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Mejores papeles de filtro, logrados mediante 
métodos más avanzados de ensayo y control 

589, 
Cnlo Azul 

590 

Los laboratorios S&S en South 
Lee han perfeccionado nuevos 
métodos para la evaluación cuan- Pópelas 

titativa de los papeles de filtro, * i n c?"'™'. 
C r ' Cuantitativo 

que han demostrado ser de ayuda 
considerable en la estandariza
ción de sus límites de velocidad 
y retención. 

E l n u e v o método de retención señala 
grados numerados de prueba a nuestros p a 
peles de f i l t ro , c o n la m i s m a precisión en 
las ca l idades m u y rápidas que en hojas de 
mayor dens idad . 

L o s amp l i os l im i t es de esta novísima es
ca la de retención, y l a d ivers idad de Jos 
papeles de f i l t ro S & S , se representan gráfi
camente en e l c i l i nd ro de sedimentación. 

E s t e método preciso de med i r nos per
mite p r o d u c i r nuestras numerosas ca l idades 
de pape l a especif icaciones def inidas. 

reproduciendo las propiedades 
físicas idénticas de cada 

calidad toda» las veces 

L a representación gráfica reproduc ida 
a l margen i lus t ra los límites generales de 
retención de los papeles de filtro analíticos 
S & S . P a r a más deta l les , pa r t i cu la rmente 
en e l c a m p o de la química analítica, roga
mos c o n s u l t a r las " T a b l a s de Re ferenc ia 
S & S para F i l t r ac i ones en Métodos de Aná
lisis Químicos". 

589, 
Cnlo Blonco 

589, 
Cìnta Verde 

2CH 

••cSo* Cristales Jo 
"¿í ftíoij-S 

6 0 - " . o o »• 

is -

aaameme . a» ^Moderadamente 

ID o o ù srd>o <¡>¿¿> % 
««Cristales Gruesoso¿ 
, o a » e j 0 ' a o O Ä / - 2 0 

Otros 
Calidades 

-602 & 402 

í-60 

r-40- -597 & 497 

-598 

-604 & 404 

GRADO RELATIVO DE RETENCIÓN DE 
LOS PAPELES DE FILTRO ANALÍTICOS S & S 

La uniformidad excelente de los papeles de filtro analíticos S&S. que 
se obtiene y mantiene por nuestros métodos superiores de ensayo, los hace 
particularmente valiosos en su aplicación a procedimientos analíticos estan
darizados. Muchos de los laboratorios químicos más importantes han 
estandarizado sus análisis de rutina con los papeles de filtro S&S, con la 
más alta satisfacción e, incidentalmente, a costo más bajo. 

Cari Schleicher & Schuell Co. 
Productores de Papeles de Filtro Analíticos Finos desde el año de 1856 

Una institución americana desde el año de 1923 

Fábrica y laboratorios: 

S O U T H L E E , Mass. 

Oficinas de Administración y Venta: 

116-118 West 14 St., N U E V A Y O R K 11. 



L A B O R A T O R I O S A N D R O M A C O , S. A 
Andrómaco, 32 

Esquina Lago Zurich 

Ericsson 28-16-71—28-16-61 

Mexicana: J-39-77 

MEXICO, D. F. 

LABORATORIOS EN: 

República Argentina 
Bs. Aires: Av. Ing. Huergo, 1139 al 56. 

E. U. do Brazil, Sao Paolo 
Av. Independencia, 108 

Uruguay, Montevideo 
Ciudad de Calvi, 919 

Colombia, Bogotá 
Calle 25 Núm. 4-14 

LABORATORIOS EN: 

Barcelona. San Gervasio, 82. 
San Sebastian. Plaza Centenario, 5 

Portugal, Lisboa 
Rúa Arco do Cegó, 90 

Francia, París. 
48 Boulevard du Pare, Neuilly $/Seine. 

New York, E. U. 
11-17-43 Ave. Long Island. 

V A C U N A S 
CURATIVAS Y PREVENTIVAS 

C U R A T I V A S : 

ANDRÓ V A C U N A COLI-MIXTA 
Re 3 - Núm. 2 5 7 0 6 D. S. P. 

AÑDROVACUNA ANTIESTAFILOCOCICA 
R e 3 . Núm. 2 5 7 0 7 D. S. P. 

P R E V E N T I V A S : 

TOXOIDE DIFTÉRICO PRECIPITADO C O N ALUMBRE 
Reg. Núm. 2 5 7 1 2 D. S. P. 

ANDROVACUNA PERTUSSIS PRECIPITADA CON ALUMBRE 
Reg. Núm. 2 5 7 0 8 D. S. P. 

ANDROVACUNA TIFO PARATIFICA 
Reg. Núm. 2 5 7 1 0 D. S. P. 

ANDROVACUNA ANTITIFOIDEA SIMPLE 
Reg- Núm. 2 5 7 0 9 D. S. P. 

Calle And rómaco. 3 2 . — M é x i c o , D. F. 

G L E F I N A . — L A S A . — G O T A S FyAT.—CLAVITAM.—SALVETONIC—HALIBUT.—FERCOBRE.—KUSUK.—SUPERVl-

TAMINAS;—MULTIVITAMINAS.-BF^-MIN.-BEUNO.-TRISIMA.^ 



V I T A 6 R G O N 
T Ó N I C O B I O L Ó G I C O C O M P L E T O 

HIPOAVITAMINOSIS • DEBILIDAD CONSTITUCIONAL • DESEQUILIBRIOS NUTRITIVOS 

C O N V A L E C E N C I A S • A N E M I A S • H IPERSENS IB IL IDAD A L A S INFECCIONES 

F O R M U L A : 

Extracto de músculo de buey 5 ce. 
Extracto de hígado de buey (conteniendo el principio antianémico) 10 
Extracto de mucosa pilórica (conteniendo hemopoyetina o factor intrínseco) 10 
Extracto de espinacas (conteniendo la vitamina K) 10 
Extracto de levadura seca de cerveza (conteniendo el hemógeno o factor extrínseco)... 5 " 
Extracto de limón entero 10 " , 
Vitamina A (antixerofta'lmica) 33330 U l . 
Vitamina Bi (antineurítica) 900 
Vitamina B, (flavina o de crecimiento) 1125 U.Kh u . 
Vitamina C (antiescorbútica) 3000 U.l. 
Vitamina D (antirraquítica) 6660 " 
Vitamina E (concentrado 1:25 extraído del germen del trigo) J . . . fr\j.j¡ » 1 ce. 
Acido benzol ico (F. A.) 5,05 sr. 
Elixir de naranjas amargas, cantidad suficiente para 100 ce. 

rematad»» FMKOI coa un conl.nldo da 1 3 0 c e lUf. Htm. 5 5 7 6 ! D . S . P. HECHO EN MÉXICO Prop. Nia. 19683 D. S.P. 

PRODUCTO DE GARANTÍA PREPARADO POR 

I N D U S T R I A S Q U Í M I C O - F A R M A C É U T I C A S A M E R I C A N A S , S . A . 

Av. B. FRANKLIN 38-42 T A C U B A Y A , D . F . 

A C A D E M I A H I S P A N O M E X I C A N A 
S E C U N D A R I A , P R E P A R A T O R I A 

Y C O M E R C I O 
INTERNADO 

MEDIO INTERNADO 
EXTERNOS 

P A S E O D E L A R E F O R M A , 80 . T E L S . 1 3 - 0 2 - 5 2 Y L - 5 1 - 9 5 

K I N D E R - P R I M A R I A 
INTERNADO 

MEDIO INTERNADO ~ A q n « A I 
EXTERNADO 

R E F O R M A , 8 3 5 ( L O M A S ) T E L . 1 5 - 7 2 - 9 7 

M É X I C O , D . F . 



H E M O A M I N O 
O T 3 J 

A m i n o á c i d o s para admin i s t rac ión parentera l 

(Hidrolizado de proteínas de sangre total enriquecido con Triptófano) 

lJfttOD23*4t 2 A J A 3AQUi3!'V1HrJ?a^lH • if. • ¡ i i A * 2 / . 3 i-' ' 3 ¿ V M 0 3 

F C R M A S DE P R E S E N T A C I Ó N : 

H E M O A M I N O F r a s c o í m p u l a d e 2 0 c r n ' ^ S o 1 , 1 5 % d e a m i n o « i d ° * ) R e s -
Núm. 2 9 1 0 9 S. S. A . 

H E M O A M I N O . ^ r d S C O ¿ m P u ' a de 1 0 0 cm' ( A m i n o á c i d o s con glucosa. 

Aminoácidos 5%. Glucosa 5%.) Re g . Núm. 2 9 8 3 5 S. S. A . 

H E M O A M I N O . ^ r , , s c o ^mpula de 5 0 0 cm s (Suero G lucosado c o n aminoáci 

dos. Aminoácidos b%. Glucosa 5%. C l o r u r o de Sod io 

0 . 2 % ) . Reg. Núm. 3 0 1 0 9 . S. S. A . 

L A B O R A T O R I O S D R . Z A P A T A , S. A . 

Calzada de Azcapotza lco a la V i l l a M é x i c o , D. F. 

México sintetiza: 

=oPROGESTERONA 

C H 3 OH 

Ç H , y u • u b- » * w a •»# -a j I 

TESTOSTERONA 

Los recursos naturales de l país han permit ido a los Laboratorios Syntex, S. A . , sintetizar 

a part ir de saponinas de or igen mexicano, Progestérone, Testosterona y Desoxicorticoste-

rona, de las cueles las dos primeras son preparadas industrialmente. 

Suministramos/ a so l ic i tud, información d e precios. 

Empaques d e 1 , 5 y 10 gramos. Especial atención para la exportación. 

L A B O R A T O R I O S S Y N T E X , S . A . 

A p a r t a d o 2 1 5 9 

Laguna M a y r á n , 4 1 1 — M é x i c o , D. F. 
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Al lector 

Durante el pasado año de 1946, séptimo de vida de la Revista CIENCIA, si bien no han desaparecido 
las dificultades de impresión y de papel a que se ha aludido en años anteriores, ha sido posible publicar 
cinco gruesos cuadernos —dobles cuatro de ellos—, que hacen en realidad un total de 9, y que comprenden 
436 páginas. La composición del texto, hecha en esta ocasión con la limpieza propia del monotipo, y un 
mayor esmero en la impresión, unidos a la calidad del papel empleado, hacen que el volumen VII sea uno 
de los más acabados en su aspecto editorial que la revista ha publicado, resultando al mismo tiempo, lo que 
es más importante todavía, de los de más valioso contenido científico e informativo. 

CIENCIA ha contado —como en sus precedentes volúmenes— con la colaboración asidua de un 
importante grupo de investigadores de las diversas naciones americanas de habla española, especialmente 
valioso por lo que a México se refiere, y con la aportación no menos constante de muchos científicos espa
ñoles y de otras naciones europeas, que han encontrado acogida y medio de proseguir sus estudios científicos 
e investigaciones en tierras de América. 

Conviene recordar, aunque ya se dijo en el prólogo del volumen precedente, que CIENCIA constituye 
una publicación absolutamente independiente, que edita el PATRONATO de la revista, cuyo presidente es el 
Ing. Evaristo Araña, y del que es vicepresidente el Lic. Carlos Prieto, tesorero el Sr. Eduardo ViUaseñor, 
y vocales los Sres. Santiago Galas, Dr. Ignacio González Guzmdn, Profs. Francisco Giral, Bibiano F. 
Osorio Tafall y Manuel Sánchez Sarto, en unión del firmante de estas líneas. 

Constituye un deber primordial de la dirección de CIENCIA el hacer patente el agradecimiento del 
Patronato de la Revista hacia aquellas personas que han querido contribuir al sostenimiento de la misma 
enviando artículos, notas o comunicaciones y, muy especialmente, a quienes han remitido trabajos originales 
para las dos primeras secciones, que integran desde luego la parte más valiosa de la revista. En la sección 
de "Ciencia moderna" figuran, en los diversos cuadernos del volumen VII, los nombres del Prof. José 
Royo Gómez, de Bogotá, quien ha publicado una 4' serie de Novedades mineralógicas; del distinguido oftal
mólogo Dr. Manuel Márquez, de México, autor de un valioso estudio sobre la interpretación de la dinámica 
oculomotora a la luz de los principios generales que la rigen; del Ing. José Treviño G., de Monterrey, que 
ha expuesto unas consideraciones acerca de las clases no numerables, y del Prof. Pedro Bosch-Gimpera, 
autor de un brillante estudio sobre "El Mesolítico Europeo", ilustrado con cinco mapas originales sobre la 
extensión de las culturas de dicho período. Los autores de trabajos aparecidos en la sección de "Comunica
ciones originales" fueron los Sres. Prof. C. Clayton Hoff, de Fort Cottins, Colorado (Estados Unidos); 
Dr. Pelr Wygodzinsky, de Río de Janeiro; Dres. E. Kaufmann, E. Eliél y J. Rosenkranz, de La Habana; 
Sr. L. F. Fromm, de Sanlurce (Puerto Rico); Dr. Robert S. Harris, de Cambridge (Estados Unidos); Dres. 
0. Koref y L. Vargas F., de Santiago de Chile y Dr. Pedro A. Pizd, de San Juan (Puerto Rico), y los 
Sres. Dres. Gerardo Várela, Carlos Ortiz Mariotte, Roberto Silva Goitia, Profs. Honorato de Castro, F. K. 
G. Mullerried, A. Sánchez Marroquín, E. Bazúa, Maximino Martínez, Eulogio Bordas, J. Erdós, C. 
Wild Altamirano, Armando Bayona y Dionisio Peldez, Dres. Francisco de P. Miranda, Marco Aurelio 
Tapia, Galo Soberón, Profs. Marcelo Bachstez, Francisco Giral, O. Valdés Órnelas, B. Benavidez R.yla 
Srta. Bertha Soto, residentes en México todos ellos. 
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C I E N C I A 

Asimismo, han aparcarlo contribuciones valiosas en la sección de la revista reservada a "Ciencia 

aplicada", de que son autores la Sria. Carmen Zapata, el Ing. Alfonso de la O Carreño, el Dr. F. L. Hahn 

y los Profs. B. F. Osorio Tafall y Honorato de Castro, todos ellos residentes en México. 

