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La Ciencia moderna 
ANALOGÍAS y DIFERENCIAS GASTROLOGÍAS ENTRE EL ESPRU 

TROPICAL y LA ANEMIA PERNICIOSA' 
por el 

D R . A . R O D R Í G U E Z O L L E R O S 

San Juan, Puerto Rico 

l i l ahondar en el diagnóstico diferencial entre 
el esprú tropical y la anemia perniciosa, además 
de la importancia que ello tiene en el campo de la 
investigación, es de un gran valor práctico. Dados 
nuestros conocimientos actuales de ambos sín
dromes, en términos terapéuticos nos sería dable 
aconsejar a un paciente de esprú un cambio de 
clima, cosa que sería inútil hacer con una anemia 
perniciosa. i£s sabido, como lo expresan A z m y y 
Zanaty (1), que la anemia de Addison es extre
madamente rara entre las razas que viven en el 
trópico, pero hay que considerar que en los tiem
pos actuales la frecuencia e importancia del tras
lado de poblaciones no permite descartar en 
absoluto, de ningún país , otras enfermedades que 
aquellas cuyo desarrollo sea incompatible con las 
condiciones cl imáticas y sociales. 

Sabido es que, clínicamente, resulta imposible, 
en algunos casos, establecer un diagnóstico dife
rencial preciso entre el esprú tropical y la anemia 
perniciosa. Da ah í la necesidad de recurrir a mé
todos de laboratorio, de los que hasta la fecha 
no se había logrado encontrar ninguno de valor 
práctico, para resolver el problema. 

A la vista de la bibliografía que sobre este 
punto ha sido publicada en los últimos dos años, 
se pueden mantener con todo el valor de cuando 
fueron escritas, las palabras de Rhoads y M i -
11er (2). "Entre ciertos casos de esprú y de ane
mia perniciosa la única diferencia existente fué 

1 Leído ante la Convención Médica Anual de San 

que una sustancia rica en vitamina soluble 
en agua resultó terapéut icamente eficaz per se en 
ciertos casos de esprú, mientras que, para que 
su acción terapéutica fuese efectiva en los casos 
de anemia perniciosa, había que ponerla en incu
bación con jugo gástrico normar*. 

A esta misma conclusión llegan Davison (3) 
y Wintrobe (4), si bien señalan la existencia de 
casos excepcionales de anemia perniciosa curados 
con grandes cantidades de levadura autolizada 
administrada por la boca. 

E l hecho diferencial y fundamental gastrolo
gia) — y a la vez fisiopatológico en el concepto 
de Castle— de estas dos anemias, estriba en la 
ausencia del principio intrínseco en cantidad efec
tiva en el jugo gástrico de los pacientes de ane
mia perniciosa. Pero, para la demostración de este 
principio intrínseco, aunque es posible, aún no 
disponemos de un método de valor práctico. 

Recientemente, Gessler y sus colaboradores (5) 
han descrito, en el jugo gástrico normal, un fer
mento proteolitico capaz de hidrolizar la caseína, 
liberando las proteosas; fermento que actúa en 
medio alcalino, cualidad que le distingue de la 
pepsina. De otra parte, se diferencia de la trip
sina y erepsina por no liberar N en grandes can
tidades. Creen que este fermento es idéntico al 
factor intrínseco de Castle y han comprobado 
que no existe en el jugo gástrico de los pacientes 
de anemia perniciosa. Har ía falta uri mayor nú-

Juan de Puerto Rico, en diciembre de 1941. 
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mero de investigaciones sobre esta proteasa de 
Gessler para poderla enjuiciar definitivamente. 

De las restantes exploraciones corrientes que 
pueden hacerse en el estómago, la más frecuente 
es la curva de secreción clorhídrica, la cual sirve, 
por si sola, para diferenciar gran parte de los ca
sos de esprú tropical de los de anemia pernicio
sa. Se acepta, generalmente, que la aclorhidria 
histaminorresistente es una característica siempre 
concurrente en la anemia perniciosa. Sólo algunos 
autores, como Hurst (6), admiten la existencia 
de casos excepcionales de anemia perniciosa con 
ácido clorhídrico libre. De los casos de esprú tro
pical, tan sólo un 30%, aproximadamente, pre
sentan aquilia histaminorresistente. Estos casos, 
ofrecen mucha similitud con los de anemia 
perniciosa y sólo señala un hecho distintivo la 
diferencia observada por Rodríguez Olleros y 
Hernández Morales (7) en la eliminación del rojo 
neutro a través de la mucosa gástrica. 

Sobre esta base, vamos a discutir sucesiva
mente los aspectos bacteriológicos, gastroscopio» 
y de la cromoscopia con el rojo neutro, en ciertos 
pacientes de esprú tropical en Puerto Rico, y a 
confrontar sus resultados con los obtenidos en las 
mismas investigaciones por diferentes autores en 
casos de anemia perniciosa en países no tropicales. 

B A C T E R I O L O G Í A 

De modo normal, el contenido gástrico es esté
r i l , a causa principalmente de la imposibilidad 
de que las bacterias se desarrollen en medios de 
pH tan bajo como el que existe en el jugo gástrico, 
por razón de su contenido en ácido clorhídrico. 

En los casos de anemia perniciosa el estóma
go se encuentra casi constantemente invadido por 
la flora del grupo coli (Katsch, 8; Dik, 9) , hasta 
el punto de que esta invasión se considera como 
una de las características de la llamada aquilia 
perniciosa; mientras que, en las designadas como 
aquilías funcionales, porque no se acompañan de 
signos gastroscópicos de atrofia, falta la flora 
gramnegativa (Henning y Norpoth, 10). Este 
hecho solamente atrae la atención sobre la posi
bilidad de que existan otros factores, además del 
ácido clorhídrico, que concurran para determinar 
la esterilidad del jugo gástrico. 

En 25 casos de esprú tropical de la Escuela 
de Medicina Tropical se hizo investigación bac
teriológica de la segunda extracción gástrica en 
ayunas, en el laboratorio bacteriológico de la 
Escuela, con el resultado siguiente: 

Número total de casos 25 
Plora grampositiva y negativa 14 
Flor» gramnegativa — 8 

Hora grampositiva 1 
Estériles 2 

De estos 25 casos, sólo dos tenían aclorhidria 
histaminorresistente, por lo que es forzoso aceptar 
que otros factores, independientes de la aclorhi
dria, puedan influir en la pérdida del poder de 
desinfeción del jugo gástrico en estos enfermos. 

Efectivamente, la perturbación de los factores 
que mantienen estéril el jugo gástrico, ha sido 
puesta en evidencia, en medio ambiente tropical, 
por Lloyd Arnold (11). Este autor ha operado 
25 perros, disponiendo y fijando bajo la piel, de 
manera que puedan ser puncionadas estérilmente, 
varias asas intestinales tomadas a alturas diferen
tes. Colocados estos perros en cámaras especiales, 
de las que se utilizan para el cultivo de plantas 
tropicales, a 32° C . y d e 86 a 90% de humedad, 
se puede comprobar que las partes altas del apa
rato digestivo pierden el poder de desinfección y 
permiten la invasión por la flora común de las 
porciones más bajas. 

Uno de los factores que colabora con el ácido 
clorhídrico en la función de mantener estéril el 
estómago, es la pequeñísima cantidad de sulfo-
cianato que, independientemente del producido 
por la saliva, se segrega con el jugo gástrico. En 
el jugo gástrico segregado en ayunas existe sulfo-
cianato (CNS) en valores que oscilan entre 1,3 
y 2,32 miligramos %. Brinck (12) ha encontrado 
valores altos en el ulcus, disminuidos en los casos 
de tuberculosis y anemia perniciosa. Falta por ha
cer la investigación de cuál es la cantidad de sul-
focianato que contiene el jugo gástrico de los pa
cientes de esprú, y quizá su resultado pudiera 
explicarnos, en parte, por qué se coloniza su estó
mago tan fácilmente por la flora del intestino 
grueso, a pesar de conservar, en la mayor parte 
de los casos, ácido clorhídrico libre en el jugo 
gástrico. 

G A S T R O S C O P I A 

Comparando las descripciones gastroscópicas 
de la anemia perniciosa dadas por Henning (13), 
Jones, Benedict y Hampton (14), Moutier(15), 
Gutzeít y Teitge (16), y Schindler y Serby (17), 
con las consignadas por nosotros (18) en casos de 
esprú tropical, nótanse, a primera vista, ciertas 
analogías referentes al tipo de lesión de la mucosa 
gástrica, habiendo, en cambio, algunas diferencias 
en lo que concierne a la intensidad de las mismas. 

En la anemia perniciosa se suele encontrar una 
gastritis atrófica, según unos autores, predominan
temente en áreas y, según otros, generalizada. 
Estas lesiones se benefician con la hepatoterapia, 
hasta el punto de que, en muchos casos, después 
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de este tratamiento la gastritis atrófica aparece 
"gastroscópicamente curada". 

Hemos podido verificar investigaciones gas-
troscópicas en tres grupos de enfermos de esprú 
tropical. 

En el primer grupo, todos los enfermos, me
nos uno, padecían del síndrome de esprú tropical, 
con gastritis atrófica, unas veces regionales y la 
mayoría de tendencia generalizada, pero en ningún 
caso alcanza ésta la intensidad que habíamos ob
servado anteriormente con el gastroscopio rígi
do (19), en casos de anemia perniciosa en países 
templados. 

En el grupo con síndrome de esprú tropical 
incompleto encontramos también, en la mayoría 
de los casos, gastritis atróficas, pero de menor 
intensidad aún que en el grupo precedente. 

Y , finalmente, en el grupo con esprú latente, 
en el que casi todos los pacientes han logrado con
trolar los síntomas con la hepatoterapia, ha desa
parecido la predominancia de las características 
gastroscópicas de gastritis atrófica, que persiste 
rara vez, viéndose en los otros casos mucosas 
normales, gastritis superficiales y, en algunos, as
pecto gastroscópico de gastritis hipertrófica. 

En realidad no podemos aceptar sin reservas 
la identidad del cuadro gastroscópico con el his
tológico, especialmente en los casos de alteraciones 
gastroscópicas moderadas (Swalm y Morrison, 
20). Por esta razón nos parece muy digno de 
seguir el criterio expresado por Miller (21) de 
describir, en lugar de clasificar, las observaciones 
gastroscópicas. 

Según esto, la descripción gastroscópica del 
estómago en el síndrome de esprú tropical coin
cide con la de la anemia perniciosa, pero con los 
signos menos acentuados. También coincide, en 
ambas dolencias, su mejoramiento por la hepato
terapia. 

Pero, como esta mejoría de los signos gastros-
cópicos que se produce en los casos de anemia 
perniciosa por influencia de la hepatoterapia. 
según ha visto Carey (22), no se acompaña nun
ca de restauración histológica, cabe preguntar si 
ocurre lo propio con la mejoría gastroscópica que 
se logra por la hepatoterapia en el esprú tropical. 
Y. de otra parte, también debe plantearse la cues-
tin de si el aspecto atrófico se traduce efectiva
mente, como ocurre en la anemia perniciosa, en 
una verdadera atrofia histológica. 

Si recordamos que el 90% de nuestros casos 
de esprú completo padecían atrofias gastroscó
picas y que tan sólo el 33% tenían aquília hista-
minorresistente, forzoso es aceptar que, en una 
parte de los casos, la atrofia gastroscópica no se 

acompaña de atrofia funcional y, por lo tanto, 
no existe en esos casos atrofia histológica, lesión 
que, por el contrario, se manifiesta siempre en la 
anemia perniciosa. 

No olvidemos que el aspecto gastroscópico y 
su mejoría aparente por la hepatoterapia pueden 
ser debidos, más que a verdaderos y profundos 
cambios histológicos de la mucosa gástrica, a va
riaciones en el aflujo de la sangre y a la turgencia 
de la mucosa. 

Pero queda ese grupo de pacientes de esprú 
con atrofia gastroscópica y aquilia gástrica com
pleta, como en la anemia perniciosa, en los que 
la exploración de la función de excreción gástrica 
del rojo neutro evidencia un carácter diferencial 
gástrico entre ambos síndromes. 

C R O M O S C O P I A 

La función de excreción gástrica del rojo neu
tro, administrado por vía parenteral, es la última 
que el estómago pierde en el curso de la atrofia de 
la mucosa. Henning y Jürgens (23) afirman, fun
dándose en un estudio gastroscópico de 161 pa
cientes, a los que se había hecho la prueba del 
rojo neutro, que, en las gastritis atróficas graves, 
considerando como típicas las de la anemia per
niciosa, el rojo neutro no se elimina, en tanto que, 
en casos de aclorhidria hístaminorresistente, sin 
acompañamiento de lesiones atróficas graves, el 
rojo neutro continúa eliminándose. A idénticas 
conclusiones habían llegado Katsch y Kalk (24), 
presentando como ejemplo una gastritis consecu
tiva a un intento de suicidio con ingestión de 
ácido, en el que observaron que pasado el primer 
período de "mudez" absoluta, durante el cual la 
mucosa no dio señal alguna de actividad, se ini
ció la regeneración, apareciendo en primer término 
la función de excreción del rojo neutro, compro
bándose en sucesivos exámenes que aumentaba 
la secreción de cloruros totales, apareciendo des
pués la secreción de ácido clorhídrico libre tan 
sólo bajo la estimulación con histamina, y, f i 
nalmente, segregase también el ácido clorhídrico 
obedeciendo a estímulos menos fuertes como el de 
la cafeína por vía oral. Es decir, en sentido inver
so: en una atrofia progresiva se pierden sucesi
vamente: a), la secreción clorhídrica libre espon
tánea; b), la secreción clorhídrica ausente (aun 
cuando se estimule con histamina): c), la secre
ción de cloruros totales, y d ) , en último grado, la 
excreción del rojo neutro. 

Además de estos autores, muchos otros han 
hecho notar que es característico de la anemia 
perniciosa la presencia de aquilia histaminorresis-
tente y la falta completa en la mucosa gástrica 
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del rojo neutro que se ha inyectado intramuscular 
o intravenosamente (Dav í son , Wil lcox. Haagen-
son, 25; Winkelstein y Marcus, 26; Streicher, 27; 
Held . 28, y Morr ison, 29). 

E n un trabajo anterior hecho con la colabora
ción de Hernández Morales, dimos cuenta del re
sultado obtenido con la prueba de el iminación 
gástr ica del rojo neutro en 27 pacientes de esprú 
tropical que hab í an sido vistos en el dispensario 
de la Escuela de Medic ina Tropical . H o y añad i 
mos 22 casos más , t ambién de esprú tropical, estu
diados en la Clínica Pereira Leal . En todos los 
casos se pract icó la prueba del rojo neutro con 
el siguiente m é t o d o : 

A cada paciente, tras un ayuno de 12 horas, se le 
hacía una exploración fraccionada de la secreción gás
trica, utilizando como desayuno estimulante la solu

ción de cafeína (0,2 gr de cafeína pura en 300 cm 3 de 
agua) coloreada con dos gotas de la solución de azul 
de metileno. Cuando este desayuno había sido eva
cuado del estómago, inyectábamos intramuscularmente 
en la nalga, 5 cm a de la solución de rojo neutro al \% 
y, además, en los casos en que durante la curva de 
secreción no se había evidenciado secreción de ácido 
clorhídrico libre, administrábamos simultáneamente una 
inyección subcutánea de histamina. A partir del mo
mento de la inyección del rojo neutro, extraíamos el 
contenido gástrico cada 5 minutos, hasta obtener la 
coloración rosada. Consideramos ese momento como el 
comienzo de la eliminación por el estómago del colo
rante inyectado. 

T A B L A I 

MEDIAS DE ELIMINACIÓN DEL R . N . EN EL ESPRU TROPICAL 

Hiperacidet NormacitUn llipoacidn Anacidet 

13,7 minutos 12,4 minutos 14,4 minutos 24,2 minutos 

COMPARACIÓN CON INDIVIDUOS NORMALES EN EL TRÓPICO 
(32 casos) 

Hiperaeidei Normaeidtt Hipoaeidtt 

16,6 minutos 14,7 minutos 24 minutos 

Queremos hacer resaltar de estos resultados los 
correspondientes al grupo de anacidez, compuesto 
por 14 casos, 6 de los cuales presentaban aquilia 
resistente a la inyección de histamina, no obstan
te lo cual todos los casos llegaron a eliminar el 
rojo neutro. 

Por el contrario, en otros dos casos con aquilia 
histaminorresistente y atrofia gástrica, pero uno 
de ellos con s ín tomas clínicos y neurológicos ca
racteríst icos de anemia perniciosa, siendo el otro 
un caso t ípico de pelagra, no se el iminó rojo neu
tro por ninguno. 

Si relacionamos nuestros resultados del estu
dio gastroscopio) del esprú tropical con el resul
tado obtenido en la eliminación del rojo neutro, 

es indudable que, en este s índrome, el es tómago no 
llega al grado de atrofia que es componente 
constante del cuadro de la anemia perniciosa, lo 
cual puede evidenciarse fácilmente. E l hecho, por 
lo tanto, tiene importancia práct ica, pues la prue
ba de eliminación del rojo neutro por el es tó
mago, realizada con el mé todo descrito, demues
tra que en todos los casos de esprú tropical en 
que la hemos practicado, ha dado resultado positi
vo, incluso en aquellos que cl ínicamente y por 
otros datos de exploración gástrica, mostraban 
ciertos signos que podr ían inducir a confundirlos 
con enfermos de anemia perniciosa. 

C O N C L U S I O N E S 

1. En una gran mayor ía de enfermos de esprú 
tropical el estómago es invadido por la flora gram-
negativa del intestino grueso, como ocurre en las 
anemias perniciosas. 

2. E l aspecto atrófico que se observa en el 
examen gastroscópico en los individuos que pa
decen esprú es de menor intensidad que el que 
hemos visto en casos de anemia perniciosa en 
los países templados. 

3. Contrastando con los pacientes de anemia 
perniciosa, los de esprú tropical eliminan el rojo 
neutro por la mucosa gástrica, aun existiendo 
aquil ia refractaria a la histamina. 

4. Creemos que esta prueba puede servir para 
hacer el diagnóstico diferencial entre ambos s ín
dromes. 
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LA RADIACIÓN SOLAR EN LAS CONDICIONES DE MÉXICO 
por 

M A R I K T T A B L A U 

México, D . F . 

E l conocimiento del valor de la radiación solar 
para la vida quizás es tan antiguo como la hu
manidad misma. En un bajorrelieve de E l A m a 
ra vemos al rey Amenophis I V (ap. 1375-1358 
a. de J . C. ) y su familia, sentados bajo los rayos 
del sol; algunos de los cuales llevan el signo de 
"vida" . 

L a súplica que Diógenes dirigió a Alejandro 
Magno — A p á r t a t e del sol—, nos comprueba 
también, que este sabio de la Edad Antigua apre
ciaba más que nada el valor de la luz solar. 

En la Edad Media, época caracterizada por la 
falta de higiene y por los escasos conocimientos 
médicos, se perdió/el sentido del valor de la luz 
solar. 

Quizás hasta el siglo X V I I I no se descubrió 
de nuevo la significación higiénica y te rapéut i 
ca de la i rradiación solar. En algunos trabajos pu
blicados en dicha época se recomienda para ciertas 
enfermedades un'tratamiento con rayos solares, 
en especial/ para acelerar la cicatrización de las 
heridas. 

En 1816, Doebereiner publicó un trabajo en 
que trataba de averiguar científicamente las causas 
de la acción favorable de la luz solar y llegó ya 
a distinguir entre la acción térmica y la c romá
tica. A t r i buyó una importancia especial a los ra
yos rojos. Nada se sabía aún sobre la acción ac t í -
nica de los rayos. 

Posteriormente, al progresar la ciencia física, 
y sobre todo el conocimiento del análisis espec
tral y de la fotoelectricidad, se conoció la acción 
de las ondas cortas. 

Notabi l ís imo, desde el punto de vista bioló
gico, fué el trabajo de Downes, quien en 1877, 

observó por vez primera la destrucción de bacte
rias por la influencia de los rayos muy cortos: los 
rayos ultravioletas. 

A partir de esta fecha se ha publicado un gran 
número de trabajos dedicados a la investigación 
de la radiación solar en relación con fenómenos 
biológicos, químicos, etc., pero a pesar de ello 
estamos aún lejos de haber resuelto todos los pro
blemas de este género. 

La distr ibución espectral de la radiación solar 
no sólo tiene importancia para problemas médi
cos y biológicos, sino también para otros geográ
ficos, zoológicos, botánicos y ecológicos, y asi
mismo para la industria, como p. ej., la técnica 
del calor, la química de materias colorantes, etc. 
Por tanto, es de gran importancia en muchos as
pectos conocer las características de la luz solar 
en aquel lugar en que se vive y trabaja. 

L a energía de la luz solar y su distribución 
espectral dependen de la situación geográfica del 
lugar y de sus condiciones climatológicas. Para 
un determinado lugar cambia la energía solar en 
el transcurso del año y todos los días según el 
ángulo de incidencia de los rayos, es decir, según 
la altura del S o l : además , este valor var ía natural
mente, con las condiciones meteorológicas y at
mosféricas. 

Para conocer todas estas relaciones de un lugar 
determinado, lo mejor es seguir el método expe
rimental: un método espectrográfico o espectro-
métrico con células fotoeléctricas o bolómetros 
u otros aparatos de medida. Las medidas se deben 
llevar a cabo, d ía tras día . durante varios años 
y en diferentes condiciones atmosféricas, para ob
tener una estadística que permita sacar los respec-
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livos promedios. Por este método no sólo se 
pueden obtener datos muy exactos con respecto 
a la irradiación solar, sino que estos datos pueden 
servir también para calcular las características 
químicas y físicas de la atmósfera en un lugar 
y su variación con las condiciones climatológicas. 
Tales investigaciones exigen, desgraciadamente, 
aparatos muy costosos y, además, cierto número 
de personas expertas, lo que hace difícil su reali
zación. 

Existe también otro método, teórico, que pue
de proporcionarnos datos sobre la irradiación, 
datos, sin embargo, menos exactos, especialmen
te si no se conoce bien la composición de la at
mósfera. Esta composición varía temporalmente, 
dependiendo de la situación geográfica del lugar, 
y debe ser conocida por datos experimentales, así 
como sus variaciones. En el caso en que falten es
tos datos o si tan sólo se conocen en parte, es pre
ciso suponer datos probables que estén relaciona
dos con los de lugares de condiciones semejantes. 
E l método se basa en la evaluación de relaciones 
físicas y geofísicas que determinan las pérdidas 
de energía que sufren los rayos solares al atra
vesar la atmósfera. 

Como en la irradiación solar, la llamada 
"constante solar", es una magnitud que está su
jeta sólo a muy pequeñas oscilaciones, las varia
ciones de la energía y de su distribución espec
tral que observamos, están condicionadas en su 
mayor parte por una actuación exterior que se ori
gina dentro de la atmósfera. 

Las pérdidas de energía que sufren los rayos 
dependen, en primer lugar, de la longitud del 
recorrido a través de la atmósfera; recorrido que 
se puede calcular para cada lugar y época del año 
o momento del día, tomando en cuenta la altura 
del Sol, es decir, el ángulo de incidencia de la ra
diación. E l recorrido crece con este ángulo según 
la relación: - J - llamando a al ángulo que 
forman los rayos con el horizonte del lugar. Para 
a s¡¡ 30° el recorrido es doble del valor que 
corresponde a la incidencia normal de los rayos. 
Se llama "masa de aire" la cantidad de atmósfe
ra atravesada, y se pone m = 1 para los rayos 
que incidan vertical mente; por consiguiente, si 
o a= 30, w t = 2, lo que significa que todos los fac
tores que influencian la luz solar al atravesar 
la atmósfera tienen doble valor, siempre que no 
varíe la composición de la atmósfera. 

Basándose en las leyes sobre la absorción y 
difusión de la luz en la atmósfera, P. Moon (1) 
calculó una curva que representa la distribución 
espectral media de la energía solar durante el 
año, para lugares próximos al nivel del mar y 

situados a latitudes medias. Seguramente esta 
curva es de gran importancia para las informa
ciones previas de médicos, ingenieros y biólogos, 
es decir, para cuantos se dedican al estudio de la 
acción de los rayos solares. Pero, según su deduc
ción, la aplicación de esta curva está limitada 
a ciertas regiones y especialmente no se puede 
emplear para México, por su baja latitud y gran 
altitud. 

too 
al a4 « j o. aj os oj i i . 

Longitud de oo<ia en Tqicc-oixí 

Fig. I a. 

Por tanto, vamos a calcular una curva stan
dard para México y sus alrededores que nos de 
aproximadamente el valor medio de la distribu
ción espectral de la luz solar durante el año. 
Emplearemos como base de este cálculo, las mis
mas relaciones teóricas que utilizó P. Moon (I) 
para la curva antes mencionada. En dicho traba
jo hay una recopilación muy completa y un exa
men crítico de las diferentes teorías de la absor
ción y difusión atmosféricas. 

Ahora bien, estudiemos por qué y de qué ma
nera la atmósfera influencia la radiación solar. 
El Sol emite un espectro continuo con un máxi
mo de intensidad en las proximidades de 5 00OA. 
correspondiente a un cuerpo negro con temperatu
ra de 6 000°K. La curva a de la fig. \a y 1 b. 
tomada del trabajo antes mencionado, representa 
la distribución espectral de la luz emitida por el 
Sol, suponiendo que m=0, es decir, que la radia
ción no tiene que atravesar la atmósfera. L a ener
gía de la longitud de onda 2 900 Á se ha hecho 
igual a cero, lo que no corresponde con la realidad. 
Pero como veremos después, por la absoHón 
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atmoslérica no recibimos casi nada de esta onda 
ni de ondas más corlas, así que estas regiones 
espectrales no tienen importancia para la vida 
terrestre. Es posible que en condiciones muy favo
rables (grandes altitudes) llegue hasta la Tierra 
una intensidad muy pequeña de rayos entre 
2000-2200 Á (2) ' , pero a causa de la dificultad 
de tales medidas todavía se sabe muy poco sobre 
este punto. 

a I.) 1.4 <S •(.* tj <J 49 i Z.l 

Fin. 1 b. 

La atenuación de la radiación al atravesar la 
atmósfera está condicionada principalmente: 

a) . Por difusión en las moléculas del aire, 
b) . Por difusión en vapor de agua, y 
c) . Por difusión en partículas pequeñas de 

polvo. 
Además, se producen efectos de absorción por 

diferentes gases de la atmósfera. 
En el primer caso, la difusión por las mo

léculas de aire se verifica según la ley de Ray-
leigh. El factor que determina la disminución de 
la energía por esta difusión no tiene el mismo va
lor para todas las longitudes de onda. Según la 
ecuación: 

' Con contadores para luz, instrumentos muy sen
sibles, se observaron tales efectos en Arosa y especial
mente en el Jungfraujoch. 

muchas veces probada experimentalmente, este 
factor r . A crece rápidamente al disminuir la lon
gitud de onda; c es una constante que, para la 
presión atmosférica normal, tiene el valor de 
c- = 0,00)80. Como consecuencia de este efecto 
se dispersan de la luz solar en grado mayor las 
ondas cortas. Cuanto más largo es el recorrido 
de los rayos dentro de la atmósfera tanto más po
bre es la luz solar en rayos cortos, rayos azules, 
violetas y especialmente ultravioletas. A l salir el 
Sol y al ponerse, es decir, cuando el Sol está muy 
bajo, la luz solar parece rojiza, porque le faltan 
casi todos los rayos cortos. Se supone, que esta 
difusión se produce especialmente por las molé
culas del aire pero también en parte por partícu
las pequeñísimas de polvo cósmico, en suspen
sión en la atmósfera. 

El segundo factor que disminuye la radiación 
es la difusión por vapor de agua. También en este 
caso la disminución de la energía es mayor para 
ondas cortas, pero no en grado tan pronunciado. 
El factor de difusión por el vapor de agua viene 
dado por: 

r „ x = i o - i r . 

en que c es una constante que tiene el valor 
c, — io — •,«» para 20 mm de agua precipitable 
sobre el lugar en que se hacen las observaciones. 

Un tercer factor importante es la difusión por 
partículas de polvo, que influye especialmente 
sobre la radiación en ciudades grandes o fabri
les. Esta difusión se experimenta por partículas 
relativamente grandes de un micrón o más de 
diámetro. Por consideraciones teóricas que están 
comprobadas por las experiencias, se sabe que 
esta componente de la difusión es casi indepen
diente de la longitud de onda. La ecuación para 
este factor es dada por: 

en que c a tiene el valor 0,0353 para 800 partícu
las de polvo en el cm*. 

Por último, el factor que determina el valor 
global de las pérdidas por procesos de difusión 
viene dado por la ecuación: 

*'i - [ ( ' . » ) * . ( T „ A ) - B - . (Tigí^Y 
En esta ecuación T O A , T U > \ y rdk tienen el sig

nificado antes mencionado, m es la masa de aire 
antes definida, p la presión atmosférica, w la can
tidad del vapor de agua y tí el número de par
tículas de polvo en un era8. 

Además de la difusión, hay otro factor que 
debilita los rayos en su camino a través de la 
atmósfera: la absorción. Esta se produce en los 
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diferentes gases atmosféricos. Se trata de una 
absorción selectiva que sólo afecta a ciertas regio
nes espectrales. Tales gases son. p. ej., el vapor de 
agua, que especialmente absorbe ciertas regio
nes de la parte roja c infrarroja del espectro: 
además, el oxígeno, dióxido de carbono, etc. Pero 
más importante es la absorción selectiva por el 
ozono, que además de una región en el infrarrojo 
abarca la ultravioleta entre 2 400 y 3 200 y que 
es la causa por la que recibimos tan pequeña 
cantidad de la componente ultravioleta de la ra
diación solar. Como antes mencionamos, no reci
bimos casi nada de la radiación entre 2200-2900. 

Por tanto, para poder calcular la curva de 
la distribución espectral, válida para México, 
tenemos que conocer además de la presión atmos
férica, las cantidades de los gases antes mencio
nados y, en primer lugar, la longitud del recorri
do de los rayos solares a través de la atmósfera. 
Todos estos datos, cambian con la situación geo
gráfica del lugar, con las condiciones climatoló
gicas v, además, con la época del año (estaciones, 
etc.). 

Para la cantidad de vapor de agua elegimos 
ir 20 mm, valor que, a pesar de la gran altitud 
de México, parece justificado como valor medio 
para la larga época de lluvias. Para el polvo to
memos 300 partículas por c m \ lo que corresponde 
al valor en ciudades grandes con pocos centros 
fabriles. Para el contenido de ozono, ponemos 
o = l , 8 mm. Sobre este dato y acerca de su impor
tancia para la irradiación ultravioleta hablaremos 
más en detalle en el capítulo siguiente. 

En cuanto a la longitud del recorrido de los 
rayos solares a través de la atmósfera, ya sabe
mos que se puede calcular de las condiciones geo
gráficas de un lugar, tomando en cuenta el tiem
po respectivo. 

Para México, el Sol está prácticamente en el 
cénit durante el período comprendido entre el 17 
de mayo y el 26 de julio en las horas del medio
día, así que los rayos tienen que recorrer la dis
tancia más pequeña posible. Tenemos, en estas 
condiciones, el valor m = 1. Pero la masa de aire 
atravesada todavía es menor, puesto que México 
está situado a una altitud de 2 240 m. Parecerá 
muy pequeña esta elevación en comparación con 
la distancia solar, pero se debe considerar, que la 
densidad atmosférica disminuye con la altura, 
así que los rayos.incidentes en una superficie co
rrespondiente a la altitud de México sólo encuen
tran en su recorrido un 77% de moléculas, en 
comparación con rayos que incidan normalmente 
sobre superficies situadas al nivel del mar. Este 
hecho se expresa, en los respectivos cálculos, in

troduciendo en la ecuación para la difusión total 
para p (presión atmosférica) su valor correspon
diente. 

