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TRABAJOS Y COMUNICACIONES

SALDAÑA, R. T.

La ganadería en . los Estados Unidos
II

Ganacto vacuno; carne y leche
Casi todo el ganado vacuno que se cría y consume

por su carne.en los Estados Unidos es de origen in¬glés, cuyas importaciones comenzaron a desarrollarse
en los comienzos del siglo pasado. Fuera del ganadoindio (bos índicas) importado de Asia e introducido
por Texas en 1850, la casi totalidad del ganado sa¬crificado en los mataderos de la Unión es de este ori¬
gen, como las razas Sborfborn (Durham) y la Here¬ford, originaria esta ultima del condado de Norfolk,
aunque algunos hacen remontar su origen a tiempos
remotos, como procedente de los países escandina¬
vos. También son de origen británico las razas de
Galloway y la de Aberdeen angas, que tienen su ori¬
gen en Escocia. Las razas. Red Polled y la Devon,también oriundas de Inglaterra, están poco exten¬didas.
Describiremos pues, ligeramente, las citadas razas

en cuanto a las modificaciones y datos peculiares asu adaptación norteamericana, que puedan intere¬
sarnos, no metiéndonos a describir las razas citadas
cuyos caracteres son iguales o muy parecidos a susrepresentantes ingleses, por considerar este asuntode sobra conocido y salirse ello de este elementaltrabajo, cuyo objeto es pasar ligera revista a la gana¬dería norteaniericana.
Raza SHorihorn.—Es la raza rnás numerosa, de extra¬ordinaria precocidad, distribuida en los estados del

centro (zona del maíz) fué introducida en 1783, siendo
una de las primeras razas importad.is. Tuvieron cui¬
dado los importadores de llevar reproductores cuida¬
dosamente seleccionados, cuidados que han conti¬
nuado siempre con miras a producir un ejemplar de
carne que al mismo tiempo produjera leche; por esta
circunstancia es muy útil esta raza en las granjas de
engorde de los estados del centro, donde tienen un
animal precoz de gran rendimiento cárnico y que al
mismo tiempo produce leche para las necesidades de
la Granja. Los shorthorns de América del Norte son

grandes, muy rectangulares, dobles y espesos; sus
capas más corrientes son la blanca y la colorada,
mejor dicho, la que en Andalucía damos el nombre de
retinta (castaño rojiza) producida por los cruzamien¬
tos de los diferentes pelos típicos.
Las dos variedades, sin cuernos y con ellos, son

muy frecuentes, aunque modernamente son más esti¬
mados los primeros. Esta raza está muy extendida
también por América del Sur (Argentina, Uruguay,
etcétera). La American Shorthorn Breeder Associa¬
tion, de Chicago, tiene a su cargo el registro y selec¬
ción de esta raza.

Raza Hereford.—Se cría en los Estados Unidos desde
1840, preferentemente en pastoreo en las praderas
del Oeste, aunque pueda estabularse y constituir un
perfecto animal de cebo, por lo que también se des-
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arrolla en la zona del maíz. Tienen gran precocidad y
llegan a un espléndido encebamiento. Su capa domi¬
nante y casi exclusiva es la roja, desde la roja muy
clara a la retinta, con frecuencia presentan blancos.
Existen las dos variedades con cuernos y sin ellas,
habiéndose utilizado para conseguir la segunda las

Toro Shorthorn

variaciones bruscas de toros nacidos desprovistos de
ellos y utilizados en la procreación. Suele el Hereford
ser más rústico, más robusto, y tener más fecundidad
que el Shorttiorn. La American Hereford Cotte Bree¬
ders Association de Kansas City, tiene a su cargo el
cuidado y selección de esta raza.

Toro Hereford

Raza Aberdeen-augus.—Muy extendida en los Estados
de la Unión, y aún más en América del Sur. Es ori¬
ginaria del noroeste de Escocia, de donde se difundió
a Inglaterra, pasando después a los Estados Unidos
a comienzos del pasado siglo, encontrándose distri¬
buida principalmente por los Estados de Indiána,

Ejemplar Aberdeen Angas

Illinois, Iowa, Missouri y Ohio. Su carne es de exce¬
lente calidad. Es raza sin cuernos y capa negra, pro¬
piedades que transmiten en los cruzamientos con
otras razas, a las que suelen unir los criadores prin¬
cipalmente con la Shorthorn.
PEI Aberdeen-augus es muy precoz y extraordina¬
riamente aclimatable a las más variadas regiones del

norte y del este; está más extendido en los estados
del centro.
La American Aberdeen-Augus Breeders' Associa¬

tion de Chicago se encarga de su registro y cría.

Raza Galloway.—Oriunda de Escocia, de la región
montañosa del suroeste, y también sin cuernos, no
tiene tanta importancia como las razas anteriores por
su menor extensión (Nebraska y Kansas) en los Es¬
tados Unidos. Su tronco es largo y cuadrado, su pelo
negro y rizado y su tamaño inferior al de las razas
anteriores. Su poder adaptador también es muy
grande, adaptándose a las regiones más frías.
La American Galloway Breeders' Association (Ca-

rralton Mo.) se encarga de vigilar su crío y registro.

Terneros Galloway

Cebó (Bos indiens).—Llamado por el departamento
de los Estados Unidos con la palabra «Brahmán», en
la que engloban todas las variedades de ganado indio
importadas, se le denomina también «ganado sagrado
de la India».
Introducido en 1850 por el golfo de Texas, actual¬

mente no se importa apenas. Se utiliza más común¬
mente cruzándole con ganado del sur, y su zona de
cría es muy limitada. Tienen estos animales la joroba
característica, color gris plateado, gran papada y ore¬
jas largas y colgantes. Se cría en pastoreo.

Ganado cebó (Brahman)

Cría, industria y merdados de carne en los Estados
Unidos

La cría de ganados de carne representa dos orien¬
taciones. Unos criadores se dedican especialmente a
producción de animales reproductores selepcionán-
dolos con escrupulosidad, registrándolos en la aso¬
ciación correspondiente y vendiéndolos como semen¬
tales a buenos precios. Otros criadores, los más
numerosos, se dedican de lleno a la industria de pro¬
ducción de carne a base de sementales puros de las
razas más arriba descritas, cruzándoles bien con
vacas igualmente de pura raza, bien como general¬
mente ocurre en el oeste, cruzando estos sementales
con vacas media sangre y mestizas.
En el primer caso se. obtiene carne de las primeras

categorías, y en el segundo de las categorías inferio¬
res. Estos cruzamientos o mezclas se realizan a tenor
de las exigencias de los mercados del país, que son
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Categorías de terneros de carne por razas y calidades

dos individuos o empresas diferentes que se dedican
Ijpos a criar y los oíros a recriar o engordar. Estadivisión del trabajo y esta división de los terrenos en
estas dos zonas—cría o producción y recría o en¬gorde—clasifica el trabajo de los criadores y la utili¬zación de los terrenos y permite el grado de perfec¬cionamiento a que ha llegado esta industria en losEstados Unidos.
Ammismo, estos sistemas de producción de resesque desitúa los animales de unos puntos a otros agrandes distancias, explica el interés de los criadorespor las razas sin cuernos, ya que el ganado tianspor-

mos lo que trajo como consecuencia que en 1918 p a
saran de 71.000.000 las cabezas vacunas existentes
Para negociar esta gran cantidad de vacunas exis.

ten en los Estados Unidos unos 65 mercados centra¬
les y gran cantidad de corrales públicos de compra¬
venta bajo la dirección e inspección del Estado.
Como complemento existen grandes instalaciones

frigoríficas en mataderos, centros de consumo y puer¬
tos, vagones frigoríficos para poder atender a los
mercados distantes y exteriores, constituyendo otra
industria, dentro de la de la carne, la industria del
frío, que funciona con independencia a la de ésta.

ios que en definitiva, como ocurre en todas las in¬
dustrias, regulan la elaboración del producto (que en
este caso es carne elaborada), elaboración que es
también tanto más cuidadosa cuanto más se paga en
el mercado.
Los sistemas de cebo varían, como es natura!, de

la zona de las dehesas donde se

realiza casi exclusivamente a base
del pastoreo, a la zona de cultivo
donde los pastos son poco abun¬
dantes, y dicho encebamiento es a
base de la estabulación. Este últi¬
mo sistema tiene como base eco¬

nómica la precocidad de las razas
empleadas (mayor cantidad de
kilogramos en el menor tiempo
posible), y cuando dicho enceba¬
miento se practica en la zona de las
dehesas hay necesidad que los
criadores suplan la ración que el
ganado toma en el campo con otra
complementaria de engorde. Tam¬
bién ocurre que muchos criadores
críen sus ganados en la zona de las dehesas y los re¬
críen en la zona del maíz, que es un buen sistema em¬
pleado por las grandes empresas dedicadas a esta in¬
dustria, que tienen granjas y establecimientos en estas
dos zonas, y ya una vez cebado remiten sus reses a
los diferentes mataderos de la Unión o los sacrifican
en mataderos propios convenientemente dotados.
Esta forma de cría y recría puede ser realizada por

Corrales de la Unión Chicago (Ganado de carne)

fado por ferrocarril se hiere y contusionan con ellos
los unos a los otros y sus carnes son después des¬
preciadas en el mercado.

De los puntos de cría a los de recría y de éstos a
los mataderos se transportan las reses por ferrocarril,
en trenes ganaderos convenientemente adaptados a

su fuución; estos trenes, cumplien¬
do la ley federal llamada «de las 24
horas», tienen obligatorio descanso
cada 24 horas de viaje en apeade¬
ros provistos de corrales de des¬
canso con alimentos y agua, ha¬
ciendo dicho requisito el viaje más
llevadero y llegando a los matade¬
ros en buenas condiciones para el
sacrificio. Esta ley federal se lleva
a rigor, habiéndose denunciado
en 1917 1.800 infracciones, conve¬
nientemente castigadas.
Los mataderos, establecimientos

modelos en su género que la índole
narrativa y extractada de este tra-
baj® no nos permitedescribir, son

verdaderos pueblos donde se sacrifican millones de
animales al año (en total se sacrifican actualmente en
los Estados de la Unión unos 20.000.000 de vacunos
que facilitan a dichos establecimientos los 60.000.000
de cabezas existentes en la actualidad). Cuando la
guerra europea, en que los EE. UU. y la Argentina
surtían de carne a los ejércitos aliados, tuvo esta in¬
dustria su máximo incremento en el país que estudia

InferiorCorriente Muy inferior
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INFORMACION CIENTIFICA
CASTLE. E.

El conejo "Rex"
Los estudios de la kerencia en los animales domésticos,

keckos en. los últimos 25 años, demuestran que las diferentes
variedades y razas de cualquiera especie determinada difieren
entre sí, principalmente, en menor número de «caracteres-
unidad» que aparecen en diversas razas en combinaciones
diferentes.

La diferencia «carácter-unidad» puede referirse a la acción
de los estados alternativos de un «áene-tipo» especial llevado
en un cromosoma particular de la célula éermen. Se supone
que cada «gene» debe tener una forma original o especie
condición, y que los estados alternativos surgirían por una
mutación o cambio de esta condición original, y que las mu¬
taciones, una vez aparecidas, tienen una gran tendencia a
persistir.

Desconocemos la época y el lugar de las mutaciones de
los «gene-tipos» en nuestros animales domésticos. Mucbas de
las características raciales sabemos que existen desde bace
mucbos siglos, pero actualmente es imposible descubrir dónde
y cuándo aparecieron por primera vez.

Sin embargo, es interesante registrar la aparición contem¬
poránea de las mutaciones de «genes» y sus síntesis en las
razas, dando asi un sólido apoyo a la teoría de las mutacio¬
nes.

Yo be descrito en alguna parte este origen, en el siglo
actual, para dos variedades amarillas de la rata común (Mus
norvégiens) y Crew ba publicado el caso de una mutación
similar en el «Mus rattus».

La mutación «chocolate» en él conejo doméstico obteni¬
da primeramente en Holanda, bacia el año l900, es actual¬
mente familiar en ambos Continentes, conocida por conejo
Habana.

El objeto de esta nota es examinar una mutación más
reciente del conejo, aparecida en Francia bace unos cinco
años y actualmente muy conocida entre los criadores de co¬

nejos. Se trata del conejo «Rex», contracción de Castorrex,
c.astóreo, que se diferencia de las razas ordinarias en la lon¬
gitud y textura del pelo.

El conejo común tiene pelo largo, basto, guarnecido de
pelos entremezclados con otros mucbo más cortos y blandos
que constituyen el abrigo interior. Al preparar estas pieles
para prendas de vestir, los pelos entremezclados ordinaria¬
mente son arrancados, faena laboriosa y pesada.

Actualmente "el conejo «Rex» economiza ese proceso,
porque no tiene pelos cortos entremezclados, o si acaso, son
tan poco diferentes de los otros que no es necesario arran¬
carlos. La piel entera está constituida por una alfombra de
pelo corto y suave, constituyendo lae^ razas *Res» un exce¬
lente porvenir en peletería.

El carácter "Rex" es recesivo

Este carácter es hereditario como un simple carácter men-
deliano recesivo. Yo be tenido oportunidad de estudiar en
los dos años anteriores, la influencia de este carácter en cru¬
zamientos, gracias a la amabilidad del Dr. Hans Nacbtsbeim,
del Institut für Vererbungsforscbung, de Berbn. Cuando

Fig. 1. Un conejo portador del factor «Rex» y otro gris «Rex»
Arríba: Una coneja ¿ris de capa normal. Este animal fué servido por un macko
Castorrex y fué keterozi^ote para este carácter, aunque no lo mostraba. Esta fué
una de las kembras recibidas de Berlín en abril de 1926, pro^enitora de algunos

animales *I^ex» que aparecen en otros grabados.
Abajo: Un conejo gris «Rex» o «Castorrex^, que da una idea del cambio efectuado
en el pelo por el gene *Rex» cuando aparece en estado komozigote. Los conejos
«ReX* producen solamente descendientes *Rex« cuando se multiplican entre sí.

Fig. 2

Nótese la diferencia en la textura del pelo, incluso los bigotes, que son
más pequeños y menos rectos debido al factor komozigote «Rex». ts ® ^te«
permite distinguir los individuos *Rex" mezclados en carnadas recién nacx

de aparecer los pelos.
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Fig. 3
Arriba; Un conejo negro tostado 4ue muestra el notable carácter de piel afelpadaen ejemplares seleccionados» Este animal estaba mudando cuando se bizo la foto¬grafía; por eso su pelo no es de primera calidad.
Ahajo: Es un conejo «Rex* no Àgutí o amarillo-bollín (concha de tortuga).

vino a América en la primavera del 1926, me trajo genero-
samente de Berlín dos parejas de conejas fecundadas por unmacko «Rex». Tenían el aspecto dé conejos ordinarios grises;las madres Latían sido de capa normal Albina o Chinchilla.Pero el carácter «Rex>' hizo su aparición en una cuarta partede sus crías, como se esperaba, cuando éstas fueron acopla¬das entre sí, y los individuos «Rex» multiplicados entre símismos produjeron solamente hijos «Rex», con arreglo a latípica regla mendeliana recesiva.

Esto era lo que se sabía cuando empecé a trabajar conesta variedad. Con la amable cooperación del Dr. Nachtsheim
me impuse la tarea de descubrir cuáles eran las relaciones deenlace de este nuevo *gene-tipo» descubierto, con los otros
ya conocidos, del conejo.

Por entonces los '<genes* conocidos eran nueve, y otrosdos que fueron descubiertos después. Estos «genes» y susrelaciones de enlace hasta ahora demostradas, están incluidosen la Tabla I.
El «gene» número 12 es responsable, en mutación recesi¬va, del carácter «desnudo* (pelado) descrito por A. D. Kis-lovky y aparecido en un conejar de Rusia. Sus relaciones deenlace no han sido estudiadas a causa de que, al presente, nopueden ser atribuidas a ningún cromosoma especial.Las relaciones de enlace de el «gene» para el «Rex» hansido estudiadas con referencia a todos los «genes», excepto elpelado (12) y pardo (2). El último caso está estudiándoseactualment», pero se espera una prueba negativa en vista deque se ha descubierto que el «Rex* permite libre colocación,tanto en relación al 3 como al 4, que se halla en el mismosistema de enlace designado en el cromosoma II de la Tabla I.ha comprobación de enlace se ha hecho por el método«cruzamiento de reforno*, cruzando un individuo Fi conotro doblemente recesivo. Como el carácter «Rex» es unamutación recesiva, igual a todas, excepto una de las otrasmutaciones del conejo, el método implicaría, primero, la pro-ucción de individuos Fi heterozigotes para el carácter'

j*' como para el otro carácter a estudiar.A continuación habría de crearse una población de cone-]os r j para obtenerla doble combinación recesiva, puesto que

Fig. 4
Arriba: Un "'I^exp azul, una de las combinaciones de color €P.ex* de más porvenirs
Abajo: Un negro-tostado, amarillo «Rex*. una de las más bonitas combinacione.obtenidas basta abora y fácil de fijar en un verdadero tipo-casta, puesto ciue constiene tantos genes recesivos. El carácter «Rex» no está ligado con ninguno de lo-genes-color» así 4ue se puede obtener una gran variedad de combinaciones de color.

en todos, excepto dos cruzamie tos, los caracteres colocarían
los Fi en relación de repulsión, esto es, de padres diferentes.
Entonces podría ser emprendido el deseado cruzamiento de
retorno entre Fi y un doble recesivo.