Ha continuado CIENCIA contando en 1946 ron la colaboración más entusiasta de diversas entidades, 
entre las que figura, en primer término, el Banco de México, concedida por el entonces director Sr. Eduardo 
ViUaseñor y su consejo de Gerencia. Contó igualmente con la cooperación deciilida de la Compañía Fundi
dora de Fierro y Acero de Monterrey, cuyo presidente, el Lic. Carlos Prieto, sigue prestando a la revista el 
mismo incondicional apoyo que en años precedentes. Figura seguidamente la entidad "Azúcar, S. A.," 
con sus elementos directivos Sres. Lic. Aarón Sáenz, Lic. Julio Zapata e Ing. León Salinas; el Sr. Santiago 
Galas; el Dr. Francisco Zapata, director de los Laboratorios Zapata, S. A.; el Sr. Emilio Suberbie, de la 
Cervecería Moctezuma; los laboratorios A nilrómaco y otros más. 

CIENCIA ha seguido contando con la valiosa cooperación de la Comisión Impulsora y Coordinadora 
de la Investigación Científica, que en 1946 presidía el Secretario de Educación Sr. Jaime Torres Bodet, 
y de la que forman parte el Dr. Manuel Sandoval Vallarla, el Ing. EzequielOrdóñcz, el Dr. José Zozaya, el 
Dr. Fernando Orozco y el Ing. Ricardo Monges López, y que, como en años precedentes, no sólo ha ayudado 
a la revista en el aspecto económico, sino que también la ha proporcionado algunos originales científicos 
para su publicación. 

Hay que señalar, asimismo, la ayuda que prestó a CIENCIA durante el pasado año el Gobierno Espa
ñol Republicano -a la sazón presidido por el eminente químico Dr. José Giral- - al a/U/uirir cierto número 
de colecciones completas de la revista. 

la redacción y sostenimiento de CIENCIA ha sido posible por el esfuerzo tan valioso como constante de 
los Profs. Francisco Giral y Bibiano F. Osorio Tafall, a quienes se debe, desde hace años, buena parte 
del éxito de la revista. A ellos ha venido a sumarse en el pasado la aportación, no menos valiosa, del Prof. 
Honorato de Castro, miembro de la A cademia Española de Ciencias, que fué elegido como nuevo vocal del 
consejo directivo, y a cuya actuación se debe el palpable incremento en Ciencia matemática de la revista. 

Dirigimos, por último, el agradecimiento de CIENCIA a cuantos la han venido favoreciendo, en una 
u otra forma, año tras avo, y han hecho posible su subsistencia, y, asimismo, a los Talleres Gráficos de la 
Nación que han proseguido encargándose de la parte editorial, y en los que ha encontrarlo favoralile acogida 
en lodo momento. 

C . BOMVAK Y PlEI.TAIN 

México, D. F., o 10 de abril de 1947. 
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CONCEPTO D I TERPENO 

Se d e n o m i n a n teri>eiios luda.- aque l l as s u s t a n 
cias na tura l es exentas tle nitrógeno, alifáticas y 
alicíclicas, c u y o número de átomos de c a r l x m o es 
n X 5 (n - 2, 3, 4, 6 ) . K n consecuenc ia , se d i v i 
d en en mono t e rpenos (n = 2) , sesqui terpenos 
(n = 3) , d i t e r i x n o s ( n - 4) y tr i ter jx-nos (n = 6 ) . 
Desde u n p u n t o d e v i s t a f o r m a l , los carotenoides 
pueden cons iderarse también contó te t raterpenos 
(n - 8 ) . 

E s t a r e gu l a r i dad s i m p l e m e n t e numérica h a s ido 
c o m p l e m e n t a d a po r K u z i c k a con l a l l a m a d a regla 
isoprénica, es dec i r , u n p r i n c i p i o arquitectónico 
de l a e s t r u c t u r a . IA reg la isoprénica establece 
que los t e rpcnos están c o n s t i t u i d o s |x>r un idades 
de t«0-peiitnn<>, es dec i r , q u e el esqueleto carlx>-
nado de u n t e rpeno debe poderse desdob la r en dos, 
tres , c u a t r o o se i s c a d e n a s ca rbonadas d e wo-pen-
tano , esc ind i endo enlaces C - C ' en de t e rm inadas po -
sic iones. Seme jan t e idea constituyó en u n p r i n c i 
p io u n a hipótesis de t raba j o , mas con el t i e m p o se 
h a i do c on f i rmando de t a l m a n e r a que en l a a c t u a 
l i d a d f o rma u n a p a r t e de l a definición de l concepto 
de terpeno. L a significación de l a reg la isoprénica 
se puede ver c l a r a m e n t e en e l s igu iente e jemplo . 
E l número de los esque le tos ca rbonados posib les 
que co r responden a u n c o m p u e s t o alifático de 10 
átomos de c a r b o n o es i g u a l a l número de isómeros 
es t ruc tura l es d e composición C i o H n , q u e c omo se 
sabe es 75 . E n c a m b i o , e l número de las posib les 
comb inac i ones teóricas, f o rmadas por dos cadenas 
de ¡so-pentano, es t a n sólo de 10. P o r o t r a p a r t e 
se h a e n c o n t r a d o que en l a N a t u r a l e z a sólo ex is
t e n u n a s p o c M e s t r u c t u r a s , e n t r e todas l a s for 
mas posibles de en l a za r las cadenas iw-pcntánicas, 
con lo que e l e s t u d i o de los terpenos se l i m i t a a u n 
número a u n m e n o r de e s t ruc tu ras más p r o b a 
bles. U n o de los ob j e t i vos de la investigación ex
pe r imen ta l cons is te en se lecc ionar l a e s t r u c t u r a 
cor rec ta en t re las pos ib i l i dades restantes. E s t e 

i ej, C IRNCIA , I V : 251, 1043. 

C a m i n o es fácil de ver i f i car entre los monoterpenos 
(1), mas no r e su l t a adecuado c u a n d o se t r a t a de 
compues tos terpénicos super iores . H a b i t u o l m e n t e 
se l l ega a establecer u n a e s t r u c t u r a a p r o x i m a d a 
po r vía e xpe r imen ta l y después se t o m a en cons i 
deración l a reg la isoprénica c omo med io a u x i l i a r 
p a r a o r d e n a r l a e s t r u c t u r a de f i n i t i v a y e l i m i n a r 
las a l t e rna t i v a s . 

C H j — C H t — C H — C H i 
I I 

C H j I 

t'ao-pent&no KcnrcHcntaeión esquemá
tica de la cadena del 
«ao-pentano 

Alcanfor Vitamina A 
(Monotorpcno diefelico) (Ditcrpcno monoefolir») 

Las l inra- de puntos dividen la molécula en unidades 
de ¿«o-pentano. 

LOS TRITERPENOS 

D e todos los c ompues t o s terpénicos, e l g r u p o 
de los t r i t e rpenos es e l menos c onoc i do p a r a e l 
químico n o espec ia l i zado e n este terreno. E l l o es 
t a n t o más l a m e n t a b l e c u a n t o que las i n v e s t i g a 
c iones en este g r u p o de compues tos c o n s t i t u y e n 
casos e j emplares de los es tud ios es t ruc tura l es . 

I-a mayoría de l os t r i t e rpenos pertenecen a l 
re ino vegeta l , d onde se e n c u e n t r a n en f o r m a de 
glucósidos o l i b res (2). Se d i v i d e n según s u e s t ruc 
t u r a química, unas veces po r e l número de an i l l o s 
en l a molécula y o t r as r eun iendo en u n so lo g rupo 
todas aque l l as sus tanc i as q u e t i enen e l m i s m o es
que le to c a r b o n a d o . 
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C o n excepción del escualeno alifático (3) y de 

la aml>refna tricíclica (4), todos los tr i terpenos son 

tetractcl icos o pen tac i i i i c o s , habiéndose e s t u d i a d " 

mucho mejor estos últimos. I,os tr iterpenos pen-

tacic l icos se d i v iden en tres grupos : el de l a • • • m i -

riña, el del lupeol y el de la /3-amirinn (o del 

ác. olcanólico) (ñ) . C a d a uno de estos grupos com

prende compuestos de esqueleto car lx inado i dén-

t ico. Pos ib lemente e l áe. quinóvico (6) y los dos 

c o m p u e s t o s relacionados cer ina y fr iedcl ina (7) 

representan dos nuevas t ipos de esta clase de 

compuestos. 

GRUPO /3-AMIRINA-AC. OLEANOLICO 

P o r ahora no vamos a ocuparnos s ino de los 

compuestos del grupo de la /J-amirina, pues son 

los únicos c u y a e s t ruc tu ra ha s ido estudiada con 

suficiente detal le para poder d i s cu t i r las fórmulas 

estructura les . E n las fórmulas I, a-l, se inc luyen 

los doce compuestos triterpénicos que c o n seguri

d a d pertenecen a l grupo de l a ¿-amirina. 

C o m o se deduce de las fórmulas I, a-l, los 

compuestos del grupo de la /9-amirina tienen de 

común, además de l esqueleto carbonado, un ox

h id r i l o en 2 y u n doble enlace en 12-13; se d i s t i n -

estos compuestos. E n los últimos años, autores 

ingleses han presentado objeciones a semejantes 

fórmulas (12), basándose en resul tados de d i s t r i 

bución de los ácidos triterpénicos en capas mono-

Hidrocarburo fundamental del gru|x> de la /3-amirina, 
oleanano o 0-amirano. 1 

moleculares sobre a g u a ; s in embargo , las obje

ciones no pueden admi t i r se ]>or ser inconc i l iab les 

c o n u n a serie entera de hechos químicos ind i s cu 

t ib les (13). 

Aceptadas las fórmulas I, a-l, ind iquemos a 

continuación el c am ino seguido para l legar a el las. 

E n una exposición de este t i p o no es posible des

cender a los detal les de l a investigación exper i 

men ta l , n i en t ra r en u n a m inuc i o sa disensión de 

A B c D E F o 

C H , C H , C H , H . H H H 
C H , C H . O H C H , H , H H H 
COOH C H , C H , H , H H H 
C H , COOH C H , H , H H H 
C H , COOH C H , H , O H H H 
C H . O H C O O H C H , H , H H H 
C H O COOH C H , H . H H H 
C H O COOH C H , H , OH H H 
C H , C H , COOH 0 H H H 
C H , COOH C H , H , H O H H 
C H , C O O H C H , H , H H O H 
C H , C H , C H , H , O H * H H 

El O H tiene una configuración eplmera con relación a la del ác. equinoelstico (I«). 

guen entre sí po r el t ipo , número y posición de 

o t ras funciones adic ionales con oxígeno. 

Según todas las probabi l idades, las fórmulas 

I, a-l, representan las es t ructuras auténticas de 

los resultados obten idos ; lo único que t ra tamos es 

de dar u n a orientación sobre aquel las directr ices 

que han ten ido un paj>cl dec is i vo en l a inves t iga

ción de este grupo de sustanc ias . Merecen men

cionarse las exposiciones de con junto sobre e l te

m a de S p r i n g (14), H a w o r t h (15) y No l i e r (2). 

Deta l les experimentales, así c omo u n a bibliografía 

comp le ta hasta e l año 1939, pueden encontrarse 

en la moderna ob ra " E l s e v i e r ' s E n c y c l o p e d i a of 

Organic C h e m i s t r y " (6). 