El valor medio de la masa de aire se calculó 
de la manera siguiente. Existe en la Estación Me
teorológica de Tacubaya una estadística sobre 
las horas de insolación en los diferentes meses. 
Esta estadística comprende los datos de 19 años 
consecutivos. El número medio de las horas sola
res por mes se repartió sobre los diferentes días 
simétricamente a la hora del mediodía; es decir, 
si se obtuvo, p. ej., el valor de 6 horas solares 
diariamente por término medio, se suponía que 
hubiera sol entre las horas de 9 am. hasta las 3 pm. 
El valor medio del ángulo de incidencia para un 
año se obtiene por los valores límites de los án
gulos de incidencia para cada mes. Este procedi
miento aparenta alturas del Sol demasiado gran
des y por tanto un valor m muy bajo. Pero, el 
error cometido no debió ser muy grande, puesto 
que realmente también en el tiempo de lluvias a 
menudo hay sol durante las horas de mediodía y 
muy raros son los días en que el cielo está nubla
do a todas horas. Ahora bien, tenemos todos los 
datos para poder calcular la curva de la distribu
ción espectral de la energía solar en México. 

La curva b se calculó para el valor m = l y 
representa (fig. 1), por tanto, la distribución me
dia en las horas del mediodía para un día de vera
no; la curva c, calculada con el valor medio de m, 
nos da aproximadamente los valores medios de las 
energías en las diferentes regiones espectrales du
rante el curso de un año. 

De las curvas se puede calcular la energía 
total de la luz solar que recibimos, y la energía 
que corresponde a ciertas zonas del espectro, 
sumando las respectivas áreas incluidas por la 
curva y los ejes del sistema de coordenadas. 

Para la energía total encontramos el valor 

' • ^ 2 omímin." e s T , E C I R ' P O R término medio el Sol 
proporciona a I cm' en un minuto la energía 
1.32 cal. Según la curva b la energía transmitida 
en las horas de medio día de verano es 1,52 -=f^i-
A l suponer condiciones especialmente favorables, 
falta de polvo y de vapor de agua, condiciones 
que es probable se realicen temporalmente, se 
obtiene para la energía recibida por minuto en 

Según datos de Zenón de Leman ski, la energía 
máxima de la luz solar medida en Tacubaya 
alcanza 1,65 En la misma publicación 
se mencionan los siguientes valores medios para 
las estaciones de 
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Invierno 1,41 —?*L— 
Primavera 1,37 
Verano 1,31 
Otoño 1,41 

valor medio, 1.37-^*^;,, ; este valor no difiere 
mucho del antes calculado, El valor medio de la 
energía solar es bastante alto en comparación con 
los valores en otros lugares, p. ej., de Europa y 
de los Estados Unidos. Esto se debe especialmen
te al valor elevado en invierno, ya que los valo
res para el verano no difieren mucho en las 
diversas regiones geográficas. Bien es verdad, 
que, por lo general, aumentan con la altitud y 
con la latitud y dependen de las condiciones c l i 
matológicas, pero la disminución de energía en 
latitudes altas a causa de la posición más baja 
del Sol se compensa, al menos en parte, con el nú
mero mayor de horas de insolación; las dife
rencias en casos extremos no pasan del 50-60%. 
Por otra parte, difieren mucho los valores para 
el invierno, puesto que, en esta época es mucho 
más pronunciada la diferencia en los ángulos de 
incidencia y, además, las horas de instilación dis
minuyen rápidamente con la latitud. Los casos 
extremos son: el invierno en la zona polar, don
de la energía solar es casi cero, y el invierno en 
las regiones ecuatoriales, que tiene el mismo nú
mero de horas de sol y además los mismos ángu
los de incidencia que los meses de verano. 

E L C O N T E N I D O D E O Z O N O 

Las radiaciones ultravioletas que llegan has
ta una cierta región de la Tierra dependen, en 
alto grado, de la capa de ozono existente en la 
atmósfera sobre aquel lugar (3). E l contenido 
de ozono varía con la latitud y depende ade
más de relaciones meteorológicas, pero en general 
no se han llevado a cabo muchas investigaciones 
sobre este punto, lo que se debe a la dificultad 
de tales medidas. 

Por tanto, el problema relativo al contenido 
de ozono y a su distribución todavía no está 
totalmente resuelto, a pesar de la gran importan
cia que tiene para investigaciones biológicas y 
geofísicas. 

Se sabe que el ozono no está distribuido con 
uniformidad por toda la atmósfera, sino que per
manece concentrado especialmente en una capa 
entre 10-35 kms de altura, con una concentración 
máxima a la altura aproximada de 22 kms. Cerca 
de la superficie de la Tierra la concentración sólo 
es aproximadamente 0,02 mm por km de aire 
(fig. 2). L a región de mayor concentración coin

cide con la zona de la estratosfera, caracterizada 
por su temperatura baja y constante de -50°C. 
I.a curva i de la figura 2 representa la re
lación entre la temperatura y la altura en kms. 
Debemos esta curva a Bartels (4). L a curva II, 
que se basa en medidas de Dobson (5) en No
ruega, representa la relación entre la cantidad de 
ozono (expresada en mm por km de aire) y la 
altura. L a explicación de este fenómeno así como 
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la de la.distribución vertical de ozono todavía no 
se tiene. E l ozono se produce especialmente por las 
radiaciones ultravioletas por bajo de 2400 Á, ra
diaciones que son absorbidas especialmente por 
el oxígeno. A distancias demasiado lejanas de 
la superficie de la Tierra es posible que no se 
pueda formar ozono en cantidades apreciables, 
puesto que allá la cantidad de oxígeno es también 
bastante reducida. (E l oxígeno, como gas pesado, 
disminuye mucho con la altura). 

Por otra parte, en distancias próximas a la 
superficie terrestre la intensidad de los rayos ul
travioletas ya ha disminuido demasiado por la 
absorción en oxígeno y por fenómenos de difu
sión, así que no puede producirse ozono en gran 
escala. Además, posiblemente se necesita un cier
to equilibrio entre átomos e iones de oxígeno pa
ra la formación de ozono, lo que parece también 
ligado con cierta altura. Sí, además de los rayos 
ultravioletas, contribuyen también rayos corpus
culares a la producción de ozono es cosa aún no 
sabida. 

La temperatura tan baja que corresponde a 
a la capa de la concentración mayor, probable
mente se puede explicar por los procesos quími
cos secundarios, provocados por la absorción de 
la radiación ultravioleta. Estos procesos debe-
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rían tener un carácter fuertemente exotérmico 
para hacerlos compatibles con las temperatura» 
tan bajas. 

La cantidad de ozono no puede conservar un 
valor constante; pues mientras la radiación ul
travioleta de longitud de onda menor de 24(K) r\ 
produce ozono, la de 2400-3200 Á es absorbida 
en grado muy alto por este gas, disociando las 
moléculas de ozono, y por tanto disminuyendo 
su cantidad. Se establece, por fin, un equilibrio 
entre la cantidad formada y destruida, pero este-
estado varía con la irradiación solar, es decir, con 
las estaciones del año (3). En los meses del ve
rano prepondera el efecto destructivo, asi que en 
los del otoño tenemos sobre nosotros una capa 
menos rica en ozono; durante el invierno aumen
ta otra vez la cantidad de ozono, para alcanzar 
un valor máximo en los meses de primavera. 
Estas diferencias son mayores en las regiones po
lares, en donde son mayores también las dife
rencias en la irradiación. Ya en Spitzberg (la
titud 78"N) la cantidad de ozono es en un 60'/ 
mayor antes de empezar el verano, que en el 
otoño. En las regiones ecuatoriales las diferen
cias son mucho menores y también es menor el 
contenido absoluto de ozono a causa de la irra
diación mucho menor. En la zona templada te
nemos como valor medio aproximadamente en 
total una cantidad de 2 mm de ozono, mientras 
que esa cifra alcanza en las zonas polares valores 
hasta de 4 mm. Como veremos después, esta 
diferencia causa grandes cambios en la radiación 
ultravioleta que se recibe en las respectivas re
giones. 

De los datos sobre la relación entre la con
centración de ozono y latitud geográfica y to
mando en cuenta su gran altitud se supone, 
como valor medio, para la cantidad de ozono en 
las condiciones de México el valor 1,8 mm, como 
antes hemos dicho. 

L A R A D I A C I Ó N U L T R A V I O L E T A 

La cantidad de ozono no influye tanto en la 
energía total de la irradiación como en la parte 
ultravioleta, y especialmente en la parte situada 
por debajo de 3200 A . P. ej., la relación entre la 
radiación ultravioleta total en el caso de 1,8 mm 
y de 2,8 mm 

(ir v i l ) 
(UV2.8) ' 

siempre que las demás condiciones sean las mis
mas; pero al comparar las regiones ultraviole
tas entre 2900-3200 A crece la relación según: 

L" V (2900 — 3200 Á ) M - 1,23 
ü V (2900 - 3200 A h j 

Debido a la gran importancia biológica e hi
giénica de la radiación ultravioleta parece intere
sante calcular separadamente las condiciones pa
ra México. La radiación ultravioleta es uno de 
los factores principales que determinan el valor 
climatológico de un lugar. 

E l valor máximo de la radiación ultravioleta 

(2900-4000ÁJ para México, es decir, para con
diciones especialmente favorables (u i=0 , d = 0 ) ' 
y tomando para el ozono el valor 1,8 mm, se 
obtiene: 

L - _ - , W a t t » 82,7 miliail 
v - w . » 4 m j - o m t m i n . 

Considerando la hora de medio día obte
nemos: 

para un día de verano.. . . 48,63 ¡¡¡^¡g 
, otoño 41,42 „ 

„ ,. „ „ invierno... 38,60 „ 
„ „ „ ., primavera. 45,85 „ 

valor medio anual 37,8 „ 

el último número se refiere al valor medio de la 
radiación ultravioleta durante el año. Según este 
valor recibimos en el transcurso de un año 35 
kilowatts u 8,380 cal por cm s , tomando como 
número de horas de insolación 2575, según la 
estadística de Tacubaya antes mencionada. Este 
valor es muy alto y supera mucho los obtenidos 
en otros lugares, célebres por su irradiación muy 
fuerte. Desgraciadamente no tenemos a nuestra 
disposición los respectivos datos experimentales 
o sólo valores relativos. Para obtener una com
paración con uno de los lugares más famosos 
por su radiación ultravioleta elegimos, p. ej., 
Davos en Suiza a una altitud de 1 600 m y 
calculamos los respectivos valores. Poniendo 
igual a cero la cantidad de polvo (d= 0) y la 
de vapor de agua (tt> = 0), y tomando para 
la cantidad de ozono o -^2 .8 mm. lo que corres
ponde aproximadamente a la latitud de este lu
gar, se obtiene como valor máximo de la radia
ción ultravioleta 

E 51,73 Watt . 
m' seg ' 

para las 12 h de un día de verano 

K . = 4 3 . 0 7 - ^ « 

y para las 12 h de un día de invierno 
Watt 

K , = 23,6 
m'w* 
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con w == 20 y d = 0 (Davos es conocido por 
la falta de polvo). El valor E T no difiere mu
cho del respectivo valor para México, pero el 
valor Ei es sólo un 60%. El valor medio de la 
radiación ultravioleta en Davos no se puede cal
cular por no conocer los respectivos datos meteo
rológicos, pero claro está que comparando los 
valores medios la relación sería todavía más en 
favor de México. Para formarse una idea sobre 
la distribución tan heterogénea de la radiación 
ultravioleta, mencionaremos que un lugar situado 
en el polo norte recibe el 21 de junio todavía 
menos radiación ultravioleta que Davos el 21 de 
diciembre. 

Con respecto a la radiación ultravioleta tan 
intensa en México es interesante estudiar el pro
blema de si una terapia con lámparas médicas 
de radiación ultravioleta tiene algún valor o si se 
trata de una cura superflua. Una buena lám
para médica proporciona en sólo 40 h la misma 
cantidad de rayos ultravioletas (entre 2 900-4 000 
Á) , que recibimos en México durante todo un 
año. Por tanto, la irradiación ultravioleta con
serva su importancia para ciertos fines médicos, 
higiénicos y químicos, y no puede ser desechada 
por la intensidad de la radiación solar. Siempre 
que se trate de suministrar grandes cantidades de 
luz ultravioleta en un tiempo lo más corto po
sible, p. ej., en un tratamiento médico o en la 
industria química, tenemos que recurrir a la lám
para ultravioleta. 

Una ventaja todavía más grande de estas 
lámparas, en comparación con la luz solar, es 
la extensión del espectro hasta longitudes de on
da todavía más cortas, hasta ondas de sólo 2000 
A o menos, si se trata de lámparas de cuarzo. 
La región entre 2 200-2 900 Á es bien conocida 
por su acción bactericida y tiene además otras 
propiedades valiosas en procesos químicos. Esta 
región, tan importante, falta en la radiación 
solar, aun en las condiciones más favorables. 

Pero esto no quiere decir que la radiación ul
travioleta que recibimos del Sol sea menos im
portante. A pesar de un estudio de muchos años, 
todavía no conocemos todos los detalles sobre 
su acción biológica como en el caso de la luz v i 
sible. A menudo se trata no de efectos directos, 
sino de efectos secundarios o terciarios y no es 
fácil la separación entre tales efectos. Además, 
muchas veces desempeñan un cierto papel accio
nes antagónicas, si no se trabaja exclusivamente 
con ciertas regiones espectrales limitadas. 

Como ya queda mencionado antes, todos los 
rayos actúan en cierta forma sobre el organismo; 

pero la acción es más intensa y de otra natura
leza si se trata de radiación ultravioleta, puesto 
que sólo en esta región se verifican efectos foto-
químicos y fotoeléctricos. Por otra parte, rayos 
de una longitud de onda menor de unos 2 200 Á 
pierden su eficacia porque sufren una absorción 
demasiado grande y penetran tan sólo muy po
co en los cuerpos sobre los que actúan. Pasaría 
los límites de este trabajo describir detallada
mente los efectos correspondientes a las diversas 
zonas del espectro. 

En general se supone que la formación de eri
tema es una medida para la acción biológica de 
los rayos. Ahora bien, se produce eritema, es 
decir, enrojecimiento de la piel, ya con rayos 
entre 3 300-4 800 Á. Pero este efecto se puede 
distinguir del eritema verdadero por su apari
ción inmediata después de la irradiación, y ade
más, por la falta de pigmentación posterior. Es
te eritema se basa en acciones oxidativas, mien
tras que el verdadero eritema, el causado por 

01* Olí 0.U Otl 02* 029 o.J» tf)í 
Fif. 3. 

rayos más cortos, es el resultado de un proceso 
de reducción; en este último caso, la radiación 
eficaz tiene longitudes de onda entre 2 300-3 200 
Á, y el efecto máximo se obtiene con la onda 
2 967 A . L a figura 3 representa la acción erite-
matosa, basada en experimentos de Hausser y 
Vahle. 

Desde el punto de vista biológico la región 
entre 2 800-3 200 Á ha sido investigada con la 
mayor detención. A esta región se atribuye el 
efecto antirraquítico de la radiación ultraviole
ta; activa, además, la provitamina D del cutis, 
formando vitamina D, la que estimula el meta
bolismo normal del calcio. El máximo de esta ac
ción se produce con la onda 2 967 Á, como en el 
caso de la formación del eritema. Por esta 
radiación se estimula también el metabolismo del 
nitrógeno, se produce una disminución de la pre
sión arterial, se aumenta la tolerancia para azú
car, etc. Parece que el organismo trabaja más 
económicamente bajo la influencia de esta radia
ción. Dado que todos estos efectos son propor
cionales al efecto eritemal, se introdujo para la 
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medida de esta región del espectro un sistema de 
unidades biológicas, que se basa en la curva del 
efecto eritemal. en la antes mencionada curva 
de Hausser y Vahle. La acción máxima, con ra
yos de onda 2 967 A se hace igual a la unidad, 
y un watt de esta energía se llama watt eri
temal. Un watt de esta energía tiene el mismo 
efecto que 5 watts de la onda 3070 A (comp. 
fig. 3) o 10 de la onda 3095 Á; por tanto se ne
cesitan 5 watts de la onda 3070 A y 10 de la 
onda 3095 Á para la producción de un watt 
eritemal. También se emplea la expresión E - V i -
ton que corresponde a 10 microwatts o, en donde 
F. = 1 para 2967 Á y E = 5, para 3070 A , 
etcétera. Por -10 E-Viton se produce un eritema. 
Si se conoce la distribución espectral de la radia
ción ultravioleta (comp. fig. I) se obtiene la 
dosis en watts eritemales por la suma de las 
energías correspondientes, poniendo para cada 
longitud de onda su valor respectivo en E. Las 
ondas más largas de 3 200 A no contribuyen a 
la dosis eritemal, puesto que E tiene valores de
masiado altos. Si calculamos para México el nú
mero de watts eritemales o sea de la radiación 
ultravioleta biológicamente tan eficaz ( U V 1 ( ) , pa
ra las diferentes estaciones del año habremos de 
hacer las mismas suposiciones que antes. 

Obtenemos como valor máximo para las con
diciones más favorables 41,2 microwatts erit. 
por cm 2 ó 4,12 E-Viton; en menos de 10 minu
tos esta radiación puede provocar un eritema. 

En un día despejado a las 12 h se puede es
perar la energía: 

30,67 microwatts erit. por cm 2 en verano. 
24,82 „ , „ otoño. 
16,55 „ „ „ „ „ invierno. 
29,81 „ „ „ „ „ primavera. 

Como valor medio durante el año se obtiene 
aproximadamente 15,53 microwatts erit. por cm* 
lo que, calculando por 2 575 horas de inso
lación corresponden a un valor de 3 942,3 E - V i 
ton horas por año. Desgraciadamente tan sólo 
hay muy pocas medidas sobre esta materia, así 
que es difícil una comparación con datos expe
rimentales. 

Si se calculan los valores correspondientes 
para Davos, se obtiene: 

Valor máximo 18,9 microwatts erit. cm s 

12 días de verano.. 16,2 „ „ 
12 días de invierno, 2,1 

Para el cálculo de estos valores se tomó 
o -— 2.8 mm. u> = 0, d — 0, lo que segu
ramente, sobre todo en los dos últimos casos, 
aparenta condiciones demasiado favorables. E l 
valor para verano es, aproximadamente, el mis
mo que el que tuvimos para México en el tiem
po de invierno: el valor para invierno, en Davos, 
es sólo 12% del respectivo valor en México. E l 
valor medio de esta componente y la respectiva 
irradiación total en el transcurso de un año, no 
se puede calcular por falta de datos meteorológi
cos. Pero, también en este caso, las condiciones 
en Davos deben ser muy inferiores en compara
ción con las de México, ya que en los valores 
medios no sólo se hace más notable la diferencia 
en los ángulos de incidencia, sino también la re
ducción de las horas de insolación posibles en los 
inviernos de regiones de esta altitud. Sin embar
go, a causa de su altura y de influencia meteoro
lógica, Davos es famoso por su irradiación ultra
violeta y supera en mucho a otros lugares de 
igual latitud y hasta los de latitudes más meridio
nales. Por lo general, en lugares de esta latitud 
no se recibe nada de dicha componente en los me
ses de invierno y en lugares de la zona polar tam
poco en los veranos. 

Para poder apreciar más detalladamente la 
irradiación que incide en un lugar debemos ob
servar lo siguiente: la irradiación que recibe la 
Tierra no sólo consiste en la radiación solar sino 
también en una luz difusa, la llamada luz del 
cielo; esta luz corresponde a las componentes de 
la luz solar dispersada por los procesos de difu
sión antes mencionados; en relación con la cons
tante de difusión mayor para ondas cortas, la 
luz del cielo es muy rica en estas ondas. Si el 
Sol está cerca del cénit, la componente de la luz 
del cielo sólo comporta unos porcientos de la de 
la luz solar, pero es un múltiple de la luz solar, si 
el Sol está muy bajo. L a relación: 

(U V) cielo 
(U V) sol 

es mucho mayor al considerar en ambos casos 
sólo la parte ultravioleta entre 2 900-3 200 Á. 
Lukiesch, Taylor y Kerr (6) determinaron ex-
perimentalmente la relación entre la luz del 
cielo y la solar con respecto a esta componente 
de la luz solar, es decir: 

(U V b) cielo 
(U V„) sol 

para diferentes ángulos de incidencia. De la cur
va respectiva se pueden sacar aproximadamente 
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los valores que corresponden a las condiciones de 
otros lugares. Para México se obtiene: 

ftl V1() ciclo 
( I T V J M I 4 

para un d ía de verano a las 1 h, y es igual a 
I para un d ía de invierno. Las relaciones para 
Da vos son: 

1 resp 4. ( ü Vfc) sol 

se refiere a las respectivas radiaciones y es natu
ralmente menor en el invierno que en el verano, 
y, en ambos casos, menor en Davos que en M é 
xico. Puesto que ( U V b ) tiene un valor peque
ño en el invierno para las condiciones de Davos. 
también es pequeño el valor de: 

(II V h ) BOI - i - (U V b ) cielo - 5 {V V J nol; 

sin embargo la relación entre las sumas de la 
radiación solar y la del cielo ya no es tan pro
nunciado, como la relación entre las solas com
ponentes solares. 

Por tanto, México está muy favorecido tam
bién con relación a esta radiación, tan impor
tante biológicamente, que per se representa un 
medicamento o una medida profiláctica para 
muchas enfermedades. 

L a causa de la superioridad de su irradia
ción se basa, resumiendo de nuevo, en su alti tud 
y en su s i tuación en la zona templada. Ambos 
factores condicionan una disminución de las pér
didas de difusión y absorción; la intensidad 
excepcionalmente alta de la componente ultravio
leta entre 2 900-3 200 Á se debe sobre todo a la 
distr ibución del contenido de ozono, que para 
la latitud de México tiene un valor pequeño. 
Para apreciar bien las cualidades cl imatológicas 
de México se debe fijar la atención no solamen
te en el gran n ú m e r o de horas de insolación, 

sino también en el hecho de que aqu í nunca se 
observa un per íodo prolongado en que falte el 
Sol y n i siquiera la componente biológica de la 
luz ultravioleta. Esto debe ser de una importan
cia muy grande para la higiene social, puesto que 
la existencia de ciertas enfermedades por eficien
cia está muy reducida. Desde el punto de vista 
higiénico quizás se debe dar importancia tam
bién al cambio de la dirección de incidencia de 
los rayos solares en el transcurso del a ñ o ; en los 
días desde el 17 de mayo al 26 de jul io los rayos 
inciden desde el Norte, así que serán sólo pocas 
casas o deparlamentos los que cuando menos por 
poco tiempo no estén bajo la influencia de la luz 
solar. 

Por úl t imo, para juzgar sobre el clima de un 
lugar, es preciso tener en cuenta también el pro
blema de la temperatura y de los vientos. En 
ambas relaciones México y sus alrededores están 
muy favorecidos, ya que la temperatura media 
es de I5°C . y existe gran constancia por lo que 
se refiere al problema de los vientos: México tie
ne 4 834 horas de calma; la dirección del viento 
más frecuente es la N W , y este viento sopla tan 
sólo durante 946 horas. Por lo tanto, un lugar 
de la capital situado en el lado no accesible al 
viento, y libre de polvo y vapor, debe ser un 
balneario cl imatológico ideal, muy superior a 
los más famosos de Europa. 
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Comunicaciones originales 
S O B R E Ü N M É T O D O D E V A L O R A C I Ó N 

C U A N T I T A T I V A D E L A 2 - M E T I L -

N A F T O Q U I N O N A - 1 , 4 Y S O B R E 

S U S S O L U C I O N E S 

A C U O S A S 

L a reacción coloreada para la vi tamina K . 
descubierta por Dam y col. ( I ) . no puede ser em
pleada para su valoración cuantitativa por la 
inestabilidad del color que se forma y por la fa l 
ta de especificidad, h l Profesor argentino A r m a n 
do Nove l l i , ha modificado la reacción de tal ma

nera (2) que su sensibilidad y la estabilidad del 
color producido aumentan considerablemente, y 
puede ya emplearse para una valoración cuan
titativa. L a reacción modificada sólo ha sido 
estudiada por el Prof. Novel l i en la 2-metil-naf-
toquinona-1,4. sustancia madre de las v i tami
nas K naturales, que, aunque no se encuentra en 
la Naturaleza, por ser más activa que la vitamina 
K . y que la vitamina K , . y más sencilla de fa
bricar, es hoy d ía la sustancia preferida para su 
utilización en Medicina como medicamento an-
t ihemorrágico, con actividad de vitamina K . 
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L a reacción de Novel l i se basa en transfor
mar la quinona en 2,4-dinitrofenil-hidrazona la 
cual, en presencia de amoníaco y alcohol amíl i
co, produce un color verde. E l propio autor de 
la reacción sugiere que puede emplearse para 
una valoración cuantitativa. En efecto, nos
otros la hemos aplicado a la determinación cuan
titativa de la 2-metilnaftoquinona-l,4 en distin
tos medicamentos con excelente resultado, y la 
empleamos ya de una forma rutinaria para el 
control de los medicamentos preparados por 
nosotros, que contiene dicha sustancia. 

L a forma más práct ica que hemos encontra
do para la realización cuantitativa de dicha reac
ción, es buscar su l ímite de sensibilidad, que 
hemos encontrado en 20 y mediante diluciones 
progresivas llegar a determinar en el problema 
esa cantidad. Teniendo en cuenta la dilución, 
es sumamente fácil calcular el contenido original 
del problema. 

Diferencias de 4-5 y se aprecian con facilidad. 
Se aumenta la seguridad de la determinación, 
si se compara siempre con una solución tipo de 
metilnaftoquinona en alcohol, d i luida de igual 
manera. 

A continuación indicamos la técnica empleada: 

Reactivos. 
A. —Solución tipo 2-metilnaftoquinona-M en alco

hol etílico, que contenga 10,0 mg en 100 cm : t. Se pre
para pesando exactamente la cantidad necesaria de me
tilnaftoquinona purísima, recristalizada (P. f. 108-9°, 
color amarillo limón claro y brillante). La solución es 
estable indefinidamente, si se conserva en frasco de 
tapón esmerilado, color ámbar y protegida de la luz. 

B. —Solución al 0,5% de 2,4-dinitrofenil-hidrazina 
en C1H 2N (una solución al \% como indica Novelli, 
precipita en frío; la reacción se produce igual con la 
solución al 0.5%). 

C—Amoníaco. D = 0.910. 
D.—Alcohol amílico. 

Técnica. 

En un t. e. limpio y seco, se coloca un volumen, 
medido con pipeta (dividida en 0,1 cm 3 ) de la solu
ción alcohólica de metilnaftoquinona convenientemente 
diluida (problema o solución A) , se añaden 3 gotas de 
la solución B y se mantiene el tubo durante medio mi
nuto en bario de maría, hirviendo. Se enfría al chorro 
del agua, se añaden 3 gotas de amoníaco (C) y I cm 3 

de alcohol amílico y se agita fuertemente. 

La capa superior de alcohol amílico, toma un color 
verde. Cuando la cantidad de metilnaftoquinona es 
pequeña, tarda un poco en aparecer el color verde. Debe 
hacerse la observación antes de los 3 minutos. En estas 
condiciones, la solución tipo da una reacción positiva, 
con una cantidad total de 20 y. Para una solución 
problema, se prepara una serie de tubos con cantidades 
crecientes de metilnaftoquinona de tal manera que en 
uno o varios de los tubos con solución más diluida se 
obtenga reacción negativa. El primer tubo, aumentan
do la concentración, en que aparece el color verde an
tes de los 3 minutos, contiene 20 y de metilnaftoquinona. 
Para alcanzar una mayor exactitud, se compara respecto 
a intensidad de color y velocidad de aparición, con la 
coloración obtenida con una cantidad de solución tipo 
(A), que contenga 20 y y si hay pequeñas diferencias 
se hacen nuevas diluciones o se toman cantidades frac
cionarias de la empleada, hasta obtener una coloración 
igual a la tipo. 

Cuando se trata de valorar grageas, se disuelve la 
cubierta azucarada en agua y luego se tritura la tableta 
en un moittro con 10 cm 3 de alcohol etílico, se filtra 
y se afora exactamente. Si se trata de valorar solu
ción oleosa (inyectable o para tomar a gotas), 1 cm ; | 

de la solución se sacude fuertemente con 10 c m 3 (o 
con una cantidad proporcionalmente mayor), de alco
hol etílico. Se deja reposar y cuando el aceite se ha 
sedimentado bien, se toma con pipeta la cantidad ne
cesaria de solución alcohólica (capa superior). 

De esta manera venimos controlando hace meses el 
contenido en metilnaftoquinona de nuestro preparado 
Vitamina K "Triarían". En el cuadro siguiente, pueden 
verse los resultados obtenidos y las diluciones emplea
das para cada unidad (grageas o ampolletas). 

Grageas Ampolletas Ampolletas Ampolletas Sol.tipo. 
Contenido 1,0 mg porgragea 1,0 mg/l c m a 2,3 mg/l cm'1 5.0 mg/2 cm : i 10 mg/100 cm n 

Vol. de la sol. alco
hólica empl 10 c m 3 10 cm .-1 25 c m 1 50 cm » 
0,1 cm» — — — — — 
02 cm» 4- + + + + 
0,3 cm» + + + 4- + 

Resultado obtenido .. 100 y/l cm 1 100 y/1 cm* lOOj/Iom 1 I00) / lcm ! l l O O j / l c m 3 

S O L U C I O N E S A C U O S A S 

De una manera especial, nos ha interesado 
ver cómo se comporta la reacción en solución 
acuosa. Como es sabido, la solubilidad en agua 
de la metilnaftoquinona es sumamente pequeña : 
10 rng por 100 cm}, lo que hace que no pueda 

emplearse cómodamente para inyección intrave
nosa y por eso se han lanzado al comercio otros 
preparados que, siendo derivados del 2-metiInaf-
taleno, tienen una solubilidad en agua mayor 
junto con una fuerte acción an t ihemorrág ica . 
Nos l lamó mucho la atención un preparado he-

1.-.8 



CIENCIA 

Cho en México que hab ía adquirido bastante d i 
fusión y en el que se declaraba una concentra
ción de I mg. de metilnaftoquinona en I cm* de 
agua, cosa que de antemano parecía poco pro
bable. En efecto, la reacción de Nove l l i , efectua
da en las condiciones dichas, acusaba ausencia 
total de matilnaftoquinona. Para convencernos 
de si la falta de reacción positiva era a causa del 
agua, o se debía ciertamente a la ausencia total 
de metilnaftoquinona en el preparado de refe
rencia, hicimos la reacción con una solución sa
turada en frío de metilnaftoquinona en agua 
destilada, la cual , cuant ío más , había de tener 
100 y por c m 3 y se hizo la t i tulación inmedia
tamente después de preparada. E l resultado sor
prendente fué que se obtuvo una reacción posti-
va desde un punto de vista cualitativo y cuanti
tativo. Con 0,1 c m 3 de dicha solución (10 r) 
la reacción es aún negativa, pero con 0,2 c m 3 

(20 y) l a reacción es y a positiva U n a compa
ración directa con la solución tipo A (a lcohól i 
ca) no es rigurosamente exacta, pues la intensi
dad del color es más débi l , con la solución acuo
sa que con la solución alcohólica, para un mismo 
contenido en metilnaftoquinona, pero el l ímite 
de sensibilidad, es igual. 