Solamente en el caso del «gene» 7, «Inglés», y el «gene» 4,
«Amarillo Sucio» fué innecesario criar una generación F¡¡.El «Inglés» es dominante, y algunos individuos «Rex» «No-
Ingleses» representan la doble combinación recesiva utilizada
en el «cruzamiento de retorno» para hacer la prueba de en¬
laces. El «Amarillo Sucio» fué introducido en los Fj en la
misma gameta con carácter «Rex», por eso un cruzamiento
de retorno» de Fi con un individuo «Rex» que tenía «Ama¬
rillo Sucio» proporcionó la deseada prueba de enlace.

Los conejos originales que me trajo el Dr. Nachtsheim
eran animales Fi de un cruzamiento de «Rex» con dos dife¬
rentes cambiantes del «gene» 3. Un par había sido producido
por un cruzamiento entre el «Rex» y el «Chinchilla», el otro
por cruzamiento entre «Rex» y «Albino» completo.Como el «Chinchilla» y el «Albino» son allelomorfos, (l)pudieron ser usados indistintamente en prueba para la rela¬
ción con el «Rex», La primera camada de F. obtenida de
estos padres contenía uno de los deseados individuos doble
recesivos, un «Chinchilla-Rex». Otro se obtuvo en la última
camada, y en espacio de pocos meses se empezaron los aco¬
plamientos en «cruzamiento de retorno».

Hubo más lentitud para obtener alguna de las otras com¬binaciones doble recesivas. Los sementales originales F. fue¬
ron cruzados para este objeto con varias razas de conejos
que poseyeran uno u otro de los caracteres cuya relación conel «Rex» pudiera ser comprobada. Se esperó a que el padreFi transmitiera el carácter «Rex» a la mitad solamente de susdescendientes, puesto que era heterozigote para el «Rex», yaquellos descendientes que habían recibido el «gene» «Rex»,fueron identificados por uniones de prueba entre sí-mismos,
con su progenitor, o con un individuo «Rex» homozigótico,alguno de los cuales ya se habían logrado por esta fecha.Todo individuo, que en cualquiera de estos tipos de acopla-

(1) Cambiantes. (N. del T.)
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miento, producía una o más crías «Rex», era, por este hecKo,
considerado keteroziáote para este carácter. En esta clase
fueron identificados dobles beteroziéóticos para el «Rex» y
para todos los otros «éenes» reáistrados en la Tabla-I excepto
el 2 y 12- Después de unos meses, y a su tiempo, enérendra-
ron dobles recesivos y sufrieron el «cruzamiento de retorno».

La prontitud con cjue se producían dobles recesivos indi¬
caba la probabilidad de c(ue no existiera relación entre el
«Rex» y los otros «¿enes* conocidos. Esta conclusión ba
sido confirmada por los resultados de los «cruzamientos de
retorno» que se indican en la Tabla-II. Para aclarar esta
Tabla debe decirse 4ue las cuatro clases de «fenotipos» pro¬
ducidos por cada cruzamiento de retorno» debe esperarse (jue
sean iguales en caso de no existir relación.

Las clases «Rex» se designan por «b», por consiguiente,
las columnas «Ab» y «ab», incluyen las crías «No-Rex».
Los fracasos, es decir, acuellas combinaciones diferentes de
las bailadas en los padres de los individuos Fi están indica¬
das por un asterisco. *

Un examen de le Tabla II, muestra que en cuatro de los
«cruzamientos de retorno» los fracasos exceden los éxitos en
un So °/o, <íue al mismo tiempo es prueba de que no existe
relación en estos casos. En los tres restantes la proporción de
sorpresas es menor del 50, pero esta pérdida no significa nada
estadísticamente, puesto que en el peor de los casos, el de
«Inglés» y «Rex» el error es probable solamente en 2,4 de las
veces, y también pudiera muy bien ser el resultado de la in¬
fluencia del azar.

Sin embargo, existe una gran probabilidad de que el
«gene» para el «Rex» resida en un cromosoma diferente del
que contiene el otro «gene» conocido del conejo, con la posi¬
ble excepción del número 12, pelado, cuyas relaciones de
encaje o encadenamiento no ban sido estudiadas.

Relaciones de enlace del «Amaríllo Sucio»

Algo podría decirse acerca del carácter «Amarillo-Sucio»
recientemente descubierto y observado en primer lugar por
Pease (l928), quien demostró que era un simple carácter
recesivo y muy probablemente enlazado con el «gene» núme¬
ro 3 de la Tabla-I, puesto que le observó solamente en los
individuos totalmente coloreados, nunca en los «Albinos»,
ni aún en los Fj producto del cruzamiento de una raza albi¬
na, la «Polisb». Pease descubrió el carácter en una raza de
conejos «Gigantes de Flandes» y yo también lo be bailado
en los míos de la misma raza. Al cesar de aparecer este carác-

Tabia I.-Los genes del conejo doméstico y las relacio¬
nes con su cromosoma

Cromo¬
somas

Gene Allelomorfos (1) Símbolos

I 1 Variedad Agutí (2) Vd. Negro-tostado
Id. no-Aguti A, a*' a.

II 2 Id. Negro. Pardo B, b.
3 Id. Color completo. Vd. CKín-

chilla. Vd. Himalaya /.Vi Tí

Albino completo
>.cnC, c , c , c.

4 Variedad Blanco Sucio. Amarillo Sucio. Y, y.
III 5 Id. Intensa. Color diluido D, d.
IV 6 Id. Extended. Vd. Extended os¬

curo. Vd. Japonesa.
Negro 0 Pardo restringido (restringido
al amarillo fenotípico) E, E°, e^, e.

V 7 Variedad Inglés manchado. Capa No
Manchada En, en.

8 Vdad. Self. Holandés capamanchada.. Du, du.
9 Id. Pequeño Ordinario. Pelo Largo

(Angora) L, 1.
VI 10 Vdad. Pequeño Ordinario. Pelo «Rex». R, r.
VII 11 Id. Self Coloreada. Viena Blanco

(ojo azul) V. V.

> 12 Vdad. Pelo normal. Desnudo (peladoj. N, n.

ter en los «Albinos» Fj obtenidos por Pease, cuando ios
«Gigantes de Flandes» que tenían «Amarillo Sucio» eran
cruzados con «Polisb», dudó de que la analogía apareciera
por razones fisiológicas o genéticas, aunque él se inclinaba a
la última opinión. Mis propias observaciones me han demos¬
trado lo mismo.

Yo encontré el «Amarillo Sucio» entre los conejos «Chin-
chillas» y «Albinos» procedentes de mestizos «Rex», y en dos
camadas de «cruzados de retorno» apareció exclusivamente
en los «Chinchillas» o «Albinos» separados, nunca en crías
completamente coloreadas. Las l3 crías de estas dos camadas
de «cruzados de retorno» que fueron cuidadas basta la edad
en que el carácter «Sucio» pudiera ser determinado, proce¬
dían de un macho gris, triple beterozigote, «Ce Rr Yy», en

acoplamiento con su bija triple recesiva, una «Amarillo Su¬
cio», «Cbincbilla», «Rex». «ccb crr yy» beterozigote para el
albinismo. En otros términos, la hembra atravesó dos dife¬
rentes allelomorfos recesivos del factor color «ccb y c».

En combinación con las gametas «c» de su compañera
zigote como el macho, deberían producirse, sea «ccb o cc»
características, el primero paia producir «Chinchillas» y el
último «Albinos».

Entre las l3 crías «mestizos de retorno», cuatro eran
«Chinchillas» y cinco «Albinos», «pero todas tenían Ama¬
rillo Sucio», mientras que las cuatro crías totalmente colo¬
readas (compuestas de «ccb» o «cc») tenían «Blanco Sucio»,
Así, pues, las gametas de la madre «Amarillo Sucio» habrían
transmitido a todos este carácter. Esto es claro, y es porque
los nueve espermas funcionales «c» del macho llevarían todos
«Amarillo Sucio», puesto que la progenie lo tenía también,
en tanto que los cuatro espermas funcionales «C» llevarían
«Blanco Sucio». En este caso tenemos enlace de «Albinos»
con «Amarillo Sucio», sin contratiempos. Esto es el comple¬
mento a la observación de Pease, que anotó enlace entre el
«Amarillo Sucio» y el color completo «C», sin fracasos, en
una población de conejos Fj. Ello confirma su conclusión
provisional de que hay íntimo enlace entre los «genes» 5 y 4
de la Tabla-I. Sus observaciones mostraban repulsión, y las
mías relación entre el «Amarillo Sucio» y «Albino».

Después de escrito lo precedente, han sido observados
dos fracasos entre los «genes» para el «Amarillo Sucio» y
«Albinismo» en un total de 40 crías «mestizos de retorno»,
indicando una proporción de errores de 5 °¡„, o una íntima
relación de 90 en la escala de 100.

(Trad. S. Herrero. «The Journal of Heredity», mayo,
1929).

Tabla Il.-Cruzamiento de retorno comprobantes del en¬
lace entre el «Rex» y otros genes del conejo

Fei

AB

toll

Ab

pos

aB

(í)

ab
TOTAL Coatra

tiempos
Forceotaje
jP, E,

El X No-Agutí (3).
(aarr)

20* 24 0 26* 90 46 Sl.l + 3.S

El X Chinchilla.
Rex (c^** c'^'' rr)

14* 11 22 13*

4

60

13

27

8

45.0 + 4.3

El XRex con Amarillo Sucio
(rryy)

1 3* 5* 61.5 ± 9.3

El Rex diluido,
(ddrr)

14* 10 8 11* 43 25 58.1 ± 3.1

El X Amarillo Rex.
(eerr)

44* 44 36 40* 164 84 51.2 + 2-3

El No-Inglés rex.

(en en rr)
67 50* 60* 68 245 110 44.8 ± 2-1

El Blanco Viena rex.

(vvrr)
12* 8 17 11* 48 23 47.9 i

(l) Cambsantefl. (s) Nota en la Tabla II.

(2) Agutí, pequeño roedor del Brasil y pelaja espeso, to¬
so; tienen tres o cuatro anillos pardos que alternan con otros tantos y
jizo, que le dan aspecto tornasolado al cambiar el color según sus morí
el punto desde que se le mire. (N. del T.).

(3) Iguales de forma, genéticamente diferentes.
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El Heredlscopio
He a^uí la explicación de este aparato simplificado y sus

aplicaciones éeoéticas según han sido expuestas en el «Jour¬
nal oí Heredity» en el mes de marzo pasado.

El árabado (Jue acompaña (fig. 1.®) muestra la vista del
plano, y el dibujo (fig. 2.®) la manera de operar.

La interpretación está basada en el principio de que la
elección de un par de alelomorfos (caracteres alternativos)
transmitidos, de hecbo, en un acoplamiento dado, es deter-
mináda por la suerte. El par de cromosomas está represen¬
tado por rectángulos pareados; en el esquema del Heredisco-
pio, cuatro pares de cromosoinas constituyen un individuo.
Los «genes» o caracteres efectivos están representados por
fichas coloreadas de dos longitudes: las más largas represen¬
tan los caracteres dominantes, y las cortas, los recesivos. El

modo, que un individuo negro puede ser representado, sea
por dos ficbas negras largas, sea por una larga y otra corta,el blanco es representado siempre por dos fichas cortas. El
par carácter negro-blanco está asignado a uno de los pares-
caracter del Herediscopio. (l-2 del esquema) y los otros atri¬
buidos a los pares restantes; los dos pares caracter-cresta al
segundo y tercer par (3-4 y 5-6) y el par cola normal-caída
al cuarto (7-8).

En la herencia ordinaria mendeliana uno de cada par dealelomorfos puede tomar parte en un acoplamiento dado,siendo la suerte la que determine el alelomorfo que realmen¬
te ha de transmitirse. La aguja giratoria del Herediscopio esla que da el factor suerte como ya hemos dicho. El aparato
está arreglado, aproximadamente, para dicieciseis posibles

Fig. 1. ELiHEREDiSCOPlO
He a<iui el aparato dispuesto para demostrar la Ke**
rencia de los cuatro pares de caracteres expresados en
la figura 2. Los blocks-carácter coloreadas estáu re¬
presentados por cnatro tonos diferentes de sombra- £1
elemento suerte, que determina cuál de cada par de
alelomorfos es realmente escogido en cualquiera unión
efectuada, es facilitada por la aguja giratoria repre¬
sentada a la derecha» Kstá indicando en la figura que
los blocks de cromosomas 1-3-6-7 son los trasmitidos»
siendo éstos los One bajan a formar la mitad del geno¬
tipo del *padre*. Los bloks 2-4-6-7 (el siguiente su¬
puesto) bajan para facilitar la otra mitad, completan¬
do el genotipo del 'padre». En la madre los bloks es¬
tán en su lugar, uno de cada par de cada una de sus

madres.

elemento suerte es facilitado por una aguja giratoria que sele empuja con el dedo para que el azar marque cual de cada
par de caracteres alternativos es elegido en cualquiera unión
supuesta.

El croquis explicativo (fig. 2.^) muestra un cruzamiento
entre aves diferenciadas en cuatro pares de alelomorfos: co¬lor, (negro y blanco), cresta, (rosa sencilla y guisante o habasencilla), cola normal y cola caída, (recula).En el Herediscopio cada par de caracterea tiene asignadoun color equivalente (en el croquis los colores están indica¬dos por sombras más o menos intensas) y los caracteres están
representados por fichas oblongas coloreadas o «blok-carác-ier». Por esto se asigna el negro al par carácter blanco-ne-gto, siendo el negro dominante, como en la cresta-rosa de lasgallinas Bantam, los «bloks» negros largos representan elrtsgro, y los negros cortos el recesivo alelomorfo, blanco. De

combinaciones de un elemento de cada uno de los cuatro
pares.

Â1 cesar el movimiento de la aguja indica esta cual de
cada par alelomórfico es el que realmente participa en la
unión que se ensaya. En el dibujo, la primera vuelta de la
aguja dió los números 1-3-6-7 los bloks de cromosomas
1-3-6-7, son arrastrados a la siguiente generación. La vuelta
siguiente dió la combinación 2-4-6-7, que con la unión de
los bloks anteriores completan la constitución genética del
«padre» en la primera generación ancestral. Este individuo
es negro, con cresta de nuez (l) y cola caída, siendo hetero-
zigote para los cuatro pares de caracteres.

(l) Las crestas de nuez son producidas por la acción reciproca de los facto'
res que producen crestas rosa y guisante o haba. Por eso los indiriduOs de consti¬
tución genética RI^PP, PrPp, PPPp, I^PP, tienen cresta de nuez, y los de
constitución rrpp, crestas simples.
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Las dos vueltas siéuieates de la aéuja dieron 1-3-5-7 y
2-3-5-8, de cuyo acoplamiento resultó un individuo negro,
cresta de nuez y cola normal. El alelomorfo recesivo de cola-
caída hubiera sido elegido en el caso de influir la abuela
blanca de cola-caída.

En la siguiente generación se muestras los resultados de
tres uniones de los mismos padres de la primera generación
ancestral. La primera unión produjo un individuo negro, de
cresta i osa y cola normal. La segunda dió lugar a un indivi¬
duo negro, cresta de nuez y cola caída, y la tercera a un in¬
dividuo blanco, cresta de baba, cola caída. Ensayos sucesi-

Fig. 2. Una demostración por medio del herediscopio
de la herencia de las aves

Ëste dibujo demuestra la herencia de cuatro pares de ca'
racteres alelomorfos en las aves: Color del plumaje (ne^ro-
blanco)t tipo de cresta (rosa o haba) dos caracteres inde¬
pendientes. La combinación de éstos produce la cresta de
nuez y la doble recesiva cresta sencilla, v el tipo de cola
(normal o caída, recula). Los bloks grandes representan
'Caracteres dominantes y los cortos recesivos. Así vemos
-4ue el abuelo paterno es un individuo blanco, cresta de

haba, reculo, de constitución ¿enética bbrrPPS.r.

vos mostraron las posibles combinaciones que quedan. Cuan¬
to más se aumente el número de experimentos, tanto más se
acercan las proporciones obtenidas a las de la teoría conocida.