1 Según esta nomenclatura (11) la 0-amirina se deno
minaría A'V-Z-Oxi-Zi-amireno (u oleaneno). 

8 
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RELACIONES MUTUAS E N E L GRUPO 
DE LA /1-AMIKINA 

S i se logra t r a n s f o r m a r u n compuesto triterpé-
n ico on e l h i d r o c a r b u r o f u n d a m e n t a l /3-amirano 
( I I ) , se d e m u e s t r a — p o r definición — su pertenen
c i a al g rupo de l a 0 -ami r ina . 1.a m i s m a demos t ra 
ción se consigue s i las reacciones de transformación 
en lugar de p r o d u c i r P -amirano , o r i g inan l a f«-
a m i r i n a m i s m a o cua l qu i e r o t ro compuesto c u y a 
es t ruc tura fl-amiránica sea c onoc i da de an temano . 

Los compuestos I, b-l, se d i f e renc ian de l a P-
amirína t a n sólo po r un con t en ido más e levado 
en funciones ox i g enadas ; s u s t i t u y e n d o los átomos 

de r educ i r u n g r u p o enrbox i l o , se t r ans f o rma p r i 
mero en a ldeh ido , a través del c l o ruro de ácido 
( R o s e n m u n d ) , y e l a l d eh ido se reduce a su vez 
- p o r los métodos an te r i o res— transformándolo 

en met i l o . O t r o p roced im i en to útil con e l m i smo 
fin, de m u y rec iente introducción, consiste en re
duc i r e l éster tiólico de l ácido, preparado a través 
del c l o ruro de ácido, transformándolo en a lcoho l 
p r i m a r i o , s u s t i t u i r por yodo e l nuevo O H formado 
y e l i m i n a r )K>r reducción e l halógeno (16). Loe ox
h idr i l os se pueden e l i m i n a r oxidándolos a carbo-
n i l os y reduc iendo éstos [x>r cua lqu ie ra de los mé
todos ind icados o también e l im inando agua e h i 
drogenando el dob le enlace que aparece. 

Cs7 H« 

— C H O 
- C H O H 

— C O O B 
Reducción Cj7 H«¡ 

— C H i O H 
= C H 0 H 

— C O O H 

Gipsogenina. 
Reducción | 
Wolff-Kishncr j . 

Í
—CHÍ 
= C H O H 

— C O O H 

Ac. oleanólico 

1. Red. del cloruro 
(Rosenmund) 

2. Red. Wolff-Kishner 

Hederagenina 

í — C H , 

C„H„J = C H 0 H 
( — C H , 

0-Amirina 

de oxígeno excedente po r hidrógeno es posible , l a 

menos de u n a m a n e r a f o rma l , t rans fo rmar los en 

0-amir ina . U n p roced im i en to útil p a r a ver i f i car 

esas t rans formac iones consiste en reduc i r los g r u -

E l esquema s igu iente permi te ver c la ramente 

las re lac iones m u t u a s entre 0 -amir ina , ác. oleanó

l ico, g ipsogenina y hederagen ina , med iante las 

reacciones d e transformación ind icadas . 

Ac ghcirrerlnico Ac a-oosweiico Ac quiloyico 

E r i t r o d i o 

Nloniiodio' 

(10) 

Ac equmoC'S' ico 

Ac o i e a n o i i c o 

^ A c s i a - r e s inóbcc 

G ipso g e n i n a 

f 
H e d e r a g e n i n a 

=|= (9) 

A c surna - ras ino l i CO 

pos carbon i lo a rad ica les me t i l eno o me t i l o (según 

que se trate de ce tonas o a ldehidos respect i va

mente) para lo c u a l se d i spone de los métodos de 

W o l f f - K i s h n e r y de C l e m m e n s e n . C u a n d o se t r a t a 

E n e l c u a d r o a d j u n t o se reproducen esquemá

t i camente las relaciones entre los miembros de l 

g rupo de l a 0 -ami r ina . U n a línea de unión entre 

dos compuestos i n d i c a s u relación d i r e c ta y l a fie-
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c h a señala e l sent ido de la transformación, (. 'lian
d o la línea de unión está in t e r rumpida |x>r das 
trazos perpendiculares , quiere decir que la corre
lación de amlx).s compuestos se ha establecido me
d ian te un producto de transformación o de degra
dación común a aml>os compuestos. 

l a c i r cuns tanc ia de que d is t in tos triter|x>nos 
tengan esqueletas car lxmadas idénticos no sólo fa
c i l i t a su clasificación racional sino que también 
s imp l i i . ca el es tud io de su constitución, pues el 
mater ia l ob je t i vo es tud iado en uno de los c o m 
puestos puede serv i r para todos los demás, lo cua l 
permite coord inar los resultados obtenidos y o r i en 
tar las nuevas invest igaciones en e l m i smo terreno. 

E L Egg iTELETO CARBONADO 

E l p r ime r paso en el es tud io de l a constitución 
de compuestos al iefcl ieos complejos consiste, ac 
tua lmente , en deshidrogenarlos enérgicamente me
d iante azufre, selenio o metales de l g rupo del p l a 
t ino , c o n lo cual los compuestos naturales se t rans
f o rman en sustancias aromáticas conocidas o fáci
les de preparar po r síntesis. L a constitución de 
semejantes compuestas aromáticos permite dedu
c i r parc ia lmente la de los productos naturales. 

E l método de deshidrogenación ha desempeña
do un impor tante pa|X ' l en el esclarecimiento de la 
constitución de los terpenos; especialmente, la es
t r u c t u r a de los tr i terpenos no hubiera pod ido ave
riguarse de no rBaponar de d icho método. 

AI deshidrogenar l a f - a m i r i n a ( I I I ) mediante 
selenio se obtuvo como compuesto mas impo r t an t e 
e l l ,8-d imet i l -2-ox i -p iceno ( IV ) , además de 1,8-di-
mct i l -p i ccno y de una serie de der ivadas de l na f ta -
leno c u y a formación se exp l i ca por u n a escisión 
p r i m a r i a de la molécula en el lugar ind icado por la 
línea de puntos. U n a interpretación correcta de 
los resultados de la deshidrogenación sólo es po
sible si se tiene en cuenta l a pos ib i l idad de u n a 

transposición relropinücolíiiica en compuestas que 
t ienen u n grupo O H en l a vec indad de un átomo 
de carbono cuaternar io , como ocurre con l a í*-ami-
rina, es dec ir l a eliminación de agua alterándose 
el esqueleto ca rbonado : 

E n t r e los der ivados de l naft fdcno encont rados 
en la deshidrogenación de la C-ami r ina , e l 2 ,7 -d i -
met i l -nafta leno y el 1,2,7-tr imeti l-naftaleno (sa-
pota l ina ) proceden de los an i l l os 1) y E ; el 2 -ox i -
1,5,6-trinicti l-naftaletio (oxi-agatal ina) procede de 
los ani l las A y B ; y el 1,2,5.6-tetrameti l-nafta-
lcno procede también de los an i l l os A y B prev ia 
transposición retropinacolínica. Ot ros tr i terpenos 
de l g rupo de la P -amir ina producen en la desh i 
drogenación resultados análogas a los obten idos 
c o n la /»-amirina 

Es tos resultados de l a deshidrogenación p e r m i 
ten fijar l a posición de 27 átomos de car l xmo en el 
esqueleto del oleanano (II ) . M e r c e d a ellos y te
niendo en cuenta la regla isoprénica, var ios gnqx i s 
de invest igadores pudieron proponer en los años 
1937-1938 diversas fórmulas probables de las que, 
con e l t i empo, se ha aceptado de u n a manera más 
general l a var iante de H a w o r t h (15). 

Los resultados de l a deshidrogenación fueron 
conf irmados, en forma s ign i f i ca t i va , por la pirólisis 
de l éster metílico del ác. iso-o leanon- lacton-dicar-
boxílico (V), producto de degradación de l ác. 
oleanólico. Los productos de pirólisis V I y V I I 
fueron somet idos a su vez a deshidrogenaciones 
subsiguientes. 

E n las reacciones anter iores , los ani l los A y B 
están marcados con un g rupo cetónico, lo que per
m i t e separar los productos pirol f t icos en cetónicos 
y no cetónicos, y deshidrogenar los separadamente ; 
es decir, se puede de terminar con seguridad qué 
der i vados naftalénicos, entre los productos de des
hidrogenación, d e t en a t r ibu i r se a los ani l los A y B 
y cuáles a las an i l l os D y E . 

10 
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D e los tres átomos de ca rbono que escapan a 
l a deshidrogenarían, dos de el los p u d i e r o n ser de
terminados u n a vez es tab l ec ida la posición de los 
carboxi los en los ács. oleanólico ( I X ) y g l ic i r rc t f -
nico ( X ) (17). Pues t o que t a n t o e l u n o c omo el 
o t ro se t r ans f o rman en P -ami r ina ( X I ) y puesto 
que los tres compues tos se desh idrogenan f o rman
do 1,8-dimeti l -piceno ( X I I ) , dos de los met i l os de 
l a 0 -ami r ina deben estar en e l m i s m o lugar que 
los carbox i los de los ács. triterpénicos I X y X , es 
dec i r , en los átomos de ca rbono 17 y 20. 

E l t r e in t a vo átomo de carbono pud i e ra encon
trarse en las pos ic iones 5,6,10,13 y 18 de l esqueleto 
del o leanano. L a s tres últimas deben descartarse 
porque se h a n ident i f i cado en produc tos de t r ans 
formación s in que se a l tere e l esqueleto carbonado . 
Po r e jemplo, e l ace ta to de P -ami r ina ( X I I ) se 
puede ox ida r c o n dióxido de selenio produc iendo 
el acetato de P -ami rad i en -d iono l ( X I V ) en el que 
los átomos de c a r b o n o 10, 13 y 18 f o r m a n par t e 

de l s i s tema dien-diónico y no pueden t ener cade
nas laterales (18). E l átomo de ca rbono 6 debe 
e l iminarse también porque l a degradación de l a 
hederagenina (I, f) d a compues tos que cont i enen 
el carbono 6 i na l t e r ado (19). D e es ta mane ra , l a 
posición de l m e t i l o en cuestión debe admi t i r se , 
por exclusión, q u e es e l carbono 5. 

cas cond ic iones de l a deshidrogenación hacen po 
sibles c ie r tas reacc iones secundar ias , como e m i 
grac iones de cadenas la tera les y es t rechamiento o 
ensanchamiento de an i l l os . S i b ien numerosos ex
per imentos con sustanc ias mode lo d i s m i n u y e n a l 
mínimo las conc lus iones erróneas, las exper iencias 
de deshidrogenación requieren u n a confirmación 
por métodos más adecuados. Invest igac iones de 
este t i p o se h a n ver i f icado c o n g r a n i n t e n s i d a d ; 
sus resu l tados pueden ind i ca rse en l a fórmula X V 
en que los pequeños círculos señalan aquel los áto
mos de carbono de l esqueleto d e l o leanano, que 
h a n s ido ident i f i cados en f o r m a t o ta lmen te i nde 
pendiente de la deshidrogenación. C o m o se ve, 
estos resul tados c o inc i d en comp l e tamente c o n los 
de l a deshidrogenación. E n resumen, se puede 
dec ir que la formulación de l esqueleto de l o leanano 
según X V debe considerarse como de f in i t i va c o n 
l a m a y o r p r o b a b i l i d a d . 

LOS GIIUPOB FUNCIONALES 

L a determinación de l a posición de los grupos 
funcionales en e l esqueleto d e l o l eanano se rea l i za 
po r métodos m u y var iab les de unos casos a otros . 
P o r e l lo , a continuación sólo c i t amos e jemplos de-

E l haber fijado l a posición de tres met i l os en 
los carbonos 5, 17 y 20 c o n c u e r d a con l a fórmula 
de H a w o r t h p a r a e l esqueleto de l o leanano, pero 
presupone l a e x a c t i t u d de las deducciones sacadas 
de l a deshidrogenación. C o m o se sabe, las enérgi-

mos t ra t i v o s . C o m o se h a demos t rado po r las reac
ciones de transformación, todos los t r i terpenos 
t i enen u n o x h i d r i l o y u n dob le enlace en l a m i s m a 
posición. Se deduce que e l o x h i d r i l o se encuent ra 
en e l ca rbono 2 p o r haber a is lado e l 2-o»- l ,8-di-
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n.et i l -pireno ( IV ) en l a deshidrogenación de la 
0-amir ina . L a posición de l doble enlace en el a n i 
l lo C se deduce de la pirólisis de l áster monomet i -
Iico de l ác. zso-olcanon-lacton-dicarboxi l ico ( V ) ; 
s u posición exacta entre los carbonos 12 y 13 re
quiere u n a demostración más larga basada en re
acciones realizadas en e l doble enlace o en los áto
mos anejos. 

l ' a ra fijar l a posición de otros grujios func iona
les se pueden extraer conclusiones de reacciones 
que pe rm i t an enlazar esos grupos con otros de po
sición y a conocida. Po r ejemplo, la hederagenina 
( X V I ) produce con acetona u n producto de con 
densación ( X V I I ) y se ox ida dando un cetodiácido 
( X V I I I ) que se descar ln ix i la fácilmente formando 
u n cetomonoácido ( X I X ) . De estas reacciones se 
deduce evidentemente l a presencia de dos o x h i 
dr i los en P, de los cuales uno h a de ser p r imar i o y 
el otro secundario. C o m o e l oxh idr i l o secundar io 
se encuentra en 2, según se sabe y a , l a jxisición 
del oxh idr i l o pr imar io no puede ser o t r a sino el 
carbono 23. X o h a sido tan fácil demostrar la po
sición de l car lx jx i lo en l a hederagenina; el p r imer 
punto de referencia fué l a formación de una bro-
mo lac tona ( X X ) a l hacer ac tuar el bromo sobre 
l a hederagenina pues esta transformación es ca 
racterística de los ácidos no saturados en P, y o 
en y, S. 