Llegamos a utilizar hasta 2 c m 3 del prepa
rado indicado, que según la etiqueta, debía con
tener 2 000 y de metilnaftoquinona, sin obtener 
resultado positivo. Por tanto, caso de contener 
algo de metilnaftoquinona, tendrá menos de 20 y 
en los 2 c m 3 . 

Pensando todav ía que la reacción pudiese ser 
estorbada por algún reactivo solubilizante y , con 
la idea de obtener una solución acuosa estable y 
concentrada de metilnaftoquinona, hemos hecho 
numerosos ensayos de solubilizarla en agua, a con
centraciones mayores de 10 mg % , habiendo fra
casado todos ellos. T a n sólo en un caso hemos 
logrado preparar una solución acuosa con 
100 mg % pero no es estable: con el tiempo va 
precipitando la metilnaftoquinona. N o obstante, 
ellos nos ha servido, para comprobar que la reac
ción coincide en sus resultados cuantitativos, en 
presencia de agua y de otros reactivos, a mayor 
concentración que la solución acuosa simple. E l 
reactivo solubilizante que nos ha permitido d i 
solver en esa forma la mentiinaftoquinona, ha 
sido el desoxicolato de sodio, preparado por uno 
de nosotros (S. O . !.)» a part ir de la bilis. 

Se prepara una solución que contenga 1,0 g de des
oxicolato sódico en algo meros de 100 cm * de agua 

destilada y se procura que el p n «ra rigurosamente 
neutro (lo más próximo a 7,0). pues una reacción al
calina altera rápidamente la metilnaftoquinona. Se te 
añade entonces la solución de 100 mg de metilnaftoqui
nona en I cm • de alcohol y se agita, quedando toda 
la metilnaftoquinona incorporada a la solución. Si, en 
e&as mismas circunstancias, se añade sólida, no se in
corpora a la dÍM>lución, pero disuelta en muy poco al
cohol, si lo hace. Si la solución queda ligeramente tur
bia, se filtra y se enrasa con agua a 100 cm*. 

Esta solución, con el tiempo va precipitando la me
tilnaftoquinona; antes de cada nueva determinación* se 
filtra para que quede totalmente transparente. Se hi
cieron las siguiente* determinaciones, en relación con el 
tiempo: 

20-11-1942: Se preparó la solución. 
25- 11-1942: 1000y por cm*. 
26- 11-1942: 650 y por cm". 
5-111-1942: 650 y por cm 

25-111-1942 : 20 y por cm». 

E l l o indica de una manera clara, c ó m o la 
reacción de Nove l l i da resultados cuantitativos 
correctos en solución acuosa, a distintas concen
traciones y aun en presencia de sustancias solu-
bilizantes ex t rañas . Por eso creemos lo más pro
bable, que según nuestras determinaciones, los 
preparados de metilnaftoquinona en agua, que 
declaran concentraciones de 1 0 0 0 y por c m 3 no 
pueden tener más de 10 7 por cm 3 , en el mejor 
de los casos. 

(lomo se ve, se ha logrado disolver la 2-metil-
naftoquinona-1,4 en agua hasta una concentra
ción de 1 0 0 0 y por c m 3 con ayuda de desoxico
lato de sodio. Comoquiera que la solución es 
estable a esa concentración durante 3-4 días , su
gerimos su empleo para ensayos biológicos y 
clínicos cuando se desee administrar la sustan
cia en solución acuosa concentrada. 

Tenemos en estudio la especificidad de la 
reacción de Novel l i en una serie de derivados 
del 2-metilnaftaleno. 

F R A N C I S C O G I R A L 

S A R A G A R C Í A I G L E S I A S 

Labora torios "TriaraaV, S. A. 
IdiboratorioH "Hormona", S. A . 
México, D. F. 
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P R E P A R A C I Ó N D E U N H O M O L O G O D E L A 
M E T I L - A R S E P I D I N A , L A M E T I L -

M E T I L - A s - A R S E P I D I N A 1 

En este cap í tu lo de la Qu ímica Orgánica ha 
sido descrita la metil - A s - arsepidina (I) por 
Zapp i (1) . 

E l objeto de nuestro trabajo fué la prepara
ción de un homólogo de dicha sustancia, la me-

CHrCM,., 
C M , A . - C M , 

\ / 

C H , 

/ 
/ C H R C \ 

C H T . C M , 

\ / 
CMf-CM, a X > 

t i l-metil-As-arsepidina ( I I ) procurando efectuar 
la condensación del dicloro-1,5-hexano con la d i -
clorometil-arsina mediante diversas reacciones. 

lenta. Después de 12 horas de ebullición se añadieron 
otros 1.6 g de diclorometilarsína y se calentó otras 12 
horas más. 

Se añadieron 2 c m 3 de hidróxido de sodio 10 N , y 
se arrastró con vapor de agua. I a capa etérea, seca, se 
trató con 1,3 cm 3 de yoduro de metilo. Filtrado a los 
dos días el sólido formado y seco al aire pesa ! g. Ren
dimiento 153%. Tratado como en el ensayo anterior 
se obtienen cristales incoloros. 

Dosage de yodo: hallado 37,8% 
En el balón queda un sólido rojo que contiene ar

sénico, posiblemente metilarsénico (CHaAs) T . 

c) . Ensayo con magnesiano en éter isoamílico.— 
Trabajando en las mismas condiciones del método adop
tado que se describe a continuación, pero usando éter 
isoamílico como disolvente, sólo se obtienen vestigios. 

d) . Preparación de té a-nietil-metil-As-arsepidina. 
C ? H l f t A s ( l l ) . -Según la reacción: (IV). 

PARTE EXPERIMENTAL 

El dicloro-l,5-hexano se preparó según v. Braun y 
Sobecki (2) y purificó según Zappi (3). P. eb./IO mm 
74-78°. Rendimiento 58%. La benzoil-pipecolina nece
saria para obtener el dicloro-I,5-hexano, se obtuvo según 
la técnica de Organic Synthesis (4) con el único cambio 
de reemplazar la piridina por igual número de moles 
de picolina. Rendimiento obtenido 85%. P. eb./IO mm 
180-182°. 

La diclorometilarsína se preparó, según Zappi (5) 
y purificó según Zappi y Deulofeu (6). P.eb. 130-132°. 

Ensayos 4' preparación de a-metil-metil-As-arsepidina 

a). Ensayo de la reacción de Wurtr. en toluol.— 
(III). A 2 g de sodio cubiertos con 20 c m 8 de toluol 
se añadió por porciones una solución de 3,1 g de diclo-
ro-!,5-hexano y 3,2 g de diclorometilarsína en 10 c m 3 

r 
C H . - C M Cl 

C H , +CI, A . C H . + 4 M . - 4 C I M » • C H , ^A» — C H , 

V C H , C , CHrCH. 

de toluol. Calentando se inicia una reacción exotérmica. 
Al día siguiente se lo calentó tres horas, se dejó enfriar 
y se añadió agua gota a gota. Se arrastró con vapor de 
agua en corriente de hidrógeno. Se decantó la capa de to
luol, se secó con cloruro de calcio y se le añadió 
1,3 c m 8 de yoduro de metilo. Después de tres días se 
filtró el precipitado formado, el que lavado con éter 
y seco al aire pesa 0,56 g (9% de rendimiento). Se di
solvió en 10 c m 3 de agua, se trató con carbón y eva
poró en desecador al vacío. Se obtiene un sólido mal 
cristalizado y delicuescente (yodometilato impuro). 

Dosage de yodo: hallado 34,7%. Teórico 40,1% 
b). Ensayo de la reacción de Wurt^ en éter etílico. 

—Reemplazando el toluol por éter la reacción es muy 

1 Este trabajo forma parte de la tesis presentada 
por el Sr, L. M . Simonin para optar al grado de Doc
tor en Química de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires. 

. C H , 

/ /C H* 
^CHrf-CHmci c H f - C H 

C**< • C I , A . C H , . C H 1 A . - C H . + I C I . M * 

C M # - C H , M , C I \ M Í - C M » 

( X 2 > 

En un balón de un litro con tres tubuladuras se 
colocan 9,7 g de Mg, 150 c m 3 de éter etílico anhidro 
y unas gotas de yoduro de metilo y el todo se calienta 
hasta ebullición del éter por unos minutos. En frío se 
agregan 31 g de dicloro-l,5-hexano. Una vez iniciada 
la reacción, lo que se consigue calentando, se deja 
durante una hora, después de la cual se calienta duran
te dos, mientras se agita enérgicamente y abandona 
luego durante una noche. AI magnesiano formado se 
agrega, mientras se agita, 31,4 g de diclorometilarsí
na, se forma un precipitado blanco y hay fuerte des
prendimiento de calor. Después de agregada la dicloro-
metilarsina se pasa por el bajón una corriente de hidró
geno. Se calienta en baño maría durante 8 horas, mien
tras se agita. Se añaden luego en frío 145 c m 8 de ac. 
clorhídrico 1:2 por porciones. Cuando todo está di
suelto se alcaliniza con 220 cm 3 de hidróxido de sodio 
al 50% y se arrastra con vapor de agua. En el desti
lado se decanta la capa etérea, se seca con cloruro de 
calcio y se destila a 22 mm en corriente de carbónico, 
recogiendo lo que pasa alrededor de 85\ En tres ope
raciones se obtuvieron rendimientos del 20, 18 y 23%. 

Propiedades de la a-metil-metil-As-arsepidina.—Lí
quido incoloro, refringente, con olor a mostaza. Soluble 
en alcohol, éter, éter de petróleo, benzol. P. eb/760 mm 
169°; Peb./22 mm 85°. 

Dosage de arsénico: hallado 42,95%; calculado 
43,06%. 

Se combina con el oxígeno del aire para dar el 
óxido correspondiente. (V). 

C H 1 - C ' 

PH CH , 

CH#-CH I \ / 
CM, A , - C M | + * 0 , - C H , Ai* 

CMf-CH, \ H f CM, fyí 

\ 
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Decolora una solución de yodo en éter de petró
leo dando un precipitado resinoso. (VI) 

PS r 
C M f - C H , C M | - C H a * 

TÍ/ 

Se combina con el yoduro de metilo con despren
dimiento de calor para dar yodometilato. (VII) . 

r r 
C H , A . - C M . + 1 C H . - C M . A . ^ C M , 

V f - C H , C H r - C * * , 1 

Preparación del yodometilato de a-metil-mctt!-As-
arsepidina.—<Yoduro de dimetil-As, As- ametilarsepido-
nio) C„H ) H As I, (VII I ) . 

C M » 

La a-metil-mctil-As-arsepidina se t rató con exceso 
de yoduro de metilo disuelto en éter anhidro. Después 
de dos dias se filtra el precipitado formado, se lava 
con éter de petróleo y luego se toma con agua (10 cm 5 

de sustancia). 
por cada g de sólido), se desodoriza con carbón y se 
evapora la solución en desecador al vacío. Se recrista-
liza en alcohol caliente (9 c m 8 de alcohol por gramo 

Se presenta como un sólido muy bien cristalizado. 
Soluble en agua y en alcohol. La solución acuosa es 
neutra. 

Calentado en tubo cerrado se volatiliza completa
mente a 3408. 

Calentado en corriente de carbónico se descom
pone en yoduro de metilo y o-metil-metil-As-arsepidina 
los cuales se recombinan en las partes frías del aparato. 

Dosages: Yodo hallado 40,0 % Calculado 40,1% 
Arsénico hallado 23,63% Calculado 23,7% 

Clorometilato de a-inetil-melil-Ai-arsepidina. (Clo
ruro de dimetil-As, As-a-metilarsepidonio) C s H u A s C l . 
( I X ) . 

C H . - C M , 

CH, 

I D I ) 

Una solución de yodometilato de a-metil-metil-As-
arsepidina en agua se trató con exceso de óxido de pla
ta y se agitó hasta que no se formaba más yoduro de 
plata. ( X ) . 

C M ^ C M , 

1 S 1 

Se filtra y el liquido de fuerte reacción alcalina (so
lución de hidróxido de dimetil-As. As-a-metilarsepido
nio) se neutraliza con ácido clorhídrico normal usando 
fenolftaleina como indicador. ( X I ) . 

C M . ^ . _ « M , 

C M J — C M , OH 
Ci M - C M , C M | * H * ° 

C M , - C M , C I 

(Ut 

Después de un dia en desecador se vuelve a colo
rar y agregando más ácido clorhídrico se desprende CO2. 

Se concentra en desecador al vacío sobre ácido sul
fúrico, es muy tenaz para retener el agua. 

Se presenta como un sólido incoloro, inodoro, bien 
cristalizado, muy delicuescente, soluble en agua y en al
cohol. 

La solución acuosa es neutra y presenta todas las 
reacciones de cloruros. 

Dosage de doro; hallado 15,7%; calculado 1532%. 

Descomposición térmica. — Por calentamiento del 
clorometilato de a-metil-mctil-As-arscpidina a 250-270* 
en atmósfera del carbónico se obtiene a-metil-metü-As
ar sepidin a cuantitativamente. (XI I ) 

Y / fa* 
C H T - C M , « 

CM. 

< 1 »>•,• C h j " ' 

CMy-CM, 

Este fué el método usado para obtenerla pura. 

Piera to de dime til-A s As-a -metilarsepidonio. — Se 
obtuvo mezclando soluciones alcohólicas de yodometi
lato y de ácido picrico, I y 0,73 g respectivamente. 

Por cristalización en alcohol se obtuvo como un 
sólido amarillo híen cristalizado que funde con des
composición a 231*. 

E N R I Q U E V . Z A P P I 

L U I S M . S I M O N I N 

Facultad de O. E . F. y Naturales 
Contribución Núm. 61 

Laboratorio de Química Orgánica 
Cátedra del Dr. Zappi 

Buenos Aires 

. N O T A B I B L I O G R Á F I C A 

1. Z A P P I , Bull See. Cbim. France, 152 y 289, 1916. 
2. v. B R A U N y S O B E C K I . Ber., X L I V , 1042. 
3. Z A P P I , Anal. Asoc. Quirn. Arg., 129. 1916. 
4. Organic Synthesis, I, 93. 
5. Z A P P I . Anal Asoc. Quirn. Arg., 446, 1915. 

i929. 
6. Z A P P I y D E U L O F F . U , Anal. Asoc. Quirn. Arg., 59, 

Idi 



CIENCIA 

Noticias 
CONGRESO INTERAMERICANO 

DB QUÍMICA 

En el último Congreso interamericano de Quí
mica celebrado en 1937 en Río de Janeiro, con 
asistencia de I 700 participantes, se tomó el acuer
do de que el próximo tuviese lugar en la ciudad 
de Santiago de Chile. Se anuncia ahora su reu
nión para la segunda quincena de enero de 1943. 

E l Congreso debió reunirse en enero de 
1942, coincidiendo con la celebración del Cen
tenario de la Universidad de Santiago. Es Pre
sidente del Comité organizador el Prof. E . Cruz 
Coke, del Consejo de Redacción de C I E N C I A , v i 
cepresidente Pablo Krassa y secretarios Juan 
Hepp Dubiau y Jorge Mardones. 

FUNDACIÓN ROCKEFELLER 

La revista Science publica un resumen del in
forme del Dr. R. B. Fosdick, presidente de la 
Fundación, relativo a las actividades durante 
1941. Los ingresos ascendieron a 8734992 dóla
res, que fueron distribuidos de la siguiente forma: 

Sanidad pública 2 450000 
Ciencias médicas 2 120000 
Ciencias naturales 1 271 000 
Ciencias sociales I 227 000 
Humanidades 1020000 
Programa en China 154 000 

Del dinero gastado, 74% lo fué en E. U . y 
26% en el extranjero. Las concesiones a países 
extranjeros disminuyeron mucho como consecuen
cia de la guerra. En junio de 1940 se clausuró 
la oficina de la Fundación en París y en julio 
de 1941 la de Lisboa, con lo que no ha quedado 
ninguna representación en el continente europeo. 
Sólo se mantiene una oficina en Londres. A f i 
nales de 1940 la oficina del Lejano Oriente se 
trasladó de Shanghai a Manila, sin que se pu
diese evacuar el personal cuando cayó la ciudad. 
El Colegio de la Unión Médica de Peiping fué 
cerrado por las autoridades japonesas a comien
zos de 1942, siendo internado el personal d i 
rectivo. 

Actualmente una buena parte del dinero se 
destina a cuestiones de guerra; por ejemplo, la 
Fundación está suministrando al Ejército y a 
la Armada de E. U . vacuna contra la fiebre ama
ri l la ; está subvencionando estudios sobre gripe, 
paludismo y tifus; ha costeado la reproducción 
en microfilm de numerosos documentos y pu
blicaciones de Inglaterra que pudieran ser des

truidos; ayuda al desarrollo de la Cirugía del ce
rebro tan necesaria en la guerra, y ha costeado 
el traslado a E. U . de muchos universitarios euro
peos destacados. 

ESTADOS UNIDOS 

Premios y medallas.—El premio de I 000 dó
lares de la Mead Johnson 6r Co., para investi
gaciones sobre el complejo vitamínico B , ha sido 
concedido por el Instituto Americano de Nutr i 
ción, al Dr. G . R. Cowgill, Prof. de Química 
fisiológica en Y ale Univ. y director del Journal 
of Nutrition. 

E l premio de I 000 dólares de la casa Eli Lilly, 
para investigaciones en Química biológica, ha 
sido concedido por la Sociedad Química Ameri
cana al Dr. E. A . Evans, Jr., Prof. de Bioquímica 
en la Univ. de Chicago, por sus trabajos sobre 
la función biológica del C O . en el cuerpo humano. 

En la reunión anual de la Sociedad de psicó
logos experimentales, se ha concedido la medalla 
"Howard Crosby Warren" al Prof. B. F . Skinner, 
de la Univ. de Minnesota. 

L a medalla de honor de Charles Frederick 
Chandler, de la Columbia University ha sido 
concedida por primera vez simultáneamente a 
dos hermanos: Robert R. Williams, director 
químico de los Laboratorios Bell Telephone 
(Nueva York) quien contribuyó notablemente 
al esclarecimiento de la estructura y a la síntesis 
de la vitamina B„ y a Roger J . Williams, de la 
Universidad de Texas, descubridor del ac. pan-
toténico y autor de numerosas contribuciones 
sobre el complejo B . 

L a American Chemical Society celebrará su 
104 reunión en Buffalo, N . Y . , del 7 al 11 de 
septiembre próximos; su 105 reunión en India-
nápolis, Ind., en la primavera de 1943 y su 106 
reunión en Minneapolis, Minn., al final de 1943. 

CUBA 

En una reunión celebrada el 6 de enero en 
la Escuela Médica de la Universidad de la H a 
bana, se tomó el acuerdo de fundar el Instituto 
Finlay de las Américas, con el fin de estimular la 
investigación y la educación en el campo de las 
enfermedades tropicales y favorecer el intercam
bio de estudiantes y profesores médicos de los 
distintos países americanos. E l Instituto tendrá 
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dos oficinas: una en la Habana y otra en Nueva 
York. El Gobierno cubano se ha comprometido 
a suministrar 20 000 dólares anuales para man
tener la organización, pero la mayor parte de los 
fondos proceden de varios industriales y filán
tropos norteamericanos. 

Se ha elegido un comité ejecutivo presidido 
por Basii O'Connor, presidente de la Fundación 
Nacional para la parálisis infantil y del que for
man parte las siguientes personas: Dr. T h . Mac-
kie, presidente de la Sociedad Americana de en
fermedades tropicales; Dr. Morris Fishbein, 
director del Journal of the American Medical 
Association; Dr . Edgar Mayer, Prof. de las 
Universidades Cornell y de la Habana; Dr. Enri
que Saladrigas, director del Instituto Finlay de la 
Universidad de la Habana; Dr. Rafael Menocal, 
Profesor de Cirugía en la Universidad de la H a 
bana, y Dr. Félix Hurtado, Secretario de Sani
dad Pública de Cuba. 

MEXICO 

En el mes de abril estuvo en México el Dr. 
Mark F. Boyd. de la Sección de Malariología de 
la Fundación Rockefeller, invitado por el De
partamento de Salubridad Pública de México, 
visitando las oficinas y laboratorios de la citada 
Secretaría y las obras de saneamiento antima
lárico que la Oficina de Dirección Técnica de la 
Campaña contra el Paludismo está llevando a 
cabo en Acapulco, Iguala y Tixtla (Guerrero), las 
ya terminadas de Guadalajara (Jalisco) y los 
campos de experimentación de Miacatlán y Pal-
mira (Morelos). Fué acompañado en todas estas 
excursiones por los Dres. Galo Soberón, Jesús Díaz 
Barriga y José Bustos y por el Ing. Salvador 
Díaz Morales. 

Recorrió, asimismo, buena parte del Estado 
de Michoacán, dando una conferencia sobre " L a 
Historia del Paludismo" en la Universidad de 
Morelia y otras dos, sobre el mismo tema, en la 
Academia de Medicina de México, D. F. 

BRASIL 

E l eminente cirujano Prof. Benedicto Monte
negro ha sido designado Director de la Facul
tad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo. 

Se ha conmemorado recientemente con gran 
entusiasmo el 259 aniversario de haber iniciado 
sus labores en este país el International Health 
Board, de la Fundación Rockefeller. 

E l Dr. C. E . Nabuco de Araujo Jr., presiden
te de la Sociedad Brasileña de Química ha sido 

nombrado miembro correspondiente de la Aso
ciación de Química y Farmacia del Uruguay y 
de la Sociedad Colombiana de Químicos, por sus 
esfuerzos en pro de un acercamiento entre los 
químicos sudamericanos. Previamente había re
cibido el mismo título de la Asociación Química 
Argentina y de la Sociedad Química del Perú. 

El Dr. Luthero Vargas, de Río de Janeiro, ha 
sido elegido recientemente, miembro de la Aca
demia de Medicina de Nueva York. 

COLOMBIA 

Se va a fundar un Instituto de Agricultura 
Tropical para estimular la explotación de los 
recursos naturales y la capacidad productiva del 
país. E l Instituto se construirá con cinco millo
nes de dólares suministrados por el Gobierno de 
Colombia y el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos. 

ECUADOR 

El Gobierno del Ecuador, con ayuda econó
mica de la Fundación Rockefeller ha construido 
el Instituto Nacional de Higiene en Guayaquil. 
L a instalación ha sido costeada íntegramente por 
la citada Fundación, la que asimismo subvendrá 
a los gastos del Instituto durante cinco años, al 
cabo de los cuales el Gobierno se hará cargo de 
su sostenimiento. 

El primer director, durante dos años, será el 
Dr. Atti l io Machiavel lo , de Chile, a quien su
cederá el Dr. Juan A. Montalván, miembro del 
Departamento de Sanidad. Existirán departa
mentos de Patología tropical. Bacteriología e In
munología, Epidemiología, Patología y diagnós
tico, Química y Bromatologia, Control de 
productos biológicos y Producción de productos 
biológicos. L a Fundación Rockefeller ha conce
dido becas para ampliar su formación a los Dres. 
José Crusellas Ventura, que será director del 
Departamento de Química y Bromatologia y V . 
Mosquera Ferrés, que actuará como director del 
Departamento de Patología y diagnóstico. 

A R G E N T I N A 

L a Academia Nacional de Medicina ha ele
gido miembro extranjero honorario al Dr. F . C. 
Koch, Prof. de la Universidad de Chicago. 

E l Dr. Rafael E. Poutis, director del Labo
ratorio oficial de Fitopatología en Mendoza, ha 
sido designado miembro de la División de Pa
tología vegetal del Colegio de Agricultura de la 
Universidad de California. 
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O R A N B R E T A Ñ A 

L a Royal Socuty de Londres ha elegido 
miembros extranjeros a J . B. Conant, presidente 
de la Universidad de Harvard (E . U.) y conocido 
investigador en Química orgánica y a Kar l Lans-
teiner, autor de numerosos estudios sobre Inmu-
noquímica. También ha sido nombrado miem
bro de dicha Sociedad el Presidente Winston S. 
Churchill 

L a Royal Socuty de Londres, concedió la me
dalla Davy al Dr. Henry D. Dakin, de Scarbo-
rough, Nueva York, conocido investigador en el 
campo de la Bioquímica. 

La medalla de oro de la Royal Socuty of 
Medicine que se da cada tres años por contribu
ciones valiosas a la Medicina, ha sido concedida 
a fines de 1941 a Sir Henry Dale, director del 
National InstHute fot Medical Research, de Lon
dres. 

E l premio Keith de la Royal Society de Edim
burgo, ha sido concedido conjuntamente a los 
Profs. E . T . Copson, de Dundee, y W. II. M c -
Crea, de Belfast, por sus contribuciones a la teo
ría del espacio de Riemann y a la relatividad 
general. 

E l premio Nei l l , de la misma Sociedad, se ha 
concedido a los Drs. P. C. Koller, de Edimburgo, 
por sus trabajos sobre Citología y W . J . M c -
Callien, de Glasgow, por sus contribuciones al 
estudio de la Geología tectónica de Escocia. 

E l Dr . Roy Young ha sido nombrado presi
dente de la Real Facultad de Médicos y Ci ru 
janos en la Universidad de Glasgow. 

I R L A N D A 

Se ha constituido un Consejo dietético con 
objeto de estudiar y resolver los problemas de la 
nutrición en tiempos de guerra, dedicando aten
ción especial a la dieta de los niños. El Consejo 
está integrado por las siguientes personas: Dr. 
D. T . O ' Farrell. presidente; Prof. W. J . E . Jes-
sop, secretario; Prof. W. R. Fearon y Drs. C. O' , 
Brien, J . Mowbray y 0 . Fitz-Gerald. 

N E C R O L O G Í A 

I 
Dr. F. M. Pagan, director del Departamen

to de Biología de la Universidad de Puerto Rico, 
falleció el 15 de abril último. t 

Dr. W. Carey Sweet, director de la División I 
antipalúdica de la Fundación Rockefeller en Bo-
livia. Falleció el 19 de mayo a los 50 años. i 
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Dr. ¡oseph Bolívar de Lee, profesor emérito 
de Obstetricia y Ginecología de la Universi
dad de Chicago, falleció el 2 de abril a la edad 
de 72 años. 

Dr. C. Ilart Merriam, que en 1885 fundó el 
United States Bureau of Biological Survey, del 
que fué jefe hasta 1910, organización que en la 
actualidad lleva el nombre de Fisb and Wtld 
Lije Service, falleció el 19 de marzo a la edad 
de 86 años. Había sido investigador asociado de 
la Institución Smithsoniana de Washington hasta 
hace tres años. 

Dr. Manuel Balado, Prof. de Neurocirugía de 
la Facultad de Ciencias Médicas, falleció en Bue
nos Aires el 23 de mayo último, a los 47 años. 

Dr. Edgar Filgueiras, pediatra brasileño, fun
dador del Journal de Pediatría, falleció el 30 de 
diciembre de 1941. 

Prof. Charles Cohén, del Instituto Pasteur de 
Bruselas, falleció recientemente a los 61 años. 

Dr. Herbert Fox. Prof. de Patología compa
rada en la Universidad de Pennsylvania, falle
ció el 27 de febrero a los 62 años. 

Rudolf Schoenheimer, Dr. en Medicina, na
cido en Berlín, ex-Profesor en las Universidades 
de Leipzig y Freiburg (Alemania^, desde 1933 
del Departamento de Bioquímica de la Universi-
sidad Columbia (Nueva York) , investigador 
eminente en el campo de la Bioquímica del me
tabolismo (metabolismo del colesterol y de las 
grasas, estudio de problemas de metabolismo 
con ayuda de isótopos pesados radioactivos), se 
suicidó en Nueva York el II de septiembre efe 
1941, a la edad de 43 años. 

Dr. Glover Morril Alien, uno de los más repu
tados ornitólogos y mastozoológos de los Estados 
Unidos, Profesor de Zoología en la Universidad 
de Harvard, falleció el 14 de febrero pasado. E l 
Dr. Alien había viajado extensamente por todos 
los continentes y publicado gran cantidad de 
trabajos sobre Aves y Mamíferos. 

Lawrence J oseph Hender son. Profesor de Quí
mica y Presidente de la Sociedad de Amigos de 
la Universidad de Harvard. Nacido en Lynn, 
Massachusetts, en 3 de junio de 1878, falleció 
repentinamente.el 10 de febrero pasado. 
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Ciencia aplicada 
ENSAYOS DE COLORACIÓN DE NARANJAS POR MEDIO DEL GAS ETILENO 

Y PROCESO DE MADURACIÓN DE LA NARANJA DE LAS VARIEDADES 
MAS CULTIVADAS EN ESPAÑA 

por 

R O M U L O G A R C Í A S A L C E D O ' 

Ingeniero Jefe .Ir la "Alpha Printern," 8. A., de Valencia (Egpafia) 

NOTA PRELIMINAR 

- Hace ya varios años que la coloración de na
ranjas es práctica corriente en California y Flo
rida. Iniciada primero con la combustión del 
queroseno en estufas especiales, se precisó más 
tarde que el agente eficaz a tal respecto era el 
gas etileno, y modificado el tratamiento, con 
el uso de dicho gas actuando bajo lonas o en 
cámaras especiales, llegó a ser una práctica 
comercial admitida y divulgada en los Estados 
Unidos. Y a en el año 1926, Williams R. Barger 
cita interesantes experiencias hechas en Florida. 

Sobre los cambios químicos que el gas etileno 
produce en los frutos sometidos a su acción, tam
bién se ha investigado por científicos america
nos, tales como Helen E. Rea, R. D. Mull inix, 
E. M . Chace y F. E . Denny, quienes han llegado 
a conclusiones interesantes sobre el uso del eti
leno en la coloración de Citrus, acción del etile
no sobre el almidón y maduración de Citrus 
por el gas etileno. 

En España los procedimientos de coloración 
de naranjas han llegado a tener una importan
cia comercial, de la cual se juzgará, si se tiene 
en cuenta que, con este recurso, se puede ade
lantar de veinticinco a treinta y cinco días los 
envíos de variedades tempranas y presentar al 
consumidor frutos que, gozando de caracterís
ticas perfectamente aptas para el consumo, se
rían rechazados si conservaran la coloración ver
de natural de su corteza, ya que el consumidor 
asocia las condiciones comestibles al color rojo 
o dorado de la naranja, o mejor dicho, amari
llo o amarillo-rojizo de la naranja, aunque tal 
correlación no es cierta en muchos casos. 

A l emprender el trabajo que se reseña no fué 
persiguiendo la confirmación experimental de un 
fenómeno que es de todos conocido, y practica
do en algunos casos en diferentes naciones, sino 
la comprobación de sus efectos en las varieda
des típicas españolas y en las condiciones de ese 
clima, precisando las posibilidades que el méto-

1 Dirección actual: Talleres Vulcano, México, D. F". 

do ofrece al comercio de la naranja española y 
evitando los titubeos y dificultades que la im
plantación del mismo pudiera tener. A este efec
to fueron orientadas las experiencias para poder 
determinar las condiciones óptimas de tempera
tura, humedad, ventilación y concentración de 
gas, relacionándolas, no tan sólo con la inten
sidad de coloración de la naranja, sino con la 
posible pérdida de resistencia al transporte de 
los frutos coloreados. 

Fie. I Ditpoaicioii del fruto en cajas y «fíame». 

Para precisar el proceso químico del fenóme
no fué verificado el análisis del zumo de la naran
ja, antes y después del tratamiento, con gas eti
leno, y comparándolos con las muestras, testigos 
sin tratar, para demostrar, como veremos más 
adelante, que la coloración no es proceso quími
co de combinación del etileno con la materia co
lorante del fruto, sino más bien una aceleración 
de su proceso normal de madurez. 