Son posibles tantas combinaciones en un cruzamiento
que abarque cuatro pares de caracteres (teóricamente 8l
combinaciones genéticamente diferentes, y 256 de gametas)
que aumentarían las relaciones de cada combinación, com¬
plicando más el complejo problema. Tomando dos o tres pa¬
res y dejando los otros espacios negros, se reduce la comple¬
jidad y el trabajo de demostración de relaciones.

La construcción de un controlador «checkerboard» de las
posibles combinaciones genéticas, es un procedimiento que

algunas veces resulta realmente de necesidad, tanto para el
estudiante que empieza como para el investigador de los se¬

cretos de la herencia. Combinando el controlador con el
Herediscopio, podemos observar cómo ocurren las combina¬
ciones, aumentando así la eficacia del último.

En muchos experimentos genéticos las dos ramas que se

cruzan difieren solamente en un «gene» o carácter, esta cir¬
cunstancia será la situación ideal para la experimentación.
Para explicar estos cruzamientos se necesitaría solamente un

par de espacios, pero seguramente es más completo llenarlos
otros con parecidos pares de fichas, en la seguridad de que

la herencia está allí, en ellos, siendo solamente constante. |
cuando es igual, para los fines del experimento. ¡

Para contemplar el proceso de la herencia mendeliana |
es conveniente usar los cuatro pares, así se verá el amplio |
alcance de la variación producida por una casual combina- i
ción de un pequeño número de caracteres.

En el artículo siguiente Mr. Graves explica el uso del ]
Herediscopio en las múltiples facetas de la herencia. La ma- ^

ñera de usarle para demostrar tan importantes casos de !
mendelismo, es una de las aplicaciones más prometedoras. ,
(S. Herrero). |
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graves, r. r.

Una demostración de la mejora del ganado lechero
por medio del Herediscopio

Transmisión hereditaria ilustrada de la capacidad lechera y tanto por ciento de manteca
por medio del Herediscopio

Es dudoso <jue el número de factores que entran en la
determinación de la producción anual de leche y manteca sea

siempre conocido totalmente. Ni 4ue lo sean, tampoco, los
diferentes valores de los distintos factores.

El tamaño del herediscopio nos obliga a utilizar cuatro

pares de factores múltiples. El uso de estos cuatro pares ilus¬
tra el mecanismo de la herencia de la capacidad productora
de leche, tan bien, quizá, como si fueran dieciocho. Asignan¬
do valores arbitrarios a los factores, los resultados muestran

una distribución de «records» completamente aproximados a

los de las hijas de sementales de nuestros propios rebaños.
Deberá hacerse una diferencia en los valores asignados a

los factores, según que resulte la hipótesis acumulativa no

dominante o si se considera dominante el factor alelomórfico

dado al factor determinador los siguientes: 1.000, 2.000 y
3.000 libras; en los diagramas en que se manifestó el predo¬
minio, estos valores fueron doblados: 2.000, 4,000 y -6.000
libras. Los números que figuran sobre los cromosomas indi¬
can la producción de leche en millares de libias.

Herencia acumulativa

Para determinar la herencia para la producción de leche
en los diagramas donde se utilizó la teoría acumulativa no

dominante, se aumentaron todos los factores alelomórficos.
En los croquis que ilustran la transmisión de la producción
de leche cuando aparece el predominio, el factor determina-

COLOR ^VALOR Cl/AIYTITATIVO-
Mmrillo looòlctrOf cíe leche

' 77ojo 2.000 >. ' "
- Yntíe 3ODO ' « "1
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Fig. 3. Un ejemplo de herencia de factor múltiple
las mismas condicioiies> animales próximos pa¬

rientes, pueden variar enormemente en la cantidad y
cualidad de la leche producida. Esta diferencia en

capacidad productora es debida a una cantidai desco¬
nocida de factores ¿enéticos, cada uno de los cuales
tie e su efecto en )a producción total. En este ejemplo
se tienen en cuenta tres factores para influir el ¿rado
de producción de leche, y un par, el sombreado, para
el tanto por ciento de la ¿rasa. Los factores lecheros
se consideran eomo no-dominantes y acumulativos; al
tanto por ciento mis elevado de ¿rasa se le considera
como dominante sobre el más bajo- Ambos padres son
homozf¿otes puros, para los factores que intervienen
la producción de leche, pero varían en el factor de la
producción de ¿rasa, es decir, para este cárácter son
heterozi¿otes. Todos los descendientes serán Produc¬
tores de 12.000 libras de leche, pero unos la darán con

por ciento de ¿rasa y otro» con el 4 por ciento

más altamente valorado sobre el de valoración más baja.
Nuestra experiencia en crear hijas altamente productoras
cuando unimos sementales probados como transmisores de
capacidad de alta producción a hembras de media o baja ca¬
pacidad productora, nos obliga a creer en el dominio del ale-
lomorfo de más alto valor sobre el de valor más bajo. En las
ilustraciones siguientes los primeros tres pares de cromoso¬
mas alelomórficos han sido elegidos para ser los portadores
de los factores determinantes de la producción de leche, y el
cuarto par para llevar los del tanto por ciento de grasa. De¬bido a la utilización de un sólo par de factores o cromosomas
para el tanto por ciento de grasa, se usan solamente tres va-
ores: 3-3, 5 y 4 por ciento, que cubren perfectamente el
margen de término medio por ciento de manteca en la leche
del ganado Holtein-Frisia. siendo, por la misma razón, en¬
cargado de ser dominante sobre el de menor valor, el alelo-
morfo más altamente valuado.

Para valores arbitrarios de producción de leche, se han

dor de la producción más alta de cada uno de los tres pares
de factores, es aumentado. El resultado da el máximum de
capacidad lechera del animal. Sin embargo, el factor determi¬
nador de la producción más baja de cada uno de los tres
pares de factores también aumenta. Este resultado que nos¬
otros asumimos indica el minimum de poder transmisor de
la producción de leche del animal.

Si el total del aumento de los tres factores determinado-
res de la más alta producción, fuera de los otros tres factores,
es 1.6000, y el total de los tres factores determina dores de la
minima producción, de cada uno de los tres pares de factores,
es 8.00O, esto indicaría que el animal sería un productor de
1.600 libras en condiciones próximas a la normalidad y que
podría transmitir varios rendimientos entre los extremos de
1.600 como máximum y 8.000 como minimum. Este método
ofrece varios valores de nuevas combinaciones interesantes.
Un padre puede transmitir 12.000 y el otro 8.000 libras de
leche, en una unión dada, y los descendientes tendrían una
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constitución éenética con un máximum de poder transmisor
de 14.000 y un mínimum de 6.000 libras de lecbe.

El primer diagrama (fig. 3) representa dos animales (íue
son bomozigotes, o puros, para 12.000 libras de lecbe, em¬

pleando el método acumulativo no dominante, y beterozigo-
(es, o mestizos, para el tanto por ciento de grasa. El deter-
minadoi del íactor en cada par alelomórfico, es^ mismo en

cada individuo y también el mismo en los pares correspon¬
dientes a los dos animales. Tanto uno como otro de los ani¬
males puede, por consiguiente, transmitir solamente 12.000
libras de lecbe, pero variarían en el tanto por ciento de grasa
desde el 3 al 4 por ciento.

El diagrama siguiente (fig. 4) representa dos uniones de
animales beterozigotes para 12.000 libras de lecbe. Pero
mientras la constitución genética de cada animal es la misma,
los factores de cada par alelofórfico son diferentes. Esto da
lugar a <íue los dos animales transmitan varios valores en el
mismo acoplamiento y varíen los resultados en las distintas
uniones. El valor transmitido está indicado por esta misma
palabra en el esquema de la izquierda.

En el esquema se representan dos descendientes, uno de

alta producción, se lo explicará al ver cómo estos animales
de producción mediooie pueden aparecer entre los descen¬
dientes de dos animales de la misma constitución genética
beterozigótica para 12.000 libras de lecbe.

En l9l8, el que suscribe inauguró unos experimentos de
recría en las estaciones del campo de la entonces División
lechera del Negociado de la Industria Animal de los Estados
Unidos, con el objeto de constituir rebaños que fueran bo-
mozigotes, o puros, en la herencia para transmitir un alto
nivel de producción, tanto de lecbe como de manteca. Se su¬

puso que esto podria conseguirse usando constantemente, en
generación tras generación, sementales que hubieran proba¬
do, por medio de la producción de sus bijas, qua tenían una

capacidad transmisora de alto rendimiento para toda su des¬
cendencia. Estos sementales, cuyas bijas serían regulares y

altas productoras, y de mayor rendimiento que sus madres,
serían bomozigotes para la herencia de factores que determi¬
nan alta capacidad productora, y que si tales sementales
fueran utilizados en cinco o seis generaciones, se obtendría
un rebaño que sería puro para la transmisión de este carác¬
ter hereditario. Después de este tiempo, todos los hijos e hijas
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Fig. 4. La Hcterozigosis origina variación

Los íactores de la ¿rasa aporcados por los padres a

esta unión* producen la xniama cantidad que los del
ejemplo primero. Sin embarco* los déla producción de
lecke están trasmitidos de modo diferente* haciendo
variar notablemente a la bija en el ran¿o de produc¬
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los cuales ba recibido, procedente de sus padres, una heren¬
cia de iS.OOO libras de lecbe, mientras que el otro, de la mis¬
ma constitución genética, recibe una herencia de 10.000'libras.

Las varias constituciones que es posible recibir de padres
beterozigotes de la misma fórmula hereditaria, es tan intere¬
sante que nosotros hemos continuado 6o ensayos que repre¬
sentan 6o descendientes de padres de la misma constitución
genética para 12.000 libras de lecbe, con un rango de man¬
tequeras del 3,3, 5 y 4 por ciento. Los resultados de estos 60
ensayos se muestran en la Tabla I. La columna primera da
el resultado de cada unión-ensayo en miles de libras de lecbe
y tanto por ciento de manteca, usando el determinador ma¬
yor del par alelomórfico, y la tercera columna da el producto
calculado de estas dos cifras en libras de manteca. El tipo de
producción de lecbe de estas 60 hermanas, si suponemos el
resultado de cada ensayo como la producción *record», de
cada bija de estos padres de la misma constitución genética
para 12.000 bbras de lecbe, sería de 9.000 a 16.000 libras, y
el producto en libras de manteca seria de 340 a 64o bbras.
La distribución de la producción de lecbe y el tanto por ciento
de manteca se puede ver en la Tabla.

El criador de ganado lechero, que ba visto con desilusión
la aparición de malos tipos procedentes de progenitores de

podrían transmitir uniformemente alta producción, y, ade¬
más, en el caso de hembras, serían de gran rendimiento. Se
supuso también que el «record* de una vaca no indica nece¬
sariamente que pueda transmitirlo a su descendencia, que tal
«record» sería una indicación solamente de una parte de la
constitución genética que rige la transmisión de la capacidad
productora.

En un boletín recientemente publicado aparece un resu¬
men de los trabajos de recría en la «Huntley Field Station»
durante el período de l9l8-l927. En él aprrece, con este mo¬
tivo, una colección de fotografías de las bijas y madres con
el padre Mapleside King Paul, el primer semental utilizado
en la Huntley Station. Pubbca también una Tabla pata
mostrar los 'records* comparativos de las diecisiete bijas a
este semental y sus madres. Están hechos sin selección, e»
decir, que tanto las bijas como las madres se comprobaron
descuidadamente. Otra colección de fotografías muéstrala
serie de sementales probados que se utibzaron en Hunnc)
Station con el propósito de producir una línea pura de alta
producción, pero solamente las bijas de los dos primeros se¬
mentales completaron los «records» de producción. Los 'rÇ
cords» dados por los otros sementales, fueron los conseguí
dos en los rebaños de los cuales procedían estos sementales.
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Para la comprensión de los proyectos que están en vías
de realización en la «Huntley Station Bureau of Dairy In¬
dustry», es interesante Kacer pasar por el kerediscopio el
ejemplo de una unión continuada durante seis éeiieraciones,
de sementales que posean una constitución genética de alto
nivel productor. Hízose como muestra la fig. 5, asignado el
predominio al determinador del factor.de más alta produc¬
ción de cada par alelomórfico. El acoplamiento de la primera
generación se efectuó con kembras que tenían una herencia
para un máximum de 8.000 libras y un mínimum de 6.000,

unión obtenemos la tercera generación de hembras con una

constitución genética cuyo máximum es el mismo que el de
las hembras de la segunda generación, pero el mínimum ha
sido elevado de 6.000 a 12.000 libras, À la tercera generación
de hembras unimos un semental que tiene una constitución
genética de un máximum de 16.000 libras y 4 por ciento de
grasa y un mínimum de 12.00O con 3,5 por ciento de grasa.
Esta es la misma constitución genética que la del semental
de la segunda generación, excepto para el medio por ciento de
aumento en el tanto por ciento de manteca.
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g . 5. Explicación del método de «semental probado» por

medio del Herediscopio

Partiendo de la unión de un semental bomozi^ote, de alta y

evidente producción^ con hembras de capacidad mucho más

baja, en este diagrama se muestran los resultados herediscó-

picos de seis generaciones de a^uel semental. La unión contí*

nuada de sementales probados a hijas de padres de esa cuali¬

dad, ha dado por resultado el aumento de rendimiento en las

hembras, de un mínimum de 8,000 libras a un máximum de

16.000. La variabilidad de la descendencia j los ríeseos de re¬

versión a nivel más bajo de producción van disminuyendo en

cada generación.

(èono v

y homozigotes para 3 por ciento de manteca, con un semen¬
tal homozigote para 14.000 libras de leche y 3,5 por ciento
ds grasa. El resultado de esta vinión sirve para ilustrar y re¬
presentar el promedio de la constitución genética de un grupo

hembras con un máximum de herencia de 14.CKX), 3,5 por
ciento y un mínimum de 6.000 libras con el 3 por ciento de
ârasa.

En la segunda generación, el macho unido a estas hem¬
bras es de una constitución genética para un máximum de
capacidad transmisora de 16.OOO libras con el 4 por ciento de
Érasa y un mínimum de 12.000 con el 3,5 por ciento. De esta

Las hembras de la cuarta generación tienen la misma cons¬

titución genética que las hembras de la tercera. El semental
de la cuarta generación, sin embargo, tiene una constitución
genética con un aumento de 2.000 libras de leche, tanto sobre
el máximum como el mínimum, por encima del semental de
la tercera generación. El resultado de esta unión muestra un

aumento de 2.000 libras en el máximum de la constitución

genética de las hembras de la quinta generación sobre las de
la cuarta, pero con el mismo mínimum. El macho de la quinta
generación tiene la misma constitución genética que el de la
cuarta; el resultado de su intervención es un aumento de
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2.000 libras en el mínimum, elevándolo a 14.000 libras. La
unión de estos productos al sexto semental probado, con la
misma constitución ¿enética que los sementales cuarto y

quinto, no hace cambiar la constitución genética de las hijas,
las cuales permanecen en 16.000 libras máximum y 14.000
minimum.

Así, en cinco cruzas de sementales que tenían una consti¬
tución genética para un evidente y alto rendimiento se con¬

siguió elevar la constitución genética del rebaño de un máxi¬
mum de 8.000 libras a otro de 16.000 y de un mínimum de
6.000 a otro de 14.000 libras de leche.
Debe hacerse observar que esta demostración ha sido reali¬

zada con una unión, en cada generación. Hemos demostrado
ya que, cuando hay algo de heterozigotes en la constitución
genética para la capacidad productora de leche, tal como

existe en la constitución genética de los sementales utilizados,
habría considerable variación de capacidad productora si
hubiera muchas uniones por cada generación. Para demos¬
trar esto volví a repetir diez ensayos por cada generación con

animales de la misma constitución genética que tenían los
animales de la figura 5, en cada generación. Los resultados
aparecen en la Tabla III. Ha de hacerse notar que en cada
generación sucesiva, procedente de acoplamientos de machos
probados, disminuyen las variaciones.— (Trad. S. Herrero).
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Tâblai de la figura 5
Gráíico de 2a variación de «records» en diez ensayos sucesivos e/ec-
tuados entre animales de la misma constitución ¿enética ^ue poseían
los de la íi¿ura S en cada generación.

