci
fras oficiales en . de enero de 1930, que 
suelen ser las más 3c0jras, aunque pe
quen por defecto. 

La dificultad n.̂  M pequeña por lo que 
hace a estadísticas de producción cen
sos ganaderos, etc.—. Pero si nos refe
rimos .. estadísticas de consumo trope
zamos con una gran escasez de datos. 
Ape-as los hay oficiales. Hemos emplea
do los que nos p oporcionan las publi
caciones de la Asociación de Ganaderos, 
un poco optimistas, quisás, en sus ci
fras. 

E l arduo problema de las valoracio
nes lo hemos afrr tado con referencia 
sólo a los productos brutos o renuanlen
tos totales de 1 diversas clases de ga
nados, sin capitalizar luego los núme
ros obtenidos, porque ello, aparte del 
poco valor objetivo q"e presenta y de la 
dificultad ce- quo el público se forma 
idea cifras que 'esultan "astronómi
cas", tiene esc so Interes, desde el mo
mento en que el tanto por ciento de ca
pitalización ha'r'i de ser tan variable 
como la capacidad r.-aticia de las ex-
plotaxi mes, que cambia, no sólo con las 
clases de aprovecham'ento ,̂ sino tam
bién de unas a otras de aquéllas, den
tro de las mismas producciones. 

Hemos empleado, pues, el más sencillo 
de los procedimientos, y a la vez, el más 
objetivo, consistentes en multiplicar las 
cifras de las estadísticas de p 
por loa precios medios de los produc-

Itos. 
Esperamos que asi pueda el lector 

formarse idea ríe la r portañola econó
mica de nuestra ganadería, y, dentro de 
ella, de la distinta y -elativa magnitud 
de sus variadísimas ramas. 

Existen otros muchos animales fáci 

les de explotar por su piel, pero que 
su enumeración haría interminable este 
artículo, sin que su explotación tenga 
verdadera importancia, y son: Nutria 
de río, opossum, armiño, ardilla, cha
cal, gato salvaje, lince, civeta, diablo 
de los bosques y muchos más. 

IMII|l|llll!l!l!I;lllli;m 

SI QUEREIS BUENOS PASTOS APLICAD A LAS PRADERAS Y A L F A L F A S 

N I T R A T O D E C H I L E 
Abono natural de efectos rapidísimo» y sorprendentes por el aumento de 

cosecha conseguido 

Resultados medios de las comprobaciones hechas en España en cultivos forrajeros 
por el servicio de vulgarización agrícola del COMITE D E L NITRATO DE CHILE 

C U L T I V O S 

Maíz regadío 
Maíz secano 
Cebada (regadío) 
Cebada (secano) 
Avena 
Remolacha forrajera. 
Alfalfa (heno) 
Praderas 

Producción por 
hectárea e ro -
p i c a n d o NI
TRATO, potasa 

y fosfórico 

SJJogramoe 
8.500 
2.000 
2.200 
1.850 
1.400 

45.000 
17.000 
14.000 

Producción por i . . . . , 
hectárea e m - Excedente debí-
picando sólo po
tasa y fosíórico 

Kilo grumo» 
2.000 
1.600 
1.600 
1.200 
1.000 

80.000 
12.000 
9.000 

do al NITRATO 

Kilogramo» 
1.500 

500 
600 
650 
400 

15.000 
6.000 
6.000 

Cantidad de N I 
T R A T O em

pleada 

Kilogramos 
300 
200 
200 
150 
100 
400 
200 
200 

Excedente por 
cada 100 kilo-
gramos de NI

TRATO 

Kilogramos 
500 I 
250 
300 
433 
400 3j 

3.750 1 
2.500 
2.500 

C O N T I E N E Y O D O 

Estimulante de la vegetación e indispensable para la salud de los animales. Visitad 
el pabellón del Nitrato de Chile en el Concurso Nacional de Ganados, que se celebra 

en la actualidad en la Casa de Campo, 
iiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiini 

I N F O R M E S Y M U E S T R A S G R A T I S 

C O M I T E D E L N I T R A T O D E C H I L E 
Avenida Eduardo Dato, 12 :-: Apartado 6 

M A D R I D 

M A N T E Q U E R I A 

J 9 l 
Mayor, 4, Mayor, 20, y Fuencarral, 12 

M A D R I D 

F A B R I C A S E N O V I E D O 

Somos los productores y somos los vendedores directos 

a l consumidor; por lo tanto, podemos garantizar que 

nuestra manteca es p u r a de leche de vacas 

•mu 

V i s i t e n u e s t r o "stand" de l a R e a l C a s a de C a m p o , 

d o n d e f a b r i c a m o s l a m a n t e c a a l a v i s t a de l p ú b l i c o 



NUMERO EXTRAORDINARIO (16) E L D F R V F E 
MAYO 1930 

P L A N O G E N E R A L D E L C O N C U R S O D E G A N A D O S 

E L DUQUt VIUDO DE BAILEN 
Presidente de la Asociación Ge
neral de Ganaderos del Reino 

Los Concursos Nacionales de Ganadería 
celebrados en España 

4.631 ejemplares pecuarios están expuestos en el Concurso de 1930. 
Es el más numeroso de los celebrados hasta ahora en España. 

Caballar 
Asnal .... 
Vacuno . 
Lanar .. 
Caprino 
Cerda ... 
Perros .. 
Aves .... 
Conejos . 

Total L176 

11) 391 

(1) En él Concurso actual también ae exhiben 28 muía*. 

E L BABON DE ANDILLA 
Comisarlo general del Con

curso de Ganados 

C<9//e de 

INDUSTOAS 

L A N A R 

l a 
d6 

E L MARQUES DE LA FBONTEBA 
Secretarlo de la misma Ascciaclóa 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

G U I A D E L V I S I T A N T E 

Avicultura, con instalaciones de su alteza rea! el Príncipe de 
Asturias. 

Pabellón central. Oficinas del Concurso. 
Tribuna regia. 
Granja de la Asociación de Ganaderos. 
Pabellón de la Escuela de Ingenieros Agrónomos. 
Idem de la Diputación de Tarragona. 
Idem ídem de Valencia. 
Idem ídem de Asturias. 
Idem ídem de Guipúzcoa. 
Idem ídem de Badajoz. 
Junta de Ganaderos de Santander. 
Confederación Nacional Católico-Agraria. 
Junta Provincial de Ganaderos de León. 
Oficinas y laboratorio para el ganado vacuno. 
Pabellón de la Diputación de Vizcaya. 
Despacho de refrescos. 

La Exposición estará abierta desde el 14 al 23 de mayo, desde las 
ocho de la mañana a las ocho de la noche. 

La entrada cuesta dos pesetas. 

Los tranvías que hacen el servicio de la Plaza Mayor a la Puerta del 
Angel son el 35 y el 53. 

£1 primero concluye en la Puerta del Angel y el segundo continúa 
hasta Cuatro Vientos. La duración del recorrido es de unos trece a 
catorce minutos; cuesta 0,10 pesetas en el 35 y 0,20 en el 53. 

Habrá servicio de taxímetros desde ambas puertas del Concurso al 
centro de Madrid. 

m i s s e a » * * " * * " " 