TRABAJOS EXPERIMENTALES 

La cámara que sirvió para estos ensayos de 
coloración fué una habitación de las siguientes 
dimensiones: 4,90 m de largo, 3,80 m de ancho 
y 3,40 m de alto, con paredes enlucidas y enca
ladas, así como el techo y pavimento de cemen
to, con pendiente y escurridero para facilitar la 
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limpieza. Disponía de una puerta de carga y 
descarga de los frutos, una ventana de observa
ción, un extractor de gases para ventilación for
zada, calefacción por agua caliente y a través de 
una de sus paredes penetraban los tubos inyec
tor de gas y pulverizador de agua. 

Fift. 2. Detalle del extractor del gas 

La primera experiencia se comenzó colocan
do en la cámara naranjas de la variedad Navel, 
Clementina, Mandarina común, Thompson y Ca
dena fina; disponiendo dos lotes de cada varie
dad, uno extendidos los frutos sobre bandejas 
de tela metálica, y otro en cajas, análogas a las 
que ordinariamente se emplean en el transporte 
de los ^utos del árbol al almacén de embalaje. 

CUADRO RESUMEN D E LA 1? EXPERIENCIA SOBRE 

La duración de la experiencia fué de cuatro días, 
dando cargas diarias de tres inyecciones de gas 
cada ocho horas, e introduciendo en cada una 
de ellas una cantidad de gas equivalente al 1 por 
1000 del volumen de la cámara. Cada ocho 
horas, e inmediatamente antes de la carga, se 
ventilaba el local durante diez minutos, abrien
do puerta y ventana y accionando el extractor 
de gases. La temperatura del local, durante los 
cuatro días, fué de 26° y la humedad relativa 
de 75. 

E;n el momento de comenzar la experiencia, 
se tomaron dos muestras medias de cada varie
dad ensayada, una de las cuales sirvió para las 
determinaciones químicas que más adelante se se
ñalan en sus tablas correspondientes y la otra 
que quedó como testigo en almacén, a fin de 
compararla con la muestra del mismo orden que 
se tomó al finalizar el tratamiento de coloración. 

Se hicieron otras tres experiencias cuyos de
talles de dosis de gas, temperatura, humedad, 
cargas de gas, ventilación y observaciones obte
nidas van expresadas en los cuadros que se ad
juntan. 

También se detallan a continuación los cua
dros referentes a las determinaciones químicas 
de glucosa, sacarosa y acidez de las muestras de 
naranjas tomadas como testigos antes y después 
del tratamiento por el gas etileno. 

COLORACIÓN D E NARANJAS POR E L GAS ETILENO 

Fecha Variedades Dosis Car» Temp. Hum. 

75« 

Vent, Tiempo Color antes Color después 

26-X-83 

Clementina 
Navel centro 
Navel Godeña 
Thompson 
Cadena fina 
Mandarína 

1/000 3 en 24 h. 2fl* 

Hum. 

75« Cada 8 h. 4 días 

Manchada 
Casi verde 
Casi verde 
Casi verde 
Casi verde 
Verdes 

% color 
M color 
]i color 
V, color 
^ color 
sin color 

OHHERVACIONKS.—Tanto las depositada* en caja* como en bandeja*. se colorearon prácticamente igual. Las naranjas estaban 
nacidas, perdiendo mucho en su duresa natural y, por tanto, en resistencia a loa transportes. 

CUADRO RESUMEN D E LA 2» EXPERIENCIA 80BRE COLORACIÓN D E NARANJAS POR E L GAS ETILENO 

Fecha Variedades Dosis Carga Temp. Hum. Vent. Tiempo Color antes Color" después 

2-XI-33 

Clementina 

Navel 
Thompson 
Cadena fina 
Mandarina 

3/000 3 en 24 h. 22« 80« Cada 8 h. 3 días 

H color 

\k color 
H color 
Vfc color 
Casi verde 

Color completo 
rojo, 

ídem, 
ídem, 
ídem, 
H color 

OBSKRVACIONSS.—Tanto las dispuse 
su duresa natural y, por tanto, en su resii 

CUADRO RESUMEN D E LA 3? E 

tas eu cajas como en bandeja* se colorearon prácticamente por igual. Perdieron un poco de 
tencia a los transporte». 

XPERIENOIA SOBRE COLORACIÓN DE NARANJAS POR E L GAS ETILENO 

Fecha Variedades Dosis Carga Temp. Hum. Vent. Tiempo Color antes Color después 

O-XI-33 

Navel 
Cadena sin 

hueso 
Mandarina 
Id. tangerina 
Pomelo 

1/000 0 en 24 h. 15» 80" Cada 4 h. 4 día* 

H color 

H color 
3-¿ color 
Casi verde 
Casi verde 

H color 

-:• color 
'•¡i color 
Casi verde 
Casi verde 

OBSCBvACIÓNXH. No perdieron en dureta y. por Unto, en su resistencia al trensporte. 

166 



CIENCIA 

CUADRO RESUMEN D E LA 4» EXPERIENCIA SOBRE COLORACIÓN DE NARANJAS POR E L GAB ETILENO 

Fecha \ ariedadea Doa» Cart» Tamp. Hita Vent. T*mpo Color anta» Color deapoea 

12-XI-33 

Clemenlúia 

C a d e n i *¡n 
hueso 

Cadena fina 
Mandarína 
Hucrefla 

2/000 3 en 24 h. 30* 80- Cada H h 
10'da 

entrar. 

4dtaa 

H eolor 
H «olor 

H «olor 
H eolor 
H "olor 
Manrhada 

Todo eolor 
Todo eolor 

Todo eolor 
Todo color 
Todo eolor 
Todo eolor 

O ñama TACI o N ea.—Nu pardiaron au durata y. por tan lo. en au raaiat«nria a loa transporte*. Dug ali do an M B da tralasciatilo 
continuaron ein perdida de rol or. 

! • E X P E R I E N C I A S O B R E C O L O R A C I Ó N D K N A R A N J A i * P O R E L G A S K T ! L E N O 

DETERMINACIONES 
MUESTRAS HIN TRATAR MüRSTRAH TRATADAS 

DETERMINACIONES 
Del árbol DH almacén En haixfttjae KaeaJM 

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

Fecha 26-X-33 
5 

14,70 
25,00 
54.15 

31-X-33 
5 

14,00 
25,30 
54,33 

31-X-33 
5 

13,76 
25,60 
54,69 

3I-X-33 
5 

13,16 
25,97 
54,74 

26-X-33 
5 

14,70 
25,00 
54.15 

31-X-33 
5 

14,00 
25,30 
54,33 

31-X-33 
5 

13,76 
25,60 
54,69 

3I-X-33 
5 

13,16 
25,97 
54,74 

V A R I E D A D W A S H I N G T O N N A V E L 

a s - x - s i 
5 

22,00 
36,60 
27,04 

31-X-33 
5 

21,68 
36,82 
27,98 

31-X-33 
5 

21,70 
36,61 
27,72 

31-X-33 
5 

21,84 
36,93 
27,81 • 

a s - x - s i 
5 

22,00 
36,60 
27,04 

31-X-33 
5 

21,68 
36,82 
27,98 

31-X-33 
5 

21,70 
36,61 
27,72 

31-X-33 
5 

21,84 
36,93 
27,81 • 

V A R I E D A D T H O M P S O N 

26-X-33 
1 

22,68 
35,96 
28,65 

31-X-33 
5 

22,47 
36,27 
28,97 

31-X-33 
5 

22,53 
36,45 
28,74 

31-X-33 
5 

22,21 
36,48 
29,00 

26-X-33 
1 

22,68 
35,96 
28,65 

31-X-33 
5 

22,47 
36,27 
28,97 

31-X-33 
5 

22,53 
36,45 
28,74 

31-X-33 
5 

22,21 
36,48 
29,00 

V A R I E D A D C A D E N A F I N A 

26-X-33 
6 

25,90 
35,96 
30,40 

31-X-33 
6 

31-X-33 
5 

31-X-33 
5 

26-X-33 
6 

25,90 
35,96 
30,40 

31-X-33 
6 

31-X-33 
5 

31-X-33 
5 

26-X-33 
6 

25,90 
35,96 
30,40 

25,80 
36,00 
30,74 

25,74 
37,08 
30,62 

25,63 
37,12 
30,89 

V A R I E D A D M A N D A R I N A C O M Ú N * 

Acides cítrica por litro 

26 X 33 
5 

28,70 
27,70 
26,63 

31-X-33 
5 

28,58 
27,82 
26,72 

31-X-33 
5 

28,40 
27,74 
26,84 

31 X-33 
S 

28,46 
27,95 
26,71 
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2* K X P K K I K X C I A HOBRK COLORACIÓN DK N A R A N JAB POR KL GAS ETI L E N O 
u -

IÏK rKHMINACIONEH 
MUFHTHA8 SIN TRATAR MUESTRAS TRATADAS 

IÏK rKHMINACIONEH 
Del árbol Del «Imaren En bandeja* En raja* 

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

2-XI 33 
5 

13,1« 
31,06 
69,01 

6-XI-33 
5 

13,02 
32,04 
60,12 

ft-XI-33 
5 

13,00 
31,84 
60,02 

6-XI-33 
5 

13,08 
31,92 
60,25 

2-XI 33 
5 

13,1« 
31,06 
69,01 

6-XI-33 
5 

13,02 
32,04 
60,12 

ft-XI-33 
5 

13,00 
31,84 
60,02 

6-XI-33 
5 

13,08 
31,92 
60,25 

V A R I E D A D W A S H I N G T O N N A V E L 

Fecha 2-X1-33 
1 

21,21 
31,07 
40,19 

6-XI-33 
5 

21,07 
31,87 
41,00 

O-XI-33 
5 

21,12 
31,57 
40,82 

6-XI-33 
5 

21,00 
32,00 
40,76 

Numere de naranja* 

Azúcar invertido por litro 

2-X1-33 
1 

21,21 
31,07 
40,19 

6-XI-33 
5 

21,07 
31,87 
41,00 

O-XI-33 
5 

21,12 
31,57 
40,82 

6-XI-33 
5 

21,00 
32,00 
40,76 

V A R I E D A D T H 0 M P 8 0 N 

Fecha 2-XI 33 
5 

21,70 
39,42 
32,91 

fr-XI-33 
i 

21,00 
40,12 
33,06 

6-XI-33 
5 

21,10 
41,70 
33,24 

6-XI-33 
5 

21,12 
41,26 
33,18 

2-XI 33 
5 

21,70 
39,42 
32,91 

fr-XI-33 
i 

21,00 
40,12 
33,06 

6-XI-33 
5 

21,10 
41,70 
33,24 

6-XI-33 
5 

21,12 
41,26 
33,18 

V A R I E D A D C A D E N A FINA 

Fecha 2-XI-33 
5 

24,08 
39.42 
35,22 

(VXI-33 
5 

23,72 
40,15 
35,39 

Ö-XI-33 
5 

23,84 
40,37 
36,00 

tf-XI-38 
5 

23,65 
40,23 
35,87 

2-XI-33 
5 

24,08 
39.42 
35,22 

(VXI-33 
5 

23,72 
40,15 
35,39 

Ö-XI-33 
5 

23,84 
40,37 
36,00 

tf-XI-38 
5 

23,65 
40,23 
35,87 

V A R I E D A D M A N D A R I N A C O M Ú N 

2-XI-33 
6 

24,78 
34,16 
38,36 

6-XI-33 
5 

21,98 
35,27 
38,84 

6-XI-33 
5 

22,15 
34,92 
39,52 

6-XI-33 
ó 

22,07 
34,76 
39,21 

Glucosa por litro 

2-XI-33 
6 

24,78 
34,16 
38,36 

6-XI-33 
5 

21,98 
35,27 
38,84 

6-XI-33 
5 

22,15 
34,92 
39,52 

6-XI-33 
ó 

22,07 
34,76 
39,21 

3- E X P E R I E N C I A S O B R E COLOR A C ION D E NARANJAS POR E L GAS E T I L O 

DETERMINACIONES 
MUESTRAS 8ÏN TRATAR MUESTRAS TRATADAS 

DETERMINACIONES 
Del árbol Del almacén En bandeja* En caja* 

V A R I E D A D W A S H I N G T O N N A V E L 

10-XI-33 
5 

18,20 
35,96 
35,74 

14-XI-33 
5 

17,78 
36,48 
36.84 

14-XI-33 
5 

17,50 
36,74 
36,24 

10-XI-33 
5 

18,20 
35,96 
35,74 

14-XI-33 
5 

17,78 
36,48 
36.84 

14-XI-33 
5 

17,50 
36,74 
36,24 

10-XI-33 
5 

18,20 
35,96 
35,74 

14-XI-33 
5 

17,78 
36,48 
36.84 

14-XI-33 
5 

17,50 
36,74 
36,24 

Glucosa por litro 

10-XI-33 
5 

18,20 
35,96 
35,74 

14-XI-33 
5 

17,78 
36,48 
36.84 

14-XI-33 
5 

17,50 
36,74 
36,24 

10-XI-33 
5 

18,20 
35,96 
35,74 

14-XI-33 
5 

17,78 
36,48 
36.84 

14-XI-33 
5 

17,50 
36,74 
36,24 
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3" EXPERIENCIA SOBRE COLORACIÓN D E NARANJA» POR El - GAS ETILENO 

DBTERM1 \ A. 111 \ i-:s 
MUESTRAS SIN TKATAR MUESTRAS TRATADAS 

DBTERM1 \ A. 111 \ i-:s 
IM árbol IM almacén En bandeja. En caja» 

VARIEDAD CADENA SIN HUESO 

16 XI-33 
5 

21,42 
42,59 
32,54 

14-X1-33 
5 

21,00 
43,78 
33,76 

14-XI-33 
5 

21,04 
43,86 
33,27 

16 XI-33 
5 

21,42 
42,59 
32,54 

14-X1-33 
5 

21,00 
43,78 
33,76 

14-XI-33 
5 

21,04 
43,86 
33,27 

16 XI-33 
5 

21,42 
42,59 
32,54 

14-X1-33 
5 

21,00 
43,78 
33,76 

14-XI-33 
5 

21,04 
43,86 
33,27 

16 XI-33 
5 

21,42 
42,59 
32,54 

14-X1-33 
5 

21,00 
43,78 
33,76 

14-XI-33 
5 

21,04 
43,86 
33,27 

16 XI-33 
5 

21,42 
42,59 
32,54 

14-X1-33 
5 

21,00 
43,78 
33,76 

14-XI-33 
5 

21,04 
43,86 
33,27 

16 XI-33 
5 

21,42 
42,59 
32,54 

14-X1-33 
5 

21,00 
43,78 
33,76 

14-XI-33 
5 

21,04 
43,86 
33,27 

VARIEDAD MANDARINA COMÚN 

10-XI-33 
5 

21,98 
33,60 
41,55 

14-XI-33 
5 

21.62, 
34,62 
42,83 

14-XI-33 
S 

21.14 
34.15 
42,34 

10-XI-33 
5 

21,98 
33,60 
41,55 

14-XI-33 
5 

21.62, 
34,62 
42,83 

14-XI-33 
S 

21.14 
34.15 
42,34 

10-XI-33 
5 

21,98 
33,60 
41,55 

14-XI-33 
5 

21.62, 
34,62 
42,83 

14-XI-33 
S 

21.14 
34.15 
42,34 

10-XI-33 
5 

21,98 
33,60 
41,55 

14-XI-33 
5 

21.62, 
34,62 
42,83 

14-XI-33 
S 

21.14 
34.15 
42,34 

10-XI-33 
5 

21,98 
33,60 
41,55 

14-XI-33 
5 

21.62, 
34,62 
42,83 

14-XI-33 
S 

21.14 
34.15 
42,34 

10-XI-33 
5 

21,98 
33,60 
41,55 

14-XI-33 
5 

21.62, 
34,62 
42,83 

14-XI-33 
S 

21.14 
34.15 
42,34 

E S T U D I O C R I T I C O D E L T R A B A J O 

Y A P L I C A C I O N E S P R A C T I C A S 

Concentración del gas— Respecto a la con
centración del gas, aunque la coloración se veri
fique con dosis del 1 por I 000 y menores, a base 
de mayor tiempo de permanencia en la cámara, 
como se ha observado que esta permanencia en 
atmósfera limitada puede ser perjudicial para la 
conservación ulterior del fruto, es preferible orien
tar la aplicación del gas a dosis mayores y menor 
tiempo de exposición. La concentración del 2 
por 1 000 es la que se juzga más práctica para 
atender a ambos factores en su justo medio. 

Temperatura.—De la observación de los re
sultados de las experiencias se deduce que la tem
peratura de 26°, es favorable para la intensidad 
de coloración, resta condiciones de conservación 
en forma bien aparente, saliendo las naranjas 
de la cámara con pérdida de turgescericia y blan
das al tacto. A la temperatura de 15°, la colora
ción es muy lenta y prácticamente difícil de 
conseguir, a no ser que se trate de naranjas en 
franco período de cambio de color. A 22°, se 
colorean perfectamente, pudiéndose, sin embar
go, observar alguna ligera pérdida de tumescen
cia y menor dureza al tacto. A 18°, las naran
jas con buen resultado de coloración no acusa
ron pérdida de "condición" apreciable, y por lo 
tanto se juzgan óptimas las temperaturas com
prendidas entre 18 y 20°. 

Teniendo en cuenta que las variedades de na
ranjas tempranas, son precisamente las que se 
someten a la coloración en estas experiencias, han 
de ser tratadas antes del 15 de noviembre (fecha 

a partir de la cual estas variedades presentan su 
color natural en pleno campo) y que, por tanto, 
la operación ha de verificarse desde el 1' de oc
tubre al 15 de noviembre, en cuya fecha la tem
peratura de 18 a 20° en locales cerrados es la 
corriente, se deduce que la aplicación del etileno 
podrá verificarse, casi con generalidad, prescin
diendo de la calefacción de los locales, dato muy 
interesante para el aspecto económico del pro
blema. 

Humedad.—La humedad es muy necesaria 
para la realización del fenómeno, habiendo com
probado respecto a la misma que los 80 a 85° de 
humedad relativa, que pueden conseguirse en am
bientes cerrados, no perjudican a las condiciones 
de resistencia y conservación del fruto, pues el 
desarrollo de moho no ha sido apreciado ni tam
poco el reblandecimiento del fruto. Si la opera
ción se efectúa bajo lonas, en cuyo caso por la 
evaporación del fruto pudiera sobrepasarse aque
lla cifra, convendría tenerlo en cuenta para la 
ventilación. Los 80 u 85° se dan con facilidad 
en climas marítimos, y en días de ambiente seco 
se puede conseguir también dicha humedad, fá
cilmente, colocando telas mojadas y pulverizan
do agua en el ambiente. 

Ventilación.—Las ventilaciones frecuentes ca
da cuatro horas no son aconsejables, pues debido 
sin duda a los cambios bruscos en la atmósfera 
confinada, producidos por la ventilación forza
da, y a la interrupción frecuente del proceso, 
éste sufre un retardo considerable. Los mejores 
resultados se han obtenido ventilando cada ocho 
horas, ya que si la ventilación se retardase más 
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tiempo o se suprimiera la acumulación del ácido 
carbónico en las capas inferiores, la heterogenei
dad de la atmósfera impediría la coloración de 
las cajas próximas al suelo. 

Efectos colorantes.—Respecto a la forma de 
verificarse el fenómeno, ya se ha adelantado an
tes, y los datos experimentales lo comprueban, 
que no hay cambio químico intenso en el fruto 
durante la estancia de éste en la cámara, pudien-
do atribuirse la coloración a un impulso o acele
ramiento del proceso bioquímico natural de ma
durez. Los factores que más influyen en la 
rapidez de la coloración de las naranjas tratadas 
son la temperatura y la concentración del gas; 
sin embargo, respecto a la temperatura nos re
mitimos a la observación ya mencionada de que 
por encima de los 22° la naranja pierde en "con
dición" o resistencia a los transportes, y en cuanto 
a la dosis de gas tampoco es aconsejable sobre
pasar la de 2 por 1 000, puesto que el tiempo 
ahorrado en la coloración no compensaría el cos
to de gas empleado. 

Variedades que se prestan a la coloración.— 
Son todas aquellas que se clasifican como tem
pranas, y especialmente las que en su proceso de 
maduración normal pasan rápidamente del ver
de al rojo, sin casi estacionarse en los medios 
tonos amarillentos. 

Las variedades que adquieren rápidamente el 
amarillo intenso suelen ser más acidas y man
tienen este color durante mucho tiempo, siendo 
inútiles los tratamientos para provocar la apa
rición del color rojo. 

L a variedad Clementina se presta a la colo
ración en condiciones mucho más favorables que 
las otras variedades, adquiriendo un tono rojo 
intenso, y siguen a esta variedad las Sucreñas, 
Washington Navel, Thompson, Cadena sin hue
so, Cadena fina y, por último, la Mandarina 
ordinaria. 

N O T I C I A S T É C N I C A S 

Materias plásticas del café.—La moderna in
dustria de las materias plásticas o "resinas artifi
ciales" parece que va a ser capaz de resolver el 
problema de la superproducción de café en Brasil. 
Hasta 1941, el Gobierno brasileño había orde
nado y efectuado la destrucción de más de 70 
millones de sacos de café en menos de 10 años, 
como medida provisional para combatir la su
perproducción. En ese mismo año, un joven 
químico californiano, Herbert Spencer Polin, en-

C O N S E C U E N C I A S 

Primera.—Para que la naranja tome color 
por este procedimiento, es completamente necesa
rio e indispensable que haya empezado su cambio 
natural de color, ya que las que están comple
tamente verdes es de todo punto imposible colo
rearlas por este método. 

Segunda.—Las naranjas que mejor toman 
color por la acción del gas, son aquellas que pa
sando rápidamente en su maduración natural del 
verde al rojo sin estacionarse en los tonos ama
rillentos, tienen menos acidez. 

Tercera.—Las condiciones óptimas de trata
miento son las siguientes: Temperatura de 18 a 
20° ; humedad, de 75 a 8 0 ° ; dosis de gas, el 2 
por 1 000; número de cargas, tres cada veinticua
tro horas; ventilación, cada ocho horas y dura
ción de tratamiento, cuatro días. 

Cuarta.—Las variedades que mejor se adap
tan al tratamiento son las tempranas y, dentro 
de ellas, en el siguiente orden de prelación: Cle
mentina, Sucreña, Washington Navel, Thompson, 
Cadena sin hueso, Cadena fina y Mandarina 
común. 

Quinta.—Como resumen final de estas expe
riencias deducimos la gran importancia que tie
ne este tratamiento para el comercio de expor
tación de naranjas, ya que se puede adelantar el 
período de embarque de veinticinco a treinta y 
cinco días según variedades, siempre que se ten
ga muy presente que tan solo deben someterse a 
esta práctica aquellas naranjas que reúnan con
diciones comestibles, por tener bien combinadas 
sus relaciones de azúcar y acidez, en el momento 
del tratamiento. 

( Continuará) 

contraba algo sorprendente: que el café contiene 
todo lo necesario para fabricar materias plásti
cas. El grano verde y molido, es extraído par
cialmente con un disolvente orgánico que disuelve 
la mayor parte de la cafeína y del aceite; la ha
rina residual se mezcla con agua y algunas de 
las fracciones del aceite, previamente destilado, 
y se trata en un autoclave, a presión elevada en 
presencia de un catalizador especial. Después de 
lavar, para eliminar el catalizador y otras sus
tancias solubles, queda un polvo plástico que 
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puede ser moldeado con o sin previo tenido. L a 
materia plástica obtenida después del moldeo a 
presión y temperatura moderadas ha sido desig
nada por su descubridor, Polin, con el nombre de 
cajelita. Controlando el proceso se pueden obte
ner a voluntad materias plásticas en tonos ver
des, pardos o negros, sin adición especial de ma
terias colorantes; añadiendo éstas se logra lodo 
tipo de colores. E l único color en que no se 
ha podido obtener cafelita es el blanco. 

La cafelita puede convertirse, mediante tra
tamientos adecuados, en los dos tipos principa
les de materias plásticas: aquellas que pueden 
fundirse y moldearse indefinidamente (termo-
plásticas) y aquellas otras que, una vez moldea
das, se endurecen de manera permanente (tipo 
ebonita). Incluso pueden obtenerse productos 
opacos o transparentes a voluntad, aunque nun
ca se llega a la transparencia total. También 
pueden fabricarse productos duros y elásticos. 

E l método de Polín permite obtener, a par
tir de un saco de 60 K g de café, 45 de materia 
plástica, medio K g de cafeína, 7,5 litros de acei
te y pequeñas cantidades de furfurol y vitamina 
D y E. 

Polin ha cedido todas sus patentes de inven
ción al Gobierno brasileño durante 15 años y, a 
cambio, ha sido contratado como director técni
co y consejero del Gobierno en todas las fábri
cas oficiales. En septiembre de 1941, la primera 
fábrica comenzó a funcionar. En Sao Paulo una 
nueva fábrica transformará anualmente 50 000 
sacos en unas 2 000 toneladas de cafelita. En los 
E. U . se puede vender la cafelita al precio de 0,15 
a 0,22 dólares el Kg , lo que representa un valor 
que puede competir perfectamente con otras ma
terias plásticas. Como, por otra parte, es de las 
pocas materias plásticas baratas que se fabrican 
sin necesidad de cloro, producto de primera ne
cesidad en tiempos de guerra, la situación actual 
es aún más favorable. 

E l Gobierno brasileño proyecta para muy 
pronto una producción anual de 160 000 tonela
das de cafelita, procedentes de 5 millones de sa
cos de café. Si se recuerda que el consumo anual 
del mundo entero en materias plásticas es de 
200 000 a 350 000 toneladas, se comprenderá la 
importancia económica de esta industria brasi
leña, de resonancia mundial. Como producto se
cundario se obtendrán más de 2 000 toneladas al 
año de cafeína, lo que representa más del doble 
del consumo mundial actual. Ulteriores investi
gaciones prometen aplicaciones nuevas para este 

valioso alcaloide, una vez se produzca con exceso. 
El aceite del café obtenido, también como pro
ducto secundario, puede usarse en la fabricación 
de jabones, pinturas, barnices, ceras, medicamen
tos, productos alimenticios, insecticidas y como 
fuente de vitaminas. Este aceite contiene un es-
terol, el ca/esterol, del que se ha indicado posee 
propiedades estrógenas como la hormona fo
licular. 

Modificaciones en la fabricación del acetal-
debido.—Según es conocido, la adición de agua 
al acetileno, en presencia de ac. sulfúrico acuoso 
y sulfato de mercurio a una temperatura infe
rior a 100°, constituye el mejor método de fa
bricación del acetaldehido, que viene dando exce
lentes resultados desde hace años. L a fabricación 
barata del acetaldehido hizo de él uno de los pro
ductos primarios en síntesis orgánica más valio
sos: por oxidación se obtiene el ac. acético sin
tético ("ácido del carburo"), del que se obtienen 
numerosos derivados; por disminución de Ca-
nizaro catalítica en fase vapor se obtiene el éster 
acético, base de otra serie importantísima de reac
ciones sintéticas encadenadas, p. ej., la que, a 
través del éster acetilacético, conduce a la fabri
cación de la antipirina, piramidón y sustancias 
análogas. 

Hace relativamente pocos años la fabricación 
sintética de acetaldehido adquirió un relieve eco
nómico de primer plano cuando los alemanes lo
graron la producción rentable del caucho sinté
tico. Los cauchos de tipo Runa se fabrican por 
polimerización del butadieno, que se obtiene a 
su vez mediante doble deshidratación en el bu-
tanodiol-1,3, que es el producto de reducción del 
aldol. E l aldol se obtiene por simple condensa
ción aldólica del acetaldehido. Por esto la fa
bricación de acetaldehido ha venido a ser la base 
de la moderna industria del caucho sintético. 

E l método clásico de hidratación del acetile
no en solución acuosa a temperatura moderada, 
ha sido modificado con ventaja según se describe 
en la patente de E . U . N« 2 253 034 concedida a 
la Universal OH Products Co. y es original del 
eminente químico ruso blanco, asilado en E. U . , 
Vladimir N . Ipatieff y su colaborador R. E. 
Schaad. Consiste en hidratar el acetileno con 
vapor de agua a 300° y en presencia de un ca
talizador formado por una mezcla calcinada de 
ac. fosfórico y un material silíceo. 

E l mismo método aplicado al metilacetileno 
a 150-300° produce acetona sintética. 
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Miscelánea 
8ULFANILAMIDAS ANTIPALUDICAS 

La preocupación en los Estados Unidos por 
la posible carencia de quinina ha hecha que se 
estudie detenidamente una serie de medicamen
tos, como posibles sustitutos suyos. En fecha re
ciente, los Drs. L . T . Coggeshall, J . Maier y 
C A . Best han informado, en el /ournal of the 
American Medical Association, sobre los resulta
dos obtenidos en la zona del Canal de Panamá 
con dos derivados de la sulfanilamida: la sulfa-
dia-ina. la más eficaz de todas las sulfanilami-
das contra todos los tipos de cocos, y el promin, 
nuevo derivado que ha sido ensayado también, 
con éxito en el tratamiento de la tuberculosis. Si 
bien, ambos medicamentes se han mostrado como 
buenos antipalúdicos, los autores del trabajo, 
hacen constar que por ahora sólo deben consi
derarse como sucedáneos de la quinina, para el 
caso de que ésta falte. 

LAS PLANTAS NECESITAN CAMBIOS 
DE TEMPERATURA 

E l Dr. Fritz Wendt, del Instituto Tecnológi
co de California, ha demostrado que el aumento 
y el descenso diario de la temperatura, son ne
cesarios para que las plantas produzcan semillas 
y frutos. 

Así, por ejemplo, una serie de tomates man
tenidos en invernadero a temperatura constante 
de 26", que se considera óptima para el creci
miento de las plantas, creció y floreció pero no 
dio frutos, mientras que otra serie paralela de 
plantas iguales, cultivadas exactamente en las 
mismas condiciones sin más diferencia que la de 
hacer descender cada noche la temperatura 10°, 
produjo abundante cantidad de frutos y mostró 
un aspecto más favorable durante el desarrollo. 

Incluso las plantas tropicales, tales como las 
orquídeas, responden de igual manera a las fluc
tuaciones diarias de la temperatura. 

COMPUESTOS DE SULFANILAMIDA 
Y ACIDO SAilCILICO 

Una reciente Patente de los Estados Unidos 
( N ° 2 256 274) describe compuestos formados 
por la introducción del radical salicíl-sulfonilo en 
el grupo de amina de la sulfanilamida, p. ej., la 
N 4 (salicil-5—sulfonil)-sulfanilamida: 

de p.f. 247°. Compuestos de este tipo son utili
zados en el tratamiento del reumatismo y del 
lumbago y tienen también valor como desinfec
tantes urinarios. 

VITAMINA C E N L A QUERRÁ 

Los países actualmente en guerra se ocupan 
de una manera intensa de obtener materias pri
mas baratas y ricas en vitamina C . Simultánea
mente, se anuncia de Inglaterra una campaña in
tensa dirigida por el Ministro de Sanidad para 
la recolección de rosas silvestres (Rosa canina) 
cuyo fruto fresco es sumamente rico en vitami
na C , y se informa de Rusia que el Instituto 
Bioquímico de Moscú recomienda la recolección 
de nueces verdes, cuya cascara externa es tam
bién muy abundante en ácido ascórbico. 

ALCANFOR PRODUCIDO E N E L SUDAN 

Se ha encontrado que el aceite destilado de 
las hojas de una planta perenne, nativa del Su
dán, donde se puede cultivar fácilmente, Ocimum 
kilimandscharinum es muy rico en alcanfor. E l 
alcanfor obtenido por simple expresión del aceite 
destilado, es un alcanfor idéntico al que hasta 
ahora se había venido obteniendo exclusivamen
te de origen japonés. 