Primera generación

Máximum Minimum

LecKe Grasa Leche Grasa

14.000 3,5 8.000 3,0
14.000 3,5 6.000 3,0

Segunda generación

Máximum Minimum

Leche Grasa Leche Grasa

12.000 4 8.000 3
14.000 4 8.000 3
14.000 3,5 8;ooo 3
14.000 3,5 8.000 3
14.000 4 8.000 3
16.000 3 12.000 3
14.000 3,5 6.000 3
14.000 4 8.000 3,5
14.000 4 10.000 3,5
14.000 3 8.000 3

Tercera generación

Máximum Minimum

Leche Grasa Leche Grasa

14.000 4 12.000 4
16.000 4 12.000 3,5
14.000 4 14.000 3,5
14.000 4
16.000 4 10.000 3,5
16.000 4 12.000 3,5

Cuarla generación

Máximum Minimum
Leche Grasa Leche Orasti

16.000 4 14.000 3,5
18.000 4 12.000 3,5
14.000 3,5 14.000 3,5
16.000 4 12.000 4
14.000 4 14.000 3,5
16.000 4 14.000 4
16.000 4 12.000 3,5
16.000 4 14.000 3,5
14.000 3,5 14.000 3,5
16.000 4 12.000 4

Quinta generación

Máximum Minimum
Leche Grasa Leche Grasa

16.000 4 14.000 3,5
18.000 4 14.000 3,5
16.000 3,5
16.000 3,5
16.000 4 etc., etc.
16.000 4
16.000 4

Sexta generación

Máximum

Leche Grasa

etc., etc.

Minimum

Leche Grasa

etc., etc.
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Gesellschaft füi Geschichte und Literatur der Veterinar-
medizin, unter Leitung von W. Rieck. Jahrg. 5. gr. 8.°, 16,5o.

Joest's Handbuch der speziellen pathologischen
AnATOMIE der HaUSTÍERE. Hrsg. von W. Frei. Band S,
Halfte 2. 56,—

Italianos

RegGIANI.—«L'individuo e la individualita nella Zoo¬
tecnia». En 4.° mayor, l80 pág. bibliografía, Medona Ed.
G. T. Vincenzi e Nipoti, l926.

Tiene razón el autor al asegurar que no se ha dado en
Zootecnia la importancia merecida al problema de la indivi¬
dualidad. Que esto es así, lo prueba el hecho que desde la
publicación de esta monografía a la fecha, la investigación
biológica sigue precisamente la trayectoria prevista sagaz¬
mente por Reggiani. Se trata, por tanto, de un libro de fácil
e interesante lectura. El autor aborda los puntos siguientes:
Generalidades sobre la individualidad. Caracteres morfológi¬
cos (piel y faneros, mucosas y demás particularidades signa-
lépticas, lana, capa, desarrollo y proporcienes del cuerpo,
alzada, medidas, canon, peso, caracteres morfológicos diferen¬
ciales, ubre, constitución). Caracteres fisiológicos (tempera¬
mento, secreciones internas, fecundidad, digestibilidad, secre¬
ción láctea y epidérmica).

LAS REVISTAS

Alimentación

DaviES y ProVAN.—Relación entre la alimentación de
los animales y la composición de la leche proporcionada por
ellos. (Le lait. Marzo, l93o).

Los autores / estudian la leche de l4 vacas cuando cam¬
bian la alimentación de invierno y son sacadas a los prados,
tomándose una muestra momentos antes de realizarlo y,
otra, un día después. ,

Los resultados de los análisis han demostrado quo e
cambio de alimentación entraña un aumento en la leche e
proteínas, de caseína, de fósforo total, de fósforo inorgánico
y de calcio. Estos cambios dependen por otra parte de la na
turaleza de los alimentos que eran dados en el invierno.

Así, animales alimentados en invierno por alimentos que
tengan débil porcentaje de proteínas, dan en el momento o
pastoreo una leche con concentración elevada en fósforo
tal, en fósforo inorgánico y en caseína. En animales
ciben una alimentación controlada en la cual la ^

de vitaminas se mantiene en un cierto valor, el cambio
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menos brusco y la proporción en proteínas y caseína menos

elevada tjue en el caso anterior.
Se concibe (jue el conocimiento de estos fenómenos sea

de átan importancia para la salud de los anímales. En efec¬
to unas variaciones muy bruscas en la composición de la
lecbe junto a un aumento considerable en la cantidad pro¬
ducida, siempre será perjudicial, por lo <ïue se deberá cuidar
de disminuir estas diferencias en lo posible. (Cerezo).

Relimen alimenticio y valor biolóáico de la leche.—
(«Bull. Soc. Hy| Àlím»). La composición no es enteramente
independiente de la naturaleza de la alimentación.
Al contrario de lo (Jue ocurre para los |randes constitu¬

yentes de la leche (caseína, materia |rasa, lactosa) cuyas
proporciones no cambian sensiblemente bajo la influencia de
la alimentación, al|unos de los pequeños constituyentes, las
vitaminas en particular, pueden variar en árandes limites.
¿Este hecho no obedecería simplemente a que las vitaminas
no son elaboradas por el or|anismo animal? Este parece, en
efecto, incapaz de constituirlas, a partir de otras substancias
contrariamente a la lactosa, a la caseína que no existiendo
preformadas en la alimentación, son creadas en la economía.

La dependencia estrecha que existe entre las vitaminas
de la leche y las vitaminas del relimen, se explica fácilmente:
el orlanismo animal no excreta vitaminas, mas que en la
medida que se encuentran en sus alimentos. El punto de im¬
portancia práctico que debe ser subrayado, es que las hem¬
bras, cuya leche utiliza el hombre, pueden, sino pasarse sin
vitaminas, no recibir al menos más que pequeñas cantidades
sin que su estado leneral padezca, en tanto que en otras
muchas especies, la carencia de vitaminas se acompaña de
una suspensión del crecimiento o de la muerte. Esto es lo
que permite comprender que las primeras especies, al contra¬
rio de las se|undas, son capaces, a pesar de una alimentación
pobre en vitaminas, de continuar suministrando leche de
composición química normal pero de débil valor bioló|ico.

Trabajos recientes demuestran esta tendencia en lo que
concierne a las principóles vitaminas: factor liposoluhle A de
crecimiento, factor hidrosoluble B de utilización de los |lu-
cidos; factor antineuritico, factor antiescorbútico, factor an-
tirraquitico. En el caso de este último los experimentos de
los autores ponen también la influencia notable de las radia¬
ciones ultravioletas y de la luz en leneral sobre el aumento
del valor antirraquitico de la leche, que la irradiación pro¬
duce en la leche sobre el animal productor, o sobre los ali¬
mentos que este animal consume. (M. A.).

Gibon.—Ensayos de alimentación artificial en terneros
daneses, (Revae de Zootechnie). Octubre, 1929.

Para reemplazai la leche empleada en la alimentación de
los terneros ha lanzado el comercio danés unos cuantos pro¬ductos destinados a ser incorporados a la leche descremada,
sustituyendo en ésta la materia |rasa para la producción de
manteca.

Producto número 1.—Se presenta en forma de |rasa pa-reciaa a la vaselina; se mezcla a la leche descremada con la
ayuda de un emulsivo hasta obtener el porcentaje necesario,
o sea el 3 por 100.

Producto número 2.—Se prísenta en polvos amarillo-
blanquecinos conteniendo una mezcla de |rasa en polvo yIrasa desecada; se mezcla fácilmente hasta obtener una solu¬
ción al 3 o 4 por 100.

Producto número 3.—Se presenta en forma de aceite; sebate dentro de un tambor cilindrico con leche descremada.Producto número 4.—Polvo blanco rico en |rasa; se hace
una disolución de a|ua y se mezcla con la leche a 30°.

Los ensayos fueron realizados con 76 terneros de raza
roja danesa y jutlandesa y los resultados obtenidos no han
smo satisfactorios obrando en terneros de 4 a 7 días, acu¬sando una mortalidad exa|erada y falta de peso; actual¬mente se inician las pruebas en animales de 3 a 4 meses.

LaviallE (P).—El factor en la leche de vaca. Sus rela-
cioiies con la concent .ación, la homo|enización y la esterili¬zación. (Bull. Soc. Chinie hiol. Febrero, 1927.bios perros adultos, en buenas condiciones, sometidos aUna alimentación normal y abundante conteniendo los fac¬tores accesorios A y B pero completamente falto (carenciado)e tactor C, han presentado al cabo de 7 a 10 meses próxi-mamente los desórdenes característicos del escorbuto en elombre. Dos perros, semejantes, que recibieron además del

ré|imen anterior y como fuente única del factor C una leche
concentrada, homo|eneizada y esterilizada, han podido su¬frir este ré|imen durante iS a 16 meses sin presentar nin|ún
síntoma de escorbuto. Un perro testi|o que recibió exacta¬
mente el mismo ré|imen que estos dos últimos perros, con la
sola diferencia que la leche concentrada que recibían estaba
calentada a 120°-125° durante cuarenta y cinco minutos,
presenta los síntomas del escorbuto al cabo de 9 a 10 meses.
Un perro testi|o, que recibió en lu|ar de leche concentrada
leche de vaca cruda, presentó a los S meses una lastro-ente¬
ritis Irave que cesó en cuanto la leche cruda fué reemplaza¬da por la leche concentrada comercial; volvió a experimentar
la misma dolencia con la leche cruda de otro ori|en, y curó
con la leche concentrada, recidiva, en fin, sin curación posi¬ble con una segunda vuelta a la leche cruda. Resulta pues,de estas experiencias, que la leche concentrada homogenei-zada y esterilizada encierra el factor C en cantidad suficiente
para proteger contra el escorbuto durante 6 meses, a perrosadultos en buena salud inicial (M. À.).

Nelson, V. E.-Jones, R. L.-Georgian Adaus y An-
deregg, L. T.—La vitamina E del aceite de hígado de baca¬
lao. (Ind. and Engineering Chemistry. Washington, 1927).Para la experiencia, fueron administradas a varias ratas
raciones sintéticas compuestas de caseína, sal, levadura, dex-
trina y aceite de hígado de bacalao; este último fué suminis¬
trado: l) separadamente, en cuyo caso resultó gravementealterada la facultad reproductiva; 2) adicionado cotidiana¬
mente a las raciones, en cuyo caso la reproducción persistió
normal; 3) mezclado al principio de la prueba a los demás
ingredientes de la ración, empleando la misma mezcla du¬
rante la experiencia, en cuyo caso, debido a la descomposi¬
ción del aceite y consiguiente formación de productos tóxicos
o destrucción de las vitaminas, o el uno y el otro, la repro¬
ducción sufrió nuevamente. En el grupo 2 se hizo el ensayode sustituir manteca anhidra fundida y filtrada con el aceite
de hígado de bacalao, obteniendo efectos perjudiciales sobre
la reproducción.

De sus resultados deducen los A'A. las conclusiones si¬
guientes:

1) El efecto del hígado de bacalao sobre la reprodcción
depende del modo de administrarlo.

2) Se consigue una reproducción mucho mejor con die¬
tas sintéticas que contienen aceite de hígado de bacalao que
con las que contienen manteca filtrada. Puesto que los ani¬
males en este último caso pueden tener sangre de bajo con¬tenido de hemoglobina, mientras los nutridos con aceite de
hígado de bacalao tienen número normal de eritrocitos y do¬
sis de hemoglobina, se halla presente en el aceite de hígadode bacalao, una vitamina especifica, la vitamina E, que es
necesaria para el metabolismo normal del hierro. Esta con¬
clusión depende de la corrección de los resultados experi¬
mentales de Hart, Steenhoch, Elvehjem y Wadel, Tos cuales
comprobaron que animales afectos de anemia recibían canti¬
dades suficientes de vitamina À, B, C, y que los rayos ultra¬
violetas no mejoraban sus condiciones. Las investigaciones
continúan.

Jet, C. Winters, Arthur-H., Smith y Lafayette,B. Mendel.—«Los efectos de las carencias alimenticias sobre
el crecimiento de los órganos del cuerpo». (Amer. J. Physiol.
t. LXXX).

Los autores han mantenido a un peso estacionario duran¬
te 40 días, 4 grupos de 25 ratas jóvenes blancas, machos, por
regímenes que representan 4 tipos diferentes de carencia, va¬
lor energético insuficiente (débil proporción en proteínas),
proteínas inadecuadas, proporción de tisina insuficiente (ré¬
gimen de gliadina) y apoitación inadecuada de sales. Al fin
del periodo del experimento, disección de las ratas y compa¬
ración del estado de su esqueleto, de su cerebro y de otros
órganos con los de las ratas testigos. Con todos los 4 regí¬
menes estudiados, conservación del crecimiento del esqueleto,
máxima con el régimen gliadina y mínima con el régimen
pobre en sales. El peso de los huesos de las patas de las ratas
sometidas a los regímenes pobres en calorías y en proteínas yal régimen gliadina ha sido de 50 a 60 °/o superior al de los
testigos del mismo peso del cuerpo. El peso de los huesos de
las patas de las ratas sometidas al régimen pobre en sales ha
sido de 30 a 4o °/o inferior al de los animales sometidos a las
otras 3 carencias, el aumento de longitud ha sido, sin embar-
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¿o, el mismo. Ha ocurrido lo mismo para el cráneo y las
mandíbulas. Los buesos continúan, pues, desarrollándose
durante una carencia en minerales y su desarrollo no se efec¬
túa a expensas de los otros órganos cuyo crecimiento ha sido
siempre normal. Aumento marcado del peso de los ríñones
con el régimen pobre en sales. Aumento del peso del hígado
con los regímenes pobres en sales y en proteínas, aumento del
de los testículos con el régimen gliadina y el del corazón con
el régimen pobre en proteínas. Grandes diferencias en los
efectos del régimen pobre en proteínas y del régimen gliadina.
Las ratas sometidas al régimen gliadina presentan un aumen¬
to de la longitud del cuerpo y de la cola mucho mayor que
los sometidos al régimen pobre en proteínas. Efectos del ré¬
gimen pobre en sales muy análogos al raquitismo incipiente.
En ningún caso durante el período de la experiencia con los
cuatro regímenes estudiados hubo aumento de peso de los
órganos comparables al aumento normal durante un mismo
lapso de tiempo. (M. A.)

Biología

F. A. E. Crew.— «Un caso de cambio parcial de sexo en
una vaca». Proc. R. S. Edinburgh, 1927.

Una vaca nacida en l9l9 ha parido un mes antes del tér¬
mino de la gestación, presentando todos los síntomas del
aborto contagioso. Parió normalmente en enero de l92?, pero
abortó en septiembre del mismo año. En la primavera de
1924. conducida varias veces al toro, no ha sido fecundada;
el celo ha comenzado a espaciarse y ha desaparecido des¬
pués, comenzando al mismo tiempo el animal a conducirse
como un toro. Su aspecto exterior y su voz se parecían
cada vez más a los de un toro: el animal fué sacrificado
en i926, observándose a la autopsia la atrepsia folicular y la
degeneración genésica de los ovarios. El útero estaba atacado
de metritis crónica esclerosa y la trompa izquierda se halla¬
ba obstruida y distendida por un líquido. Todas las trans¬
formaciones observadas debían ser debidas a una inflamación
crónica del aparato genital consecutiva al aborto contagioso.
(M. A.)

G. Fuchs, J. Reginer, D. Santendise y P. Vare.
— «Una hormona tiroidea reguladora de la excitabilidad
cerebral», (in Rev. Scient. 23 febrero 1929).

Después de haber probado en experiencias anteriores que
el aparato tiroideo produce y pone en circulación bajo la in¬
fluencia del neumogástrico un principio que obra sobre la
excitabilidad de los centros psico-motores cerebrales, los au¬
tores han podido extraer cantidades fisiológicamente activas
de esta substancia y comprobar que ejerce, a dosis muy débi¬
les una acción intensa sobre la excitabilidad cerebral. Creen
que se la puede considerar como la hormona tiroidea regula¬
dora de la excitabilidad cerebral. (M. A.)

GowEN-TobEY.—C/ourn. gen. Phys., julio 1927).
El volumen de la mama en el momento del ordeño mide

exactamente la cantidad de leche que la vaca es capaz de se¬

gregar. Una décima parte de tejido mamario se calcula que es
necesario para la secreción de un litro de leche en l5 horas.
El peso de la ubre seca viene a ser de unos 3 a 4 hilos.

H. O. HateriUS.—«Estudio experimental sobre la rege¬
neración de los ovarios en el ratón». Proc. Soc. exp. Biol. a

M. 1927.
De 96 ratones ovariotomizados, se han estudiado 76 al

cabo de 7-l6 semanas. En 7o individuos no se ha podido
observar ninguna huella de regeneración. Los seis individuos
en los que se apreciaba esbozos de regeneración, eran sospe¬
chosos en cuanto a la precisión de la operación. En las cinco
hembras que sufrieron una ovariotomia parcial, se produjo
la regeneración de los ovarios. (M. A.)

AouriLSKY.—«Enfermedades de la nutrición en 1922».
(Bulletin d'hygiene Alimentaire. París Mediel, 1928.