F ina lmente , no debe perderse de v i s t a que m u 
chos de los grupos funcionales presentan un fuerte 
imped imento estético y sólo se pueden ident i f icar 
con gran d i f i cu l tad por vía química. P o r ejemplo, 
e l doble enlace no se puede hidrogenar n i reacciona 
con las per-ácidos. Ixw grupos cetónicos en ciertas 
posiciones de l a molécula no forman derivados 
funcionales; se d e t r m i n a su presencia por el típico 
espectro de absorción en e l u l t rav io l e ta . Po r últi
mo, los carboxi los son difíciles de esterificar y sus 
esteres se saponif ican con ex t raord inar ia d i f i cu l tad . 
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Comunicaciones originales 
E S T U D I O D E L A F R E C U E N C I A D E L F A C 

T O R R h E N T R E L O S H A B I T A N T E S 
D E M É X I C O 

Las invest igac iones sobre e l aglutinógeno o 
factor R h de l a sangre , h a n a l c anzado en estos úl
t imos t iempos g r a n im|x>rtancia clínica y médica 
en general , pues está d emos t r ado que se t r a t a de 
un e lemento con a c t i v a participación en procesos 
patológicos que aba r can campos tan extensos y ( l is
tantes como l a hematología, l a terapéutica t rans fu -
s iona l , la obs t e t r i c i a , l a antropología y l a m e d i 
c i n a legal. N o queremos ocuparnos , por ahora , 
de los interesantes es tud ios teóricos q u e t r a t a n de 
d i luc ida r p r i n c i p a l m e n t e los mecan ismos de l a he
rencia y l a e s t r u c t u r a de este aglutinógeno; n i de 
las observac iones obstétricas que h a n pe rm i t i d o 
establecer, en este f ac to r R h , l a etiología y pa to 
genia de procesos cata logados desde an t i guo con e l 
nombre de e r i t rob las tos i s fetal. Cons ide rando que 
uno de los pasas p r e l i m i n a r e s p a r a e l conoc im ien to 
de este asunto cons is te en la observación de sus 
características rac ia les y geográficas, queremos 
apor ta r aquí los da t os que sobre l a distribución 
de ta l factor hemos pod ido recoger en la C i u d a d de 
México, comparándolos con los otros estudios 
anter iores en di ferentes partes de l m u n d o . 

Se sabe, que e l f ac to r R h se presenta con aná
logas características y f r ecuenc ia en ambos sexos, 
y también se observó, desde e l p r i n c i p i o de los 
estudios a él consagrados , que no es taba un i f o r 
memente d i s t r i b u i d o entre l a s razas humanas , 
exist iendo en ocas iones , d i ferencias tan notables 
como las observadas desde hace t i e m p o en los 
aglutinógenos M y N . H a s t a e l presente, son r e l a 
t i v amen t e poco abundan t e s l os estudios e fectua
dos con objeto de a v e r i gua r estas di ferencias y los 
resultados no s i empre h a n s ido comple tamente 
acordes. P o r e l lo , creemos necesar io ins i s t i i en 
esta clase de estudios , pues, apar te de su interés 
antropológico, s o n de u t i l i d a d clínica y a que a l 
va r i a r la distribución de l factor R h entre los nú
cleos de población varía también e l porcentaje de 
cuadros patológicos a él a t r i bu ib l e s . 

Antes de presentar los resu l tados do nuestro 
t rabajo y compara r l o s con los do otros inves t i ga 
dores mex icanos , queremos r e sumi r en un cuadro 
( T a b l a I) e l estado a c t u a l de estos es tud ios , pues 
el lo nos seivirá g randemen t e para in t e rp re ta r los 
resul tados ob t en idos en nues t ro med io . 

D e momento , nos l i m i t a r e m o s a presentar en 
este cuadro los d i ferentes porcenta jes de i n d i v i 
duos R h pos i t i vos y nega t i vos obten idos por los 

diferentes invest igadores de t odo e l m u n d o , en d i 
versos grupos raciales o de población, de j ando 
para más adelante el refer irnos a las sulxüvisiones 
del factor correspondientes a esos m i s m o s núcleos 
h u m a n o s . 

X o i n c l u i m o s en e l cuadro los resu l tadas obte
n idos sobre masas de población m e x i c a n a para 
f o rmar con todos el los u n so lo con jun to más ade
lante . 

K x a m i n a n d o l a t a b l a a d j u n t a , se no ta , a p r i 
mera v i s t a , q u e ex iste u n g rupo extenso de razas 
o pob lac iones , ca rac t e r i zadas po r l a ausenc ia to
t a l , o cas i t o t a l , de i n d i v i d u o s R h negat ivos . F o r 
m a n este g r u p o las razas indígenas de América 
(Ch i l enos aborígenes, P ie les R o j a s , etc. ) , los h a 
b i tan tes de los archipiélagos de l Pacífico ( F i l i p i 
nos, Indones ios , H a w a i a n o s , etc. ) , y también los 
esqu imales , los ch inos y los japoneses, entre los 
cuales l a f recuenc ia de i n d i v i d u o s R h negat ivos 
es m u y r educ ida . F r e n t e a es tas agrupac iones , te 
nemos los i n d i v i d u o s do r a za b l a n c a , de or igen 
caucásico, los cua les c o n u n i f o r m i d a d casi cons
t an t e presentan c i f ras a l t a s de i n d i v i d u o s R h ne
ga t i vos osc i lando en t re e l 12 a l 1 5 % . Ingleses, 
ncoyo rk inos , holandeses y aus t ra l i anas de or igen 
europeo o nor t eamer i cano , quedan po r comple to 
comprend idos dent ro de este segundo grupo. F i 
na lmente , ex is ten es tud ios que p e r m i t e n f o rmar 
u n tercer g rupo i n t e rmed i o , c o n s t i t u i d o po r aque
l los núcleos de población en los cuales la frecuen
c ia de i n d i v i d u o s R h negat i vos es m u c h o mayo r 
q u e en e l p r i m e r grupo y f r ancamente menor que 
en e l segundo . Q u e d a f o r m a d o este grupo por los 
por to r r i censes de r a z a b l a n c a , los judíos de l C a 
nadá, los ch i l enos de r a z a b l a n c a y mest izos y , 
sobre t odo , po r los i n d i v i d u o s de l a raza negra. 

E s t a s d i f e renc ias h a n s ido observadas por los 
antropólogos, que cons ide ran de g r a n va l o r e l es
tud i o de las carccterísticas sanguíneas, pues en 
ellas t i enen u n carácter cons tan t e duran te l a v i da , 
inde j xmd ien te de in f luenc ias externas o patológi
cas, heredado según leyes de he renc ia fijas y deter
m inadas , y quedan fuera d e l rad io de. acción de 
las cos tumbres rac ia les . Basándose en estas dife
renc ias d e l f ac to r R h , así como en lo que se refiere 
a l a aparición de sus di ferentes t i pos y en a l guna 
o t r a característica sanguínea, se h a n establec ido 
tres d i ferentes g rupos étnicos de la raza h u m a n a : 

o) Grupo caucásico, ca rac t e r i zado por l a ele
v a d a aparición de i n d i v i d u o s R h negat ivos y gran 
f r ecuenc ia d e l t i p o R h i ( exp l icado genéticamente 
p o r l a ex i s t enc ia de genes r y R 1 en g r a n cant idad ) . 

13 



CIENCIA 

T A B L A I 

R A Z A S Y T IPOS D E P O B L A C I Ó N E X A M I N A D O S 
1 Númwo 

Hr indivi' 
diioa *»tu-
<li>doa 

R h 
negativo* 

Rh 
poaitivoa 

a) (1) 
b) (2) 
c) (3) 
d ) (4) 
e) (5) 

1000 
818 

7317 
766 
335 

12,9% 
13,5% 
14,7% 
12,5% 
14,0% 

« I 

1<4 * 
87,1% 
86,5% 
85,3% 
87,5% 
86,0% 

a) (6) 
b) (7) 

927 
154 

14,8% 
12,3% 

85,2% 
87,7% 

(8) 200 15,4% 84,6% 

(9) 350 14,9% 85 ,1% 

a) (10) 
b) (11) 

179 
429 

10,1% 
10,6% 

89,9% 
89,4% 

Canadienses de raza blanca (Judíos). . (13) 967 8,3% 91,7% 

Chilenos de raza blanca y mestizos... . (18) — 9,5% 90,5% 

Negros de Nueva Yorlt 
a) (14) 
b) (4) 
c) (5) 

223 
80 

135 

8 ,1% 
11.2% 
7,4% 

«1,9% 
88,8% 
92,6% 

(15) 150 7 ,1% 92.9% 

a) (16) 
b) (17) 

132 
150 

1,5% 
0,7% 

98,5% 
99,3% 

» ) (18) 
b) (19) 

150 
180 

1,3% 
0,6% 

98,7% 
99,4% 

(20,21) 369 1,1% 98,9% 

(22) 120 0,8% 99,2% 

(23) 105 0,0% 100,0% 

(24) 100 0,0% 100,0% 

(25) 100 0,0% 100,0% 

(26) — 0,0% 100,0% 

(27) 281 0,0% 100,0% 

(28) — 0,0% 100,0% 
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V) Grupo negroide, c o n menor i ne idenr i a de i n 
d i v i duos l i l i negat i vos y gran p r edomin i o de l t i p o 
R h 0 . d e t e rm inado p o r e l gene R ° m u y frecuente 
en la raza negra, y 

c) Grupo mongoloide, en e l que prácticamente 
no existen i n d i v i d u o s R h negat i vos , y en camb i o 
se encuentra en número r e l a t i v amen t e a l t o u n 
gene m u y raro p a r a los o t ros g rupos , que es e l de
nominado R* i>or R a c e . 

T o m a n d o c omo base estos es tud ios se han po 
d ido ac la rar a l gunos p u n t o s referentes a l or igen 
d e var i os núcleos d e población y así, po r e jemplo , 
se h a ave r i guado q u e los hab i t an tes de raza b l anca 
de Pue r t o R i c o , c u y a f r e cuenc ia de i n d i v i d u o s R h 

ción m e x i c a n a po r inves t i gadores d e l país y ex
tranjeros. D e s g r a c i a d a m e n t e , n o t o d a s l a s inves 
t igac iones están e fectuadas c o n c r i t e r i o análogo, y 
a lgunas son i n comp l e t a s |x>r f a l ta de sueros y m a 
te r i a l a d e c u a d o ; s i n embargo , de l es tud io en con 
j u n t o de todas el las, c reemos se puede l legar a 
ob tener una idea bas tan t e e xac ta sobre la f recuen
c i a y distribución de fac to r R h d e n t r o de l a d i v e r sa 
y v a r i ada población m e x i c a n a . 

K n u n a t a b l a de e s t r u c t u r a análoga a l a ante
rior vamos a presentar los es tud ios has ta a h o r a 
efectuados sobre e l factor R h en México. Incluí
mos en la T a b l a II nuestras prop ias observac iones 
p a r a pode r hace r pos t e r i o rmen t e comenta r i o s e n 
c o n j u n t o . 

T A B L A I I 

I N V E S T I G A D O R 

H. Porti l la (301 

H . Port i l la 

Wiener, ete (31) 

Mena Brito (32) 

C. Baríes (33) 

Kirschner (34) 

Somolinos 

Ti|H> de población 
examinada 

Blanra y mczliza 

"(Momios" puros 

Indios de Tuxpan 

Blanca y mestiza 

Blanca 

Blanca y mestiza 

Blanca 

Núin. ile 
l l l . l i l l i l t K W 
cattiti iadoa 

212 

40 

98 

1500 

100 

397 

420 

Rh 
negativa* 

4,5% 

0,0% 

0,0% 

5,0% 

12,0% 

7,0% 

12,8% 

Rh 
positivos 

»5,5% 

100,0% 

100,0% 

95,0% 

88,0% 

93,0% 

87,2% 

negat ivos es m e n o r q u e en otros núcleos análogos 
de población, se debe a l a mezc l a m a t r i m o n i a l de 

i nd i v i duos b lancos con otros de o r i gen negro que 
h a de t e rminado l a disminución de l número de s u 
jetos R h negat i vos , aparec i endo en c a m b i o u n ele
vado porcenta je de t i p o s R h 0 que no ex is ten en 
las razas b lancas p u r a s (4). También por este t i p o 
de estudios se h a p o d i d o d e t e r m i n a r que los ind ios 
Papuas , ca ta logados entre los negros por a lgunos 
antropólogos, pe r t enecen , de acue rdo c o n sus c a 
racterísticas sanguíneas, a l g rupo rac i a l mongo
lo ide (29). 