L A VITAMINA B,; COMO FACTOR D E CRECIMIEN
TO PARA MICBORGANISMOS 

L a vitamia B„, adermina o piridoxina, es cono
cida como factor de crecimiento indispensable 
para las raíces cortadas de las plantas (W. J . 
Robbins, etc. Proc. Nat. Acad. Se. U. S. A., X X V , 
I, 1938; J . Bonner, Am. /. Bot., X X V I I , 692, 
1940), para ciertas razas de Neurospora (G. W . 
Beadle, etc. Proc. Nat. Acad. Se. U. S, A., X X V I I , 
499, 1941) y para ciertas razas de levadura (R. 
J . Williams, etc. Univ. oj Texas Public. 4137, 24, 
1940). Más recientemente, P. R. Burkholder y 
I. McVeigh, del Osborn Botanical Laboratory 
de la Univ. de Yale, han encontrado (Science, 
X C V , 127, 1942) que también es un factor im
prescindible para el crecimiento de un hongo, el 
Graphium ulmi, que produce una enfermedad en 
el olmo holandés. 

NUEVA VITAMINA DEL COMPLEJO B 

El Dr. Roger J . Williams, de la Univ. de 
Texas, descubridor del ác. pantoténico, uno de los 
componentes del complejo B, y hermano del Dr. 
R. R. Williams conocido por sus contribuciones 

172 



CIENCIA 

para esclarecer la fórmula y síntesis de la vita
mina B , (aneurina), ha descubierto otro de los 
componentes del complejo B que, por encontrar
se abundantemente en las hojas verdes, ha re
cibido el nombre de ácido fólico. 

PANTOTEN 

F l Dr. R. J . Williams, descubridor del ácido 
pantoténico (cf. nota anterior) ha sugerido sus
tituir dicho nombre por el de pantotén, con ob
jeto de hacerlo más breve y dar mayor facilidad 
en los usos populares y semipopulares. 

E L PROBLEMA DE LAS PLANTAS MEDICINALES 
E N ESTADOS UNIDOS 

En una reciente conferencia, el Prof. W . J . 
Bonisteel, del Departamento de Botánica de la 
Univ. Fordham, ha expresado su opinión de que 
bastarían I 000 acres de tierra cultivada inten
samente para abastecer a los E . U . de las cuatro 
plantas medicinales más importantes de que aho
ra carecen, a saber: digital, belladona, estramo
nio y beleño. Para la digital, bastaría con 100 
acres y cultivando 200 acres se podría abastecer 
a todo el hemisferio occidental. La belladona ya 
se ha cultivado durante el año pasado, pero la 1 

calidad obtenida es deficiente. 

E l Prof. Bonisteel sugiere además la posibili
dad de cultivar en América científicamente: r i 
cino, genjibre, henné, citronela, cornezuelo y otras 
varias. Pero en cualquier caso, llama la atención, 
sobre el hecho de que el cultivo de plantas me
dicinales no puede entregarse en manos de afi- ! 
cionados inexpertos sino que necesita la supervi
sión de botánicos especializados, que sepan ele- 1 

gir el tipo de suelo adecuado, el clima más con- 1 

veniente y la forma de cultivo más razonable. 

L A PATERNIDAD T LA MATERNIDAD CUESTIÓN 
D E AMINOÁCIDOS , 

Varios investigadores de la Escuela Médica '• 
y del Hospital de la Universidad Johns Hopkins ' 
han dado cuenta ante la Academia Americana 
de Pediatría y la Sociedad de Biología y Medi- 1 

ciña experimentales, del resultado de una serie 1 

de investigaciones que parecen probar de modo 1 

concluyente la influencia que ejercen determina- • 
dos aminoácidos sobre la aptitud para procrear. 
En efecto, la falta de estos aminoácidos, que fi
guran entre los diez que el organismo es incapaz 
de sintetizar, y por tanto deben ser indispensable
mente ingeridos con el alimento, determina este- | 
rilidad. 

L a sustancia a que se atribuye la capacidad 1 

para que los varones puedan ser padres es la i 
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arginina. Se realizaron experiencias con personas 
que se prestaron voluntariamente y que fueron 
sometidas a una dieta carente de arginina, obser
vándose escasa producción de zoospermos y vita
lidad reducida de los mismos. Casi desde 1895 
en que fué descubierta la arginina, se sabe que 
los gametos masculinos humanos están forma
dos por este aminoácido en la proporción de 80%. 
Fin cambio, las hembras para ser madres nece
sitan otro aminoácido, la lisina. Siempre que hay 
deficiencia de esta sustancia se producen trastor
nos en el ciclo reproductor. 

POSIBLE PROFILAXIS DE L A TOS FERINA 
CON SULFADIAZINA 

E l Dr. J . VV. Hornibrook, del Servicio de Sa
nidad Pública de los E . U . , ha encontrado que 
administrando sulfadiazina a ratones una hora 
antes de inocularles en la nariz una pequeña 
cantidad de gérmenes productores de la tosferi-
na, éstos no se desarrollan, y en cambio, en ani
males controles sin sulfadiazina, se desarrollan 
perfectamente. Por el contrario, si se da la sul
fadiazina después de la inoculación, los gérme
nes se desarrollan libremente, lo que indica un 
efecto profiláctico, pero no curativo. 

NUEVAS APLICACIONES DE L A SULFA-
NILAMIDA 

Las extracciones dentales en pacientes con 
lesiones valvulares del corazón eran peligrosas 
por la facilidad de infección y agravación del 
padecimiento. Gracias a la sulfanilamida los den
tistas pueden actuar casi sin riesgos. Según pare
ce, los gérmenes responsables de este tipo de endo
carditis, Streptococcus viridans, se hallan nor
malmente en la garganta y cavidad bucal, inclu
so de las personas sanas. Para que penetre en la 
sangre el germen es necesario que se produzca 
una herida o erosión en las mucosas, como puede 
ser la que sobreviene en las encías como conse
cuencia de la extracción de una pieza dentaria. 
Una vez en la sangre, el microbio puede atacar 
los puntos débiles del corazón. Con la sulfadroga 
este peligro se evita, porque los gérmenes son 
destruidos antes de que puedan causar molestia 
alguna. 

SÉSAMOS CON MAYOR RIQUEZA 
E N ACEITES 

El Prof. D. G . Langham, del Instituto Ex
perimental de Agricultura y Cría, de Venezuela 
( E l Valle, Caracas), ha conseguido obtener nue
vas variedades de sésamo, cuyas semillas poseen 
un porcentaje superior de aceite que las anterior-
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mente cultivadas, tratando determinadas plantas 
con la colchicina. Las nuevas variedades poseen 
doble número de cromosomas que las origina
rias, producen la misma cantidad de semillas, 
pero cada una de tamaño algo más que doble. 
L a morfología general de las plantas muestra 
cambios considerables cuando se las compara con 
las plantas de que proceden. 

FORMACIÓN DE SUSTANCIAS CANCERÍGENAS 
E N E L HOMBRE 

Una de las hipótesis más sugestivas respecto 
a la formación del cáncer, hace relacionar la po
sible aparición de sustancias cancerígenas en el 
organismo humano con un metabolismo anormal 
de los esteróles y de los ácidos biliares, o qui
zá de todo el grupo de sustancias derivadas del 
ciclopentanofenantreno (hormonas sexuales, hor
monas corticosuprarrenales). Dos hechos experi
mentales apoyan esta teor ía : de un lado la trans
formación puramente química (en el laboratorio) 
de algunos ácidos biliares (cólico, desoxicólico) 
en metilcolantreno, que es la sustancia cancerí
gena más potente que se conoce: de otro, la ac
ción claramente cancerígena de algunas de las 
hormonas sexuales. La transformación de ácidos 
biliares en metilcolantreno es un proceso compli
cado en el que predomina, como resultado final, 
una intensa dehidrogenación: el metilcolantreno, 
como otras sustancias cancerígenas, es un hidro
carburo aromático, mientras que los ácidos 
biliares son sustancias totalmente saturadas (hi
drogenadas). Las hormonas sexuales respecto al 
grado de saturación o de dehidrogenación repre
sentan un tipo intermedio entre hidrocarburos 
cancerígenos y ácidos biliares. 

L a comprobación experimental de dicha teo
ría requiere una enorme cantidad de hallazgos 
que aún no han sido logrados: ni siquiera se ha 
demostrado la presencia en tejidos cancerosos 
de hidrocarburos del tipo del metilcolantreno, ni 
tampoco ha sido posible realizar la obtención 
del metilcolantreno a partir de ácidos biliares en 
condiciones fisiológicas: por ahora, no se ha con
seguido más que la síntesis artificial en el labo
ratorio, por tanto en condiciones nada fisiológi
cas. Únicamente la presencia en el organismo 
de cuerpos como las hormonas sexuales y las 
corticosuprarrenales, que son productos de una 
degradación y de una dehidrogenación parciales 
de los ácidos biliares y que algunas de ellas tienen 
actividad cancerígena, hace sospechar que un 
proceso bioquímico semejante a la serie de reac
ciones químicas que permiten transformar en el 
laboratorio los ácidos biliares en hidrocarburos 

cancerígenos, pueda efectuarse en el organismo 
humano. 

Por esto, parece ser de gran trascendencia la 
nota publicada por los investigadores alemanes 
H . Druckrey, R. Richter y R. Viertahler (Die 
Naturwiss., X X I X , 63, 1941) según la cual coli-
bacilos aislados de pacientes humanos con cán
cer de recto son capaces de transformar ácidos 
biliares (p. ej., desoxicólico) o productos de una 
dehidrogenación y degradación parcial (p. ej., 
dehidronorcoleno) en sustancias cancerígenas. 
Incluso apuntan la posibilidad de que los pro
pios microrganismos, sin adición de otras sustan
cias son capaces de producir por sí solos sustan
cias concerígenas. 

El lo representa un apoyo experimental más 
que añadir en favor de la teoría antes apuntada. 

ÉTERES DE L A TIROXINA 

En una reciente patente de los E . U . ( N v 

2 2S2 230) concedida a A . Loser, de la Schering 
Corp., se describe el método de preparación del 
éter monometílico de la tiroxina (p. f. 228-229°) 
que tiene una elevada actividad fisiológica y se 
puede administrar por vía oral. 

NUEVOS BACTERICIDAS EXTRAÍDOS 
D E L EDAFON 

E l empleo de la gramicidina, considerada co
mo el bactericida más potente que se conoce (cf. 
C I E N C I A , II, pág. 221) incluidas las sulfodrogas, 
ha sido seguido por el de otras sustancias aisla
das como aquella de los microrganismos, prin
cipalmente bacterias y levaduras, que constitu
yen el edáfon. Algunas de estas sustancias son 
germicidas pero otras, en cambio, no hacen más 
que impedir su desarrollo. Entre ellas figura la 
penicilina (cf. C I E N C I A , III, pág. 79) cuya apli
cación ha pasado ya de la fase experimental, la 
piocianasa y la picanina que se han mostrado 
muy efectivas contra diferentes bacterias. 

L a más reciente adquisición en este terreno 
es una sustancia denominada H - l , extraída tam
bién de gérmenes que viven en el suelo y que 
parece ser, da excelentes resultados en el trata
miento de las heridas de guerra. El nuevo me
dicamento actúa eficientemente contra los gér
menes infecciosos gram-positivos que abundan en 
las heridas. 

L A PRO MINA E N E L TRATAMIENTO 
DE L A TUBERCULOSIS 

El tratamiento quimioterápico de la tubercu
losis ha recibido nueva ayuda con la Promina, 
medicamento que tiene lejanas relaciones con las 
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sulfodrogas. Aunque en realidad no puede de
cirse que la promina cure la tuberculosis lo cier
to es que los enfermos, según observaciones lle
vadas a cabo en la Clínica M a y o de Rochester, 
manifiestan después de su aplicación una consi
derable mejoría . Los resultados más favorables 
se han dado en los casos de lesiones pulmonares 
exudativas de origen reciente, sin destrucción 
amplia de tejidos y sin marcada fibrosis. Dado 
que la nueva droga es potencialmente tóxica en 
dosis elevadas por producir intensas anemias, es 
indispensable su perfecta dosificación para evitar 
las graves consecuencias de la destrucción de gló
bulos sanguíneos. 

U N A N U E V A CIENCIA; L A P A L E O AGROB
IOLOGÍA 

Así se l lama al estudio de las gramináceas 
pratenses que han vivido en los pasados per ío
dos geológicos, según el nombre dado por el Dr. 
M . K . Elias de la Universidad de Nebraska (Es
tados l 'n idos) , liste profesor ha llevado a cabo 
largas y pacientes investigaciones en los mismos 
estratos que contienen los restos fósiles de las 
formas primitivas de caballos, camellos y otros 
herbívoros que vivieron en el Oeste americano 
durante el Terciario. E l material más útil para 
la identificación de las gramíneas pratenses, que 
sirvieron de alimento a dichos animales, está 
constituido por las semillas, si bien las hojas y 
otros restos de dichos vegetales ayudan en la 
clasificación. 

E l examen de estos materiales ha aportado 
nuevas pruebas de que el Oeste norteamericano 
estuvo sometido a lentas alternativas climáticas 
en que se sucedieron las épocas de sequía y de 
humedad, numerosas veces. Resultan asimismo 
interesantes los cambios en los tipos de denti
ción que manifiestan los herbívoros fósiles de 
los mismos yacimientos a partir de la época en 
que comenzó la diferenciación de las g raminá
ceas. L a evolución dentaria de aquellos anima
les ha sido influida, según el Dr . Elias por la 
de las g ramíneas , y a su vez dichos animales de
jaron sentir su influjo sobre el desarrollo y dis
tribución de la vegetación herbácea de la época. 

E L CONTENIDO PBOTEIOO DE L A SANGRE 
E N RELACIÓN CON L A TUBERCULOSIS 

E l análisis de la sangre suministra un medio 
diagnóstico y prognóstico de la tuberculosis. En 
esta enfermedad el contenido de la sangre en al
búmina disminuye; la fracción alfaglobulina se 
eleva cuando el paciente mejora de la enferme
dad; la gammaglobulina por el contrario des

ciende durante el período de mejoría, y la beta-
globulina siempre aumenta precisamente poco 
antes de la muerte del enfermo. 

LOS NOMBRES DE L A S PLANTAS 

E l American Joint Commitee on Horticultural 
Nomenclature acaba de publicar la segunda edi
ción del Standardised Plant Names, volumen de 
675 páginas que contiene los nombres científi
cos de acuerdo con las reglas de nomenclatura, 
así como los vulgares, de las plantas y de los 
productos de origen vegetal de uso corriente o 
comercial en los Estados Unidos. L a utilidad del 
volumen es evidente, sobre todo para los lecto
res de habla inglesa; en cambio su precio de 10,50 
dólares americanos resulta elevado. 

HALLAZGO DE U N COCODRILO GIGANTE QUE 
VIVIÓ HACE OTEN MILLONES DE AÑOS 

Uno de los cocodrilos de mayor t a m a ñ o que 
han existido acaba de ser descrito por el Dr . C . 
H . Mook, del Brooklyn College, en una de las 
recientes publicaciones de la Institution Smith
sonian;). Se trata de un reptil que vivió hace 
cosa de cien millones de años o acaso más. Los 
restos fósiles encontrados son fragmentos de crá
neo, mand íbu l a y columna vertebral y, aun cuan
do no sirven para hacer una reconstrucción com
pleta del animal, permiten deducir que su t a m a ñ o 
era considerablemente mayor que el de los coco
drilos conocidos, tanto vivientes como extingui
dos. Se le ha bautizado con el nombre de Diño-
suebus neivensis, y si bien procede de terrenos 
de edad cretácica, per íodo geológico durante el 
cual abundaron los Dinosaurios, el nombre que 
se le ha aplicado no indica ninguna relación con 
estos ú l t imos . Dinosucbus significa "cocodrilo te
rrible", así como Dinosaurio equivale a "lagarto 
terrible". Los restos de este cocodrilo gigante 
proceden de formaciones situadas entre los ríos 
Neiva y Bache, en. la República de Colombia. 

ACTIVIDAD DE LOS EXTRACTOS OORTICO-
SUI'R A E R E NALES 

E l D r . E . C . Kendall , de la Clínica Mayo , que 
viene trabajando hace años sobre la química de 
las hormonas de la corteza de las suprarrenales, 
ha podido demostrar recientemente cómo, du
rante el proceso de aislamiento de las sustancias 
activas en estado de absoluta pureza, se pierde 
una parte considerable de la actividad biológica, 
pues la actividad de los extractos brutos totales 
de la glándula es 10-20 veces mayor que la de 
las hormonas obtenidas en forma cristalizada, 
químicamente puras. 
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N U E V A BULFANILAMIDA 

Un nuevo derivado de la sulfanilamida, la 
sulfanilil-pirazina o sulfapiratina, isómera de 
la sulfadiazina: 

ñ—\ N—CM 
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ha sido ensayado por los Drs. G . W. Raiziss, M . 
Severac y J . C. Moetsch, de la Univ. de Pensyl-
vania y de los Laboratorios Abbott. Tomada por 
vía oral se absorbe rápidamente, y es eficaz con
tra dos tipos de neumococos, estreptococos y es
tafilococos. 

PLANTA ANTTDTABÉTICA DE PUESTO RICO 

E l Dr. Gilberto Rivera, de la Escuela de Me
dicina Tropical de Puerto Rico, ha estudiado la 
planta "cundeamor" o Mormordica cbarantia 
utilizada en la isla como antidiabética, y ha en
contrado que, en efecto, tiene una marcada 
acción hipoglucemiante tanto en animales de ex
periencia como en hombres diabéticos. Sin em
bargo, los estudios no están aún lo suficiente
mente avanzados como para recomendar el uso 
general de la planta. Es necesario esperar a 
conocer con exactitud la toxicidad y posibles efec
tos secundarios. 

SISTEMA NERVIOSO T VITAMINAS 

Las vitaminas que son indispensables al sis
tema nervioso según el Dr . Himwich, del Cole
gio Médico de Albany, de la Unión University, 
de Nueva York, son las siguientes: 

Vitamina B , (la vitamina de la moral); áci
do nicotínico, lactoflavina, ácido pantoténico, 
vitamina B , y vitamina A . 

NUEVO NOMBRE DEL ACIDO NICOTÍNICO 

Debido a la resistencia del público norteame
ricano a aceptar el pan enriquecido con ác. n i 
cotínico por la confusión a que da lugar con el 
alcaloide tóxico nicotina, el Food and Nutrition 
Board del National Research Council, ha acepta
do recomendar para su uso general los nombres 
de niacín y niacin amida, como sinónimos res
pectivamente de ac. nicotínico y de nicotinamida. 
La propuesta ha sido hecha por un Comité for
mado por los doctores C. A . Elvehjem, VV. H. 
Sebrell y T . D. Spies. Aunque el ác. nicotíni
co es conocido desde hace más de 60 años en que 
se obtuvo como producto de oxidación de la nico
tina (de donde toma el nombre), hasta 1937 no 
fué identificado con la vitamina antipelagrosa 
(P. P.), descubrimiento realizado por el doctor 

Elvehjem, profesor en la Universidad de Wis-
consin, al encontrar que curaba la "lengua ne
gra" de los perros, semejante a la pelagra. Spies 
y otros aplicaron después dicho descubrimiento 
al tratamiento de la pelagra en el hombre, con 
los excelentes resultados que son hoy día general
mente conocidos. En la bibliografía científica 
se aconseja continuar usando todavía los nom
bres clásicos y reservar los nuevos sólo para in
formación popular. 

CURARE CRISTALIZADO 

E l Curare, uno de los venenos más mortales, 
extraído del Cbondodendron tomentosum, de los 
valles del Orinoco y Alto Amazonas, tan emplea
do por los indígenas sudamericanos para enve
nenar sus flechas ha sido aislado en forma cris
talina por los señores O. Wintersteiner y J . D . 
Dutcher, del Instituto Squibb de Investigaciones 
médicas. En tal estado resulta cuatro veces más 
activo que los extractos de que fué obtenido. Es 
un polvo blanco y de composición expresada por 
la fórmula C M H „ O, N , C l , . 

NUEVO ESTADO SUPERLÍQUIDO 

Los Dres. Harkins, Copeland y Boyd, de la 
Universidad de Chicago han mostrado la exis
tencia de un nuevo estado superlíquido en el que 
la sustancia es mucho más fluida de lo que era 
originariamente. Se presenta en ciertas películas 
líquidas monomoleculares, precisamente en el 
umbral de la solidificación. Según se lee en el 
trabajo presentado ante la Sociedad Americana 
de Física este comportamiento es precisamente 
lo contrario de lo que habitualmente sucede con 
los líquidos que, a medida que se aproximan a 
su punto de congelación se van haciendo gra
dualmente más viscosos. Las sustancias en que 
se observó el llamado estado superlíquido fue
ron tres formas de alcoholes superiores, de ele
vado punto de solidificación, y que se eligieron 
por poseer largas cadenas moleculares, como los 
aceites lubricantes. Estas investigaciones revis
ten mucha importancia práctica porque aclararán 
el comportamiento de lubricantes, pinturas, bar
nices, etc. 

EXPEDICIONES C I E N T Í F I C A S 

Exploración botánica de Guatemala.—-El 3 de 
diciembre último salió de Nueva Orleans la 
4» expedición botánica para explorar la flora 
de Guatemala, organizada por el Field Museum de 
Historia Natural. Va al frente de ella el Dr. J . A . 
Steyermark, quien dirigió otra de las anteriores, y 
que permanecerá en Guatemala durante diez me-
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ses. ni Dr. Steyermark, en unión del Dr. P. C . 
Standley que dirigió las oirás dos expediciones, 
está preparando desde 1938 la publicación com
pleta de la flora de Guatemala, que quedará 
terminada al regreso de esta 4* expedición. En
tre el personal de la misma figura Mr . Albert 
Walter, uno de los especialistas de mayor fama 
en la fotografía de las flores silvestres. 

Expedición zoológica a las selvas de Venetyu-
la.—El 23 de marzo comenzó a trabajar la expe
dición dirigida por el Dr. Wil l iam Beebe, bajo 
los auspicios del Departamento de Investigación 
Tropical de la Sociedad Zoológica de Nueva York, 
y costeada por la Fundación Guggenheim. La 
expedición, que tiene su campamento principal 
en los campos de la Standard Oil Co. de Vene
zuela, permanecerá seis meses en Caripito y se 
adentrará después en la selva para estudiar la 
evolución y la vida de numerosos animales sal
vajes. Gran parte del tiempo se pasará en un 
barco-vivienda sobre el río San Juan. 

EX PROF. PAUL SABATIER 

E l 14 de agosto de 1941 falleció en Toulouse 
(Francia), a la edad de 86 años, Paul Sabatier, 
Decano de la Facultad de Ciencias de la Univer
sidad de Toulouse. Sabatier es conocido en el 
campo de la Química orgánica por sus numero
sos estudios de hidrogenación catalítica, habien
do sido el introductor de los catalizadores a base 
de metales finamente divididos, especialmente el 
níquel. Sus descubrimientos tuvieron gran tras
cendencia, no sólo en el trabajo de- laboratorio, 
sino que permitieron nuevos caminos a la inves
tigación científica, y también en el terreno indus
trial. Por ejemplo, el endurecimiento de los acei
tes, que hoy día se practica en gran escala en 
casi todos los paises, es una de las aplicaciones 
técnicas derivadas de los hallazgos de Sabatier. 

Durante 59 años fué profesor en la Univer
sidad de Toulouse. En 1912 recibió el premio 
Nobel y en 1935 la medalla Franklin. Era miem
bro del Instituto de Francia y de la Academia de 
Ciencias de París desde 1913.—F. G I R A L . 

PEOF. W. A. NOTES 

El 23 de octubre de 1941 falleció, a los 81 
años, Wil l iam Albert Noyes. Profesor de Quími
ca en la Universidad de Illinois desde 1907 a 
1926. Ex presidente de la American Chemical 
Society, condecorado con las medallas Willard 

Gibbs y Pricstley, fué muy conocido en el cam
po del análisis químico. Algunas de sus libros 
en dicho terreno alcanzaron universal renombre. 
Su actividad editorial y publicista fué altamen
te eficaz en los Estados Unidos. Durante mu
chos años fué el alma de la publicación de las 
principales revistas americanas de Química: 
Journal o\ tbe American Chemical Society, Che
mical Abstraéis, Chemical Reviews y, finalmen
te, la excelente colección de monografías de la 
A . C. S—F. G I R A L . 

DR. ROBEBT B08CH 

El Dr. Robert Bosch, fabricante alemán de las 
magnetos que llevan su nombre, murió en Stutt-
gart el 12 de marzo último después de una breve 
enfermedad. Tenía 81 años. Recibió su enseñan
za técnica en los Estados Unidos cuando visitó 
ese pais a los 23 años. Trabajó con el Dr. Sig-
mund Bergmann y Thomas Alva Edison, mar
chando después a Inglaterra a las fábricas Sie
mens de Woolwich. A la edad de 25 años abrió 
su propio taller en Stuttgart dedicándose, en un 
principio, a la manufactura de equipo telefónico. 
Más tarde comenzó la fabricación, de bujías de 
automóvil. En 1901 diseñó la magneto Bosch y 
la lámpara Bosch.—R. M A T A . 

DR. W. H. NERNST 

Walter H. Nernst, el eminente físico-químico 
alemán, falleció el 18 de noviembre de 1941 a 
los 77 años de edad. Fundador del Instituto de 
Química Física de la Universidad de Goettingen, 
fué después director del Instituto físico-químico 
de la Universidad de Berlín hasta su jubilación 
(1933). En 1920 recibió el premio Nobel por sus 
estudios sobre el comportamiento de la materia 
en la proximidad del cero absoluto, que le llevó 
a enunciar su tercera ley de la Termodinámica. 
Fué el inventor de la lámpara de filamento me
tálico (lámpara de Nernst) base de las lámparas 
de incandescencia modernas. 

Nernst representa una de las primeras figu
ras universales del siglo X X en el campo de la 
Físico-química. Sus contribuciones originales y 
sus libros son ya clásicos en todo el mundo. Du
rante muchos años su laboratorio fué una verda
dera Meca de la Físico-química, al que acudie
ron investigadores de todos los paises del mundo 
para completar su formación.—F. G I R A L . 
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Libros 
M A T L I S , D . R-, Cultivo de planta* iin tierra. Trad. 

española de B. Moreno Rosillo. 142 pp. Chemical Pu-
Mishíng Co. Inc. Nueva Vork, 1940. (Distribuye en 
México, Editorial Atlante; Precio $ 10 mex.) 

El cultivo de plantas sin tierra empieza a tomar 
un desarrollo considerable, por lo que los libros sobre 
dicho tema aumentan en interés y en número, lis un 
caso típico de aprovechamiento combinado de ¡os avan
ces modernos en dos ramas diferentes de la Ciencia 
pura: la Botánira y la Química, lo que da lugar a una 
modalidad totalmente diferente, casi autónoma, d i una 
Ciencia aplicada: la Agricultura. 

Este librito es un excelente resumen de los proble
mas planteados por esta moderna Agricultura. Co
mienza con una interesante reseña histórica de si des
arrollo y entra en seguida en el estudio químico del 
problema. Es lástima que no se haya dado una ma
yor extensión al capítulo V en el que, con excesiva 
concisión, se indican los elementos químicos (el títu
lo dice erróneamente "substancias químicas"), nece
sarios a las plantas. En el mismo capítulo hay una 
errata química importante al considerar sinónimos al
búminas y féculas. En seguida se ocupa del aspecto 
práctico de la cuestión: fórmulas para las soluciones, 
manera de usarlas, construcción de los tanques, ven
tilación, pH de las soluciones, etc. Después pasa a es
tudiar los cultivos en arena, para tratar más adelante 
de casos más especializados: hormonas y auxinas para 
el crecimiento de las raíces, injertos, etc. Muy curiosos 
son los capítulos dedicados al estudio de los síntomas 
de deficiencia o de exceso de sustancias químicas en que 
de nuevo se refiere a "elementos" y no a "sustancias", 
tratando con particular detalle el caso del manzano. 
Vienen más adelante una serie de tablas prácticas para 
ocuparse de vitaminas y dar después un esquema de 
marcha analítica de cationes, para poderlos identificar 
en las plantas. 

Es lástima que no se haya dado un orden más 
científico al contenido. Pero hay que decir que se trata 
de un manualito para aficionados y personas sin gran 
preparación científica. 

La presentación es excelente y va enriquecida con 
algunas fotografías interesantes; la traducción deja algo 
que desear sobre todo en cuanto a términos químicos.— 
F. GlRAL. 

MvMBiocfc. G. edit., Agricultores en un Mundo en 
transformación (Farmers in a Changing World, Year-
book of Agriculture, 1940), XII + 1215 pp., ilustr. 
ü . S. Agrie. Dep. Washington, D. C , 1941. 

Esta importante publicación anual del Ministerio 
de Agricultura de los Estados Unidos bien pudiera 
subtitularse 'Aplicaciones de la Sociología a una Agri
cultura en estado de transformación". I.os Secretarios 
saliente y entrante del Departamento Henry Wallace 
y Claude Wickard, encabezan el volumen con dos cor
tos prólogos. El editor del Yearbook, Gove Hambidg¿ 
ocupa las primeras 100 páginas, con un claro y compren
sivo resumen de todo el libro. La parte principal de la 
obra está dividida en 7 secciones. 

La primera parte contiene tres buenos artículos 

nuevos 
i,ue dan perfecta idea de los problemas con que se en
frentan actualmente los agricultores norteamericanos; 
otro que versa sobre "Los antiguos ideales frente a las 
nuevas ideas en el medio rural" y una reseña histórica 
iie la Agricultura de los Estados Unidos desde el pe
ríodo colonial hasta hoy día. La parte segunda trata 
de la Agricultura en relación con el bienestar nacional, 
•efialandn las principales utilidades que reporta en la 
alimentación y en la industria. La tercera comprende 
Jí artículos bajo el titulo general "Problemas actua
les del agricultor y medios para resolverlos", en los 
que se examinan desde diversos y variados puntos de 
vista las diferentes cuestiones que abarca la economía 
rgricola. Entre ellos cabe destacar el debido a M . L 
Wilson titulado "Más allá de la Economía", que es 
acaso d de mayor trascendencia de todo el volumen, 
dado que su autor es Director del "Extensión Work" 
y presidente del Comité de redacción del "Yearbook"; 
sus ideas y opiniones son pues, de considerable auto
ridad cuando se trata de examinar la situación agraria 
norteamericana. Este artículo trata de la complejidad 
del problema del campo, de los principios fundamenta
les en que se ha de inspirar la reforma agraria, para 
la que preconiza una solución cultural, única capaz de 
resolver los problemas planteados, lo cual exige la apli
cación de las técnicas de todas las ciencias sociales. 

La parte cuarta está dedicada a las organizaciones 
agrarias, y en ella se exponen las tendencias actuales 
de las agrupaciones de agricultores. "Lo que un cien
tífico social tiene que decir" es el título de la parte 
quinta, cuyos principales tópicos son los siguientes: La 
Antropología cultural y la Agricultura moderna; La de
mocracia en Agricultura, por qué y cómo; La Educación 
en la vida rural; Las contribuciones de la Sociología a 
!a Agricultura; y Planificación de la vida de agricultor 
americano. A lo que parece, es la vez primera que en 
publicaciones oficiales de esta índole se habla de los 
"valores espirituales", como influyendo en el progreso 
agrícola. La parte sexta versa sobre "La democracia 
y la política agraria", y en la séptima y última, se exa
minan detalladamente Jos fundamentos en que debe 
asentarse la política agraria. 