Consagra el autor su revista anual al problema de las
vitaminas, exponiendo los progresos realizados en estos últi¬
mos años. En definitiva, considera la existencia de tres vita¬
minas Ifposolubles: 1.°, un factor antixeroftálmico y estimu¬
lante del crecimiento; 2.°, un factor D antiraquítico existente
en los cuerpos grasas al lado del precedente; 3.°, un factor E
de reproducción existente en la margarina y en algunos acei¬
tes vegetales. Por otra parte debemos reconocer la existencia

de cinco vitaminas hidrosoluhles: 1.°, dos vitaminas B, la
una propiamente hablando antinecirítica o factor B de Sold-
berger: la otra, de estilización nutritiva, existiendo también
otro factor de crecimiento de la rata; 2.°, una vitamina an-

tiercobiética dividida acaso de dos factores; 3.°, una fitamina
llamada por Frunck D, bies por Wildiar no sería de crecí-
miento celular; 4.°, una vitamina antipeligrosa. (Ferreras).

Anónimo.—«Relación entre la alimentación de los ani-
males y la composición de la leche suministrada por ellos».
(Daries y Provan. Welsh y Agrie., 1928).

Los autores han examinado la composición de leches
correspondientes a catorce vacas en el momento de abando¬
nar la alimentación invernal y ser conducidas al pasto.

Las muestras examinadas fueron extraídas el día antes
del cambio de alimentación y del día siguiente. Los resulta¬
dos del análisis acreditan un aumento de proteínas, caseína,
fósforo inorgánico y calcio, cuyo balance está sometido tam¬
bién al régimen de alimentación en invierno.

Los animales nutridos durante el invierno con débiles
cantidades de proteina dan en el prado una leche rica en

fósforo total, fósforo inorgánico y caseína, mientras que
otros alimentos, en la misma época, con piensos ricos en

vitaminas, el cambio es menos brusco y el porcentaje en

proteina y caseína menos elevado que en el caso precedente.
El conocimiento de estos fenómenos es importante: ellos

nos indican que las variaciones demasiado bruscas en la
composición de la leche, unido a un aumento en su produc¬
ción, posee una gran influencia sobre la salud de los anima¬
les, fácilmente evitables disminuyendo la diferencia del valor
nutritivo en las dos clases de alimentaciones. (Ferreras).

Benean ChAMY.—«Sobre las hormonas sexuales de la
hembra. (C. R. Soc. Biologie. 1927).

Se sabe que el líquido folicular del ovario encierra una
substancia que determina fenómenos de celo y desenvolvi¬
miento voular. Inyectado en hembras castradas determina la
aparición de fenómenos ovulares y notablemente en los rato¬
nes que viven de reactivo, la descamación de la vagina.

Comparando la acción de la substancia folicular con la de
los extractos de cuerpos amarillos, B y Ch, emplean como
testigos hembras de cobayos albinos castradas y con más fre¬
cuencia impubares, la substancia folicular provoca el creci¬
miento del tronco genital y de las glándulas uterinas (fenó¬
menos observados en la hembra hasta el l7 día que sigue a

las reglas), el extracto del cuerpo amarillo congestiona el
útero y la mama y hace segregar las glándulas (período pre-
meustral en la hembra).

Estas mismas substancias u otras análogas, soluble una
en los lipoides y otra en el agua se encuentra en la placenta;
así se explica que durante la preñez haya a la vez crecimien¬
to y congestión del aparato genital bajo la influencia de las
hormonas placentarias, fenómenos que son sucesivos en el
ciclo menstrual donde los principios del folículo y del cuerpo
amarillo no pueden actuar más que uno detrás de otro y no
simultáneamente.

Como Champy había sostenido anteriormente la secre¬
ción de las hormonas sexuales no puede ser atribuida exclu¬
sivamente a una categoría determinada de elementos histo¬
lógicos.

B y Ch llaman Histerauxina (en lugar de foliculina) la
hormona lipo-soluble que tiene bajo su dependencia el des¬
envolvimiento del tramo genital e histerytrina la hormona
hidrosoluble que provoca la congestión. (FerrERAS).

Zootecnia práctica. Producción ovina (

Anónimo. — «La Unión Ovina en Francia». (Jontn ^
d'Agrie. Pratiíj., n. 3, 1929). _ , , j

Los representantes ' de los grupos de la industria y del ,
comercio de lanas y pieles de carnero y los representantes oe
los principales grupos agrícolas interesados han tomado la
iniciativa de constituir una Asociación de interés genera
denominada «Unión ovina de Francia», al objeto de realizar
la unificación de los esfuerzos para el estudio y ejecución ^
las medidas susceptibles de desarrollar y mejorar la cría e
carnero en Francia. El Consejo de Administración pievisorio
elegido por la asamblea constitutiva está compuesto por os
señores Eugène Mathon, presidente; P. Dechambre, vice-
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presidente; M. Lallour, administrador delegado; J. Balsan,
R Berge. H. Floquet, H. Hitier, À. Massé, administradores.

Anónimo. — «La restauración del pastoreo ovino en

Africa del Norte». (Journ. d'Agrie. Prat., n. 3, 1929).
El señor Velu señala que en las regiones de pastos, más

que en ninguna otra parte, todo el talento del criador debe
consistir en saber conservar una justa proporción entre la
importancia, calidad del rebaño y medios alimenticios de los
terrenos que el mismo debe recorrer. El porcentaje de un

carnero para cada dos hectáreas debería ser considerado co¬
mo un número límite, que no convendría ser excedido en nin¬
gún caso, a lo sumo por el momento.

AmSCHLER, J. W.—«Estudio geográfico del carnero de
Hissar». (Züchtungskande, 1929, R. I. A., Septiembre).

Durante su viaje al Cáucaso, el autor ha efectuado in¬
vestigaciones sobre la raza ovina de Hissar, ya estudiada
precdentemente por los sabios rusos. Actualmente se conserva
pura, como raza primitiva, en una región aislada y denota,
bajo todos los aspectos, gran amplitud de variación, presen¬
tando particularmente todas las transiciones del pelo a la
lana.

DENVS Rey.— «El karakul en Polonia». (La Vie a la
Campagne, París, l930, R. I. A., Agosto).

El autor describe brevemente los principales centros de
cría de esta raza ovina en Polonia.

LofTALI Khan TabATABAIV.— «La cría de los animales
domésticos en Persia». (La Vie Agrie, et Rur., París, 1929).

El autor describe solamente la cria ovina y porcina. La
primera contrariamente a la segunda, tiene una gran impor¬
tancia económica.

M. LapLAMD et Rousseau.—«El control de las lanas».
(Revue de Zooteehnie, 1927).

El control de las lanas es una cuestión muy compleja. La
cuestión de la finura, que es la que los autores han estudiado
con cuidado, les ha hecho preferir el examen ocular por una
persona especializada cuando se trata de un gran número de
muestras, y el examen microscópico cuando se quiere estu¬
diar a fondo y especialmente una muestra, porque la vista
no distingue los detalles. Así, cuando un ganadero declara
que una lana es regular, entiende que es regular a la vista;
pero el examen microscópico revela siempre numerosas irre¬
gularidades. Y los seleccionadores y genetistas deben preocu¬
parse de fabricar, lo más pronto posible, ovinos de fibras
homogéneas.

En lo que concierne a la riqueza en sebo, han comproba¬
do el mayor espesor de la materia grasa en los puntos en
que ésta aparece más abundante y han podido advertir que
la elasticidad no depende de la abundancia del sebo. Aunque
la proporción de sebo sea más débil en unos rebaños que en
otros, la elasticidad de las diferentes muestras es casi idénti¬
ca. La elasticidad varía poco con las razas; varía con los
individuos y en proporciones mucho mayores que las otras
cualidades.

Los autores han podido obtener curvas tipos correspon¬
dientes a las diversas razas, curvas que, además de que po¬
drán guiar a los ganaderos en la elección de sus animales,
serán igualmente útiles a los industriales.

Desde el punto de vista de la relación entre las cualida¬
des, hay proporcionalidad entre el grosor de la brizna y la
resistencia. Esta regla es justa en el conjunto, pero falsa en
el detalle. Por esto es difícil el examen. (M. A.)

Sannin, G.—«La raza ovina de Savournon». (Revue de
Zooteehnie, Julio 1929).

En él concurso de ganado ovino celebrado en los Altos
Alpes, ha llamado la atención la población ovina de Savour¬
non, que en sus dos regiones de origen Serrois y Rosanais,
accidentadas y pobres en extremo, mantienen una población
de rendimiento láctea aceptable.

La oveja de Savournon es de mediana talla, vellón blan-
eoTto, poco cerrado, pero muy fino y sedoso, cubriendo

Unicamente la parte Superior del cuerpo; cabeza, cuello, vien¬
tre, muslos y piernas están desnudos; cabeza fina, alargada,
trente ancha abombada, testera curvada en el macho más
que en la hembra, separada de la frente por una depresión
poco acentuada; orejas finas y llevadas horizontalmente;
pecho ancho, costillas redondas, muslos espesos y cortos;niiembros finos; alzada media, 32 a 35 centímetros desde el
suelo. Mamas bien desenvueltas; buena lechera.

Esta raza parece no muy alejada en su filiación de la
Sahune repartida en la región de Drome.

Muy rústica, muy lechera y muy fecundante, parece he¬
cha para aquel terreno árido y pobre; los corderos son ven¬
didos a los cinco meses, alcanzando un precio de 7 y 8 fran¬
cos kilo, peso vivo; su carne es fina y muy delicada, deman¬
dada en París, Lyon y, especialmente, en las ciudades
meridionales. La producción de lana, sin embargo, es defi-
cientísima. Efectúan con resultados un cruzamiento indus¬
trial con el Southdown.

El porvenir de la raza es halagüeño por la adaptación al
medio pobre y raquítico, incapaz de sostener otra población
ovina de más rendimiento.

Siemens, M.—Investigaciones sobre la lana y las propor¬
ciones del cuerpo de los óvidos de leche de la Frisia Oriental.
(Disertat: Vereinigten Friedrichs-Universitat Hallewitten-
berg, 1927; en Züchtungsbiologie, heft 1.°, Bd VXII, l93o).

Comienza el trabajo por una parte general en la que se
estudia los procedimientos de cría del carnero de las landas,
en la provincia de Hannover; estudia después la descenden¬
cia del carnero de la Frissia oriental, mal conocida y se ocupa
por último de las particularidades de estos animales con ap¬
titud lechera, de la cría y de su fomento. Los resultados ob¬
tenidos en las investigaciones llevadas a cabo sobre la lana,
confirman los de otros trabajos. El autor había determinado
que la lana de la región posterior del muslo pierde en finura
y es de gran desigualdad. Del mismo modo, la de los prime¬
ros años es más desigual que la de lós últimos. En el tercer
eño de vida se observa una especial finura de la misma que
aumenta después. La de mayor selección corresponde a la
fórmula: C-CD. Los animales con lana BC existen en una

proporción mucho menor. La médula del pelo aparece tan
sólo en una parte de los animales, en la región posterior del
muslo. Su existencia es, sin embargo, siempre, muy pequeña.
La proporción de lana con canal medular aumenta cuanto
mayor es el espesor del pelo. El peso del vellón alcanza por
término medio 4 kilogramos. El rendimiento en leche de los
animales investigados en cerca 255 días de ordeño, 668 kilo¬
gramos de leche y 42 kgs. de manteca, con un término medio
de contenido de manteca de 6,4 por ciento. El más alto ren¬

dimiento alcanzó la cifra de 1.134 kgs. de leche y 74 de man¬
teca; el mayor rendimiento diario 6.3 kgs. En el período final
de la lactación pudo apreciarse en todos los animales un
fuerte aumento en la proporción del contenido en manteca
de la leche. El autor ha tomado además una serie de medidas
corporales y ha hecho diferentes cálculos de correlación. En¬
tre la finura de la lana y las medidas corporales, deduce pe¬
queñas relaciones mutuas; por el contrario, existe una positi¬
va correlación entre el peso en vivo y las medidas corporales
tomadas. Ante todo, merece señalarse que el peso en vivo
depende de las medidas que determinan la altura y la anchu¬
ra del pecho.

TeinERT, E.— ''La cría del Karakul en el sudoeste de
Africa». (Deustche Landwirtschaftliche Tierzucht.) 1929,
n.° 33. R. I. A. (Septiembre).

En l9o9 se introdujeron por primera vez en el suroeste
de Africa, ovinos de Karakul, pura sangre de Bokhara. Su
cruzamiento con la raza ovina africana de cola grande, ha
tenido tanto éxito que en la actualidad la producción de
pieles ha llegado a ser la fuente principal de ingresos de los
ganaderos. El autor describe la cría y entretenimienio de es¬

tos animales.
Velu y A. Bigot.— «El comercio lanar y la cría del car¬

nero en Marruecos». (Casablanca, 1928).
Esta obra contiene un prólogo escrito por el Profesor

Dechambre, una introducción, dos capítulos y algunas con¬
clusiones generales. En el capítulo primero los autores tratan
de la producción de la lana en el mundo y en el norte de
Africa. De los datos suministrados por los mismos se deduce
que, o bien será necesario crear completamente un rebaño en

el Àfrica occiàental francesa y Madagascar o bien mejorar el
ya existente en el norte de Africa.

El capítulo II se ocupa de las consideraciones generales
sobre la clasificación de las lanas, su selección por el pro¬
ductor y la elección en la fábrica. Los autores recuerdan los
principios fundamentales de la estandardización, las venta¬
jas de los estàndards universales, las prescripciones de la
nueva ley relativa a los estàndards del algodón en los Esta-
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dos Unidos, el establecimiento de los estendards para las
principales clases de lanas y, por fin, indican las especies de
lana obtenidas por elección en la fábrica, £^n el capitulo III,
se bace un estudio sobre la lana; un breve estudio histológico
(divulgación de las nociones elementales sobre los pelos,
constitución histológica de la lana, estructura histológica);
propiedades Químicas de la lana, el churre. El capítulo IV
trata de las cualidades tecnológicas de la lana: resumen his¬
tórico, toma de muestras, determinación de las cualidades
tecnológicas (finura, largo, causas de las variaciones de la
largura, rendimiento y naturaleza de las substancias suscep¬

tibles de variarla, tenacidad, extensibilidad, además de otras
cualidades, como: ondulaciones, carácter de las escamas, co¬
lor, elasticidad, suavidad, lustre o brillantez, fuerza) y los
procedimientos de tinte. El capítulo V, trata de la apreciar
ción y clasificación de las lanas y de la determinación de un
estandard. El capítulo VI, estudia las lanas indígenas:
Aboudia, Urdighia, Beldia. El capítulo VII. las lanas de
productos de cruzamiento. El capítulo VIII, trata del mejo¬
ramiento de los ovinos, selección y cruzamiento. El IX, trata
de las meioras del medio, como: improductividad de la tierra,
el problema del agua, la restauración de los pasturajes y, po-
último. los forrajes artificiales y la constitución de las reser¬
vas forrajeras. Por fin, en el capítulo XI, los autores se
ocupan de la mejoras de los métodos de venta de las lanas:
ventas en subastas públicas y ventas cooperativas.

Para formarse una idea general de este folleto, creemos

oportuno reproducir las conclusiones generales de los auto¬
res: l) Las lanas presentan un determinado número de
caracteres tecnológicos cuyo conocimiento es absolutamente
indispensable para el criador, pues éste constituye el único e
indudable criterio susceptible de guiarlo, no solo en la elec¬
ción y cruzamiento, sino también en la explotación racional
del rebaño. 2) Su evaluación empírica, al alcance solamente
de los técnicos que poseen una gran experiencia, es la base
misma de los métodos comerciales de apreciación de las la¬
nas. de su clasificación y elección. El colono que quiera ob¬
tener el máximo de beneficios, es necesario que produzca lo
que el comercio reclama, presentándolo en la forma que más
guste al comprador, lo cual no puede efectuarlo si no conoce
a lo menos los principios elementales de la clasificación:
largo, rendimiento, nervio y finura. 3) Los caracteres tecno¬
lógicos son todos susceptibles de medida, pudiéndoles atribuir
algunas notas, las cuales pueden ser agrupadas según los
principios de la clasificación decimal y comparadas con las
de las muestras tipos, formando una escala y un estandard
de la lana. 4) Determinadas lanas marroquíes son muy

bonitas y pueden ser clasificadas en la categoría «Prime
Roubaix-Tourcoing», otras son más bastas y sus usos in¬
dustriales no permiten asegurar al criador tan remuneradores
precios por un mismo coste de producción. 5) Es relativa¬
mente fácil el mejoramiento de los carneros indígenas, pues
son los progenitores merinos importados los que poseen los
caracteres dominantes. 6) Solamente la aplicación de los
datos científicos puede permitir la cría de estos mestizos. Es,
por lo tanto, indispensable: a) asegurarles el agua necesaria
para beber (depósitos); b) alimentarlos suficientemente, culti¬
vando plantas xerófilas, evitando el desperdicio y la destruc¬
ción de los pastos; c) limpiarlos de enemigos; d) siendo muy
costosa la aplicación de estos métodos, solamente puede tener
realización vendiendo a un buen precio los productos, espe¬
cialmente la lana, cuyos precios no pueden obtenerse sino
mediante la organización voluntaria de los colonos sobre
bases cooperativas y por el sistema de ventas en subastas
públicas. 6) Encontrándose la casi totalidad del ganado
arrendado por los indígenas, es el Estado el que debe vulga¬
rizar entre ellos estos métodos racionales de cría y venta.