Nos hemos a l a r gado a p u n t a n d o estos datos de 
t i po general c o n e l ob j e to de que s i r v a n de base a l 
es tudio sobre l a f r e cuenc ia y distribución de l factor 
R h entre l a población m e x i c a n a , pues de n o tener 
en cuen ta los da t os anter io res , los resu l tados de 
las inves t i gac iones q u e h a s t a l a fecha h a n s ido 
e fectuadas parecerían poco concordantes . 

Desde el d e s c u b r i m i e n t o de l f ac to r R h , h a n 
s ido pub l i cadas d i v e r sas observac iones y es tud ios 
de t a l factor e fec tuados sobre núcleos de p o b l a -

A n a l i z a n d o e l c u a d r o anter io r , se obse rva que 
ex is ten tres t i pos d i s t i n t o s d e resul tados , a p r i m e 
r a v i s t a , poco acordes entre sí. D e u n lado , H e r 
nández de l a P o r t i l l a , y W i e n e r y co laboradores , 
e s t u d i a n razas indígenas puras (otomíes e ind ios 
de T u x p a n , N a y a r i t ) encon t r ando , i g u a l que en 
otros es tud ios sobre razas aborígenes amer icanas , 
que no ex is ten i n d i v i d u o s R h negat ivos . 

L o s resu l tados de M e n a B r i t o , de K i r s c h n e r , 
y de l m i s m o Hernández de l a P o r t i l l a sobre l a m a 
sa de l pueb lo mex i cano hab i t an t e en la c a p i t a l , 
d a n resu l tados casi análogos entre sí, osc i lando 
l a f recuencia de i n d i v i d u o s R h negat i vos de l 4,5 
a l 7 , 0 % . E l m a t e r i a l h u m a n o u t i l i z a d o p a r a estas 
de terminac iones , pertenece en e l caso de M e n a 
B r i t o , en su mayoría a pac ientes y fami l iares de l 
H o s p i t a l I n f an t i l de Méx ico ; Hernández de l a P o r 
t i l l a h a recogido sus casos en e l H o s p i t a l G e n e r a l 
de es ta c i u d a d y R i c a r d o K i r s c h n e r , utilizó p a r a 
sus estudios los donadores de sangre de l I n s t i t u t o 
de Hematología y T rans fus i ones . E n los t res ca 
sos, podemos dec i r que es m u y análoga l a c o n s t i 
tución rac i a l de los i n d i v i d u o s examinados , que 
per tenecen a l g r a n núcleo de población mes t i za , 
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en s u mayoría, c ruce de español y mex icano. P r o 
bab lemente , es en el H o s p i t a l Gene ra l donde l a 
proporción de e lementos indígenas puros se pre
senta con más f recuencia y esto se refleja también 
en los resultados, pues de los tres estudios es en 
el de Hernández de l a Por t i l l a donde se encuen t ra 
la menor proporción de i n d i v i d u o s R h nega t i vos ; 
en camb io , K i r sehner , cuyos donadores pertene
cen, en l a m a y o r par te , a clases sociales más aco
modadas (en su mayoría estudiantes ) , y con m a 
y o r mezc la de elementos de raza caucásica, o b 
t iene dentro de este g rupo l a c i f ra más e levada de 
i nd i v i duos R h negat ivos . 

E n contraste c o n estos resul tados anter iores , 
tenemos a h o r a qué cons iderar los estudios de C a 
ro l i na Baríes y los nuestros, que, acordes entre sí, 
están s in embargo m u y d is tanc iados de los ante
riores. E n lo referente a nuestros casos, la exp l i 
cación parece senc i l l a : nosotros hemos examinado 
casi exc lus ivamente ind i v iduos de nuestra c l i ente la 
p r i vada , c ons t i tu i da p r inc ipa lmente por e lementos 
de la C o l o n i a española o descendientes de espa
ñoles1, y creemos que l a e levada c i f ra de sangres 
R h negat ivas ob ten ida se debe a l hecho de haber 
u t i l i z ado u n a masa un i f o rme de ind i v i duos , cons
t i tuyentes de un sector i m p o r t a n t e de la población 
mex icana , pero de raza caucásica que conserva 
sus características. E n apoyo de nues t ra tesis, 
debemos también u t i l i z a r la observación de l D r . 
U r i b e G u e r o l a re fer ida en u n a sesión clínica de l 
H o s p i t a l Español (36). Según expuso este inves 
t i gador en d i cha sesión, d e d i c a d a exc lus i vamente 
a l factor R h , había observado que en e l B a n c o de 
Sangre de esta Institución e l porcentaje de i n d i v i 
duos R h negat ivos era m u c h o mayo r , que e l obte 
n ido en su exper ienc ia an te r i o r de l H o s p i t a l Juá
rez, encontrando ac tua lmente c i f ras cercanas a l 
1 5 % . E n d i cho C e n t r o H o s p i t a l a r i o l a as i t enc ia 
es dada cas i exc lus i vamente a españoles residentes 
en México o a hi jos de españoles, lo q u e exp l i c a 
este a u m e n t o de i nd i v i duos R h negat ivos, que 
también se con f i rma es tud iando las a l tas c i f ras de 
f recuenc ia para los casos de er i t rob lastos is en d i 
cho hosp i ta l y comparándolas c o n las ob t en idas 
en l a m a t e r n i d a d de l H o s p i t a l G e n e r a l , donde 
prácticamente n o se presenta es ta en f e rmedad . 

N o conocemos c o n e x a c t i t u d el mate r i a l u sado 
po r l a S r t a . Baríes, paro de l a l e c t u r a de s u t raba jo 

1 Técnicamente nuestras determinaciones han sido cfcel 
toadas dé un modo uniforme, siguiendo la técnica origina 
de Wiener, con soluciones de glóbulos lavados a l 2 por %. 
LOB sueros nnti Rh utilizados fueron al suero anti Rho (85 
%) preparado por el Blood Donor Service de Nueva York, 
y otro de análoga especificidad, obtenido por galantería 
del Prof. E . M . Katzin, de Nueva York, durante nuestra 
estancia en su servicio de la Blood Transfusión Association. 
Todas las lecturas de los resultados fueron controladas mi
croscópicamente, utilizándose en todas los casos testigos 
Rh+ y Rh-, asi como controles del suero salino. 

se desprende que también h a deb ido inves t i gar 
sobre ind i v iduos en l a mayoría de or igen caucá
sico, pertenecientes a s u c l i en te la pa r t i cu l a r de 
l abora to r i s ta . 

C o n estos comentar ios , creemos quedan a c l a 
radas las sorprendentes i r regu lar idades de l cuadro 
an te r i o r y entonces se explicarían las di ferencias 
con sólo ap l i c a r los conoc imientos y a establec idos, 
a l caso mex icano . E n México, esquemáticamente 
la población está cons t i tu ida p o r i nd i v i duos de 
tres t ipos d i s t in t os : las razas indígenas o aboríge
nes, de ascendenc ia d i s cu t ida , probab lemente oceá
n i c a según los estudios de P a u l R i v e t (35), c u y a 
hipótesis se con f i rma también po r las d e t e r m i n a 
ciones de l factor R h que conserva , entre los indí
genas mexicanos puros, características m u y seme
jantes a las encontradas entre los aborígenes aus 
t ra l ianos y de las islas de l Pacífico en genera l . 
Comp l e tamente opuesto en sus características R h 
a este t i p o indígena, debemos cons iderar e l i n d i 
v i d u o de r a za caucásica, con e levado porcentaje 
de sangre R h negat ivas l legado a l país desde los 
siglos de l a C o n q u i s t a . L o s españoles, p r inc ipa l es 
representantes de este segundo g rupo , n u n c a pre
sentaron pre ju ic ios de r a za que les imp id i e s en e l 
c r u c e c o n e l e lemento abor igen, resul tando de 
estas uniones e l tercer t i p o de población, c o n s t i 
tu i do por i nd i v i duos mestizos que hoy día f o r m a n 
l a g ran mayoría de los hab i tantes de México, sobre 
todo en las grandes poblac iones . Se comprende 
fácilmente que de l a unión de las dos razas p r i m i t i 
vas , u n a s i n sangres R h nega t i vas y l a o t ra c o n 
e levado porcentaje de el las, resulte u n a masa de 
población en l a cua l l a proporción de i n d i v i d u o s 
R h negat ivos sea in t e rmed ia a las de sus progeni 
tores, t a l y como lo h a n observado Hernández de 
l a P o r t i l l a , M e n a B r i t o y K i r s e h n e r . 

Debemos entonces, de acuerdo con nuestros 
conoc imientos actuales y en espera de nuevas y 
más ampl iadas invest igac iones, suponer que e l fac
t o r R h no está homogéneamente d i s t r i bu ido entre 
l a población mex icana . L a t o t a l i d a d de los i n d i v i 
duos indígenas, según los estudios has ta ahora co
nocidos, son R h pos i t ivos . L a g ran masa mes t i za , 
presenta u n porcentaje de i nd i v i duos R h negat i 
vas , aprox imadamente de l 5 , 5 % , y e l núcleo t a m 
bién impor tante de habi tantes de or igen caucásico 
incorporados a l a población fija de l país, conserva 
u n porcentaje más elevado que según nuestros es
tud i as es d e l 1 2 , 8 % . E s t a s var iac iones en l a fre
cuenc ia de l factor R h , se acompañan también de 
di ferencias en l a aparición de cuadros patológicos 
produc idos por t a l factor , los cuales varían según 
el sector de población cons iderado . 

F ina lmen t e , queremos presentar antes de ter
m i n a r a lgunos datos que hemos ob ten ido , referen-
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tes a la distribución de los t i p o s d e l f ac to r R h 
dent ro de la poblaeión m e x i c a n a . H i s t a e l pre
sento, no conocemos más e i tud io - . sobro los t i pos 
de l factor R h en México . <|ii • el e f ec tuado p >r W i e 
ner y co l . (31), sobre los i nd i o s do N a y a r i t ; que 
sepamos, ningún o t r o i n v e s t i g a d o r h a p u b l i c a d o 
estudios en ese sen t ido . P o r e l l o , nosotros q u e te
nemos u n a pequeña expe r i enc i a o b t e n i d a sobro 50 
de los i nd i v i duos e s tud i ados a n t e r i o r m e n t e (es
pañoles o descendientes de españoles) c reemos de 
interés presentar , únicamente a t i t u l o i n f o r m a t i v o , 
e l s igu iente c u a d r o d o n d e c o m p a r a m o s nuest ros 
resul tados , c o n los ob t en idos p o r W i ene r , y aña
d imos el resu l tado do análogos es tud ios sobre u n 
núcleo de población ing l esa , p a r a d e m o s t r a r cómo 
nuestros resu l tados se a s eme j an más a los o b t e n i -

mátioanT>nte pueden c las i f i carse en t r e s t i p o s : r a -
z r s aborígenes, espinólos em ig rados y un g ran 
núcleo f o r m i d o po r l a m e z c l a de estos dos , c o n s t i 
t u y e n d o el g r u p o d^ los me s t i z o s . 

E s p e r a m o s a m p l i a r próx imamente estas ob
servac iones , sobre t o d o las re f e rentes a l a deter 
minación de t i p o s y s u b t i p o s R h , c o n t a n d o para 
e l lo con el g ran i n c r e m ' ' i i t o qu'e en l a a c t u a l i d a d 
h a n t o m a d o en México los e s t u d i o s sobre este 
fac tor , u n i d o a u n e s t ado m i s f a vo rab l e de las 
c o n d i c i o n e s técnicas c o n s e c u t i v a s a l a u m e n t o en 
l a producción y s u m i n i s t r o de sueros específicos 
y a l m e j o r a m i e n t o de los métodos de e s tud i o , con 
mod i f i c a c i ones a l g u n a s t a n in t e r e san t es c o m o l a 
p ro sen tada r e c i en t emente p o r B a y o n a (37), en 
es ta m i s m a r e v i s t a . 

T A B L A I I I 

POBLACIÓN E X A M I N A D A 
FRECI -ENCIA POU ••; DI: IOS TIPOS DK RI,.« 

POBLACIÓN E X A M I N A D A 
rh . rh" r h " i l , ' rh' R h . Il h. Rh> 111» l i l i : 

Indios de Tuxpan, Nayarit (Wiener, 
3 D 0 0 0 0 1 48,0 9,2 41.8 

Habitantes de Mí'xiro de origen espa-
12,8 0 2 0 0 54,0 19,8 11,4 

Iiigleses de Cambridge (Race, 6) 14,7 0,6 1,2 0 2,4 54,9 12,2 13,6 

dos sobre r a za caucásica, c o n f i r m a n d o lo expues to 

an t e r i o rmente . 