Hay un apéndice en el que se da la «ronología de 
la Historia de la Agricultura norteamericana. Un com
pleto índice facilita considerablemente el manejo de es
te voluminoso libro. La edición es excelente, las ilus
traciones buenas, aunque escasas; el precio sumamente 
bajo. Su lectura es de aconsejar tanto a los agricultores 
y políticos agrarios como a todos cuantos poseen ac
tividades que rozan de cerca o de lejos con la Agri
cultura y sus industrias derivadas. Sería interesante 
conocer, sobre todo, las reacciones de los lectores fren
te a las interpretaciones que desfilan por las páginas 
del libro acerca de la Agricultura y de sus candentes y 
actuales problemas.—B. O S O R I O T A F A L L . 

C Á R D E N A S , M . , Contribuciones a la flora económica 
de Bolivia. Publ. Univ. Autón. Simón Bolívar, 36 pp. 
Imp. Univ. Cochabamba, Bolivia, 1941. 

El distinguido Profesor de Biología vegetal de la 
Universidad de Cochabamba, miembro del Consejo de 
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Redacción de C I E N C I A , ha reunido en un folíelo cinco 
interesantes trabajos sobre otros tantos aspectos de la 
vegetación de distintas zonas de la República boliviana, 
consideradas especialmente desde el punto de vista eco
nómico. Los trabajos son los siguientes: "Formaciones 
vegetales del Chaco", en el que se exponen clara y su
cintamente las asociaciones botánicas más importantes 
de una de las regiones menos conocidas de Sudamérica: 
"Algunos vegetales curiosos de Bolivia", en el que se 
dan interesantes datos sobre d Árbol de la lluvia (Lon-
cbocarpus pluvialis Rusby), el Vague o planta que hace 
soñar (Banisteria caapi Spruce). y el Cipoy (Jacaratia 
Hassleriana Chodat), cuya raíz contiene abundante pro
visión de agua potable; "Estado actual de la Quinología 
boliviana", donde se expone la sistemática de las C I H -
cborta, y se da una lista de especies bolivianas, que d 
autor considera válidas, citando para las más importan
tes su porcentaje de alcaloides; "Notas sobre frutas sil
vestres comestibles de Bolivia", en la que se examinan 
diversas especies de tal carácter pertenecientes a las 
familias Annonaceae, Passifloraceae y Rubiaceae, espon
táneas en diversas localidades bolivianas; y, finalmente. 
"Los Cactus de los alrededores de la ciudad de La Paz", 
en el que se da cuenta de 9 especies de los géneros 
Opuntia, Corryocactus, Tricbocereus, Oreocereus y 
Ecbinopsis, colectadas y clasificadas por d autor pro
cedentes de las inmediaciones de la capital de Bolivia.— 
B. O S O R I O T A F A L L . 

W A I S M A N , H . A . y C. A . E L V E H J F . M , El contenido 
en vitaminas de la carne (Tbe Vilamin contení oj meat). 
210 pp. en mimeógrafo. Burgess Publíshing Co. Minnea-
polis. Minn., 1941. f 3.00 V. S. X. 

El desarrollo moderno de la alimentación racional, 
debido en gran parte a las conquistas de la investiga
ción científica en el campo de las vitaminas, justifica 
suficientemente la publicación de un libro dedicado tan 
solo al estudio del contenido vitamínico de la carne y 
sus productos derivados. Hay que tener en cuenta, co
mo presentación de garantía para esta obra, que ha 
salido de la Universidad de Wisconsin, en la que se 
han hecho tan valiosas contribuciones originales al es
tudio de las vitaminas y que, uno de sus autores, el Prof. 
C A . Elvehjem está considerado entre los primeros 
especialistas mundiales en el estudio del complejo B. del 
que descubrió uno de los factores principales: el ac. 
nicotínico. 

El presente libro puede considerarse como un es
tudio completo sobre el valor nutritivo de la carne, 
pues a ello dedican un solo capítulo para estudiar des
pués por separado, con más detalle, cada una de las 
vitaminas. En cada capítulo monográfico dedicado a 
ellas se incluye una introducción de tipo químico y 
bioquímico, con lo cual la obra resulta simultáneamente 
un conciso tratado sobre vitaminas en general, de lec
tura muy agradable. Cada capítulo termina con una 
copiosa y bien seleccionada bibliografía. A l dar los 
resultados sobre vitamina A , se advierten números muy 
discordantes para la misma procedencia. Ello puede de
berse a la inseguridad existente aun en la técnica de 
valoración o bien, en efecto, a contenidos diferentes 
según las razas y métodos de cría del ganado, estudio 
que aún no ha sido hecho, lo que indica cuanto queda 
por laborar en un aspecto de la bioquímica que si se 

)u/K-< por d número de trabajos publicados parece que 
debiera estar totalmente agotado. 

Como es lógico, lo relativo a vitaminas E y K es 
sumamente escaso. Encontramos un poco deficientes los 
dalos relativos a vitamina D en cuanto se refiere a 
pescados. Una tabla muy completa resume los datos 
referentes a vitamina C. 

Más de la mitad del libro está dedicado al comple
jo B. el más abundante en la carne y sobre el que los 
autores han hecho trabajos originales de alto valor. 
Por eso se le dedica más atención, describiendo ci»n 
todo detalle la preparación de las muestras y los mé
todos de análisis, para dar después resultados concre
tos respecto a los distintos componentes del complejo, 
de los que hacen además un estudio detenido: B | . By 
ac. nicotínico, B F I , ac. pantoténico y un capítulo íinal 
sobre las llamadas "vitaminas adicionales" del com
plejo: colina, inosita. biotina, vitamina contra el enca
necimiento dd pelo y otras. 

M u y valiosas son las tablas de riqueza en cada 
uno de dichos factores, no sólo en la carne cruda, sino 
en los productos cocinados, lo que representa una inte
resantísima contribución cuantitativa y detallada a] de
cantado problema de la alteradón de las vitaminas du
rante la preparación culinaria de los alimentos. 

Dos capítulos finales como resumen realzan el 
valor práctico del libro, cuya lectura y consulta ha de 
resultar útilísima a químicos y bioquímicos, pero de 
una manera especial a los médicos.—F. G I R A L . 

Acido Nicotínico (Nicotmic Acid). 130 pp. en mi
meógrafo. Merck & Co. Rahway. N . J . , 1941. 

La importante casa de productos químicos Merck 
Qr Co. continúa su serie de publicaciones de propagan
da sobre productos bioquímicos (vitaminas, aminoáci
dos, etc.), que son de gran valor científico. Esta pu
blicación resume toda la bibliografía aparecida sobre 
el ac. nicotínico y la nicotinamida, desde 1867 hasta 
marzo de 194 L De cada trabajo que se cita, se hace 
un breve resumen, destacando lo más importante de 
su contenido y comentándolo. La bibliografía citada 
está dividida en los siguientes grupos: I. Investigación 
química y descripción; II. Actividad fisiológica (ex
perimentación animal en perros, cerdos y ratas; efectos 
fisiológicos en d hombre; oxidación biológica; efec
tos sobre las bacterias); III. Distribución en la natura
leza; IV. Usos clínicos (pelagra, enfermedades nervio
sas, trastornos de las sulfanilamidas, etc.); V . Toxi
cidad; y V I . Métodos de valoración (químicos y bio
lógicos) y, finalmente, un índice de autores. 

En suma, una obra imprescindible para todo el que 
desee estar bien informado, sea químico o médico, sobre 
el ac. nicotínico.—F. c i I R M 

L A M I R A N D , J . y C H . B R U Ñ Ó L O , Curso de Química. 
I. Química general y metaloides. (Cours de Cbimie. I. 
Cbimie genérale et métalloides). 5» edic, VIII + ó20 
pp. París, 1941. 

L A M I R A N D , J . y H . P A R I S E L L E , / / . Metales {II. Mé-
taux) 3« edic, X X - i - 394 pp. París, 1942. 

L A M I R A N D , J . y H . P A R I S E L L E , / / / . Química orgánica 
(III. Cbimie organique). 3« edic, X X X -f- 746 pp. Pa
rís, 1942. 

Estos tres volúmenes, editados por la Casa Masson 
et Cié. de París, constituyen un curso completo de 
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Química, dedicado especialmente a los que en Francia 
se llaman alumnos de la clase especial de Matemáti
cas, pero las ampliaciones introducidas en estas nuevas 
ediciones las hacen de gran utilidad para los estudian
tes de las Facultades de Ciencias y Farmacia. 

En el primer volumen, las generalidades, que pre
ceden a la parte descriptiva de metaloides, ocupan 214 
páginas, en las que aparece abandonada la exposición 
tradicional de estos conocimientos, a causa de las bri
llantes confirmaciones que la teoría atómica ha recibi
do en los últimos años. 

En el estudio de la cinética química, los autores 
se han detenido al considerar el mecanismo de las reac
ciones, y, a propósito de la estática química, a base 
de la noción de rendimiento de una reacción, se agrupan 
algunos resultados generales que encuentran aplicación 
a todas las reacciones de equilibrio. 

La parte final de estas generalidades está dedicada 
al estudio de las principales ideas que han conducido 
a las concepciones modernas sobre la constitución de 
la materia, que, si bien son en su casi totalidad obra 
del físico, tienen un gran interés para el químico, que 
encuentra en ellas respuesta a las múltiples cuestiones 
que el estudio de la afinidad plantea a cada paso. 

Después del estudio de los metaloides, en el que 
sólo se tienen presentes las preparaciones que encuen
tran actualmente aplicación en los laboratorios y en 
la industria, desechando las que únicamente poseen 
carácter histórico, se ha introducido un capítulo sobre 
las aplicaciones de la Termodinámica a la Química y 
un grupo de problemas hábilmente seleccionados. 

El segundo volumen, que lleva un breve prólogo 
del director de la Escuela Central de Artes y Manu
facturas, L. Guillet, está consagrado al estudio de los 
metales, que, aun cuando no pueden clasificarse de una 
manera tan neta como los metaloides, los autores han 
conseguido agruparlos, buscando en ellos las analogías 
de mayor interés, pudiéndose seguir así, de una manera 
progresiva las variaciones de sus propiedades. 

Comienza este volumen por un examen detallado 
de las aleaciones y de las sales, sustancias de máximo 
interés desde el punto de vista de sus aplicaciones a la 
industria. 

En el estudio particular de los metales no se ob
serva un plan uniforme, dado que cada uno ofrece un 
aspecto peculiar, que se hace resaltar en cada caso. A 
cada metal acompaña un resumen de las reacciones 
analíticas fundamentales y se ha consagrado un capí
tulo especial al análisis mineral, en el que se incluyen 
algunos principios de análisis cuantitativo. Finalmente, 
se estudian, en .un apéndice, las propiedades de los me
tales en relación con su constitución electrónica. 

El tercer volumen, precedido de unas palabras del 
Prof. Sabatier, es, en su exposición, el prototipo de lo 
que pudiera llamarse una obra clásica de Química or
gánica, en la que, no obstante, se hallan recogidas to
das las modernas adquisiciones de esta ciencia. Co
mienza por un estudio de los métodos generales de la 
Química orgánica, seguido de los procedimientos de 
análisis inmediato, y, después de describir los métodos 
del análisis orgánico elemental, cualitativo y cuantita
tivo, pasa a ocuparse de la representacin simbólica de 
los compuestos orgánicos, estudiando las fórmulas bru
tas, las de constitución, isomería, valencia y tautorne
ría Un estudio breve de las relaciones entre las pro

piedades físicas de los cuerpos y su estructura molecu
lar y la clasificación y nomenclatura, con una reseña 
de las principales funciones, pone fin a esta primera 
parte de generalidades. 

La parte especial y descriptiva comprende el estu
dio de las series alifática, aromática, alicíclica, hetero-
ciclica, con los alcaloides, y finalmente de las materias 
colorantes. 

En resumen, la obra que acabamos de reseñar bre
vemente constituye, como queda dicho, un curso de 
Química de indudable utilidad para los estudiantes de 
las Facultades de Ciencias y Farmacia, recomendable 
a cuantos deseen poseer una exposición ordenada de 
los conocimientos generales de Química, de acuerdo con 
las modernas adquisiciones de esta ciencia. La edición 
y presentación son impecables y sus índices de materias 
y alfabéticos facilitan ampliamente el manejo de los 
tres volúmenes.—E. M U Ñ O Z M E N A . 

G O N Z Á I E Z U R U E Ñ A , J-, La lepra en México, 800 pp. 
Editor "E l Ateneo". Buenos Aires, 1941. 

No es tarea fácil comentar en breves palabras una 
obra de 800 páginas, como es la que reseñamos, en la 
que se encuentran todos los trabajos relacionados con 
la lepra que se han publicado en México, muchos de 
ellos reproducidos íntegramente y todos comentados 
y valorados por el autor. Es una obra de compi
lación para la que se necesitan grandes dotes: amor a 
los leprosos, interés por la empresa y competencia para 
llevarla a cabo. En el capítulo de Historia comenta el 
origen europeo de la lepra en América, desechando 
el origen autóctono basado en las mutilaciones de las 
cerámicas prehistóricas y afirmando haber sido traída 
de España con la conquista, y de las Filipinas el siglo 
XVII infectando la costa del Pacífico. Hace historia 
de los hospitales para leprosos, el primero de ellos 
fundado por Cortés. 

E l capítulo de censos es por demás interesante. Ex
pone trabajos ajenos y propios y afirma haber 15,000 
en toda la República. En la descripción de la enferme
dad reproduce los trabajos de Ladislao Pascua y Rafael 
Lucio, comentando la llamada "forma manchada", de 
este último, que Urueña, con gran acierto, cree ser una 
forma hipertóxica de la enfermedad. El autor en un 
artículo, "Leprosy proteus", hace afirmaciones de gran 
sagacidad clínica y contrarias a los dogmas imperan
tes al decir que es errónea la clasificación de la lepra 
en las tres formas clásicas: nodular, nerviosa y mixta, 
pues los casos de lepra son todos dispares y las for
mas típicas, pedagógicas, muy escasas. 

La cantidad de trabajos sobre profilaxia es enorme 
y valiosa. Puede muy bien apreciarse los diferentes 
criterios científicos que han dominado en la etiología 
y patogenia de la lepra y que se han traducido en 
normas de profilaxis muy distintas, desde la hospitali
zación voluntaria y libre, hasta la actual basada en la 
diferente contagiosidad, según los tipos de lepra y que 
Cicero comenta por primera vez. 

La legislación ocupa un extenso capítulo de la obra. 
Publica el Reglamento Federal del 14 de enero de 1930 
hoy vigente, del que es autor Urueña, con Gea y Monte-
trubio. Este reglamento es del tenor de los publicados por 
la misma época en los distintos países como consecuen
cia de los nuevos estudios sobre la lepra y a iniciativa 
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de los Congresos Internacionales y Centros de Estudios 
de la lepra, que van teniendo más y más autoridad 
para imponer a los Gobiernos las normas de profilaxis. 

Así fué el Reglamento de España de 1934 y el de 
Cataluña en 1936. 

Referente a leproserías, ürueña se manifiesta par
tidario de la de absoluta necesidad de su existencia en 
México, por ser indigentes la mayoría de leprosos. Cree 
que las islas que posee la nación, no reúnen condicio
nes para leprosería y desconfía del sistema de colonias 
agrícolas, tan en boga, para mostrarse partidario del 
sistema sanatoríal, como es el que rige la leprosería de 
Zoquiapan, fundada, organizada y puesta en marcha 
gracias, principalmente, a los continuados esfuerzos de 
G. Urueña. 

Es en verdad sensible que la obra no haya sido es
crita dentro de unos pocos años, puesto que la lepra 
está sufriendo en estos momentos una transformación 
radical, tanto en el orden anatomopatológico como en 
los conceptos de inmunidad y de alergia; están revi
sándose las formas evolutivas recientes de la dolencia, 
y, consecuencia de todo ello, los tipos y grados de la 
enfermedad, la distinta contagiosidad de las formas tu-
berculoide y lepromatosa y estos datos y adquisiciones, 
por ser recientes, no pueden figurar en la obra de com
pilación que comentamos. 

Puede estar satisfecho de su obra el Dr. González 
Urueña, Maestro de la Dermatología mexicana. Es un 
trabajo que demuestra no solamente el alto méri to 
científico de su autor, sino que prueba el interés que, 
en todas las épocas, ha suscitado el magno problema 
de la endemia leprosa en México entre sus hombres 
de ciencia.—A. P E Y R I . 

I Z Q U I E R D O , J . J . , Bernard, Creador de la Medicina 
Experimental X X I V + 328 pp. con ilustr. Imprenta 
Universitaria. México, D . F „ 1942. 

En los últimos años se enriquece seguidamente la 
bibliografía sobre Claudio Bernard. Este nuevo interés 
puede atribuirse a la enorme importancia que han to
mado las ideas fisiológicas de correlación, a la signifi
cación creciente, hasta en cursos elementales, de la 
Fisiología general y al establecimiento gradual de una 
Patología basada en mecanismos; a ésto se suma la cu
riosidad aumentada día a día por la historia del pen
samiento biológico. 

El Prof. Izquierdo presenta una nueva aportación 
a esta corriente, originada en un hecho circunstancial: 
de cerca hemos seguido el desarrollo de la obra, desde 
las primeras comunicaciones a la Academia de Medicina 
hasta el magnífico volumen recién publicado. En los 
últimos años, después de valiosos trabajos experimen
tales, el Prof. Izquierdo ha alternado su fecunda ac
tividad literaria entre dos tipos de libros: de metodo
logía experimental, dedicados especialmente a los estu
diantes, y que tanto han contribuido a elevar el nivel 
docente en México y en América, y los referentes a 
problemas de investigación histórica y de estudios de 
la significación de los grandes clásicos, dirigidos a un 
público menos especializado y más maduro. El libro que 
hoy comentamos es, según el propio autor señala en el 
prólogo, paralelo y complementario de "Harvey, ini
ciador del método experimental". Como en este libro, 

la traducción española de una obra capital va precedida 
de un minucioso y agudo estudio acerca de la persona
lidad del autor y la situación histórica de su pensa
miento. 

En el texto se analiza sucesivamente la carrera cien
tífica de Claudio Bernard y su obra como creador de 
la Fisiología general, tratadista del método científico 
y fundador de la Medicina experimental. No es nece
sario señalar, tratándose de una obra del Dr. Izquierdo 
que cierra el texto una bibliografía minuciosa, muy 
completa y cuidada, reveladora de la amplia documen
tación en que se funda el estudio. 

La enumeración de materias proporciona una idea 
acerca de la orientación general del libro y la ampli
tud de sus puntos de vista, pero en manera alguna re
vela sus íntimos valores. La carrera, larga y provechosa, 
del Prof. Izquierdo, ha tenido como norte la instaura
ción de la enseñanza experimental seria y del método 
fisiológico. En buena parte lo ha logrado, bien perso
nalmente o por la intervención de sus discípulos más 
brillantes, y en primer lugar el Dr . Efrén del Pozo, 
descubridor accidental de la versión potosina de la 
"Introducción al estudio de la Medicina experimental" 
que ha sido la causa ocasional del actual libro. E n oca
siones el choque, a veces violento, con duras realidades 
de med ;r y de organización —de desorganización, di
ríamos con mayor exactitud—, le ha recluido a su rin
cón de erudito. Otros hubieran reaccionado más vi
vamente "saliendo a la calle en plena batalla para 
seguir creando discípulos que sean más que yo", como 
escribe en carta reciente un querido amigo y eficaz 
educador —agitador también—. de juventudes. Cues
tión temperamental, uno u otro camino, y a la vista del 
nuevo libro y con el recuerdo vivo de los anteriores, 
con tanta frecuencia consultados y con tanto agrado 
releídos, no sabríamos criticar la actitud desdeñosa y 
altiva que en el recogimiento los posibilita. Como tam
poco criticaremos nunca la otra, en la que se resiente 
la obra escrita, porque gasta horas y esfuerzos, pero 
se nutre la posible escuela. 

La traducción, pulcra y exacta, de la "Introducción 
al estudio de la medicina experimental", constituye la 
última parte del libro. Hecha por un bernardiano fer
voroso, experimentalista convencido, que es al mismo 
tiempo escritor elegante y pensador profundo, el resul
tado es inmejorable. Los estudiantes, y los estudiosos 
en general, que deben a Izquierdo dos guías útiles para 
la iniciación del trabajo de Laboratorio, reciben ahora la 
doctrina orientadora: después de los elementos bá
sicos de aprendizaje, la exposición del pensamiento rec
tor. Y esto, no sólo en la traducción sino en los ori
ginales comentarios y puntos de vista señalados en la 
primera parte de la obra. 

La Universidad Nacional de México ha publicado 
el libro en la forma que el original merece; algunos 
errores tipográficos no llegan a desmerecer la calidad 
de la edición. Esta se completa con buen número de 
ilustraciones, la mayoría reproducciones de originales de 
diferentes publicaciones de Claudio Bernard, y otras 
de iconografía dei inmortal fisiólogo francés.—J. Pt-
S U Ñ E R . 
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Revista de revistas 
BIOLOGÍA 

Sobre la relación entre el colorante de los venenos 
de cobra y su fluorescencia. T A B O R D A , A . R. y L. C. T A -

B O R D A . Da relacao entre o corante dos venenos de cobra 
e sua fluorescencia. Rev. Brasil. B io l , I, No 4, 370-381. 
Río de Janeiro, D. R , 1041. 

Se señala, por vez primera, que los venenos de doce 
especies de cobras presentan fluorescencia, azul unos y 
amarilla otros. 

Tratados con una solución al 1% de 13 volúmenes 
de metanol y agua, en la proporción de 3:1, y después de 
incubación en estufa a 38° C . durante 36 horas y 
centrifugación, vieron que el colorante había sido ex
traído en el líquido que sobrenadaba, mostrando la 
misma coloración que el veneno seco. 

Dado que la coloración amarilla de la mayoría de 
los venenos se debe a la presencia de flavina, hicieron 
las pruebas características de ésta con el colorante ex
traído del Bothrops jararaca, y paralelamente con una 
lactoflavina Merck (Vitamina Ba). observando su per
fecta solubilidad en agua, siendo por e| contrario 
insoluole en cloroformo, su adsorción por la tierra de 
Fuller o franconita y elución con mezclas de piridinu, 
alcohol etílico o metílico y agua, la fluorescencia verde-
amarilla característica de las flavinas entre pH 3 y 9 
y su resistencia a los oxidantes y reductores. 

Por estas particularidades, y algunas más que los 
autores especifican, llegan a considerar al veneno del 
Bothrops, como una flavina.—(Instituto Butantan, S. 
Paulo).—C. B O L Í V A R P I E L T A I N . 

Bioquímica de la sangre del crustáceo "Uca mara-
coani". II V I L L E L A , G . G . , L . P. H. D E O L I V E I R A , Bioquí
mica do sangue do crustáceo "Uca maracoani". II. Rev. 
Brasil. Biol., 1, N * 4, 387-392. Río de Janeiro, D. P „ 
1941. 

En la segunda parte de este estudio (cf. C I E N C I A , II. 
pág. 327), se ocupan de la determinación del nitrógeno 
total y no proteínico, calcio dializable, colesterol e índice 
de color. Obtienen las siguientes cifras en mg por 100 
cm a : nitrógeno total, 500-930: nitrógeno no proteínico. 
16,8-44,8; nitrógeno proteínico, 438-791; urea, 16,5-21; 
creatinina, indicios; aminoácidos (calculados como tiro-
sina), 65-100; calcio dializable, 67-75% del total; coles
terol, 5,3-6,2. 

La curva de absorción del plasma saturado por el 
O2 fué construida con los valores obtenidos con el fotó
metro de Pulfrich y referidos en extinción. 

Para el estudio de la disociación de la oxihemoglo-
bina emplean la técnica colorimétrica simplificada de 
Pantin-Hogben, después de la extracción del plasma con 
cloroformo. 

Se observó que la saturación del plasma se obtiene 
con una presión parcial de oxigeno de 60 mm, con pH 
de 7.6 y a la temperatura de 26° C—(Instituto Oswal-
do Cruz. Río de Janeiro, D. F . ) .~C. B O L Í V A R P I E L T A I N . 

Contenido en ácido pantoténico de ¡a jalea real. 
P E A R S O N , P . B . y C. J. B U R G I N , The pantotenic acid 
contení of royál jelly. Proc. Soc. Exper. Biol. Med. 
X L V I H , 415. Utica, N . Y. , 1941 

Se han hecho numerosos estudios sobre la compo
sición química de la jalea real con objeto de caracte
rizar algunos compuestos que sean responsables de la 
transformación de una larva femenina de abeja en 
reina o en obrera. Hasta ahora las determinaciones de 
vitaminas no han dado ningún resultado excepcional: 
cantidades mínimas de vitamina E , ausencia de A y 
de C , 9 y de Bi por g de sustancia seca. En cambio, los 
autores encuentran que la jalea real es el material más 
rico hasta ahora conocido en ácido pantoténico, del que 
contiene por término medio 511 y por g de materia se
ca, lo que representa de 2,5 a 6 veces la cantidad con
tenida en la levadura o en. el hígado.—(Colegio de 
Agricultura y Mecánica de Texas).—F. G I R A U 

Ginandromorfismo en Ixodes dentatus Marx. 
S M I T H , C . N . , Gynandromorpbism in Ixodes dentatus 
Marx. Proc. Ent. Soc Wash., X L I V , 52-53, I fig. 
Washington, D. C . 1942. 

A los casos descritos de ginandromorfismo en ga
rrapatas, por E. Brumpt (Amblyomma dissimiU), T . 
Joan (A. neumanm) y Schultze {Hyalomma detriíum y 
Vroboophilus cyclops), añade el autor uno nuevo en el 
género Ixodes, describiendo con detalle el ejemplar y 
dando una figura semiesquemática del contorno del 
animal, en la que puede verse su manifiesta asimetría. 
Destaca, como caracteres femeninos, la presencia de un 
área porosa en el capítulo y el escudo quitinoso que 
cubre la porción anterior del cuerpo, mientras que, por 
otra parte, los palpos, el hipostoma, los surcos cervi
cales y casi toda la región ventral, incluso las placas 
media y pregenital y el orificio genital, corresponden 
al sexo masculino.—D. P E L Á E Z . 

GENÉTICA 
Diferenciación regional en las especies vegetales. 

C L A U S E N , J., D. D. K E C K y W. H . H I E S E Y , Regional di* 
ferentiation in plant species. Amer. Nat., L X X V , 
758, 231-250, 7 figs. Lancaster, Pa.. 1941. 

Lo* autores han estudiado minuciosamente las ra
zas regionales o climáticas de Potentilla glanduJosa y 
Acbillea ntillcfoliutn, y la variación local dentro de es
pecies de otras plantas, relacionándolas con las condi
ciones climáticas. Deducen que la diferenciación fisio-
lógico-genética dentro de un grupo vegetal, muestra 
evidente correlación con la zona climática en que ha
bita. Así parece demostrarlo el hecho de que cada me
dio particular esté ocupado por razas que exhiben 
semejantes modalidades de reacción a las condiciones 
de su ambiente natural, aunque pertenezcan a géneros o 
familias sin ninguna afinidad entre sí. La adaptación 
climática se supone producida por la acción de los 
sistemas de genes y no por variación en el número 
de cromosomas. 

Considerando la capacidad de cada especie en par
ticular para adaptarse a condiciones dadas del medio, re-
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sulta claro que la unidad más importante en cuanto 
a la ecología no es la especie, sino la raza climática re
gional o ecotipo. Con gran aporte de datos se discuten 
los aspectos evolucionista y ecológico del problema in
vestigado, afirmándose que si bien es cierto que faltan 
pruebas concluyentes de que el medio produzca direc
tamente cambios fundamentales transmisibles por he
rencia, por lo menos las modificaciones ambientales de 
cierta importancia actúan en el sentido de suministrar 
nuevos habitats y refugios a los individuos que resul
tan de la incesante experimentación de la Naturaleza 
con las especies vegetales que viven en una determi
nada zona.—(Universidad Stanford, Cal.).—B. O S O R I O 

T A F A I . L . 

Hibridación intergenérica en los cereales y otras 
gramíneas. S M I T H , D . C , Intergeneric bybridization of 
cercáis and otber grasses. J . Agrie. Res., L X I V , No 1. 
33-47, 2 láms. Washington, D . C , 1942. 

Se da cuenta de las experiencias llevadas a cabo 
para hibridar trigos (Triticum aestivum) con plantas 
de otros géneros de Gramináceas, entre ellas Agropy-
rum (15 esp.), Elymus (7 esp.). Festuca (2 csp.). Lo-
tium perenne y Sécale montanum, como plantas pro
ductoras de polen. Dieron resultado los cruces 7*. aes
tivum X A. elongatum; T. aestivum X A. intermedium. 
y 7". aestivumX A. tricbopborum. A l tratar de conseguir 
híbridos entre el centeno (SecaVe cércale) y Agropyrum 
(9 esp.), Elymus (7 esp.) y liromus inermis, Hordeum 
bulbosum y S. montanum', tuvieron éxito las combina
ciones siguientes: 5. cereale X A. repens, 5. cércale X A. 
sibtricum, S. cereale X A. tricbopborum y 5. cereale X •*»-
montanum. N o produjeron híbridos los cruces entre 
Agropyrum (5 esp.), Bromus (2 esp.), Elymus (9 esp.), 
Hordeum (4 esp.) y F. idaboensis y S. montanum, como 
plantas suministradoras de polen y H. vulgare. También 
fracasaron los empeños realizados para hibridar las ave
nas cultivadas (Avena sativa y A. byzantina), con otras 
gramíneas. Las plantas híbridas obtenidas por los cru
ces mencionados fueron estériles en todos los casos, 
salvo en los productos de 5. cereale X S. montanuin.— 
(Wasb. Ext>. St., Dep. de Agrie.).—B. O S O R I O T A F A L L . 

Ün caso de inter sexualidad espontánea en la rata. 
BURRÍL, L . M . V . , R. G R E E N E , y A . C Ivv. A case of 
spontaneus inter sexuality in tbe rat. Anat. Rec, 
L X X X I . N * I, 99-117, 2 láms., 1 fig. Filadelfia, 1941. 

Se describe con detalle la anatomía de una rata 
con evidentes manifestaciones de intersexualidad. El 
animal poseía en el lado derecho un ovario, y en el iz
quierdo un ovotestículo subperineal, y presentaba órganos 
sexuales secundarios de los dos sexos.—B. O S O R I O T A -

F A L I . 

VIRUS 

Algunas notas acerca de las relaciones existentes 
entre los virus vegetales y los insectos vectores y no 
vectores. S M I T H , K . M . , Saine notes on tbe relationsbip 
of plañí viruses witb vector and non vector inseets. 
Parasitology, X X X I I I , No 1, 110-116. Londres, 1941. 

El Prof. Smiíh, de la Escuela de Agricultura de 
Cambridge (Inglaterra), es una de las autoridades más 
destacadas en la Virología vegetal. Esta contribución 

resume curiosas experiencias de las que se deducen con
clusiones de alta importancia para el conocimiento de 
los virus que atacan a las plantas. Se ha demostrado 
que los extractos de orugas y otros insectos, inhiben el 
poder infeccioso del virus del mosaico del tabaco y 
del que produce la necrosis en la misma planta. La sus
tancia o agente determinante de este fenómeno no es 
sedimentada por la centrifugación a velocidades de 
30000 rev. por min. durante dos horas y media. Las 
experiencias que se practicaron con insectos no veetc 
res han probado que el virus del rizado del cogollo de 
la remolacha (curly top), el del manchado anular del ta
baco (ring spot), y otros, son destruidos dentro del cuer
po del insecto. En cambio, el virus del mosaico del 
tabaco no sufre alteración en su vitalidad al pasar por 
el cuerpo de! insecto, si bien su concentración aparece 
considerablemente reducida. Utilizando insectos vec
tores específicos, y gracias a métodos de alimentación 
artificial de los mismos, fué posible recuperar el virus 
del rizado del cogollo de la remolacha, 24 horas des
pués de haber sido inoculado en la sangre de la oruga, 
pero ni el virus del mosaico, ni tampoco el de la ne
crosis, ambos del tabaco, pudieron ser recuperados. El 
trabajo aporta pruebas experimentales de que el virus 
del rizado del cogollo se halla presente en la saliva de 
los insectos viríferos.—(Potato Virus Research Station, 
Esc. de Agricult., Cambridge).—B. O S O R I O T A F A I . L . 