Este vasto programa, a la vez agrícola, económico y so¬
cial, no puede ser realizado sino por la coordinación íntima
de un plan directivo definitivamente elaborado y dotado de
poderosos medios, sin los cuales sería imposible realizar¬
lo. Así, todo el mundo deberá coordinar todas sus energías
a un mismo fin: la lucha contra la sequía por medio de la
mejora científica del medio, con el fin de producir en las
mejores condiciones posibles la cría del carnero de raza
merina.

Vezin, Ch.—«El carnero de Cotentina, Raza ovina del
Norte de la Mancha». (Xa Vie Agricole et Rurale, núme¬
ro 22, 1928).

Después de describir históricamente esta raza, el autor
examina sus cualidades de rusticidad, precocidad, la carne ji¬
la lana que son de buena calidad. Luego da algunos detalles
sobre el Flock-Booh de esta raza, extensión, standard, causas
de descalificación y sobre las principales ferias.

Herencia y medio

M. Pons y A. CadEAC.—«Un caso de herencia reinver-
tida en el cerdo». (Revue de Zootechnie, 1927).

Según Dechambre, «la herencia reinvertida consiste en

un cambio de la semejanza en el curso de la vida del indivi¬
duo. Si en los primeros tiempos de la existencia es primero
paterna, da lugar más o menos rápidamente a la herencia
materna o inversamente». Esta clase de herencia Se mani¬

fiesta muy excepcionalmente.
En el caso que mencionan los autores, se trata de una

cerda de tres meses, aparentemente de la raza porcina gas¬
cona con las características fundamentales del tipo ibérico y

de piel y cerdas negras. Dos meses después de la compra ob¬
servó el propietario una leve atenuación del color en el bajo
vientre, después en el hocico, en la vulva y en el dorso. El
gris sucio y después el blanco se suceden en estas regiones,
llegando a constituir grandes placas. El blanco fué acentuán¬
dose hasta el noveno mes. De los datos' que los autores han
podido recoger resulta que esta cerda formaba parte de una

carnada de ocho crías. La madre yorhshire gascona, de do¬
minación gascona, en cuanto a los caracteres generales, pero
de capa pío-negra: el padre gascón, de tipo perfecto gascón.
La cerda objeto de esta observación ha presentado, pues,
hasta su quinto mes una semejanza perfecta con el padre,
para tomar, del quinto al noveno mes, la capa de la madre.
De los siete cerditos de la misma camada, tres no se pudo
saber su destino; los cuatro restantes conservaron su capa

original. Dos presentaron los caracteres del gascon, los otros
eran pío-negros. (M. A.).

Gowen, J.—«La genética y la mejora del ganado leche¬
ro». (Journal oí Dairy Science, marzo 1926).

Cuando se estudia la mejora del ganado lechero, se ve

que la producción de animales que posean las cualidades
requeridas para las diversas razas por las sociedades de ga¬
naderos, sujetos sin defectos físicos, de rendimiento elevado
uniforme de leche y de materia grasa, de conformación ar¬
mónica se trasmiten a sus descendientes. Los estudios genéti¬
cos tienen por objeto determinar qué leyes regulan la heren¬
cia. Los datos obtenidos han permitido ya eliminar ciertos
animales. Basándose en los datos mendelianos, Gotven exa¬
mina las indicaciones que pueden dar los rendimientos de
los animales de una familia sobre los rendimientos probables
de los descendientes de ciertos sujetos, así como la influencia
de la conformación.

El análisis mendeliano de la capa y de ciertos defectos de
conservación del ganado han demostrado que, teniendo en
cuenta ciertos factores, es posible eliminar los defectos y ob¬
tener sujetos cuyas características son las exigidas por las
sociedades de ganaderos. Se ha podido demostrar que el reír-
dimiento de los próximos es más importante que el de los
parientes más lejanos. La importancia de estos datos para la
elección de un toro reproductor puede ser demostrada de la
manera siguiente:



LÀ NUEVA ZOOCTENIA

Importa examinar, en primer luéar, el rendimiento de
los descendientes del toro; en segundo lugar, el de su madre;
en tercer lugar, y teniendo menos importancia, el de las hi¬
jas de su padre, procedentes de distinta madre que é . Des¬
graciadamente, es muy difícil obtener estos datos por otros
sujetos que los de la misma ganadería. Será, pues, frecuente¬
mente de interés para el ganadero el elegir el toro en su

propia ganadería» más bien que adquirir un animal sobre el
cual no tiene dato alguno.

Para la vaca, los datos más significativos son, por orden
de importancia: primero, los rendimientos de sus hermanas
procedentes de los mismos padre y madre; en segundo lugar,
el rendimiento de la madre; en tercer lugar, los rendimientos
de sus hermanas procedentes de otro padre o de otra madre;
en cuarto lugar, los rendimientos de sus abuelas; en quinto,
los rendimientos de sus tías, y en sexto, los de sus primas.
Los rendimientos de los otros parientes no tienen sino muy

escasa significación. El gran número de datos que dan indi¬
caciones sobre las vacas demuestran que la elección juiciosa
de las hembras es menos difícil que la de los machos.

La conformación es un indicio de productividad. La talla
de la vaca, las dimensiones y el desarrollo de la mama, al
mismo tiempo que la conformación general, constituyen
otras tantas indicaciones. Se ha comprobado que la confor¬
mación del padre suministra indicaciones, pero en grado
limitado, sobre la conformación probable de sus hijas. Si el
toro es de gran talla, hay alguna probabilidad de que sus

hijas sean de gran talla. La conformación del padre no su¬

ministra generalmente una indicación clara sobre la confor¬
mación probable de la hija más que por lo que concierne al
peso. El peso del toro reproductor puede igualmente dar
indicaciones sobre el rendimiento probable de sus hijos. Se
ha observado que, en ciertos casos, el rendimiento en leche
de las hijas es más abundante cuando el peso del padre es
más elevado. Esta indicación no tiene, sin embargo, más que
la mitad de la importancia de la suministrada por el rendi¬
miento de la madre y de sus hijas, lo que permite afirmar
que en modo alguno puede reemplazar a los rendimientos
comprobados en los parientes próximos y lejanos comprados
o criados con la intención de mantener en un grado elevado
el rendimiento de un rebaño. (M. A.).

Janes Wilson.—«El problema del color en ganadería».
(Live Stock Journal, agosto, 1929.

En unión de un toro «rojo» con una vaca «blanca», el
producto adopta una colorización roja lejada por su padre y
blanca de su madre, no siendo parecido ni al uno ni a la
otra, sino que se mezclan ambos caracteres produciendo un
«ruano».

El ruano no conserva su capa y la razón es sencilla.
Cada ruano padre Fi encierra caracteres blancos y rojos le¬
gados por sus progenitores: en los descendientos de estos
mestizos Fs habrá rojos puros, blancos puros y ruanos, ori¬
ginando dos estirpes puras, una de blancos y otra de rojos;
se deduce pues que el carácter puro rojo de una raza puede
ser injertado en otra.

Si un criador desea obtener vacas rojas de blancas, pone
«stas en contacto con un toro rojo, originado ruano según
hemos indicado, pero si éstos ruanos los cruzamos nueva¬

mente con un toro rojo—cruzamiento absorbente—hay una
relación por la cual cada dos hijos adquieron el rojo por de¬

terminantes paternos y hay una probabilidad de coloración
roja y blanca por su madre, puesto que ésta lleva cromoso¬
mas de las dos capas: un mestizo puede transportar un par
de determinantes rojos y es rojo o uno blanco y otro rojo
y son ruanos hechos que prueban en estos productos que la
mayor parte de sus caracteres proceden de una fusión de los
paternos, cuestión que el criador no debe olvidar.

Si los hijos de las dos estirpes son 1/2 los descendientes
de éstos pueden aproximarse a una familia de los primiti¬
vos solamente con 2 o 3 cruces. Si los hijos de Ayrshires y
Shorlhons son 1/2 de sus padres en tamaño, las sucesivas
generaciones pueden ser Shorthorns o Ayrshires, a voluntad
del criador.

Caracteres medios.—El hecho principal lo constituye el
estudio de los caracteres del mestizo. Donde quiera que el
criador se encuentre con un mestizo, tiene ante sí una piedra
en la que puede esculpir una estatua ¡Qué importante es por
lo tanto vigilar la semejanza o desemejanza de aquél con sus
padres!

Desgraciadamente los caracteres del mescizo no son siem¬
pre observados con facilidad, sino que pueden permanecer
ocultos o rezagados; el criador rojo debe tener ésto en cuenta.

Cuando un toro negro es unido a una vaca roja, los des¬
cendientes son negros por dominancia de esta capa; lleva los
dos determinantes, fácilmente aparecible el rezagado, rojo,
cruzando un mestizo con un rojo como sucede frecuente¬
mente.

Las terneras negro-rojas llevan dos colores determinan¬
tes: negro y rojo; el toro lleva dos también, pero rojos los
dos. Los hijos de esta generación Fs serán mitad rojos, he¬
rencia de su padre, y la otra mitad negros, de su madre: los
primeros serán por lo tanto, rojos siempre. Negro siempre,
es dominante; rojo, sucesivo. La recisividad del rojo incor¬
porada a los progenitores cuyos caracteres no son más rojos,
darán siempre rojos; no obstante el poder dominante del ne¬
gro sobre el rojo se nos asegura que un animal negro sea

negro puro y que su descendencia sea siempre negra. La pu¬
reza del negro solo podemos probarla uniéndolo con rojos o
con negros que contengan rojos.

Un caso curioso.—Un famoso caso curioso . sobre este

punto. Una excelente vaca Oberdeen-Angus, de 4 años, pa¬
rió una ternera roja, sufriendo en consecuencia el carácter
de la madre. Hubo muchas teorías para explicarlo y todas
ellas asumieron el factor legado por parte de su madre. Ni
el padre ni la madre poseían factor rojo.

Esta desaparición de caracteres u ocultos factores en ge¬
neración anteriores para aparecer más tarde se llama rever¬

sión, pero la reversión no puede ocurrir a menos que los pa¬
dres transporten los caracteres que legan.

íQué debe hacer el criadero ante .estos caracteres? Sim¬
plemente aparear los padres cuyos caracteres aparecidos le
convengan y desecharlos en caso contrario.

El redondo y hueco de atrás pueden ser tomados como

ejemplo.
El Aberdeen-Angus de ancas redondas, cruzado con el

Shorthons de hueco produce huecos generalmente. Este últi¬
mo carácter es dominante. Hay shorthonrs con ancas redon¬
das e incidentalmente pueden encontrarse un toro que pro¬
duzca únicamente temeros redondos. Estos últimos son pu¬
ros para este carácter, y si su empleo persiste y eliminamos
los huecos, el shorthorns de anca redonda será confundida
con el Angus. (FeRRERAS).
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Dasiortfa, C. H.—Distribución de los caracteres en un cruza¬
miento Sebright-Milie Fleur. (Journ of. Heredity. 1929).

Hace algunos años disponía este Laboratorio de un lote de
gallinas Bantan para experimentos, principalmente de endocri¬
nología e injertos de piel, que incidentülmente sirvieron para
estudios de genética.

El lote procedía de dos gallinas Sebright Doradas y un ga¬
llo Mille-Fleur de la variedad sin barbillas. De este trío se ob¬
tuvieron unos doscientos descendientes durante cinco o seis

generaciones.
Desde las uniones de la segunda generación hubo más o

menos fortuna, llegando a dar descendencia que se diferencia¬
ba entre sí en tantos aspectos como pudiera imaginarse. Este
resultado no era el más apropósito para facilitar datos satis¬
factorios en genética, pero ciertos resultados que aparecieron
más o menos extraños podían ser de interés: marcas en la ge¬
nética del color, plumaje de hembra en los machos, forma de
cresta, patas calzadas, braquidactilia, corvejón de buitre y di¬
ferencia de tamaño.

La raza Bantam fué considerada como la más apropiada
para los trabajos de genética por su pequeño tamaño, facilidad
de manejo y rapidez de reproducción; dos generaciones al año.

COLOR

El Standard de la Sebright Dorada se caracteriza por la se¬

mejanza de color y detalles en ambos sexos. En esta raza, la
porción libre de las plumas es de un intenso amarillo dorado
rodeada por un estrecho borde negro, el color de fondo es de
pizarra oscuro. En la Bantam Mille-Fleur, cada sexo tiene dife¬
rente plumaje. La hembra es de un hermoso color de ante do¬
rado, con una mancha blanca en cada pluma, bordeada por
una zona negra de forma aproximada a una V. Las plumas de
la cola son negras, guarnecido el extremo de blanco; tienen
también en las primarias y secundarias de las alas considera¬
ble cantidad de negro. En el macho el color de fondo es más
oscuro llegando a rojo en las plumas del cuello, manto y alas.
Cada una de estas plumas largas, tipo macho, tiene añadido a

su lentejuela terminal una flecha negra, que hace el efecto de
un cordoncillo. El color de fondo de las plumas ei) ambos se¬

xos, es pizarra hacia la superficie libre y salmón pálido en la
base.

En la primera generación de (Fj) hubo siete hembras y tres
machos, todos muy iguales aparentemente. Las marcas o se¬

ñales eran esencialmente las de una Sebright, pero la cantidad
de color negro estaba excesivamente aumentada, y tampoco
tenía trazas de blanco. El festón negro del contorno de las
plumas era ancho y acompañado frecuentemente de manchas
de color negro también, colocadas en la superficie o campo
central dorado. Las plumas de la cola y de las alas eran mus-

gusas (color de moho) y las del cuello un tanto galoneadas,
indicando que el tipo Sebright no predominaba igualmente en
todas las partes del cuerpo.

En generaciones siguientes hubo además del adorno blanco
que se halla relacionado con todos los tipos, otros seis de co¬
loración de plumaje de tipo de hembra. Eran estos; 1.°, negro
puro; 2.°, negro con algunas plumas de flecha parda, y otras
con pequeños centros amarillos; 5.°, el tipo de primera gene¬
ración Fi; 4.°, amarillos con marcas terminales negras, que al¬
gunas veces se extienden en forma creciente en el plumón de
los lados de las plumas; 5.°, amarilla con la extremidad negra
en muchas plumas; 6.°, amarillo sin negro, excepto una peque¬
ña cantidad en las del cuello, primarias y cola. Había muy po¬
cos ejemplares que no se ajustaran a uno u otro de estos gru¬
pos. El color de fondo, en algunos individuos reproducía el de
la Sebright; en otros, el de la Mille-Fleur. Sin embargo, apare¬
ció también negro, blanco y salmón.

No hubo dificultad en sacar tonos negros (tipo 1) y amari-
tos (tipo 6), variedades de los descendientes de la primeia ge¬
neración. Pero cuando estos fueron cruzados, no demostraron
predominio ni reprodujeron el tipo de Fi. Las crías parecían

como del grado 2. Se observó en ellas que los individuos ne¬

gros, amarillos y del grado 2, habían perdido una parte del
complexo que evidentemente contiene un gene dominante para
el cordón negro. Aun siendo heterozigote este gene es casi
completamente dominante sobre las plumas cortas de las alas
capaz de manifestarse en las plumas del pecho y espalda, y
casi completamente recesivo sobre las plumas de la cola y las
primarias. En el período del plumón, los tipos 2 y 5 no se dife¬
rencian; pues ambos son negros, con el ojo/Dscuro, pardo la¬
vado en las alas y partes bajas, y gris, blanco o garganta es¬

camosa. Los polluelos del tipo 2 son negros puros con la gar¬
ganta blanca.

Del conjunto de estos resultados parece deducirse que el
negro y amariilo, como tales, no deben ser considerados como

alelomórficos, sino más bien colores que aparecen de la inte¬
racción de los factores modelos. El negro indica, probable¬
mente, homozigosis de un gene que es similar, sino el mismo
de hecho, que el gene de Dunn Em para la superficie negra; y
el amarillo, color que apaiece en la ausencia de aquél y en la
de los genes para galonear y adornar. En esta suposición, el
tipo 1 tendrá la fórmula E™ E™, los tipos 2 y 3 son Em e™, y
todos los demás e™ e™. Si las polladas padres fueran homozi-
gotes para sus diferentes rasgos, aparecería que uno, proba¬
blemente el Miller-Fleur, llevaría solamente E™, y el otro sola¬
mente em. Quizá todos los individuos de ambas polladas fue¬
ran homozigotes, para la capacidad de producir pigmento ne¬

gro o amarillo en cualquier posición que los genes suplemen¬
tarios lo permitieran. Si así ocurriera, el negro de la Sebright,
que recibe la exigencia, la imposición del standard, sería debi¬
do, no a Em, sino a otros factores de las manchas negras.