R E S U M E N 

Se e s t u d i a e l f a c t o r R h de 4 2 0 i n d i v i d u o s h a 
b i tantes de México, D . F . , de o r i gen español en 
su mayoría, e n c o n t r a n d o u n 1 2 , 8 % do R h n e g a t i 
vos. E s t a c i f ra es más a l t a q u e la o b t e n i d a p o r 
otros invest igadores que t r a b a j a r o n sobro ra zas 
indígenas ( 0 , 0 % R h - ) o sobro población m e s t i z a 
(4,5 a 7 , 0 % R h - ) , explicándose e s t a d i f e r enc ia po r 
las características caucásicas conservadas en l a 
sangre de l os i n d i v i d u o s p o r nosotros e s tud i ados . 
Se presenta u n p r i m e r ensayo de e s tud i o de l a d i s 
tribución do los t i pos d e l f ac to r R h d e n t r o de l a 
m i s m a población m e x i c a n a , c o n c o r d a n d o nues t ras 
c i fras, en par te , c o n las o b t e n i d a s sobre ingleses o 
neoyork inos , y son d i f e rentes de las o b t e n i d a s so
bre razas alwrígenes. C o n s i d e r a m o s q u e e l f ac to r 
R h está i r r e gu l a rmen t e d i s t r i b u i d o en t re la p o b l a 
ción mex i cana , repartiéndose de a c u e r d o c o n los 
diferentes orígenes d e los i n d i v i d u o s , (pie e sque . 

• Para la nomenclatura de los tipos del factor Rh he
mos utilizado la última propuesta por el Dr. Wiener y pu
blicada en noviembre de 1040 en el Brtiliih Utd. J., II : 
752. 

SUMMARY 

S t u d i e s o n t h e R h fac to r hav e been m a d e i n 

420 i n h a b i t a n t s of M e x i c o C i t y , of S p a n i s h o r i g i n . 

I t was f o u n d t h a t 1 2 , 8 % were R h nega t i ve . T h i s 

a m o u n t o f R h nega t i v e s is h i g he r t h a t w h a t was 

o b t a i n e d b y o the r i n v e s t i g a t o r s on na t i v e races 

(0,0 R h - ) a n d o n the mes t i z o people ( 4 , 5 - 7 , 0 % 

R h - ) . T h e s e d i f ferences were e x p l a i n e d as due to 

Caucas ian c h a r a c t e r i s t i c s o f the cases s t u d i e d . 

A first s t u d y of the d i s t r i b u t i o n of the R h types 

a m o n g the same m e x i c a n p o p u l a t i o n shows res-

s emb lance w i t h the resu l ts o b t a i n e d o n E n g l i s h 

people a n d N e w y o r k e r s , a n d is d i f ferent to those 

f o u n d in s tud i e s of abo r i g i n e races. 

W e c o n s i d e r t h a t the R h fac to r i n m e x i c a n 

p o p u l a t i o n has i r r e gu l a r d i s t r i b u t i o n i n a c c o r d 

ance w i t h the o r i g i n e of t h e i n d i v i d u a l s m a i n l y of 

three t y p e s : A b o r i g i n e races, S p a n i s h emig ra to rs 

a n d the v e r y large nuc l eus f o rmed b y the m i x t u r e 

of b o t h , t h a t c o n s t i t u t e the mest i zos people. 

G . SOMOLINOS O'ARDOIS 

Mexico, D. F. 
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O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L A I S L A M I E N 
T O D E H I P A F O R I N A D E L C O L O R Í N 

(ERYTHRINA AMERICANA M I L L . ) 

L a h i p a f o r i n a (bctaína de l t r i p t o f ano ) fué des 
c u b i e r t a po r Gresho f f en las s em i l l a s de Erythrina 
hypaphorus (1) de donde tomó el n o m b r e , especie 
que ha s ido r e b a u t i z a d a después c o m o E. subum-
brans. S i n embargo , no es e x c l u s i v a de esa especie 
s ino que más b i en parece característica de l género 
Erythrina, pues h a s i d o a i s l ada de u n g ran número 
de especies per tenec ientes a d i c h o género (v. t a b l a 
a d j u n t a ) . E n l a p resente n o t a d a m o s c u e n t a de 
haber l a a i s lado también de las s em i l l a s de E. ame
ricana M i l i . , árbol c onoc i do v u l g a r m e n t e en M é 
x i c o bajo e l n o m b r e de "co lor ín" . I n c i d e n t a l m e n -
te, F o l k e r s y K o n i u s z y (8) i n d i c a n l a presenc ia de 
h ipa f o r ina en e l colorín, pero n o d a n r e n d i m i e n t o . 
C o m o método de a i s l a m i e n t o hemos segu ido e l de 
Marañen y San tos (2) p a r a t ener da tos c o m p a r a 
t i vos . P o r este p r o c e d i m i e n t o , e l r e n d i m i e n t o o b 
ten ido (0,4%) es m u c h o más ba jo que en l a m a y o 
ría de las especies, lo c u a l qu ie re dec i r que e l " c o l o 
r ín " es u n a de las especies de Erythrina que con 
t ienen menor proporción de h i p a f o r i n a . T a n sólo 

lo t i ene menor un e j e m p l a r de E. glauca p roceden te 
de Ceilán (7). 

Se h a es tud iado el r e n d i m i e n t o c o m p a r a t i v o 
p r e c i p i t ando l a h i p a f o r i n a en f o r m a de sales i n s o -
lubles , p r i n c i p a l m e n t e e l n i t r a t o (9) y el f l a v i a n a -
to (4). P a r a e l lo se util izó u n m i s m o ex t rac t o , de 
u n so lo lote de s em i l l a s , q u e se dividió en partes 
alícuotas. E l f l a v i a n a t o s i r ve m u y b ien p a r a a i s la r 
l a h i p a f o r i n a y e l r e n d i m i e n t o o b t e n i d o (1,8 g de 
f l a v i a n a t o de 200 g de s emi l l a s que cor responden 
a u n 0 , 4 % de h i p a f o r i n a ) co inc ide e xac t amen t e 
c o n e l q u e se l o g r a en h i p a f o r i n a l i b r e po r e l méto
d o de Marañón y S a n t o s (2). E n c a m b i o , e l n i 
t r a t o , m u c h o más s o lub l e que e l f l a v i ana to , d a u n 
r e n d i m i e n t o más ba j o ( 0 , 16% ) , po r l o que n o s i r ve 
p a r a el a i s l a m i e n t o c u a n t i t a t i v o de l a h ipa f o r ina . 

Se i n c l u y e n microfotografías de las cr is ta les de 
h i p a f o r i n a l i b r e , de l n i t r a t o y d e l f l a v i a n a t o , que 
t i enen f o rmas c r i s t a l i n a s m u y características. L o s 
r esu l t ados analíticos sobre e l f l a v i a n a t o de h i p a 
f o r i n a i n d i c a n que con t i ene \y¿ molécula de a g u a 
d e cristalización, c o n lo c u a l c o in c i d e también l a 
determinación de nitrógeno r e a l i z a d a po r sus des
c u b r i d o r e s ^ ) : ene. 9 , 7 % , c a l . 9 , 5 4 % . 

Contenido en hipaforina de las especies de Erythrina 

E S P E C I E 

E. hypaphorus (E. subuwbraní) 

E. variegata var. orientali» 

E. indica (E. variegata var. orientalis). . 
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E. falcata 

E. dominguezi 

E. sandwicensié 

E. subumbrans 
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E. variegata var. orientalis 

E. fusca 

E. velutina 

E. macrophijlla 

E. flabelliformi* 

E. abyssinica 

E. herbácea 

E. americana 
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0,8 
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C I E N C I A 

PARTB I M'MIIMI -. I .! 

1 Kg de semillas ilo colorín, procedente di ' Jalapa (Vc-
rarruzt, se molió finamente y si- mezcló con 700 g di- cal 
apagada. La mezcla se agotó con éter, después con cloro
formo y, finalmente, con alcohol, en extractor continuo. E l 
extracto alcohólico se evaporó a seco en b.m. y el residuo se 
extrajo con agua fría disolviéndose la mayor parte. I.a so
lución acuosa filtrada se enrasó a 300 cm' y tle ella se toma
ron partes alícuotas. 

Hipa/orina.—100 cm 1 de solución acuosa (200 e de se
millas) se precipitaron con solución saturada de ác. fosfo-

Fig. l . -H ipa for ina ; X 22. 

mol II ni ico según Maraflón y Santos (2). Descompuesto el 
precipitado con carhonato de sodio y extraída con alcohol 
absoluto, se obtiene la hipaforina libre que se recristaliza 
en alcohol. Kendimiento: 0,8 g (0,4%). P.f. 251-252" 
(desc.). Forma prismas incoloros agrupados en maclas (lig. 
1). Análisis: Cale, para C u l I , , 0 i X j : 68,26% C; 7,36% H . 
E n e : 68,04% C; 7,71% H. 

Nitrato.—: A 100 cm 1 de solución acuosa (200 g de se
millas) se agregan uno» 3-5 cm' tle ác. nítrico conc. y se dc-

Fig. 2.—Nitrato de hipaforina; X 22. 

ja en reposo. A l cabo de unos días se filtra el precipitado 
cristalino y se recristaliza en alcohol-éter. 

Rendimiento: 0,4g (0,16% de hipaforina). P.f. 225-226? 
(desc.). Cristales maclatlos en forma de heléchos (fig. 2). 

Análisis: Cale, para 
- N0iH.CuH„0i.\--54,36% C ; 6,19% H 

Ene . -54 ,64% C ; 6,30% H 

Flaeianalo: A 100 c m ' de solución acuosa (200 g de se
millas) se agrega una solución alcohólica saturada de ác. 
flaviánico. E l abundante precipitado amarillo (unos 2,5 g) 

se filtra con vacío y se cristaliza en alcohol de 96%. E l pre
cipitado crudo contiene abundante proporción de flaviana-

Fig. 3.—Flavianato de hipaforina; X 80. 

to de calcio que no se disuelve en el alcohol. D.'spués tic 
recristalizar en alcohol queda exento de cenizas. 

Rendimiento: 1,9 g (0,4% de hiparfoina). P.f. 230-231° 
(desc.). Agujitas amarillo-anaranjadas finas y brillantes 
(fig. 3) 

Análisis C,„H,0,X*S. C u H i , 0 , N i . 1 H H . 0 

Cale.: 4,60% H»0; 49,06% C ; 4,63% H 

Ene. 4,58% H«0, 48,93% C ; 4,73% H 

Ix>s análisis de C o H son microdoterminae io -
nes realizadas |x>r el D r . C . T i e d c k e , de N u e v a 
Y o r k . I.US microfotograffas fueron real izadas por 
el D r . M . Martínez Báez a q u i e n me es m u y grato 
expresar mi agradec imiento . 

Pa r t e de este t rabajo fué rea l i zado en el Ins t i 
t u t o de S a l u b r i d a d y En f e rmedades Trop ica l es , 
con a yuda mate r i a l de " I - a C a s a de España en 
Méx ico " . 

FRANCISCO GIRAL 

Laboratorios "Hormona". 
México, D. F . 
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CIENCIA 

Noticias 
O R G A N I Z A C I Ó N E D U C A T I V A , C I E N T Í F I C A 
Y C U L T U R A L D E L A S N A C I O N E S U N I D A S 

( U N E S C O ) 

L a P r i m e r a C o n f e r e n c i a G e n e r a l se celebró 
en París en n o v i e m b r e p a s a d o , inaugurándose 
el día 16. Ac tuó c o m o S e c r e t a r i o e j e c u t i v o e l 
P ro f . Julián H u x l e y , y a s i s t i e r o n a e l l a r ep re 
sen tantes de 29 n a c i o n e s , c o n u n t o t a l a p r o x i 
m a d o de 800 de l e gados . L a s secc iones se r e u 
n i e r o n en e l a n t i g u o H o t e l M a j e s t i c , A v e n i d a 
K l e b e r . 

L a c o n f e r e n c i a se pro longó h a s t a el día 10 
de d i c i e m b r e , aprobándose en e l l a u n p r e s u 
pues to de 3 5 , 0 0 0 , 0 0 0 de pesos ( m o n e d a m e x i 
cana ) . 

Se tomó el a c u e r d o de c e l e b r a r l a c on f e r en 
c i a c o r r e s p o n d i e n t e a 1947 en l a c i u d a d de M é 
x ico . 