Determinación de algunos aminoácidos en la viro-
proteína del mosaico del tabaco. Ross, A . F., Tbe deter-
mination of some aminoacids in tobáceo mosaic virus 
protein. J . Biol. Chem.. C X X X V I I I , No 2, 741-749. Bal-
timore, Md„ I94L 

Se han encontrado 3,9% de tirosina. 4.5 de tripto-
fano, 4,7 de prolina, 9 de arginina, 6,7 de fenilalanina. 
6,4 de serina y alrededor de 5,3% de treonina. No se 
pudo evidenciar la presencia de glicina e histidina. Por 
lo que respecta a los aminoácidos encontrados no se 
apreciaron diferencias entre los preparados de virus 
obtenidos por métodos químicos y los aislados por cen
trifugación.—(Instituto Rockefeller de Investigaciones 
Médicas. Princeton).—B. O S O R I O T A F A L L . 

Diferenciación de los virus vegetales, mediante el 
aiul-tripan en los tejidos infectados. M C W H O R T E R , F. F., 
Plant-virus differentiation by irypan-bluc reactions 
witbin infected tissue. Stain Technol., X V I , No 4. 143-
148. Geneva, N . Y-, 1941. 

El autor afirma que con la técnica descrita se t i 
fien las inclusiones amorfas y cristalinas que son la 
prueba micrográfica de las virosis. Las formaciones en
gendradas por los virus en el interior de las células 
vivas manifiestan diferentes reacciones frente al colo
rante y las inclusiones celulares producidas por virus 
que no se tiñen con el azul tripan, lo hacen en cambio 
con la floxina. Esta coloración selectiva permite utilizar 
el azul tritán sólo o en combinación con la floxina 
para demostrar y diferenciar las formaciones endoce-
lulares originadas por virus, dentro de la célula vege
tal. La técnica se practica con rapidez, sobre todo si 
se trata de preparaciones transitorias, aunque también se 
pueden hacer montajes permanentes, fijando previamen
te el material en formol.—(Oregon Exp. Stat., Corval-
lis).—B- O S O R I O T A F A L L . 
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ECOLOGÍA 
Ecología vegetal de las marismas costeras del Con

dado de San Diego. California. P U R E R , E . A . , Plant 
ecology of the costal salt maríblandi of San Diego 
Country. Caltfornta. Ecol. Monogr. XII . N * I. 81-111. 
16 figs. Duke l niv. Press. Durham. N . C . 1942. 

Las marismas saladas dd litoral dd Condado de San 
Diego, en California, inmediato a la frontera mexica
na no habían sido estudiadas desde el punto de vista 
ecológico. La publicación que reseñamos es la primera 
dedicada a tal objeto y constituye una importante con
tribución al conocimiento de la vida vegetal en la costa 
de una región que tiene grandes analogías con d litoral 
mexicano de la Baja California. I-a autora se ha pro
puesto estudiar las condiciones de medio que determi
nan la vida vegetal y examinar las características de los 
principales géneros que habitan en condiciones particu
lares, como son los terrenos encharcados con aguas 
saladas o salobres. Las marismas costeñas son reunida* 
en tres grupos: a), masas dilatadas de agua en amplia 
comunicación con d mar y en las que la salinidad es 
casi constante: b), zonas con aportes de aguas dulces 
en forma de ríos o arroyos, con fluctuaciones en la 
salinidad que alcanzan d mínimo en la estación llu
viosa; y c). pequeñas charcas o pozas, aisladas del océa
no casi todo d ano, que reciben aportes de agua dulce 
sólo en la época lluviosa, y en las cuales la amplitud 
de variación de la salinidad es considerable, con má
ximos en verano y otoño. 

Se estudia d comportamiento en semejante habitat, 
de 60 especies vegetales, en particular, de 9 géneros 
que se han degido como más característicos. Las áreas 
ocupadas por estas plantas son también tres: Zona 
litoral baja, con Spartina como especies dominantes 
que soportan una prolongada inmersión en agua sa
lada; zona litoral media, en donde la especie que des
taca pertenece al género Saiicornia, y zona litoral alta, 
en la que la competición se ha establecido entre íe-
presentantes de los gen. Frankenia, Disticblis, Atriplex, 
Suaeda. Limoninm. Monantbochloe y Batis. 

Se examinan detalladamente las condiciones particu
lares en que se desarrollan las especies de los géneros 
citados, en particular sus características morfológicas e 
histológicas, así como la influencia que ejerce el hom
bre, modificando las condiciones bióticas por medio dd 
drenaje y la desecación, añadiendo datos de interés 
acerca de U importancia económica de estas áreas.— 
(San Diego, Cal.)—B. O S O R I O T A F A L L . 

Estudio experimental de los rizomas de algunas 
plantas de pradera. M U E L L E * , I. M . , An experimental 
study of rbiiomes of certain prairie plañís, Ecol. Mo-
nogr., X I , No 2, 165-188, 35 figs. Duke Univ. Press 
Durham, N . C , 1942. 

Mediante el estudio de los rizomas de 24 especies 
de plantas de pradera se ha intentado hacer acopio de 
datos exactos sobre las condiciones de desarrollo, veloci
dad de dispersión en los habitats naturales y en dos 
tipos de suelos laborables, asi como la respuesta de 
ciertas especies a la sequía y la formación del suelo. 
Las plantas con raíces cundidoras o con estolones fue
ron las que alcanzaron mayor desarrollo <ín longitud; 
en cambio, las que dependen de las labores de cultivo 
mostraron los menores índices de crecimiento. La pro

gresión de las plantas provistas de rizoma fué muy va
riable. El porcentaje de propagación por medio de r i
zomas resulta influido por la estación del año. El co
mienzo y la duración del periodo de elongación, el 
tanto por ciento de desarrollo en longitud, el modo de 
ramificación, el número de yemas desarrolladas anual
mente y d crecimiento de las yemas apicales. No se 
encontró correlación entre el diámetro de los rizomas 
y d porcentaje de propagación. La longitud total de 
los rizomas producidos en un área dada varía en pro
porción inversa del diámetro. Los rizomas situados a 
gran profundidad son ordinariamente más robustos; los 
cercanos a la superficie pueden ser delgados o robus
tos. 

Este trabajo va precedido de un breve estudio de 
la geología, condiciones edafológicas, y características 
climáticas del Condado de Merrick, en Nebraska, en 
donde se realizaron los estudios en plantas convenien
temente elegidas, dentro de estaciones designadas al 
objeto. Termina con la exposición detallada de las ca
racterísticas de cada una de las plantas estudiadas.— 
(Univ. Nebraska. Lincoln).—B. O S O R I O T A F A L L . 

P R O T O Z O O L O G I A 

Nota sobre un Flagelado parásito de Anofelinos del 
subgéntro "Nyssorbyncbus", "Herpetomonas pessoai" 
n. sp. (Mastigóforos, Tripanosómidos). G A L V A O , A . L . 
A. y J. O . GxrriNiio, Nota sobre um Flagelado parásita 
de Anofelinos do sub-género "Nyssorbyncbus", "Herpe-
tomonas pessoai" n.sp. {Masttgophora. Trypanosomi-
dae). Rev. Brasil. Biol., 1, N» 3. 311-319, 5 figs. Río 
de Janeiro, D. F-, 1941. 

En Vila de Queiroz (S. Paulo), en lugares donde la 
leishmaniasis cutáneo-mucosa presenta alta incidencia, 
se encontró un Flagelado en el tubo digestivo de Anofe
linos. De 123 ejemplares disecados 6 tenían el parásito 
que, por presentar formas en tripanosoma, critidia, Iep-
tomonas y leishmania, es incluido por los autores en el 
género Herpetomonas, considerándolo como una nueva 
especie, que describen con el nombre de H. pessoai. 

Los mosquitos parasitados son Anopheles del subgé
nero Nyssorbyncbus, habiendo sido determinado uno de 
los ejemplares como triannulatus var. davisi y corres
pondiendo probablemente a la especie oswaldoi los 
otros cinco, si bien no se pudo hacer su exacta deter
minación porque ninguno de los Anopheles que tenían 
Flagelados en su tubo digestivo puso huevos y ni tan 
siquiera sus ovarios estaban desarrollados. Este detalle 
y la friabilidad de los estómagos de los mosquitos in
fectados es. en apariencia, reveladora de la acción pa
tógena del Herpetomonas pessoai. 

Los lugares de infección eran tan solo d estómago 
e intestino; habiéndose observado en la parte más an
terior del primero la presencia de formas tripanosómi-
cas, mientras que en la parte posterior predominaban 
las critidiales. En el intestino existían formas redon
deadas, provistas o no de flagelo, y con aspecto y di
mensiones de lieshmania. Entre estas formas cortas y 
redondeadas y los cuerpos largos y delgados de las 
formas critidiales existían tipos flageíados no fáciles de 
adscribir a formas leptomónicas. 

Después de la detenida descripción de la nueva es
pecie, de la que acompañan buenas fotografías y dibu
jos, discuten ampliamente sus analogías y posición ge-
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nérica dentro de los Tripanosómidos, discutiendo d va
lor de las divisiones propuestas por Wenyon.—(Facultad 
de Medicina de la Universidad, S. Paulo).—C. B O L Í V A R 

PlELTAIN. 

BOTÁNICA 
Materiales para el estudio del microplancton del La

tió de Páticuaro (México). O S O R I O T A F A L L , B. F., Anal. 
Esc. Nac. Cieñe. Nat., II, Núms. 2-3, 331-383, 113 figs. 
México, D . F. ( (1940) 1941. 

Este trabajo del Prof. Osorio Tafall, de la Escuda 
Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécni
co Nacional de México, constituye la primera parte de 
un excelente y bien documentado estudio, como todos 
los del autor, sobre las especies de Algas características 
del plancton microscópico del Lago de Pátzcuaro ( M i -
choacán), y sus relaciones con las condidones ecoló
gicas del medio. E l autor puntualiza minuciosamente 
la distribución general del microplacton vegetal cuyo 
dominio absoluto y constancia de sus formas es, en su 
concepto, el carácter biológico esencial del lago. Enu
mera importantes datos sobre la morfología y compor
tamiento de 75 fitoplanctontes de diversos grupos fico-
lógicos; señala las Bacilariofíceas como primordiales 
integrantes de ese plancton y en particular considera a 
Melosira granúlala y su variedad angustissima como 
dominantes. Ambas formas habían sido ya señaladas 
por el Prof. Rioja, destacado investigador del Instituto 
de Biología de México, quien las designó como Melosira 
sp. I y Melosira sp. 2, respectivamente. 

Por otra parte, dos particularidades notables apa
recen en el trabajo: la ausencia extraña de Volvocales y 
la extrema reducción de Desmidiáceas, de las que solo 
cita dos especies. Nos llama la atención el hecho de que 
siendo Melosira granulata (Ehr.) Ralfs, la espede do
minante, según el Prof. Osorio, no haya sido observada 
antes por los ficólogos e hidrobiólogos que le precedie
ron en el estudio del microplacton. 

Son muy interesantes, además, desde todos los pun
tos de vista, las notas que sobre la morfometrfa y 
condiciones físico-químicas del lago nos ofrece el autor, 
así como las modificaciones que, según él, deben ha
cerse a las observaciones de otros investigadores, como 
Rioja, Ueno y Sámano. 

Finalmente esboza algunos datos sobre el polifor-
mismo y epifitismo de las Diatomáceas planctónicas 
patzcuarenses, que después ha desarrollado ampliamente. 

En resumen, el trabajo del Dr . Osorio Tafall, es 
uno de los escasísimos y magníficos esfuerzos que se 
realizan en México para estudiar el fitoplacton, y tiene 
el mérito innegable de su amplitud y acuciosidad, así 
como el de considerar fenómenos diversos relacionados 
estrechamente con aquél. Señala varios datos de im
portancia para asegurar la riqueza pesquera de aquellas 
regiones, y reporta, por primera vez, varias especies 
que antes no habían sido observadas.—A. S Á N C H E Z M A -

R R O Q U Í N . 

ENTOMOLOGÍA 
Un nuevo Estomápodo de la costa occidental de 

México. G L A S S E L , S. A. , A new Stomatopod Crustacean 
from tbe West Coast of México. Proc. U . S. Nat. Mus., 
XCI I , No 3138, 53-56. Washington, D . C , 1942. 

Descripción de Squilla oculmova, dragada a 10-13 br 
de profundidad en la bahía Santiago, cerca del puerto 

de Manzanillo (Colima;. La nueva especie, por la for
ma de la córnea y particularidades de las anténulas, 
presenta características únicas dentro del género.—B. 
O S O R I O T A F A L L . 

Crustáceos Anfipodos colectados en el rrueero pre
sidencial de 1^)8. S H O E M A K E R , C R., Ampbipod Crus-
taceans collected on tbe Presidential cruise of 19)H. 
Smiths. Mise. Coll . , C l , N» II, pp. 1-52. ilustr. Was
hington, D. C . 1942. 

Contiene d< estudio sistemático de los Anfipodos 
colectados en dicho crucero por el Dr. Waldo L . 
Schmitt, conservador de la Sección de Invertebrados 
del Museo Nacional de los Estados Unidos, que fué el 
naturalista de la expedición. I-as recolecciones más im
portantes 5e hicieron en la bahía Magdalena (Baja Ca
lifornia), donde la riqueza de Anfipodos es extraordi
naria, hasta el punto de que una sola pesca dio 27 es
pecies pertenecientes a 2 4 diferentes géneros, entre d ías 
Neomegamphopus rooseveltiana, para la que d autor ha 
creado un nuevo género. Otras especies proceden de las 
Islas Gipperton, Cocos y Galápagos. 

En total se mencionan 27 géneros, con 36 espedes 
y 1 var. De ellas son nuevas la var. y 10 especies, ade
más del citado género. Las nuevas esp. son las siguien
tes: Orcbomenella magdalenensis, Gitanopsis pusilloides, 
Pbotis spinicarpa, P. brevipes, Eurystheus tenmeornis, 
var. lobato, E. spinosus, Parajassa angularis y Microjas-
sa macrocoxa, de la Bahía Magdalena y Microdeutopus 
scbimittit y Neomegamphopus rooseveltiana, de Bahía 
Magdalena y Cabo San Lucas, en Baja California.— 
(Sección de Invert. Mar., U. S. Nat. Mus.).—&, O S O R I O 

T A F A L L . 

Notas sobre algunos Anfipodos americanos de agua 
dulce y descripción de un género y dos especies nuevas. 
S H O E M A K E R , C. R., Notes on some American fresb-water 
Ampbipod Crustaceans and descriptions of a new genus 
and two new species. Smiths. Mise. ColL, CI, No 9, 
1-31, 12 figs. Washington, D . C . 1942. 

Trabajo de gran utilidad para los investigadores de 
la fauna de Anfipodos dulceacuícolas de América. Mu
chas de las antiguas descripciones son incompletas o 
ininteligibles, y las figuras insuficientes o incorrectas. 
De otra parte, el número de especies ha aumentado con
siderablemente sobre todo con el descubrimiento de nu
merosas formas cavernícolas. El trabajo del Dr. Shoe
maker aclara muchos aspectos del estudio de estos Crus
táceos. 

Hay una clave para las cuatro familias de Anfi
podos americanos de agua dulce: Coropbiidae, Talitri-
dae. Haustoridiidae y Gammaridae. La familia prime
ramente citada está representada por Coropbium spini-
corne Stimpson, de los abastecimientos de aguas de la 
ciudad de San Francisco (Cal.), y fué también encon
trada en aguas de la bahía. En la segunda figura Hya-
leüla, como el único género que habita en aguas dulces 
de América, con H. azteca (Saussure) descrita de Ve-
racruz y con extensa área de distribución por Norte 
y Sudamérica. H. ornato descrita por Pearse, también 
de Veracruz, resulta ser sinónima de la anterior. Los 
Haustoriidae están representados por el gen. Pontopo-
reia y la esp. P. affinis Lindstrom, de lugares fríos del 
norte de los Estados Unidos y Canadá. En la fam. 
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Oammatidae se dan claves para las secciones Gammarus 
y Crangonyx. En la primera se citan los géneros Aniso-
gammarus, confinado a las costas pacíficas de Asia y 
Norteamérica, y cuya única esp. americana de aguas 
dulces es A. ramelus, de California y Oregon. El gen. 
Gammarus se halla ampliamente distribuido por toda 
la América del Norte, conteniendo numerosas especies 
que, en cambio, faltan en las Pequeñas Antillas y en 
Sudaméríca. Weckelia es un nuevo género, erigido para 
albergar la especie cavernícola que Miss Weckel había 
descrito en 1907 con el nombre dt Gammarus caecus, 
de cuevas de Cuba. En la sección Crángonix se estu
dian los siguientes géneros: Stygobromus con la esp. 
5. vitreus Cope, de la cueva del Mammut; Crángonix 
con C. antenna tus Packard, de la cueva Nickajoct., 
Tenn.; C. dearolfi, n. sp., de la cueva Hobo, en el Con
dado de Berks, Pa., y Metanipbargus, con M. beattyi, 
de Frederiksted, Santa Cruz (Islas Vírgenes).—(Sec. de 
Inveri. Mar.. U. S. Nat. A / K Í . ) . — B . O S O R I O T A F A L L . 

Tres nuevos acociles de Florida del subgénero Cam-
barus {Decápodos Astácidos). Horas, H. H . JR., Tbree 
nevi Florida crayfisbes of the subgenus Cambarus (De-
capoda, Astacidae). Amer. Midland Nat., X X V I , No 1, 
110-121, 32 figs. Notre Dame, Ind., 1941. 

Descripciones de Cambarus cryptodytes, nueva es
pecie cavernícola; C. jloridanus, de la cuenca del rio 
Ochlocknee, y C. byersi, de arroyos de la región de 
Pensacola.—(Universidad de Florida).—B. O S O R I O T A 

F A L L . 

Tres nuevas especies de Macbileüus Silv. (Insectos, 
Maquílidos) del Brasil. S I L V E S T R I , F., Tre Nuove specie 
di Macbilellus Silv. (Insecto Macbilidae) del Brasile. 
Arq. Inst. Biol , XI , 545-550. Sao Paulo, 1940. 

Rindiendo homenaje al Dr. H . Da Rocha Lima, 
ilustre director del Instituto Biològico de S. Paulo, el 
autor contribuye al volumen conmemorativo del 60 ani
versario del natalicio del gran hombre de ciencia bra
sileño, con la descripción de tres especies de Maquílidos, 
haciendo notar la importancia de ser las primeras que 
se describen del Brasil. Dichas nuevas especies son: 
Macbilellus rochalimai, M. cariocus y M. moderatus. 

Las otras especies conocidas del género, han sido 
descritas, una de Java (!a típica), otra de México, una 
más de las Islas Galápagos y una última de la Argen
tina Centro-oriental.—M. C Á R D E N A S F. 

Cuatro nuevos tingitidos de América del Sur. M O N 

T E , O., Quatro novos Tingitideos da América do Sul. 
Rev. Brasil. Biol., I, No 4. 373-378, 3 figs. Río Janeiro, 
D. F., 1941. *. 

Ilustradas con muy buenos dibujos, describe el autor 
tres nuevas especies del Brasil : Spbaerocysta angulata, 
Teleonemia simillima y Gargapbia comosa, y una de 
Chulumani, Bolivia; Teleonemia tnornata—X). P E L Á E Z . 

Opiliones colectados por Antenor Leitao de Curvai-
bo en Tapirapés. M E L L O - L E I T A O , C. D E , Opilioes eli
gidos por Antenor Leitao de Carvalho no Tapirapés. 
Rev. Brasil. Biol., I, No 4, 435. Río Janeiro, D. F., 
1941. 

Importante aportación para el conocimiento de los 
Opiliones brasileños en la que el conocido especialista 

C de Mello-Leitao describe los nuevos géneros y es
pecies que anotamos a continuación: Munequita pul-
chra n. gen. et sp., de S. Paulo; Geaya nigriventris n. sp., 
de Para; Poecrlaemuta albosigillata n. sp., de Minas Ge-
raes; P. smaragdula n. sp., de Espíritu Santo; Cynortina 
brasiliensis n. sp., Discocyrtus carvalboi n. sp., Nemo-
ribalta plana n. gen. et sp., Oranellius brasiliensis n. 
gen. et sp., Auranus parvus n. gen. et sp., Diplostygmus 
ustus n. sp. y D tibialis n. sp., de Para; Despirus mon-
tanus n. sp., de Minas Geraes; Metampheroides serrinus 
n. sp. y Cnemoleptes passarellii n. gen. et sp. de Río 
Janeiro. 

Es lástima que no acompzñe dibujos a las descrip
ciones—D. P E L Á E Z . 

Descripción de dos Paratrechus nuevos de Morelos 
y Micboacán (México) (Col. Carab.), B O L Í V A R Y P I E L -

T A I N , C , Rev. Soc. Méx. Hist. Nat., II, 187-195, lám. 
X . México, D. F, J94I. 

Por el estudio de los dos nuevos Paratrecbus que 
describe el Prof. Bolívar Pieltain (P. michoacanus, de 
Zitácuaro, Mich., y P. tepoftlanensis de Tepoztlán, 
Mor.), se ve claramente como habrán de ampliarse y 
modificarse las características atribuidas a este género, 
sobre todo en lo referente a la quetotaxia elitral y del 
pronoto, los detalles del órgano copulador, etc. 

A más de dar dos amplias descripciones, comple
mentadas con los dibujos de algunos de sus detalles 
más importantes, el autor comenta las opiniones de 
otros investigadores sobre el camino que siguieron los 
antecesores de Paratrecbus para poblar América, cre
yendo, con Jeannel, que estos Trecbini posiblemente 
son los supervivientes de una línea filogenética que 
hubiera ocupado la Paria, y emigrado hacia el norte 
en el Plioceno o después de las épocas glaciales.—D. 
P E L Á E Z . 

Estudio de un Ricinulideo de la caverna de Ca-
cabuamÜpa, Guerrero, Méx. (Aracbnida). B O L Í V A R Y 

P I E L T A I N , C , Rev. Soc. Méx. Hist. Nat., II, 197-209, 
lám. XI . México, D. F., 1941. 

A la descripción de un nuevo Ricinulideo (Cryp-
tocellus boneti n. sp.), hallado en la Cueva de Cacahua-
milpa, Guerrero, Méx., añade el autor una serie de con
sideraciones sobre este rarísimo orden de los Arácnidos. 

La nueva especie enlaza las centroamericanas con 
una descrita muy recientemente de Texas (C. doro-
tbeae) y extiende el área de distribución del género por 
el México central. 

Desde que el grupo fué dado a conocer por Guérin-
Ménéville en 1838, con Crylostemma westermanii, pro
cedente del Territorio de Togo, muy pocas especies 
se han descrito hasta la fecha, encuadrando en este gru
po, además, dos géneros paleozoicos de Estados Unidos 
e Inglaterra. Ewing, denominó Ricinoides al antiguo 
género de Guérin-Ménéville, por haber sido utilizado 
el nombre primitivo dentro del grupo de los Hemíp-
teros, y Westwood, creó el género Cryptocellus para 
Ja primera especie americana. Los Ricinulideos vivientes 
suman en la actualidad 18 especies distribuidas en los 
dos géneros antedichos y propios del Continente Afri
cano y ambas Américas. 

La rareza de los ejemplares capturados corre pa
reja con la escasez de las especies de este orden, hasta 
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ci punt<» de que tan sólo cuatro formas son conocidas 
por los dos sexos y dos o tres están basadas sobre 
ejemplares inmaturos. 

La nueva especie, atendiendo a los caracteres que 
exhibe, viene a quedar situada en el grupo del emar-
ginatUi Ewingi barberi Ewing y pearsei Chamb. e Ivie, 
coincidiendo con ellas en tener el último artejo del 
tarso II no mayor que los 3* y 4o reunidos y presentar 
el dedo móvil de los quelíceros con un diente muy 
grande al comienzo de la fila denticulada, diferencián
dose fácilmente de todas ellas por diversas particulari
dades. Es el segundo Ricinulideo que se encuentra en 
cuevas y está dedicado al Prof. F. Bonet. que fué uno 
de los miembros de la expedición durante la cual fue
ron capturados los ejemplares. 

En la lámina que acompaña el trabajo, un buen 
dibujo del macho holotipo y algunos detalles de sus 
caracteres más notables, completan la precisa descrip
ción.—D. PELÀEZ. 

V I T A M I N A S 

Sobre la llamada vitamina A r KARRER, P . , A . G E I 
GER y E. BRETSCHER, Deber die sog. Vilamin Ar Helv. 
Chim. Acta, X X I V (vo). homenaje a G. Engi), 161 E -
Basilea, Ginebra, 1941. 

Hacen historia, con citas bibliográficas completas, 
del descubrimiento de la Llamada vitamina Ar que pre
domina sobre la vitamina A (axeroftoli en el hígado 
de los peces de agua dulce (cf. CIENCIA, I, pág. 42) y 
a la que se han atribuido fórmulas con un doble enlace 
más que el axeroftol (6 en vez de 5) y con todos dios 
conjugados siempre: unos autores colocan el doble en
lace adicional en el anillo de fi ionona y otros en la 
cadena lateral, que prolongan para ello con 2C más 
( A f C M , A C M ) . Los autores demuestran, por discusión 
teórica, que ninguna de las fórmulas propuestas puede 
concordar con los resultados experimentales hasta aho
ra conocidos. Emprenden la revisión de dichos traba
jos y extraen la vitamina A (mezcla de A a y A ) de pe
ces blancos como Squalius Uuciscus. Leuciscus rutüus 
y Alburnum alburnum. Aunque precedentes ensayos de 
cromatografía habían fracasado, consiguen separar la 
mezcla de vitaminas de los esteroides acompañantes por 
análisis cromatogràfico en hidróxido calcico, y después 
logran una separación parcial de A y A 2 por cromato
grafía en alúmina fibrosa. Así, llegan a preparados que 
tienen 40-30% de vitaminas A + A , con un cociente 
A , : A = 3,5 : 1. Estudian la constitución de estos pre
parados. E l hecho más notable es la producción de ace
tona por ozonización, lo que indica una estructura de 
cadena abierta para la vitamina A a en la misma rela
ción con la fórmula del axeroftol, como está la dd lico-
peno con la del 0 caroteno. Entonces habría que admi
tir como más probable para la llamada vitamina A , 
la siguiente fórmula: 

C **CH . CH( C H^.C-CM.CH-CM.r-CM.CM-CH.C-CM.CM^M 

CMi 

La cantidad de acetona obtenida corresponde a un 
50-70% de la que era de esperar teúricamente, según 
la composición del preparado y ni la vitamina A pura, 

ni los reactivos empleados, producen acetona en esas 
condiciones. 

L'n preparado de esta constitución, según lo que 
hoy se sabe sobre la estructura de las sustancias con 
actividad de vitamina A, debe ser biológicamente inac
tivo y en cambio autores precedentes han indicado que 
la vitamina A2 es biológicamente activa. Preparados 
ricos en A3 con cantidad conocida de A fueron enviados 
para su ensayo biológico, al Prof. Euler, de Estocolmo, 
quien encontró que la actividad de dichos preparados 
corresponde exclusivamente a su contenido en axeroftol, 
lo que demuestra que la llamada "vitamina A s " es 
inactiva y por tanto no es tal vitamina. Este hallazgo 
concuerda perfectamente con la fórmula propuesta por 
los autores. 

En cambio, deja abierta la posibilidad de que dicho 
factor tenga una significación biológica para los peces, 
pues, entre otras cosas, es conocido que si dichos ani
males se alimentan con cantidad abundante de Caro
teno, su hígado se enriquece en "vitamina A 2 " . 

Finalmente, describen algunos intentos de síntesis 
de un compuesto con la fórmula indicada más arriba — 
(Instituto Químico de la Universidad. Zurich). — F. 
GIRAL. 

Toxicidad del ac. p-aminobenioico. SCOTT, C C y 
E. B . ROBSINS, Toxicüy of p-amtnobenioic aeid. Proc 
Soc. Exper. Bioi. Med., X L I X , 184. Utica, N . Y . , 1942. 

Dado d interés biológico que últimamente ha al
canzado el ac. p-aminobenzoico los autores consideran 
interesante determinar exactamente su toxicidad, y en
cuentran que por vía oral la dosis letal para el 50% 
de los animales es 2,85 m g / K g en el ratón, más de 
6,0 m g / K g en la rata y 1,0-3,0 m g / K g en el perro, 
mientras que en inyección intravenosa de la sal sódica 
es 4,60 m g / K g para el ratón y 2,76 m g / K g para la ra
ta.—(Lab. de Investigación de Elli Lilly & Co. India-
nápolis).—F. G I I A L . 

Requerimiento en aneurtna del ratón blanco. H A U S -
CHILOT, J . D., Tbiamin requirement of albino mice. 
Proc. Soc. exper. mol. med., X L I X , 145. Utica, N . Y . , 
1942. 

El requerimiento en aneurina (vitamina B ( ) del ra
tón blanco no es conocido. E l autor encuentra que, para 
mantener un crecimiento normal, se necesita una dosis 
mínima de 10 y por dia y ratón.—(Dep. de Química fi
siológica, Univ. de Washington, Seattle).—F. GIRAI.. 

H O R M O N A S 

Actividad de ciertos isómeros de la tiroxina. BOYER, 
P. D., C . W . J E N S E N y P. H . PHILLIPS , Activity of cer-
tain isomers of tbyroxin. Proc. Soc. exper. Biol. Med.. 
X L I X , 171. Utica. N . Y . , 1942. 

Poco se conoce sobre las relaciones entre la estruc
tura química y actividad tiroidea. Los autores ensayan 
ahora la actividad de 2 isómeros de la tiroxina (cf. 

CIENCIA, III, pág. 47), y encuentran que la "orto"-tiroxina 
o 3,5-diyodo-4-(3', 5'-diyodo-2'-hidroxifenoxi)-fenilalanina 
tiene 1/25-1/50 la actividad de la tiroxina, mientras que la 
"meta'-tiroxina o 3,5-diyodo-4-(2',4'-diyodo-3'-hidroxife-
noxi)-fenilalanir.a carece de actividad, o la tiene muy 
escasa aun a dosis de 500 m g / K g sobre el metabolismo 
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basal de la rata.— (Dep. Bioquímica, Colegio de Agri
cultura, Univ. de Wisconsin, Madison).—F. G I R A L . 

Efecto de la 17-bidroxtcortkosterona y esferoides 
semejantes de ¡a corteza de las suprarrenales, sobre la 
excreción de sodio y de cloruros. T H O R N , G. W., L . L . 
E N G E L y R. A. L E W I S , The effect of 17-bydroxycorti-
costerone and related adrenal cortical steroids on sodium 
and cbloride excretion. Science, X C I V , 348. Lancaster, 
Pa., 1941. 