Además del cordón negro de la primera generación, apare¬
cieron otras dos formas de marcas. Una dió lugar al modelo
del tipo 4 con algunas plumas que tenían pintas negras como
las de la raza de Hamburgo, pero, en general, los lunares es¬
taban en forma de luna creciente, con las concavidades dis¬
puestas muy próximas. Según los dibujos de Morgan, es una
pluma semejante a la de sus mestizos Sebright, rasgo que pro¬
bablemente viene de esta raza. El patrón difiere del de una ver¬
dadera Sebright, en tener el negro colocado hacia la punta de
la pluma, en lugar de formar un festón regular.

La tercera forma de la marca negra, tipo 5, aparece como
un lunar muy pequeño o una pareja, pegados a la punta de
muchas plumas de la espalda, manto y alas. Hasta ahora ha
sido definitivamente reconocido solamente en las hembras y en
los machos con injertos de gallina. El rasgo es variable, aún
durante la vida del individuo, y podría llegar a ser tan reduci¬
do, que, en ocasiones, sería difícil separar el tipo 5 y 6. Sin
embargo, en el plumón, la diferencia es inconfundible. Los po¬
llos del tipo 5 son gris amarillentos o ruanos, y los del tipo 6,
amaiillo-claros.

Este rasgo necesita un estudio más detenido. Las puntas
negras suelen aparecer más a menudo en las plumas crecidas,
que en el curso del desarrollo de la muda regular. Este rasgo
ha aparecido en una o dos ocasiones, después de períodos de
inyección de adrenalina, pero el efecto de estas inyecciones es
dudoso. Tal vez sea este un rasgo con equilibrio muy uniforme
entre el predominio y la recesividad. Ninguno de los amarillos
se aproximaba a la coloración de la Rhode Island Red, queen
varios cruzamientos actuó como perfecto dominante. Ei ador¬
no blanco evidentemente derivado de la Mille-Fleur se ha com¬

portado como una clara forma recesiva, excepto, especialmen¬
te, en la asociación con el amarillo, donde ha habido un au¬
mento considerable de blanco sobre el hallado en la coloración
standard. Probablemente esta lentejuela es debida a un gene
retrasado, según Serebrovsky. El galón negro en forma de V
del lunar blanco tan característico de la Mille-Fleur y la Susex
Armiñada, deja de aparecer en muchos ejemplares, especial¬
mente en los más claros, pero aparezca o no este galón negro,
cuando lo hace, representa una de las formas de lentejuela ne¬
gra que no ha sido determinada.
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Es interesante que, al menos en los ejemplares heterozigo-
les, sea simulado este rasgo en las plumas nuevas que crecen
inmediatamente después de la inyección de tirosina, según el
método de B. Zawadowsky. El ejemplar lentejuelado de blanco
.fué cuidadosamente examinado antes de la inyección y se

comprobó que no aparecian trazas de blanco en sus plumas.
La prueba anterior comprobada por diferentes generaciones

generaciones naturales, parece indicar que en un cruzamiento
ôebright-Mille-Fleur es pequeño el número de factores hetero-
zigóticos para el color y el tipo de plumaje del tipo hembra.
Pero esta conclusión debiera ser considerada como hipótesis
pasajera hasta que la Mille-Fleur y la Sebright hayan sido re-
sintetizadas. Las fases de plumaje macho correspondiente a la
castración y trasplantación de piel, han sido determinadas, por
medio de testigos, para cada tipo, excepto el 5.°; son las si¬
guientes: 1.°, negro; con trazas de cordón rojo en las plumas
de la esclavina, manto y alas (?); 2.", similar al precedente,
pero con más rojo y con plumas casuales de centros pardos;
5.°, algo variables, pero ordinariamente comparables al tipo
negro y rojo de los machos Leghorn leonados, excepto para
las plumas de las alas, las cuales muestran el patrón Sebright;
4.°, semejantes al tipo hembra correspondiente, excepto para el
mayor brillo del manto y esclavina, naranja en los hombros y
pérdida completa o parcial del adorno negro de muchas de las
plumas modificadas otras como las del capón Sebright dibuja¬
do por Morgan; 5.°, probablemente Indistinguible de la siguien-
le; 6.°, coloración semejante a la de un macho leonado Or¬
pington, excepto Ipara las partes negras de las plumas de la
esclavina, las primarias de las alas y las de la cola. No hay
mucha diferencia en el aspecto de los lunares blancos del ma¬
cho y el plumaje de la hembra, excepto después de la castra¬
ción, que suele dar lugar al rojo.

La aparición del plastón negro-rojizo (como la Davenpor y
alguna otra) en algunos de los capones y machos con pluma
genética (original) de gallo, es interesaníe, ya que cada una de
las razas padres, los dos sexos tenían pecho semejante. La
suposjción más probable sería, que el primitivo patrón negro-
rojo del macho sería suprimido por diferentes factores de las
dos razas, o que su base genética haya sido perdida en parte
por cada uno de ellos. Teniendo en cuenta que no aparece en
los Sebrights caponados, solamente fué descubierto en un ca¬

pón Fi de estas series, se podría deducir que la inhibición del
plumaje macho normal Mille-Fleur, es debido a un factor rece¬
sivo (Serebrovsyy) de ambas razas. Otra hipótesis es que es¬
tos fenotípicos pecho negro-rojizos, aunque en algunos casos
presentan muy buenos ejemplos de la regla general, son dife¬
rentes en realidad; sus pechos negros pudieran ser debidos a
la liberación de una tendencia ennegrecedora regida por el
geneEm. Conforme con esta suposición, es el hecho deque
los individuos de ambos sexos tipo 2 y 3, con plumaje hembra,
parecen oscurecerse con la edad, especialmente en el pecho y
rabadilla; y también que no se ha presentado patrón hembra,
ni semejanzas remotas, a las asociadas ordinariamente con el
pecho negro-rojizo del macho. Esto indica mucha precaución
al identificar ejemplares como los pecho-negro-rojizos, sim¬
plemente sobre la base de apariencia somática.

PLUMAJE HEMBRA EN EL MACHO

Los tres machos de la generación Fi tenían plumaje com¬
pleto de hembra. En las generacjones siguientes se elevó el
numero de machos y hubo algunos con buen plumaje de gallo,
y muchos cuyo plumaje era intermediario. Los machos castra¬
dos incompletamente adquirían algunas veces esta última for¬
ma de plumaje.

En experimentos con Campin-Leghorn y posiblemente en
■alguno de los Bantams aparecía también plumaje intermedio,
cuando la piel de un sujeto con plumaje de gallina crecía injer¬
tada en un macho de plumaje normal. Esto indica que, en algunas
pruebas y ejemplares, el hecho rspresenta el resultado de factores

de la piel para el plumaje hembra, y agentes endocrinos para
el plumaje macho. Por consiguiente, podría producirse un cua¬
dro semejante según la indicada relación recíproca, por la apa¬
rición de un injerto que produjera plumas agallinadas en un
macho cuyo plumaje fuera intermedio. Pero se necesitan más
experimentos de recría e injertos para aclarar completamente
la situación de las Bantams, pues los medios necesarios pare¬
cen estar a la mano.

Antes se ponía toda la atención para el estudio de los tipos
de pluma en los factores endocrinos. Pero los brillantes expe¬
rimentos de Qoodole, Domm, Lillic, Morgan, Pezard y Zawa¬
dowsky, han atraícfo la atención sobre estos factores como de-
terminadores del tipo de plumaje, y han llegado a la conclusión
de que existe una potencialidad igual en los cuerpos de las
aves, tanto del macho como de la hembra. Sin embargo, el
problema no implica solamente el estímulo sino la naturaleza
del resultado que descubre. Teniendo en cuenta cfue las plumas
que aparecen agallinadas en presencia de la hormona macho,
se convierten en estilo gallo (tipó capón) después de la cas¬
tración, la diferencia en el resultado sería simplemente de prin¬
cipio. Tal es el caso indicado por los experimentos de injertos
de piel referidos antes. El asunto del principio es muy impor¬
tante; envuelve, en un sentido u otro, muchos factores diferen¬
tes. Como ya se ha anotado, el gene para patrón especial mos¬
traría diferentes grados de expresión en distintos sitios del
mismo ave. Este desigual tipo de resultado es especialmente
digno de atención en las reacciones obtenidas por el efecto del
tejido ovariano, como observó Peard y reconoció terminante¬
mente M. Zawadowsky, quien apuntó el motivo por el cual di¬
ferentes regiones del cuerpo desarrollan características feme¬
ninas, al aumentar los efectos de la hormona. 3e ignora si en
estas diferencias interviene la herencia.

El estudio de las Bantamnes y algunos ejemplares de otras
varias razas, indica la existencia de un considerable grado de
autonomía en diferentes regiones, con respecto al plumaje.
Considerando solamente las grandes caudales se puede sepa¬
rar de los ejemplares representativos de las razas, unas series
de a lo menos cuatro grados, que muestran progresivamente
el mayor grado de aproximación a la forma extrema de pluma¬
je macho. En tales series podría incluirse la Sebright, Campin
Mille-Fleur y Leghorns. Si las mismas aves fueron clasificadas
sobre la base del desarrollo de las plumas de la esclavina, el
orden sería diferente. Además, sería también diferente de los
capones respectivos, pues, a pesar de su plumaje hembra, la
Sebright, por las apariencias, lleva factores para una cola más
completa que la del plumaje macho de la Mille-Fleur.

Desde que estos tipos han llegado a ser standardizados para
las ramas respectivas, se han convertido en hereditarios, lo
cual indica, además, que los factores, de influencia más o me¬

nos general, son diferentes y con acción limitada. Cuándo
estos no pueden ser intervenidos por las gonádas, lo indica el
carácter de las colas. Estos individuos son capones, parientes
próximos, de la misma edad y se castraron al mismo tiempo,
así que, teóricamente, tendrían el mismo balance endocrino,
aunque sus colas son completamente diferentes, E, era genéti¬
camente plumaje hembra, G, plumaje macho. De los restantes
machos tienen aproximadamente el tipo de plumaje hembra
modelado por F. El plumaje de L ha sido influenciado por la
castración parcial. J y K son claramente plumajes intermedia¬
rios, y D y 1 (no comprobados) serían probablemente conside¬
rados como tales. N muestra completo y hermoso plumaje
macho.

Los resultados señalan dos importantes factores que Influ¬
yen en el plumaje hembra; uno que determina probablemente el
tipo de secreción interna y otro el grado de reacción al estímu¬
lo endocrino. El sexo del individuo influye sobre el efecto del
primero y, tal vez, también, sobre el del último. Parece ser que
hay otros factores que podían llamarse modificadores, los cua¬
les influyen en grado preciso sobre el plumaje macho cuando
aparece.
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FORMÀ DE CRESTA

Una de las gallinas Sebright en Fi tuvo cresta simple, lo
que es un defecto en la conformación oficial de la raza. La
Mille-Fleur tiene normalmente cresta sencilla.

En estas series la cresta rosa ha mostrado el predominio,
pero han ocurrido varias alteraciones de forma. Aquí la cresta
es de tamaño medio y moderadamente gruesa, pero sin los
picos corrientes, los cuales están remplazados por algunos
surcos longitudinales. Probablemente esto es la prueba de una
potencialidad latente, que es libertada por cruzamiento.

PATAS EMPLUMADAS

El emplumado del tarso, llamado incorrectamente «calza¬
do», es un rasgo especialmente interesante, particularmente
bajo el punto de vista de su relación con la braquidactilia (de¬
dos cortos) y corvejón de buitre. El Mille-Fleur original ascen-
tral de este grupo estaba espesamente calzado, era también
braquidáctilo y tenía grandes corvejones de buitre. El tipo de
patas calzadas «talón penacho», descrito por Serebrowsky, no
no le tenía este individuo ni apareció en ninguno de sus descen¬
dientes. Las dos gallinas Sebright no tenían señales de plumas
en las patas.

Todos los pollos de Fi estaban moderadamente calzados.
En las generaciones siguientes algunos de los descendientes
tenían el tarso perfectamente limpio como los de una Sebright
o Leghorn; otros ie tenían también sin plumas, pero con esca¬
mas muy salientes, mientras que el resto, que era ja mayoría,
estaban calzados, algunos ligeramente, otros moderadamente,
y algunos (como 1) tan fuertemente como una verdadera Milie-
Fleur.

No se observó ningún caso en que dos padres que carecie¬
ran de ese rasgo produjeran descendientes que lo tuvieran. El
valor de muchos de los casos publicados, relacionados con

este punto está considerablemente disminuido, generalmente
por no reconocer que el rasgo afecta, primeramente, una modi¬
ficación de las escamas del tarso, detalle que acompaña ordi¬
nariamente al desarrollo de las plumas. La falta de apreciación
de la naturaleza del rasgo, puede conducir al observador a cla¬
sificar sus casos de un modo puramente artificial.

En los descendientes Sebright-Mille-Fleur, el grado de uni¬
formidad de la manifestación en Fi, y su paso a las últimas
generaciones, pudiera difícilmente interpretarse como un simple
factor hipotético, pues todas las observaciones concuerdan en
la suposición de que hay comprendidos dos pares dealelomor-
fos, cuya acción está mezclada y acumulada. Si la fórmula de
Mille-Fleur se expresa por AABB, la de la Sebright sería aabb.

BR.AQUIDACTILIA

La braquidactilia. que primeramente fué observada en las
razas de gran tamaño, y descrita por el que suscribe hace va¬
rios años, supone una condición por la cual el cuarto dedo es
más corto que el segundo en lugar de ser más largo como ocu¬
rre normalmente. En muchas Cochinchinas y Brahamas los
cinco huesos del dedo cuarto se hallan reducidos a cuatro, tres

y aún a dos. Aunque el acortamiento embriológico del cuarto
dedo es aparente antes del desarrollo del folículo de las plu¬
mas, el carácter calzado y la braquidactilia están íntimamente
relacionados, y probablemente tienen el mismo fondo genético.
En todas las ocasiones fluctúan juntos, pero, accidentalmente,
un ave calzada puede tener dedos normales o uno corto que no
muestra nada más que el relieve de algunas escamas del tarso.
Tanto embriológica como genéticamente, las Bantams se han
ajustado al modelo de las ramas mayores, délo que podría in¬
ferirse que el origen de la braquidactilia de la Mille-Fleur es el
mismo que el de la Cochinchilla y Brahama. Aunque hay dos

genes para el «calzado», probablemente es seguro que los dos
tiendan a producir braquidactilia.

CORVEJÓN DE BUITRE

En la Mille-Fleur hay un gran penacho de fuertes plumas
que sale de la parte más baja del muslo y se proyecta hacia
atrás, más allá del talón. A este detalle se le denomina «corve¬
jón de buitre». En las Sebrights no se presenta y en los indivi-
viduos Fi apareció solamente indicado de modo ligero. En las
generaciones siguientes hubo, al parecer, tres grados de mani¬
festación: ligera, tipo Fi, media, grande. En este asunto, como
en el estudiado por Dumn, el rasgo nunca aparecía en ausencia
del «calzado», y el desarrollo más pronunciado ocurría sola¬
mente en individuos que tenían un pesado calzón. Por otra
parte, muchos individuos calzados no mostraban trazas de
corvejón de buitre, de lo que pudiera inferirse que los rasgos
no estaban enlazados, sino que sencillamente el corvejón de
buitre requiere lo más íntimo y profundo de la genética, para
que pueda manifestarse. Teniendo en cuenta esta interpretación,
el rasgo es incompletamente dominante (mezclado) que mues¬
tra en individuos calzados una ligera manifestación, cuando es

heterozigole, y mediana o exagerada siendo homozigote, de¬
pendiendo ello del grado de calzadura. Las observaciones re¬

cogidas no demuestran la transmisión del rasgo por medio de
individuos no calzados.

TAMAÑO

El gallo Mille-Fleur original pesó 750 gramos, y las dos ga¬
llinas Sebright 440 y 460. Según el «Standard Americano de
Perfección» es un peso de una onza de más para el gallo y 6 ó
7 onzas de menos para las gallinas. Un gallo Fi alcanzó 1060
gramos y una de las gallinas 550. En las últimas generaciones
se registraron pesos de gallos clasificados entre 620 y 900 gra¬
mos, y para las gallinas de 264 a 740. Esto prueba que algunos
de los mestizos eran más gruesos y algo más grandes que los
representantes normales de cualquiera de las razas paternas,
lo cual sugiere que los factores del tamaño no son todos idén¬
ticos en las Sebrights y Mille-Fleur. Un ejemplar «mosquito»
que probablemente recibió todos los genes de la pequeñez, a

pesar de tener dos años, no ha alcanzado nunca diez onzas de
peso. Una Bantam-White Leghorn y tres Bantam-Rhode Island
Red fueron todas, próximamente del mismo tamaño intermedio
entre Leghores y Bantanes, pero más próximas a las Bantanes
que a las Leghores Reds.