L o s f ondos de l a Divis ión d e C i e n c i a s N a t u 
ra les p a r a 1947 h a n s i d o d i s t r i b u i d o s en c o n 
j u n t o en l a s i g u i e n t e f o r m a : P e r s o n a l 7 3 0 , 0 0 0 ; 
C o n f e r e n c i a s I n t e r n a c i o n a l e s 7 5 0 , 0 0 0 ; E s t u d i o s 
e In f o rmes 3 5 0 , 0 0 0 ; P u b l i c a c i o n e s y p r o d u c c i o 
nes 250 ,000 ; B e c a s 2 , 0 0 0 , 0 0 0 ; C o n s u l t a s y ser 
v i c i o s de c a m p o 1 ,000,000; C a m b i o s , c o n t r i b u 
c iones , e t c . , 500 ,000 . 

E n l a sesión final e l D r . A . M a c L e i s h , de le 
gado de los E s t a d o s U n i d o s , declaró q u e l a m i 
sión f u n d a m e n t a l de l a U N E S C O sería e l c o n 
t r i b u i r a l a p a z m e d i a n t e l a preservación, i n c r e 
m e n t o y diseminación d e l c o n o c i m i e n t o q u e los 
hombres t i enen de s u s s eme j an t e s , y de su 
m u n d o . E s t o se efectuará — añad ió—, v o l v i e n 
do a c rea r los c e n t r o s e d u c a t i v o s y c u l t u r a l e s 
q u e h a n s ido d e s t r u i d o s , e x t e n d i e n d o las c o m u 
n icac iones , e l i m i n a n d o l a i g n o r a n c i a y r ev i sando 
los l i b r o s de t e x t o d e t o d o e l m u n d o . 

E n t r e l a s c o m u n i c a c i o n e s e i n f o r m e s p r e s en 
t ados d e s t a c a e l d e l P r o f . J . N e e d h a n , Sec r e ta r i o 
de l a División de C i e n c i a s N a t u r a l e s , sobre l a 
" C i e n c i a y l a U N E S C O : Cooperación cientí
fica i n t e r n a c i o n a l " , q u e c o n s t i t u y e u n a c o n t r i 
bución m u y v a l i o s a p a r a e l d e sa r r o l l o de las r e l a 
c iones entre los c u l t i v a d o r e s de l a s c i enc ias de l a 
n a t u r a l e z a . P u e d e n o b t e n e r s e e j emp l a r e s de 
este i n f o r m e solicitándolos de l S e c r e t a r i a d o de l a 
División de C i e n c i a s N a t u r a l e s . 

E n l a C o n f e r e n c i a se acordó t o m a r en cons i 
deración l a i d e a d e e s t a b l e c e r u n I n s t i t u t o I n 
t e r n a c i o n a l d e l A m a z o n a s h i l e a n o e n Belém 
( B r a s i l ) , y q u e e l s e c r e t a r i a d o quede a u t o r i z a d o 
p a r a o r g a n i z a r u n a Comis ión Científ ica I n t e r 
n a c i o n a l , que , en relación con e l B r a s i l , C o l o m 

b i a , E c u a d o r , B o l i v i a , Perú, V e n e z u e l a , F r a n 
c i a , G r a n Bretaña, H o l a n d a y E s t a d o s U n i d o s , 
i n v e s t i g u e e l p r o b l e m a in situ en t odos sus as
pec tos , t a n p r o n t o c o m o sea pos i b l e , i n c l u y e n d o 
t a n t o l os p u n t o s d e resolución i n m e d i a t a c omo 
los p l a n e s de l a r go a l c ance , así c o m o t o d o lo 
r e f e r en t e a su f u n c i o n a m i e n t o y a l a f o r m a de 
l l e g a r a e s t ab l e c e r u n a c u e r d o en t re los gob i e r 
n o s q u e deseen coope ra r y l a U N E S C O . 

Se acordó también q u e se i n s t i t u y a un g r u p o 
d e Ciencia de la Nutrición y Tecnología de los ali-
me.ntofs, f o r m a d o p o r científicos m u y se l ecc i ona
dos , q u e c o m p r e n d a n t o d o s los aspec t os d i v e r s o s 
de l p r o b l e m a , c o n c o l a b o r a d o r e s , y q u e esté b a 
s a d o ( h a s t a d o n d e s ea f a c t i b l e ) en los l a b o r a t o 
r i os ex i s t en tes , p e r o q u e t e n g a u n a g r a n m o v i l i 
d a d de acción po r m e d i o s espec ia l es de t r a n s 
p o r t e , y q u e l o s g r u p o s que de él se f o r m e n 
p u e d a n a c t u a r en l a I n d i a , A m a z o n a s h i l e ano , 
C h i n a , y , t a n p r o n t o c o m o l a s c i r c u n s t a n c i a s lo 
p e r m i t a n , también en África. 

R E U N I O N E S C I E N T Í F I C A S I N T E R N A C I O N A L E S 

Unión Internacional de Ciencias Biológicas.— 
Se reunirá en C o p e n h a g u e e l día 28 de j u l i o de 
1947. P a r a lo re ferente a es ta reunión d i r i g i r se a 

M . J . S i r k s , G c n e t i s c h , Harén, G r o n . ( H o l a n d a ) . 

Comité del Plankton, Consejo Internacional para 
la Exploración del Mar.—Se reunirá en C o p e n h a 
gue a fines de l v e rano de 1947. D i r i g i r s e a F . S . 
R u s s e l l , M a r i n e B i o l o g i c a l L a b o r a t o r y , P l y m o u t h 
( Ing la t e r ra ) . 

VIII Congreso Internacional de Entomología.— 
Se espera que podrá reun i rse en E s t o c o l m o , en 
agosto de 1948, bajo l a p r e s idenc i a de l D r . Y n g v e 
Sj ostedt . 

X Congreso Internacional de Ornitología.—De
bió celebrarse este congreso en F i l a d e l f i a en 1942, 
pero fué pospues to a causa de l a gue r ra , y se p ro 
y e c t a su reunión en los E s t a d o s U n i d o s p a r a des
pués de 1947. Será pres idente e l D r . A . W e t m o r e 
y secre tar io genera l e l D r . L . G r i s c o m , de l M u s e o 
de Zoología C o m p a r a d a de H a r v a r d . E s secreta
r i o d e l Comité Ornitológico I n t e rnac i ona l e l Sr . 
J o a n D e l a c o u r , d e l M u s e o A m e r i c a n o d e H i s t o r i a 
N a t u r a l . 

VII Congreso Internacional de Botánica. —Se 

reunirá en E s t o c o l m o en e l v e rano de 1950. P a r a 

lo re ferente a e s t a reunión d i r i g i r se a l D r . H u g o 

O s v a l d , Co l e g i o de A g r i c u l t u r a de U p s a l a (Suecia) . 
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C O N G R E S O G E O L Ó G I C O I N T E R N A C I O N A L 

E l Congreso Geológico In te rnac iona l que de
bería haberse celebrado en 1940 en l a G r a n B r e 
taña, pospuesto por l a G u e r r a , se reunirá en L o n 
dres en 1948, como sesión X V I I I de los Congresos 
Geológicos Internac ionales , s iendo su Pres idente 
S i r T h o m a s H . H o l l a n d , profesor emérito de la 
U n i v e r s i d a d de E d i m b u r g o . L a Secretaría general 
d e l Congreso, a cargo de los Pro fs . A . J . B u t l e r y 
D r . L . H a w k e s , se h a l l a en el edif icio del Serv i c i o 
y del M u s c o Geológicos, E x h i b i t i o n R o a d , S o u t h 
K e n s i n g t o n , Londres , S . W . 7. Ex i s t e además un 
comité ejecutivo f o rmado por 29 destacados geó
logos británicos. 

E n e l c i tado edif icio se celebrarán las sesiones 
de l 25 de agosto a l I o de sept iembre, figurando 
como ponencias generales de l Congreso los 12 te
mas s iguientes: I o P rob lemas de Geoquímica; 2 o 

Procesos metasomáticos en e l me tamor f i smo ; 3 o 

R i t m o de la sedimentación; 4 o Resu l tados geoló
gicos de la Geofísica A p l i c a d a ; 5 o Geología de los 
yac imientos de h ierro ; 6 o Geología de l petróleo; 
7 o Geología, paragénesis y reservas de minerales 
de p l omo y z inc ; 8 o Geología m a r i n a y de los f on
dos oceánicos; 9 o Límites del P l ioceno y Ple istoce-
n o ; 10° Facies de las F a u n a s y F l o ras ; correlación 
zona l ; 11° Correlación de rocas cont inentales con
teniendo vertebrados, y 12° M o v i m i e n t o s terres
tres y evolución orogénica. 

Las comunicac iones se podrán presentar en 
cua lqu ie ra de las 5 lenguas oficiales d e l Congreso 
(inglés, español, francés, alemán e i ta l iano ) . 

Antes y después de las sesiones, entre el 5 de 
agosto y el 18 de sept iembre, se efectuarán n u m e 
rosas excursiones, p a r a que los congresistas pue
d a n conocer las var iadas formaciones geológicas, 
interesantes y en par te clásicas, de Ing la te r ra y 
Gales, E s co c i a e I r l a n d a . Y a se ha d a d o a conocer 
e l p rog rama amp l i o de estas excursiones, que es
tarán a cargo de destacados geólogos británicas. 

R E V I S T A S 

A p a r t i r de enero de 1947, el Journal of Physi-
cal Chemistry h a camb iado su título po r e l de Jour
nal of Physical a ,d Coüoid Chemistry. L a rev is ta 

fué fundada en 1896 po r W i l d e r D . B a n c r o f t y ol 

in i c i a r s u 51 año de v i d a ha sent ido l a necesidad 

de reconocer en su título que u n a gran par te de 

los trabajos en e l l a pub l i cados se han referido a la 

química de los coloides. L a publicación continúa 

siendo b i m e n s u a l . E l ed i to r de l a r e v i s ta es S . C . 

L i n d , c o n l a colaboración de H . B . Weiser como 

edi tor p a r a la química co lo idal y L . K e l l e y co

m o ed i tora ayudante . S o n editores asociados: E . J . 

B o w e n , C . N . H inshe lwood , J . G . K i r k w o o d , J . R . 
P a r t i n g t o n , I. M . K o l t h o f f y T . F . Y o u n g . 

N U E V O B O L E T Í N B I O L Ó G I C O 

f o n el nombre de B IOLOGÍA , Boletín Oficial de 
las principales Sociedades biológicas, Comisiones y 
Congresos internacionales a caba de aparecer, p u 
b l i cado por Chronica Botánica, un sup lemento 
mensua l , establecido a i n i c i a t i v a de numerosos 
biólogos de todas las partes d e l m u n d o , dest inado 
a l a inserción y divulgación o p o r t u n a de las n o t i 
c ias y acontec imientos profesionales de interés i n 
te rnac iona l p a r a los invest igadores de la Zoología 
y de la Botánica de los d i s t in tos países del g lobo. 

' E n este sent ido el nuevo boletín v iene a comple 
mentar e l número especial que anua lmente pub l i c a 
Chronica Botánica con e l nombre de P H Y T O N (Co
lección de cortas contr ibuc iones a l método, filoso
fía e h is to r ia de la Biología y de la A g r i c u l t u r a ) y 
de P A L L A S (Rev i s ta del progreso en las Relaciones 
internacionales y l a Cooperación científica). 

E n B IOLOGÍA se h a copiado e l f o rmato de l 
"Massaehuse t t s C c n t i n e l " en 1876, tiene 4 pági
nas y está excelentemente impreso . Según nos co
m u n i c a el ed i to r de Chronica Botánica, ese i n f a t i 
gable t raba jador que es e l D r . Ve rdoo rn , el conte
n ido se mantendrá pura y exc lus ivamente in for
ma t i vo , s i n presentar debates n i pub l i c a r artículos 
que t ienen su lugar adecuado en las páginas de 
Chronica Botánica. 

Ixis dos números aparec idos has ta ahora, que 
corresponden a los meses de enero y febrero, c on 
t ienen nu t r i do e interesante ma t e r i a l i n f o rmat i vo , 
p o r lo q u e n o dudamos de l a o p o r t u n i d a d de l a 
aparición del boletín y de l seguro éxito y excelente 
acogida que habrá de obtener. Po r ello fe l ic i tamos 
u n a vez más a l D r . F r a n s V e r d o o r n . 

I/)s subscr iptores de Chronica Botánica r e c i b i 
rán gratu i tamente l a nueva publicación. Quienes 
se interesen especia lmente p o r e l la podrán obte 
ner la mediante l a cuota de 4 dól. amer. impor t e 
de la suscripción a u n vo lumen y que corresponde 
a ve in t i cuatro meses. 