Según amplios estudios de ios autores, parece ser 
que los esferoides aislados de la corteza de las suprarre
nales que tienen un oxhidrilo alcohólico en posición 17, 
aumentan la eliminación urinaria de sodio y de cloru
ros, justamente al revés de lo que hacen las hormonas 
corticales típicas (corticosterona, desoxicorticosterona) 
que retienen el sodio y los cloruros en el organismo. 
En esta nota dan los resultados comparativos de la 
eliminación de sodio y cloruros en perros normales con 
una inyección de 5 y de 8 mg de 17-hidroxicorticostero-
na (fórmula adjunta), que produce un aumento marcado 
en la excreción (I mg no produce efecto alguno), mien
tras que la inyección de 4 mg de corticosterona o de 
I mg de desoxicorticosterona produce una disminución 
notable. El aumento o la disminución en la excreción 
va siempre paralela en ambos casos: sodio y cloruros. 
El efecto estimulante de la excreción en perros adre-
nalectomizados es todavía mucho más marcado. En 
ratas normales, la inyección de 6 mg de ll-dehinro-17-
hidroxicorticosterona tiene también un efecto excretor 
de sodio y cloruros muy marcado. En todos los casos 
aumenta también la eliminación de potasio, de nitró
geno y de fósforo inorgánico. 

En cambio, otros esferoides con OH en 17, pero con 
OH también en 3, como el ¿/o-pregnanpentol-3,1 1,17,20, 
21 y el íj/o-pregnantriol-3,17^0 carecen de efecto en 
cualquiera de los dos sentidos. 

Sobre la fórmula de la 17-hidroxicorticosterona, re
sumen los grupos característicos, necesarios para las 
distintas acciones fisiológicas de las hormonas cortica
les: 

C H , O M m. 

c«o n. 

El grupo cetónico en 3 conjugado con el doble en
lace G^C a (I) es necesario para todo tipo conocido, de 
acción fisiológica en la corteza de las suprarrenales, así 
como el segundo grupo cetónico en 20 (II). El oxhidrilo 
en 21 (III) aumenta la retención de sodio y es necesa
rio para intervenir en el metabolismo de los hidratos 
de carbono. Un grupo cetónico o un oxhidrilo en II 
(IV) disminuye la retención de sodio y aumenta la ac
tividad sobre los hidratos de carbono. Un oxhidrilo en 
17 (V) estimula la excreción de sodio y aumenta to

davía más la actividad sobre los hidratos de carbono. 
—(División química de la Clínica Médica de la Univ. 
Jobns Hopkins).—?. G I R A L . 

Contenido en cistina, tirosma y arginino de las 
hormonas presora y oxitócica de la hipófisis. P O T T S , 

A. M . y T. F. G A L L A G H E R , Cystine, tyrosine and argi
nine content of high potency pressor and oxytocic pi
tuitary hormones. J . Biol. Chem., CXLII I , 561. Balti
more, 1942. 

A partir de extractos de lòbulo posterior de hipó
fisis separan la hormona presora y la oxitócica y las 
purifican intensamente, hasta lograr una pureza de 45° 
unidades por mg y de 700 u/mg respectivamente. 

En la hormona oxitócica encuentran 18,3% cistina, 
14,2% tirosma y menos de 0,8% arginina; en la pre
stirá 19,0% cistina, 11,9% tirosina y 12,3% arginina. 
Todo el azufre determinado (h. oxitócica) se encuentra 
en forma de cistina. Resalta claramente la diferencia 
de arginina en ambas hormonas.—(Dep. de Bioquími
ca, Univ. de Chicago).—F. G I R A L . 

.HORMONAS S E X U A L E S 

Síntesis de un isómero de la estrona con el anillo 
B fenilico. B A C H M A N N , W. E. y A. B . N E S S , The Syn
thesis of an isomer of estrone containing a phenolic B 
ring. J . Am. Chem. Soc.. L X I V , 536. Washington, D. C , 
1942. 

Por métodos semejantes a los empleados anterior
mente en la síntesis de la equileñina (cf. C I E N C I A , II) 
preparan la 6-hidroxi-l, 2. 3. 4-tetrahidroequilenona-17: 

es decir, una estrona (foliculina) en que el anillo aro
mático portador del oxhidrilo fenüico es el B y no el 
A, como en la estrona. Ese simple cambio hace perder 
la actividad estrógena, pues el compuesto resulta inac
tivo a dosis de 1000 g—(Labor, de Química de la 
Univ. de Michigan. Ann Arbor).—F. P I R A L . , 

Efecto del propionato de testosterona sobre la re
producción de las hembras. H U F F M A N , J . W., Effect of 
testosterone propionate upon reproduction in tbe fe
móle. Endocrinology, X X I X , 77. Baltimore, 1941. 

Inyectando 2 mg diarios de propionato de testos
terona a rata? hembras, el estro cesa, se hipertrofia el 
clítoris y no tienen cría aunque se enjaulen con ma
chos reconocidamente fértiles. Interrumpiendo las in
yecciones, el estro vuelve a ser normal y enjauladas 
de nuevo con los mismos machos obtienen crías sanas, 
las que más tarde tienen a su vez crías normales.— 
F. G I R A L . 

Sobre esteroides y hormonas sexuales, 64. Obtención 
de la D-bomo-dihidrotestosterona. G O I D B E R G , M . W. Y 

R. M O N N I E R , Deber Steroide und Sexuatbormone. 64. Her-
stellung des D-Homo-dibydro-testosterons. Helv. Chim. 
Acta, XXIII , 840. Basilea, Ginebra, I94Ü. 

Los autores emplean el método de ensanchamiento 
del ciclo D (paso de pentagonal a exagonal) en hormo
nas sexuales, aplicado por la escuela de Ruzicka, con 
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lo cual se obtienen derivados del perhidrocríseno en lu
gar del perhidrociclopentanofenantreno. Las sustancias 
resultantes en la serie dd criseno. reciben el mismo nom
bre que las sustancias de que proceden en la serie del 
ciclopcntanofenantreno, anteponiendo el prefijo homo 
y la letra del ciclo agrandado (en este caso D). El nue
vo átomo de carbono del ciclo D recibe el número 17a. 

Así. a partir de 3t-oxi-D-homoandrostanona-I7a ( I ) 
obtienen, por una serie de reacciones semejantes a las 
que se realizan en los derivados del ciclopcntanofenan
treno, D-homoandrostanon-3-ol-l7a que puede conside
rarse como una D-homo-dihidrotestosterona ( I I ) : 

n 1 

fil compuesto 1 tiene como actividad biológica en 
la cresta del capón I unidad en 90-100 y, es decir, tan 
activo como la androsterona (I l r .=I00 y) mientras 
que ensayado en ratas es débilmente activo. Su epímero 
en 3, o 3-cpi-oxi-D-homo-androstanona-I7a es menos ac
tivo que I, lo que resulta notable, pues en la serie del 
ciclopentanofenantreno los compuestos 3-trans son los 
menos activos. El compuesto II es tan activo como la 
dihidrotestosterona, tanto en capones como en ratas. Es 
interesante este hallazgo, pues así como entre las sus
tancias estrógenas existe una especificidad muy pequeña, 
entre las andrógenas hay una especificidad de determi
nados grupos muy marcada y este es el primer caso en 
que se encuentran andrógenos fuertemente activos que 
no tienen el esqueleto de ciclopentanofenantreno con
siderado imprescindible hasta ahora para la actividad 
de hormona masculina. En todo caso, en la serie del 
criseno, se confirma también el llamado "principio de la 
testosterona", es decir, que las cetonas en 3 tienen una 
actividad mucho mayor, tanto en capones como en ra
tas.—(Laboratorio de Química orgánica de la Escuela 
Técnica Superior Federal, Zurich).—F. G I R A L 

Sobre esteroides y hormonas sexuales. 73. Sobre la 
Ü-homoestrona y el D-homoestradiol, G O L D B E R G , M . W . 
y S. S T U D E R , Ueber Steroide und Sexualbormone. 7Í. 
Deber D-Homo-oestron und D-Homo-oestradiol. Helv. 
Chim. Acta, X X I V (vol. homenaje a G. Engi). 295 E. 
Basilea, Ginebra, 1941. 

Los autores revisan la preparación de la D-homo-
estrona (cf. C I E N C I A , I I I , 93), es decir, una joliculina 
con el anillo pentagonal D ensanchado y transformado 
en exagonal (paso de ciclopentanofenantreno a criseno), 
y por reducción de su grupo cetónico a grupo alco
hólico secundario obtienen un D-homoestradiol, cuya 
actividad como hormona folicular es 20-25 ylID. rata, 
es decir, aproximadamente la misma actividad de la 
D-homoestrona ( l ü . R . = 20y) lo que indica, por ana

logía, que el OH formado tiene disposición fi como 
el 0-estradiol, que es incluso menos activo que la es-
trona.—(Laboratorio de Química orgánica de la Escue
la Técnica Federal Superior de Zurich).—F. G I R A L . 

Caract eri ración de la tocoqumma estrògena de Bu-
tea superba. B U T E N A N D T , A . , Naturwiss., X X V I I I , 533. 
Berlín, 1940. (Según Chem. Abstr.. X X X V , 4078. Easton, 
Pa., 1941). 

De un concentrado de Batea superba con /uerte ac
tividad estrògena (cf. C I E N C I A , I I I , pág. 143), aisla 2 
sustancias cristalizadas. Cna, muy activa, es álcali-lábil, 
reduce el Fehling, tiene p. f. 250* fórmula probable 
C l t H J 0 0 4 con I solo OH metilable con diazometano. 
La otra sustancia es inactiva, de p.f. 320 F . 

El autor insiste en deshacer el error de que la 
hormona folicular de origen animal se encuentra muy 
extendida en el reino vegetal: ta mayoría de las hor
monas sexuales de origen vegetal, como demuestra este 
caso concreto, no son iguales a las hormonas de origen 
animal, aunque si pudiese ocurrir que sean muy aná
logas. F. C J I R A I 

SULFANTLAMIDAB 

Nuevos luifatia toles sustituidos en el nitrogeno del 
anillo tiaiólico. D R U E Y , J . , Neue im Thiaiolring-Sticks-
toff substituierte Sulfatbia-ole. Helv. Chim. Acta, X X I V 
(voi. homenaje a G. Engi), 226 E. Basilea, Ginebra, 
1941. 

El autor ha encontrado que sulfatiazoles sustitui
dos en el N heterociclico: 

a 

son tan activos como el sulfatiazol (cibaiol) mismo, 
lo que resulta sorprendente, pues se trata de compues
tos insolubles en álcalis, a diferencia del sulfatiazol 
mismo. Desarrolla la teoría de que la actividad qui-
mioterápica está ligada a la posibilidad de tautomeri-
zarse en la forma de imina, pues ello es posible] en el 
sulfatiazol, en la sulfapiridina, en la sulfadiazina, en 
la sulfaguanidina, en el sulfatiodiazo!, e incluso en el 
Albucid, todos ellos fuertemente activos. En cambio, 
si se prepara un sulfatiazol sustituido en el N amidico, 
como hace el autor, p. ej.: 

C M , N 

en que la forma de amina está forzada y no hay po
sibilidad de tautomeria a la forma de imina, el produc
to resulta inactivo. 

Prepara una serie de compuestos del tipo I para 
estudiar el influjo del radical R. El más activo es el 
radical metilo (actividad equivalente al sulfatiazol) y 
la actividad va disminuyendo al alargar R (etilo has
ta butilo). El derivado no-propílico es menos activo 
que el propilico Cadenas aun más largas (R=laurilo, 
cetilo) dan productos inactivos. El radical alilo da un 
producto activo, pero el /3-bromo-alilo resulta tóxico. 
Describe la preparación de todos ellos y de algunos 
otros compuestos.—(Lab. científico de la Gesellschaft 
für ebemisebe Industrie, Basilea).—F. G I R A L . 
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F A R M A C O L O G Í A 

Obtención de esteres básicos de oes. acéticos sus
tituidos II. H O F F M A N N , K., Deber die Darstellung ba-
siseber Ester substituierter Essigsauren. II. Helv. Chim. 
Acta, X X I V (val. homenaje a G. Engi), 36 E. Basilea, 
Ginebra, 1941. 

Según es sabido, la trasentina (éster de! ác. difeni-
lacético con el dietilamino-etanol) tiene una acción 
espasmolítica intensa, porque reúne la acción sobre el 
músculo de la papaverina y la que la atropina produ
ce sobre el nervio. Modificaciones en la molécula de 
la trasentina dieron por resultado la trasentina H. con 
uno de los núcleos bencénicos totalmente hidrogenados 
(éster del ác. fenil-cidoexil-acético con d dietilamino-
etanol) y de efectos terapéuticos superiores. En este 
trabajo, d autor, prepara derivados de la trasentina H 
con objeto de aumentar o modificar su acción. Des
cribe la síntesis de derivados en para del núcleo hen
een ico: 

C . M , 

C M - C O - C M F C H ^ 

C , H » 

El derivado nitrado (R—NO.,) es más tóxico, su ac
ción de tipo muscular es igual, pero su acción de tipo 
neural es 1/100 la de la trasentina H . En cambio, el 
derivado aminado (R = N H S ) muestra una toxicidad 
igual, con acción neural más intensa y acción muscu
lar menor. Este compuesto, a diferencia de la trasen
tina H , carece de poder anestésico. Describe algunos 
otros preparados análogos de menor interés farmacoló
gico.— (Laboratorio científico de la Gtsellscbajt für 
ebemisebe Industrie, Basilea).—F. G I R A L . 

Acción del ac. fenÜcinconinico evitando las con
vulsiones experimentales en el conejo. P O L L O C K , L . J., 
I. F I N K F . L M A N y E. L. TiCAY, Action of pbenylcincho-
ninic acid in preventing experimentally produced con-
vulsions in rabbits. J . Pharmacol. exper. Therap., 
L X X I V , 365. Baltimore, 1942. 

A excepción de la difenilhidantoina, los anticonvul
sionantes más usuales, como los bromuros y algunos 
barbitúricos, producen un efecto hipnótico. Los auto
res buscan anticonvulsionantes desprovistos de dicho 
efecto hipnótico y encuentran que el ac. fenilcinconí-
nico (atojan, c'mcofeno), tanto por vía oral como in
travenosa, administrado a conejos en dosis de 88-132 
mg/Kg. 5 minutos antes de una inyección intravenosa 
de cardiazol (metrazol) en dosis» de 13,2 mg / K g , que 
tiene un efecto convulsionante seguro, disminuye gran
demente la gravedad de las convulsiones y en muchos 
casos evita del todo su aparición.—F. G I R A L . 

Acción de la glucocola evitando las convulsiones 
producidas por el cardiazol. P O L L O C K , L. J., I. F I N K E L -

M A N y E. L. T I C A Y , Action of aminoacetic acid in pre
venting convulsions produced by metraiol Proc. Soc. 
exper. biol. med., X L I X , 159. Utica, N . Y., 1942. 

Encuentran que el efecto protector de la glucocola 

es mucho menor que el producido por la piridina, la 
nicotinamida o el ac. fenilcinconínico (cf. referata an
terior) para inyecciones intravenosas de cardiazol, pe
ro en cambio es considerable cuando se administra el 
cardiazol en inyección subcutánea.—(Departamento de 
Enfermedades Nerviosas y Mentales. Escuela Médica 
de la Northwestern Univ.).—?. G I R A L . 

Acción espasmolítica y anestésica local de algunos 
derivados del ácido flúorencarboxilico y sustancias aná
logas. L E H M A N N , G. y P. K . K N O E F E L , The spasmolytic 
and local anestbetic action of some derivatives of 
fluorene-carboxilic acid and related compounds. J . 
Pharmacol. exper. Therap., L X X I V , 274. Baltimore, 1942. 

Conocido es d excelente efecto espasmolítico del 
éster dietilaminoetílico del ácido difenil-acético (tra
sentina, o antispasmol de fabricación mexicana). Los 
autores estudian comparativamente 41 compuestos con 
actividad antiespasmódica y encuentran que las alte
raciones en la estructura química producen una varia
ción mucho más intensa en la acción neurotrópica (tipo 
atropina) que en el efecto musculotrópico (tipo papa
verina) . 

Si se unen entre sí los 2 núcleos bencénicos en el 
ácido difenilacético se obtiene d ácido fluorencarboxí-
lico-9, cuyos derivados tienen una fuerte acción espas
molítica mayor que la de los correspondientes deri
vados del ácido difenilacético, sin que la toxicidad 
aumente de una manera notable. Entre todos ellos, el 
éster dietilaminoetílico del ácido fluoren-carboxílico-9, 
es decir, una trasentina con sus dos radicales bencé
nicos unidos entre sí: 

Jpi*a 
• " - C O O - C H J - C M J - N 

es el que tiene propiedades más interesantes, que acon
sejan su ensayo clínico como nuevo medicamento anti-
espasmódico. Su actividad varía de 1/7 a 20 veces ta 
de la atropina, según el objeto sobre que se ensaye, 
y en cambio, las acciones secundarias de la atropina 
están sumamente disminuidas: es 130 veces menos ac
tivo que la atropina en su efecto antagónico sobre la 
acción vascular de la acetilcolina, como midriático es 
5 000 veces menos activo y como antisialagogo 100 ve
ces menos.—(Dep. Farmacología, Universidad de Louis-
ville, Kentucky).—F. G I R A L . 

Antagonismo de la bencedrina frente a los efectos 
depresores centrales de la morfina, H A N D L E Y , C. A. y 
B. E. A B R E U , Antagonism of benzedrine to the central 
depressant effeets of morpbine. Anesthesia and Anal
gesia. X X , 212, 1941. 

Realizan un estudio comparativo de los efectos 
antagónicos de tres sustancias: sulfato de efedrina, ben
zoato de sodio y cafeína y sulfato de bencedrina, fren
te a la* depresión cortical y respiratoria producida por 
la morfina en conejos, encontrando que la bencedrina 
es más eficaz que las otras dos.—F. G I R A L . 
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C O M P O S I C I Ó N D E L A M A R I H U A N A 

Cannabidiol y cannabol, constituyentes de la tesina 
del Cannabis indica. J A C O B , A . y A . R . Toco, Cannabidiol 
and Cannabdl, constitucnts of Cannabis indica resin. 
Nature, C X L V , 35;). Londres, 1940. 

Ue la resina dei Cannabis indica procedente de 
Egipto aislan cannabinol ( C 2 1 H 2 0 O 2 ) en menor canti
dad que de la resina procedente de la India, pero 
acompañado de una segunda sustancia que resulta idén
tica al cannabidiol (CJXWZQ . 3 2 O a ) obtenido de la resina 
de origen americano, la cual a su vez está exenta de 
cannabinol (cf. C I E N C I A , III, pág. 142). Parece, pues, 
que la droga egipcia representa un término medio entre 
la india y la americana. 

De resina india, en la que todavía no se ha en
contrado el cannabidiol, aislan un nuevo compuesto 
que llaman cannabol y que parece ser isómero del 
cannabidiol.—(Universidad de Manchester).—F. G I R A L . 

A L C A L O I D E S 

Sinina, medicamento antipalúdico. L i u , S. K . . Y . 
T . C H A N G , T . K . C H U A N C , y S. C . T A N , Tbe antimala-
rial drug, Sinine, Nati. Med. J . China, X X V I I , 327, 
1941 

Dan un informe preliminar de una nueva droga 
antipalúdica usada en la provincia de Yunnan y no 
registrada en los herbarios chinos, que resulta ser la 
raíz de un fresno (Fraxinus sinica). De ella aislan un 
alcaloide, sumía, que tiene propiedades terapéuticas 
semejantes a la quinina.—F. G I R A L . 

H I D R A T O S D E C A R B O N O 

El carbohidrato del colágeno. B E E K , J . , J R . , Tbe car-
bohydrate in collagen. J . Am. Chem. Soc.. LX1I I , 1483. 
Washington, D . C , 1941. 

Tratando de comprobar la presencia, en proporción 
equimolecular, de glucosa y galactosa en el glúcido com
plejo del colágeno, en una muestra hidrolizada, encon
tró que el azúcar no era digerible por una levadura 
galactósica; si a esta muestra añadía ¿-galactosa, se 
digería únicamente el producto adicionado. Esto hace 
suponer que el glúcido está formado de /-glucosa y 
/-galactosa, pero no se ha aclarado el punto. Hay, sin 
embargo, el antecedente de haberse encontrado /-galac
tosa en un polisacárido de origen animal.—(National 
Bureau of Standards, Washington, D . C . ) . — M A . L A . 

C A S C A J A R E S . 

Constitución molecular de un polisacárido insoluble 
de la levadura, Saccharomyces cerevisiae. H A S S I D , W . Z., 
M . A . J O S L Y N Y R . M . M C C R E A D Y , Tbe Molecular Cons-
titution of an Insoluble Polysacharide from Yeast, Sac
charomyces cerevisiae. J . Am. Chem. Soc., L X I I I , 295, 
Washington, D . C , 1941. 

Estudian la fracción insoluble en agua de una mues
tra de levadura, fracción descrita por Salkowski con la 
denominación de "celulosa de la levadura". Zechmeister 
y Tóth la hidrolizaron con ácido clorhídrico al 40% 
encontrando que no da las reacciones típicas de la celu
losa: solubilidad en el licor cupro-amoniacal de Schweit-
zer, color azul al tratar con lugol en solución fuerte
mente acida y, por último, presencia de celobiosa en el 
producto hidrozilado: estos autores indicaron la presen

cia de una rara unión glucosídíca 1-3, en tanto que los 
polisacáridos naturales como glucógeno, almidón y ce
lulosa, la tienen en 1-4. 

Los autores han aislado el polisacárido (7,9% sobre 
la levadura seca), después de hidrolizar obtuvieron glu-
cosazona, en tanto que no encontraron: mañosa, fructosa, 
pentosas ni ácido urónico. La elevada mutarrotación 
observada a diferentes intervalos durante la hidrólisis, 
indica la presencia de la forma fi de la glucosa. Por 
metilación obtuvieron la 2,4,6-trimetil-glucosa, lo que 
indica que el polisacárido está constituido por la unión 
de 0-g!ucopiranosas en enlace glucosídico 1-3. No pu-
pudieron aislar tetrametilglucosa. Medidas de viscosidad 
del derivado metilado dan para el polisacárido en es
tudio un peso molecular cercano a 6 500.—(Divisiones 
de Nutrición vegetal y Productos del Colegio de Agri
cultura, Universidad de California, Berkeley).—MA. L A . 
C A S C A J A R E S . 

METABOLISMO T NUTRICIÓN 
Estudios sobre deficiencia de manganeso en ¡a 

rata. B O Y E R , P. D., J . H . S H A W , P. H . P H I L L I P S , Studies 
on manganese deficiency in tbe rai J. Biol. Chem., 
C X L I I L 417. Baitimore, 1942. 

Es conocido que el manganeso es un elemento nu
tritivo imprescindible, pero sobre los efectos que pro
duce una deficiencia de el en los animales de experiencia, 
existen datos muy discordantes. Los autores estudian 
detenidamente todos esos efectos sobre la rata alimen
tada con dietas rigurosamente exentas de manganeso 
y encuentran que ello da lugar a una alteración evi
dente sobre el crecimiento, tanto de los machos como 
de las hembras. En las hembras, los ciclos de> celo son 
irregulares o no existen, y la apertura del orificio va
ginal se retrasa considerablemente. En los machos, la 
deficiencia de manganeso produce degeneración testi-
cular y esterilidad completa por falta de producción 
de espermatozoos. Tanto machos como hembras que
dan incapacitados para reproducirse. No aparecen ano
malías histológicas en cápsulas suprarrenales, riñon, 
hipófisis, ni tiroides. 

Se ha dicho que el manganeso es necesario para 
la síntesis del ac. ascórbico en el organismo de las 
ratas: los autores no encuentran disminución de dicho 
ac. ascórbico en los tejidos de ratas deficientes en 
manganeso, ni pueden lograr una síntesis w vitro del 
ac. ascórbico a partir de mannosa en presencia de hí
gado de rata o de otros tejidos. 

Encuentran también que la deficiencia de manga
neso hace disminuir el contenido del hígado en argi-
nasa, fermento que descompone el aminoácido argini-
na. En cambio no encuentran alteración alguna de las 
dipeptidasas intestinales, aunque otros autores han in 
dicado que el manganeso es un activador de dichas 
dipeptidasas.—(Depart. de Bioquímica,^ Col. de Agri
cultura, Univ. de Wisconsin, Madisonlh-F. G I R A L . 

El potasio en la nutrición animal. O V E N T - K E I L E S . E., 
y E . V . M C C O L L U M , Potassium in animal nutrition. J . 

Biol. Chem., C X L . 337. Baitimore, 1941. 

. Los ensayos hechos hasta ahora para conocer la 
significación del potasio como elemento nutritivo tie
nen poco valor, porque las dietas empleadas eran poco 
deficientes en potasio y en cambio, en algunos casos, 

191 



CIENCIA 

se utilizaban dietas deficientes en vitaminas del grupo 
B. Los autores logran preparar una dieta que contiene 
sólo 0,01% de potasio. Alimentando con ella ratas, 
éstas adquieren síntomas característicos, su piel sobre 
todo, se 2rruga y se hace muy fina y los animales están 
muy vivos y despiertos. El crecimiento no se interrum
pe, aunque es más lento que lo normal, pero nunca 
hay pérdida de peso. En cambio, las funciones sexuales 
se alteran bastante: en las hembras se trastorna el ciclo 
de celo, la ovulación se hace irregular y más lenta 
y se retrasa la madurez sexual; en los machos los es
permatozoos aparecen defectuosos en número, forma y 
movilidad, y son incapaces para fecundar.—(Laboratorio 
de Bioquímica, Escuela de Higiene y Sanidad Pública, 
Univ. Jobns Hopkins. Baltimore).—F. G I R A L . 

Metabolismo del ácido láctico, conteniendo carbono 
radioactivo en el carboxilo. C O N A N T , J. B., R. D. C R A -

M E R . A . B . I lASTINCS. F . W . K 1 . 1 : M P E R E S , A . K . S O L O M O N 

y B. V E N N E S L A N D . Metabolism of lactic acid contain-
ing radioctive carboxyl carbón. J . Biol. Chem., 
C X X X V I L 557. Baltimore. 1941. 

Teóricamente, los átomos de carbono de la molé
cula de glucógeno formada por administración de ác. 
láctico a un animal, pueden proceder: 1), de los 3 C 
del ác. láctico; 2), de un residuo de 2 C que quedase 
por descarboxilación; 3), de C 0 2 producido durante el 
metabolismo; 4), o de otros precursores del glucógeno, 
presentes o formados en el organismo. El poder dispo
ner ya de carbono radioactivo, G U , sugería una inves
tigación en ese sentido, pero su corta vida (20,6 minutos 
de vida media) ha hecho necesario desarrollar métodos 
muy rápidos de síntesis y realizar las experiencias en 
breve tiempo, lo que ha sido posible gracias al trabajo 
conjunto del grupo de físicos que manejan el ciclotrón 
de Harvard, con los químicos y biólogo? de la misma 
Universidad. 

Administran a ratas lactato con C u en el grupo 
carboxilo y miden la radioactividad del CO expirado 
y del glucógeno formado en el hígado al cabo de V/* 
horas. El C O „ expirado representa un 20% de la ra
dioactividad administrada. La rapidez con que aparece 
la radioactividad en el CO2 expirado, indica que el 
lactato es absorbido fácilmente y, en parte, metaboli-
zado dentro de la primera lA hora después de su ab
sorción. Se encuentran variaciones, según los animales: 
unos presentan el máximo de excreción de O ' O Í , duran
te la tercera media hora, otros durante la cuarta. En el 
glucógeno, encuentran tan sólo 1,6% de la radioactivi
dad administrada, mientras que la cantidad total de 
glucógeno formado, sólo por datos químicos, debería 
representar 30% del lactato administrado. Si se tiene 
en cuenta que la absorción no es total y que sólo el 
ac. (4) / - láctico es capaz de formar glucógeno, la 
radioactividad encontrada en éste representa un 4% de 
la administrada. Este hallazgo parece eliminar la po
sibilidad I ) . de que la cadena intacta de 3 C del ác. lác
tico sea la principal fuente de glucógeno. Todavía más, 
la presencia de mínima cantidad de C 1 1 en el glucógeno 
ni siquiera es demostración de que una parte ha sido 
formada a partir de una cadena de 3 C original, pues 
ensayos preliminares que anuncian aquí, indican que 
si se administra d,l- lactato no radioactivo juntamen
te con C O a radioactivo en forma de C**0: HNa se en
cuentra un 1% de la radioactividad administrada en 

e! glucógeno hepático, y por tanto éste puede proceder 
en gran parte de una reducción del CO a , mediante un 
sistema de fermentos.—(Laboratorio Químico Maüinc-
krodt y Laboratorio de investigaciones de Física de la 
Univ. de Harvard.—V. G I R A L . 

Efecto de la administración parenteral de amino
ácidos (caseína bidrolivada) sobre el crecimiento de la\ 
ratas. H O R V I T Z , A., L. A. S A C H A R y R . E L M A N , Effect 
oj parenteral amina acids (hydrolyied casein) on 
growtb of rats. Pioc. Soc. Exper. Biol. Med., X L I X , 
118. Úrica, N . Y., 1942. 

Demuestran experimentalmente que se puede es
timular el crecimiento de las ratas, inyectando, por 
vía subcutánea, hidrolizados de proteínas como única 
fuente de nitrógeno en la dieta. Los autores han em
pleado un producto de digestión encimática de caseína 
y de páncreas de cerdo, conocido con el nombre co
mercial de amigen, y que está formado en sus dos ter
ceras partes por aminoácidos, siendo el resto dipépti-
dos.—(Escuela de Medicina, Univ. Washington y Hospi
tal Barnes, St. Louis) —F. G I R A L . 

QUÍMICA ORGÁNICA 

Aldehidos aromáticos de las maderas de abeto y de 
arce. C R E I G H T O N , R . H . , J . L . M C C A R T H Y y H . H I B B E R T , 

Aromatic aldehydes from Spruce and Maple woods. J . 
Am. Chem. Soc., LXII I , 312. Washington, D. C , 1941. 

Siguiendo la técnica de Freudenberg para la obten
ción de 25% de vainillina (rendimiento calculado sobre 
la lignina de Klason), por tratamiento de la madera 
de abeto con álcalis en presencia de nitrobenceno, ob
tuvieron un rendimiento de 28,6%. Aplicando la téc
nica a la madera de arce, que contiene 22% de lignina, 
se obtuvo de 38,5 g de madera, 3,63 g de extracto solu
ble en bisulfito sódico, de este líquido se aislaron 
vainillina y aldehido siríngico por acidificación y ex
tracción con benceno. Se puede separar la vainillina 
por sublimación, del licor de bisulfito sódico (rendi
miento 7,1%), o bien disolver el extracto crudo de al
dehido siríngico y vainillina, en etanol y precipitar frac
cionadamente con amoníaco, lo que produce 31,8% de 
aldehido siríngico y 3,4% de vainillina.—(División of 
Industrial and Cellulose Cbemistry, MacGill Univer-
sity, Montreal, Canadá) .—MA. L A . C A S C A J A R E S . 

B I O Q U Í M I C A 

Aislamiento de la lantionina del pelo humano, de 
las plumas de pollo y de la lactalbúmina. H O R N , M . J. 
y D. B. J O N E S , The isolation of lantbionine from human 
hair, chicken feathers, and lactalbumin. J. Biol. Chem., 
C X X X I X , 473. Baltimore, 1941. 

El nuevo aminoácido azufrado, lantionina, que ha 
sido aislado recientemente de la lana de ovejas me
diante un tratamiento especial, es aislado ahora no só
lo de otras queratinas como el cabello humano y las 
plumas de los pollos, sino también de la lactalbúmina. 
Para ello es necesario seguir el mismo procedimiento, 
pues de lo contrario, se obtiene cistina en su íugar. 
Parece ser que la lantionina es un producto de altera
ción de la cistina durante el proceso de extracción.— 
(Oficina de Química e Ingeniería Agrícolas del Depar
tamento de Agricultura. Washington, D. C.)—F. G I R A L . 
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