En general, estos resultados son comparables a los de Pun-
nen en sus estudios del tamaño en los cruzamientos Sebright-
Hamburgo. (Trad. S. Herrero).

Joli, A. M.-Qniim, J.—La herencia de los colores blanco y ne¬

gro en las gallinas Bantam de cresta rosa. (Journ ofHeredity,
1929).—Hay dos razones que justifican el registro fotográfico
de este cruzamiento. El valor histórico del hecho es conside¬
rable, teniendo en cuenta que este cruzamiento representa una
de las primeras pruebas evidentes de la herencia mendeliana
en el reino animal, y que nosotros sepamos, nunca se habían
mostrado las fotografías de las aves utilizadas en la realiza¬
ción de tal experimento. El cruzamiento primitivo se hizo hace
unos veinte años, pero la mayoría de los avicultores america¬
nos dudan aún, al parecer, de la valided de los principios fun¬
damentales de la herencia mendeliana.

Hace unos años, el editor de una importante revista avícola
decía que él nunca creería en los resultados que se citan hasta
que se hallara frente a frente con el hombre que los hubiera
conseguido.

El año pasado, uno de los más eminentes avicultores de los
Estados Unidos, dijo que los criadores prácticos no deberían
preocuparse en un millar de años de los genes y su relación
con la herencia.

Esperamos que la publicación de estas fotografías servira
para llamar la atención sobre el hecho de muchos caracteres



I,A NUEVA ZOOTECNIA 255

délas aves; son conocidos como transmisibles de modo men-

deliano y que el número de ellos aumenta constantemente.
La manera de transmitirse los caracteres negro y blanco en

cruzamiento entre gallinas Bantam, negras y blancas, de cresta
rosa pudiera servir para aclarar el intrincado mecanismo de la
herencio de muchos pares de caracteres. La primera y sola re¬
ferencia (hasta donde puede ser determinado) a que tal cruza¬
miento se había efectuado, fué comunicada, por Baleson y
Punnett, en 1908. Los mismos autores afirman que el color
blanco de la gallina Bantam de cresta rosa es recesivo.

De la unión de estas gallinas, negras y blancas de cresta
rosa, solamente obtuvieron descendencia negra. Uniendo tres
hembras mestizas negras a un macho negro, consiguieron 70
crías negras y 24 blancas. Esta aproximación tan cercana a la
relación de tres negros por uno blanco, está de acuerdo con la
herencia mendeliana de dominio y recesividad entre un par de
caracteres y su separación en la segunda generación, o sea
entre mestizos.

Junto con las fotografías de las aves utilizadas en los dis¬
tintos acoplamientos, se publican aquí los resultados de cru¬

zamientos recíprocos entre las gallinas Bantam negras y blan¬
cas de cresta rosa, dos variedades standard descritas en el
Standard Americano de Perfección, garantizados en las Gran¬
jas Experimentales Agro-Pecuarias de los Estados Unidos de
Beltsville y Maryland.

En la primavera de 1927, un parque de cinco machos Bantam
blancos de cresta rosa, fueron unidos a diez y siete hembras
délas mismas características y raza, que produjeron 107 polli¬
tos todos negros.

Durante la misma época de cría, otro lote de dos machos
también Bantam cresta rosa, negros, fueron acoplados a cinco
hembras de esta misma raza y caracteri'sticas, de cuya unión
resultaron 59 pollitos todos negros.

Debe observarse que de los dos cruzamientos nacieron po¬
llitos negros solamente, demostrando ello que en estos espe¬
ciales cruzamientos el negro es dominante respecto al blanco.

Ha de hacerse constar, sin embargo, que en el caso del se¬
gundo cruzamiento, machos negros cresta rosa pareados con
hembras negras de cresta rosa, los descendientes machos te¬
nían las plumas sedosas galoneadas de rojo. Esto es un caso
de herencia ligada al sexo. El festón rojo de las plumas sedo¬
sas de los machos había sido transmitido de las hembras
blancas cresta rosa a sus hijos de negro plumaje.

En este detalle no hay por qué insistir, puesto que no afecta
a la situación principai, especialmente la herencia de lo blanco

Durante la época de cría de 1928 se hicieron dos acopla¬
mientos. El primero fué el de hermanos y hermanas negros,
procedentes de la primera unión de 1927, machos cresta rosa
blancos con hembras negras de iguales características. Se hi¬
cieron observaciones sobre el color de los polluelos muertos
al tiempo de la eclosión, así como de los que nacieron y sobre¬
vivieron. Entre los polluelos muertos en coquilla había 81 ne¬
gros y 24 blancos y entre los que nacieron 189 negros y 65
blancos. La suma total de la progenie de la primera unión fué,
por consiguiente, de 270 negros y 89 blancos, una relación muy
aproximada a 5 : 1.

Las dos acoplamientos hechos en 1928 dieron 320 pollos
negros y 107 blancos, casi exactamente la relación de 3 a 1.
(Véase la tabla n.° 1).

El resultado obtenido en este simple experimento, abarcan¬
do solo un par de caracteres, demostrará al avicultor práctico
dos aspectos impartantes. Primero, que en este cruzamiento
particular el color negro es dominante sobre el blanco. Segun¬
do, se observará que ha existido una separación de caracteres
en la proporción de 3 a 1, y que el mayor número de la proge¬nie se acerca lo más aproximadamente a la proporción defini¬
tiva de 3 a 1.

Parecidos resultados se han demostrato en centenares de
pares de otros caracteres, tanto en las plantas como en los
animales.

Para mayor información referente a los resultados obtenidos
en la crianza de aves, los avicultores pueden consultar a
Punnett Lippincott y Jull.

El avicultor no debe hacerse la idea de que en todos los
cruzamientos entre aves negras y blancas el color negro sea
dominante sobre el blanco, porque en los cruzamientos entre
Leghores blancas y negras, el blanco es el dominante.

Atkinson y Curtis nos hablan de la preponderancia de los
machos Leghores por el color blanco de su plumaje, en los
casos de cruzamiento con hembras Plymouth Roch Barradas.
Los polluelos descendientes de esta unión son todos blancos,
de acuerdo con lo que se esperaba, teniendo en cuenta el carác¬
ter dominante del del color blanco de la Leghorh. Serebrovsky
explica la herencia de varias clases de blanco en las aves.

El conocimiento de la manera como ocurre la separación
de un par de caracteres es de importancia vital para una exacta
comprensión del mecanismo de la herencia.

Los criadores de aves encontrarán una completa explicación
del problema en las obras deMorgan, Sinnotty Dunn y Babcock
y Clansen.

Véase a continuación la tabla a la que nos hemos referido:
y lo negro, como un simple par de caracteres.

TABLA N.° 1
Resultados obtenidos en cruzamientos recíprocos entre aves Bantam de cresta rosa, negras y blancas

CLASE DE PAREJAS Pollos blancos
I Proporción

(negro : t blanco)

Uniones entre individuos procedentes de la
cn'a de 1927 entre machos blancos y hembras

Muertos en cáscara

Nacidos

Total

Muertos en cáscara

Nacidos

81

189

24

65

3.375

2.908

Uniones entre individuos procedentes de la
cría de 1927 entre machos negros y hembras
blancas

Suma de

270

21

29

89

9

9

3.034

2.333

3.222

Total

^mbas uniones

50 18 2.778

320 187 2.991

(Trad. S. Heurero).
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Roberts, E.—Cruzaniienlos cebra-caballo. (Journ ofHeredity,
192^).—En 1915 descubrió Rommel al delalle el trabajo efectua¬
do por el «Bureau of Animal Industry» en cruzamientos de la
cebra Grevy (Equus grevii) con el asno y el caballo. Los aco¬
plamientos con el asno fueron seguidos de éxito, pero no asi
con el caballo. Pero Ewart afirma que obtuvo éxito en cruza¬
mientos directos entre la cebra Burchell y el caballo.

Después del resultado de los experimentos del «Bureau of
Animal Industry», el doctor W. E. Hasting de Mt. Vernon, In¬
diana, quien ha facilitado esta información relacionada con sus
experimentos, trajo de Alemania en 1912 un par de cebras Gre¬
vy, un semental de diez meses y una hembra de dieciocho. Fué
elegida esta raza de cebra por su mayor tamaño y aparente do¬
cilidad que las de otras cebras.

Por deseo expreso del doctor Hasling le enviaron animales
salvajes; pero debido a la larga permanencia en el box del bar-
CO durante la travesía, el macho llegó completamente domesti¬
cado, comía avena en la mano y se acostaba; en cambio la
hembra no se echó en lodo el viaje, y a los pocos meses de
llegar a Mt. Vernon murió de fractura del cráneo, por causa
desconocida.

He aquí lo que decía el doctor Hasting en una carta:
Colocamos el semental en una cuadra con una potra de la

misma edad, donde permaneció hasta que alcanzó la edad del
deseo sexual. Mucho tiempo se perdió con este semental, pero

era muy difícil contenerle; y por esta razón, cuando tuvo dos
años, le puse las guarniciones y trabajó unos doee días con el
rastrillo y la grada.

Sirvió la primera yegua el 4 de mayo de 1916. Desde enton¬
ces no hubo dificultad para sacarle a cubrir, y se dejaba mane¬

jar en todos sentidos como cualquier semental.
En el año 1916 se fecundaron treinta yeguas, unas directa¬

mente por el macho cebra, y otras artificialmente por medio de
cápsulas. De éstas quedaron llenas veinte.

Al principio de 1917 se embarcaron las yeguas con un car¬
gamento de muías, originándose, por enfriamiento, el aborto
de dieciocho, y de los dos potros que llegaron a término nor¬

mal, solo uno sobrevivió.
■Al año siguiente, siete potros híbridos o cebroides fueron

conseguidos por fecundación directa y artificial. Del total de 8
híbridos, cuatro procedían de fecundación directa y otros cua¬
tro de la artificial; tres eran hembras, el resto machos y todos
estériles.

El semental cebra pesaba unas 900 libras; las yeguas, de
1.000 a 1.200. El color de todos los cebroides era de fondo cas¬

taño con rayas negras, aunque las yeguas tenían diferentes
capas; castaña, negra y torda.

Según el doctor Hasting, eran dóciles, buenos trabajadores
y más resistentes a la intemperie que cualquiera de los otros
animales que tenía en la granja. Eran inteligentes, bien forma¬
dos y "de hermoso aspecto y frontispicio, dóciles y de fácil
educación.

Estos interesantes experimentos de cruzamiento entre las
dos especies, son debidos a la gran constancia del doctor
Hasting, quien durante varios años dedicó su energía, tiempo
y dinero a obtener mejores animales domésticos, utilizando la
cebra para su producción. (Trad. S. Herrero).
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: eguminosas procedentes -le segundo y tercero corte.— Teo-
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ger, H- F. Las relaciones entre los factores morfológicos y el
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nacional de criadores de conejos habido en Leipzig. (Agosto,
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Estudio del merino de carne en Querfurt, desde el punto de
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tructura de la lana tratada por los ácidos,—Herzog, D. In-
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Laboratorios IBYS y THIRF reunidos

Bravo Murillo, 45 - MADRID - Teleiono 34824
Director: Dr. À. Rmz Falcó

SECCIÓN DE VETERINARIA.—Jefe de Sección: D. JULIO HIDALGO

VACUNAS
Pesetas

Vacuna anticarbuncosa Ibys-Thirf. Dos inoculacio¬
nes. Fracción mínima para 20 reses mayores y 40
menores 8,00

Vacuna anticarbuncosa única. Una sola inoculación.
Fracción mínima para 20 reses mayores o 40 me¬
nores 8,00

Vacuna antivariólica ovina (virus ovino). Fracción
minima para 100 cabezas. 8,00

Vacuna contra el aborto contagioso. Un tratamiento
para hembras preñadas (cultivo muerto) 3,00

Vacuna contra el aborto contagioso. Un tratamiento
para machos, y hembras no preñadas (cultivo vivo) 3,50

Vacuna preventiva contra la Perineumonía. Fracción
minima para 10 cabezas 6,00

Vacuna mixta polivalente contra las complicaciones
del suisepticus y suipestifer. Fracción de 20 c. c.
para 10 a 20 cerdos 4,00

Vacuna antirrábica Umeno. Una inyección 5,00
Vacuna antirrábica Umeno. Dos inyecciones 10,00
Vacuna antirrábica Hogyes (para animales mayores
curativa y preventiva) 30,00

Piozool. Vacuna mixta polivalente. Caja con seis
ampollas ■. 6,00

Lacto-estrepto-vacuna. Caja de seis ampollas 6,00
Muricida. Frascos de 200 c. c 3,50

— Frascos de 1.000 c c 15,00
Tuberculina (diluida) Ampolla de 5 c. c 1,50
Malcina (diluida). Ampolla de 5 c. c 1,50

Indicado para prevenir rebaños no infectados, contra la Hacera o Car¬
bunco bacteridiano.

Para prevenir rebaños no infectados, contra la Hacera o Carbunco bacteri¬
diano. Indicado especialmente en animales indóciles ode difícil manejo

Para prevenir la viruela ovina. Indicado en rebaños sanos o amenazados.

Indicado como tratamiento profiláctico y curativo del aborto epizoótico
de Bang.

Indicado como tratamiento profiláctico y curativo del aborto epizoótico
de Bang.

Indicado para prevenir la Perineumonía bovina.

Indicado para prevenir y curar las infecciones determinadas por el bacilo
suiséptico y suipestifer, frecuentes como complicación de la peste
porcina.

Indicado para prevenir la rabia en los perros.
Para el tratamiento de la rabia en los perros. Indicado en animales

mordidos.

Indicado en animales mordidos. (Al solicitarla indíquesc la clase de ani¬
mal y sitio de la mordedura).

Para el tratamiento de procesos sépticos supurados. Indicado en las le¬
siones supuradas de la cruz, gabarros, oftalmía purulenta, etc.

Indicado para el tratamiento de la mamitis infecciosa de las vacas lecheras.
Indicado para matar ratas y demás roedores dañinos a la agricultura.
Indicado para el diagnóstico de la tuberculosis.
Indicado para el diagnóstico del muermo.

S U ERO-VAC UNAS
Pesetas

Suero-vacuna contra el Carbunco bacteridiano.
(lina dosis de 5 c. c. de suero, más primera y se¬
gunda inyección) 1,00

Suero-vacuna contra el mal rojo. Fracción minima
para inmunizar diez cabezas 9,00

Suero-vacuna contra la pulmonia contagiosa de los
cerdos. Fracción minima para inmunizar 10 cabezas 9,00

Suero-vacuna contra la PasteureloSis ovina, bovina
y caprina. Fracción para diez cabezas 9,00

Suero-vacuna contra el Cólera aviar. Tratamiento
profiláctico para diez gallinas . 5,00

Suero-vacuna contra el moquillo de los perros. Caja. 6,00

Indicado para prevenir el Carbunco bacteridiano o Bacera en rebaños
infectados.

Indicado para prevenir el mal rojo en piaras infectadas.

Indicado para prevenir la pulmonía contagiosa de los cerdos en piaras
infectadas.

Indicado para prevenir la Pasteurelosis en rebaños infectados.

Indicado para prevenir el cólera en gallineros infectados.

Tratamiento preventivo.

SUEROS
Pesetas

NcumozooL Suero antiestreptccócico y antidifté¬
rico aa:

Ampolla de 10 c. c 3,00
Ampolla de 20 c. c 5,00

Suero contra el moquillo. Caja de cuatro ampollas. 8|,00
Suero antitetánico. Especial para Veterinaria;

Ampolla de 10 c c 2,50
■Ampolla de 20 c. c. 5,00

Suero especial contra el mal rojo:
Fracción mínima de 25 c c 4,00
Fracción de 100 c. c ' 5.00

Suero anticarbuncoso. Especial para Veterinaria:
Fracción mfnima de 20 c c 4,00

Suero antiestreptocócico. Fracción de 20 c. c 5,00

Indicado como tratamiento de la influenza y procesos broncopulmonares.
Indicado para el tratamiento curativo del moquillo del perro

Indicado como preventivo y curativo del tétanos.

Indicado para el tratamiento curativo del mal rojo del cerdo.

Indicado para el tratamiento curativo del Carbunco bacteridiano.
indicado en el tratamiento de la papera e infecciones estreptocódcas.
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