E S T A D O S U N I D O S 

Distinciones. - E l D r . E . D . M e r r i l , t i t u l a r de 
la cátedra Arnold de Botánica de la U n i v e r s i d a d 
de H a r v a r d , h a s ido nombrado m i embro d i rec t i vo 
honorar io de los Jard ines Botánicos de B u i t e n -
zorg (Java ) . E l correspondiente d i p l o m a le h a 
s ido entregado po r el D r . C . C . G . J . v a n Steenis, 
jefe botánico de los Jard ines , d u r a n t e l a cena d a d a 
a la J u n t a edi tora de Chronica Botánica con mo
t i vo de las Reuniones de B o s t o n de l a Asociación 
A m e r i c a n a . 
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Sociedad de Meteorología.—La décima reunión 
de esta soc i edad se verificará en los días 18 y 19 de 
j u n i o de 1947, en conexión c o n l a reunión de l a 
División de l Pacífico de l a Asociación A m e r i c a n a 
p a r a e l P rog reso de l a C i e n c i a , en S a n D i ego ( C a 
l i f o rn ia ) . E s p r es iden t e de l comité l o c a l e l S r . R . 
D a n a R u s s e l l , d e l L a b o r a t o r i o de Electrónica de 
l a M a r i n a N o r t e a m e r i c a n a . 

M É X I C O 

Sociedad Mexicana de Historia Natural.—El 
día 17 de enero se celebró l a s o l emne sesión i n a u 
g u r a l de l X I año de labores de la Soc i edad , en q u e 
tomó posesión l a d i r e c t i v a q u e pres ide e l P r o f . 
Cándido Bolívar P i e l t a i n , a q u i e n entregó l a pre
s idenc ia e l Ing . J u l i o R i q u e l m e I n d a . 

A s i s t i e r o n a l a sesión i n a u g u r a l e l I ng . Aarón 
M e r i n o Fernández, O f i c i a l m a y o r de l a Secretaría 
de Educación Pública, q u e l l e v a b a l a representa
ción de l M i n i s t r o L i c . M a n u e l G u a l V i d a l ; e l L i c . 
S a l v a d o r P a r d o B o l l a n d , D i r e c t o r d e l S e r v i c i o D i 
plomático, en representación d e l Sec re ta r i o de Reí 
laciones E x t e r i o r e s D o n J a i m e T o r r e s B o d e t , y e-
Sr . R o b e r t o L l a m a s , D i r e c t o r d e l I n s t i t u t o de B i o 
logía, en representación de l R e c t o r de l a U n i v e r 
s i d a d N a c i o n a l Autónoma, D r . Zubirán. E s t a s 
persona l idades o c u p a r o n los puestos de h o n o r e n 
e l estrado en compañía d e l p res idente y secre tar io 
perpe tuo de l a S o c i e d a d . C o n c u r r i e r o n , además, 
las representac iones s i gu i en tes : I ng . T e o d o r o F l o 
res, po r e l I n s t i t u t o de Geología; L i c . José M e r i n o 
Blásquez, Ing . J u l i o R i q u e l m e I n d a y D r . Adrián 
C o r r e a , po r l a S o c i e d a d de Geografía y Estadísti
c a ; los Sres. Dar ío R u b i o , J u l i o Jiménez R u e d a y 
J u l i o T o r r i , po r l a A c a d e m i a M e x i c a n a de l a L e n 
g u a ; los D r e s . F r a n c i s c o G i r a l y F e d e r i c o B o n e t , 
po r la Unión de Pro fesores U n i v e r s i t a r i o s E s p a 
ñoles, y los D r e s . H o n o r a t o d e C a s t r o y B i b i a n o 
F . Osor io T a f a l l , po r l a R e v i s t a CIENCIA. 

A b i e r t a l a sesión p o r el n u e v o pres idente , e l 
P ro f . E n r i q u e Beltrán leyó l a m e m o r i a de secre
taría cor respond iente a las a c t i v i d a d e s de l a S o 
c i e d a d d u r a n t e e l año de 1946. 

Segu idamen t e e l P r o f . Bol ívar P i e l t a i n d i o l ec 
t u r a a l d i scurso i n a u g u r a l en e l q u e h i zo r e sa l t a r 
l a participación q u e los n a t u r a l i s t a s españoles l l e 
gados a México en 1939 t u v i e r o n , desde e l p r i m e r 
m o m e n t o , en las a c t i v i d a d e s de l a Soc i edad , y h a n 
prosegu ido en los últimos siete años, y cómo con 
s ide ra que s u designación p a r a l a p r e s idenc i a es 
u n a m u e s t r a de s o l i d a r i d a d y aprec i o de los n a t u 
ra l i s tas mex i canos h a c i a los españoles, que h a v e 
n ido a recaer en él. 

E x p o n e e l p l a n de a c t i v i d a d e s de l a Soc i edad 
p a r a 1947 ocupándose espec i a lmente de l a f o r m a 
de i n c r e m e n t a r las l abo res de t i p o científico y c u l 

t u r a l q u e la S o c i e d a d desempeña, y e s t i m a con 
v en i en t e ex tender las h a c i a los estados, p r o p o n i e n 
d o l a celebración, cada das o tres años, de C o n g r e 
sos M e x i c a n o s de Biología, en las cap i ta l es de los 
es tados . 

Se ocupó después ex t ensamente de l t e m a p r i n 
c i p a l d e s u disertación q u e consistió en e l e xamen 
de " A l g u n o s p u n t o s de interés de los A c a r i n o s en 
relación con l a Entomología Médica" . 

A continuación h i zo uso de l a p a l a b r a e l I ng . 
Aarón M e r i n o Fernández, O f i c i a l M a y o r de E d u 
cación, qu i en ofreció e l a p o y o de l a Secretaría de 
Educación p a r a las d i v e r sas a c t i v i dades de t i po 
científico y c u l t u r a l q u e l a Soc i edad h a y a de rea
l i z a r en 1947, así c o m o l a a y u d a económica nece
s a r i a p a r a i n c r e m e n t a r sus pub l i cac i ones . 

Universidad Nacional Autónoma.—Nuestro 

compañero de redacción P r o f . O s o r i o T a f a l l fué 

i n v i t a d o p o r l a E s c u e l a d e Economía, de l a 

U . N . A . , p a r a t o m a r p a r t e en los cu r so s d e i n 

v i e r n o o r g a n i z a d o s p o r d i c h a Institución. E l 

P r o f . O s o r i o , a n t e n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a , des 

arrol ló dos l e c c i ones s o b r e " L o s r e cu r sos pes 

que r o s de M é x i c o " , l os días 2 8 y 3 0 de l p a s a d o 

enero . E n l a p r i m e r a h i z o u n d e t a l l a d o análisis 

de l a situación a c t u a l d e e s t a i m p o r t a n t e fu en 

te de r i q u e z a , y en l a s e g u n d a , examinó d e t e n i d a 

m e n t e l a s p e r s p e c t i v a s de Ja p e s ca e i n d u s t r i a s 

d e r i v a d a s que , a s u j u i c i o p u e d e n y d e b e n c o n 

v e r t i r s e en u n o d e l os capítulos más va l i o s o s de 

l a economía m e x i c a n a . 

Productos Gedeon Richter, S. A. (América).— 
E l p res idente l a E m p r e s a , D r . L . R i c h t e r regresó 
r e c i en t emen t e de s u j i r a de inspección por las s u 
c u r s a l e s de la casa en e l C o n t i n e n t e A m e r i c a n o y 
e n I ng l a t e r r a . 

N u e s t r o c o l a b o r a d o r , e l P r o f ! J . Erdós, h a s ido 
d e s i gnado consejero científico y técnico de l a e m 
presa . 

Laboratorios Synlex.—Recientemente h a s ido 
c o n t r a t a d o p o r los L a b o r a t o r i o s S y n t e x de es ta c a 
p i t a l e l D r . S t . K a u f m a n n , químico de los L a b o r a 
t o r i o s V i e t a - P l a s e n c i a d e L a H a b a n a . E l D r . 
K a u f m a n n procede de l a E s c u e l a Politécnica de 
Z u r i c h , donde se doctoró bajo l a dirección de l 
P r o f . L . R u z i c k a ( p r emio N o b e l ) . 

B R A S I L 

El Dr. Carini a Europa.—El d i s t i n g u i d o p r o -

tozoó logo de l L a b o r a t o r i o P a u l i s t a de Biología 

D r . A . C a r i n i h a t r a s l a d a d o s u r e s i d e n c i a a E u 

r o p a , d o n d e v i v i r á e n a d e l a n t e en S o n d r i o , V a l -

t tú l i na ( I t a l i a ) . 
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E l Conse j o de Redacción de CIENCIA envía 

con este m o t i v o un a fec tuoso sa ludo a su d i s 

t i n g u i d o c o l a b o r a d o r . 

A R G E N T I N A 

Asociación Argentina para el Progreso de las 
Ciencias.—Se h a c o n c e d i d o a l S r . V a l d e m a r 
K o v a l e w s k i un s u b s i d i o de 2 250 pesos a r g . 
p a r a r e a l i z a r e s tud ios sobre medición de r ayos 
cósmicos y construcción de apara tos adecuados 
en e l I n s t i t u t o de Física de l a U n i v e r s i d a d de 
S a n P a b l o , por e l término de tres meses, bajo l a 
dirección de l D r . O l e b W a t a g l i i n . E l v ia je de l 
S r . Kova l e v vsk i será cos teado por la U n i v e r s i d a d 
de S a n Pab l o , de a c u e r d o r o n un o f r e c im i en t o 
f o r m u l a d o |x>r e l D r . M a r i o S c h o n b e r g , i n v e s t i 
gador de la m i s m a . 

Asociación para el Progreso de los Estudios 
Superiores.— H a o rgan i z sdo unos cursos de ve
rano , q u e deberán rea l i za rse en los meses de 
enero a marzo , c o m p r e n d i e n d o las s igu ientes 
m a t e r i a s : D r . II. B u s c h , Teorías d e l a unión 
química; D r . G . B e c k , P r o b l e m a s de física ató
m i c a ; D r . C . G a l l i M a i n i n i , Terapéutica de las 
en fermedades e n d o c r i n a s ; D r . M . M a l e n c h i n i , 
Radiología de l a p a r a t o d i g e s t i v o ; D r a . C . M o s -
s i n K o t i n , R a y o s .\ y R a y o s y ; D r . B . D a w s o n , 
L o que dcl>c sabe r e l l e go en l a observación as 
tronómica; D r . F . C e r n u s r h i , F u n d a m e n t o s de 
física y sus ap l i cac i ones a la astronomía y o t r as 
r amas de c i enc i a a p l i c a d a , y D r . B . M o i a , E l e c 
trocardiografía. L o s dos p r i m e n * y los dos últi
m o s se l l e v a r a n a cabo en M a r de l P l a t a ; los de
más en B u e n o s A i r e s . 

Sociedad Científica Argentina.—Esta e n t i d a d 
ha o r g a n i z a d o e l S e m i n a r i o " F r a n c i s c o P . M o 
r e n o " , que d i r i g e e l D r . José L i e b e r m a n n . T u v o 
s u sesión i n a u g u r a l e l 21 de n o v i e m b r e pasado . 

H U N G R Í A 

E l D r . A l e j andro P u d e r ha sido nombrado re
c ientemente profesor de Tisiología de la U n i v e r 
s idad de Budapes t . 

G R A N B R E T A Ñ A 

Universidad de Oiford.—E\ día 21 de enero el 
C a n c i l l e r de la U n i v e r s i d a d de Ox f o rd , Ix>rd H a l i -
fax, inauguró o f i c ia lmente el nuevo Cen t ro de 
Graduados , l l amado en honor suyo " C a s a H a l i -
f a x " . Servirá p r inc i pa lmen t e como c l u b para 
m i e m b r o s cal i f icados de l a un i ve r s idad , para g r a 
duados y profesores del extranjero , etc. , y se es
pera que habrá de ser útil pa ra jxjner en contac to 
a los graduados y maestros en u n a f o r m a social y 

amis tosa , que hasta ahora no había s ido i n t e n t a d a 
fuera de las horas de t raba jo . 

Universidad de Londres. K l D r . J . J . C . B u c k -
ley, h a s ido des ignado para la cátedra W i l l i a m J u -
l ien C o u r t a u l d de helmintología, de la Escue l a de 
H ig i ene y M e d i c i n a T r o p i c a l de Londres . 

E l D r . D . \V. Smi the rs , h a ocupado la cátedra 
un i ve r s i t a r i a de rad io t e rap ia , en e l R e a l H o s p i t a l 
d e l Cáncer. 

E l S r . G . A . B a r n a r d , h a s ido n o m b r a d o para 
u n a cátedra de matemáticas d e l Co leg io I m p e r i a l 
d e C i e n c i a y Tecnología. 

E l título de profesor emérito de anatomía pa
tológica de l a U n i v e r s i d a d h a sido confer ido a l 
Pro f . H . M . T u m b u l l , (pie desempeñó esa cáte
d r a en e l Co leg io Médico del H o s p i t a l de l a n d r e s , 
hasta su jubilación en sept iembre próximo pasado. 

N E C R O L O G Í A S 

Prof. W. L. Jepson, profesor emérito de tetá
n i c a de l a Un i v e r s i dad de C a l i f o r n i a . Falleció e l 
7 de nov iembre pasado a los 79 años. 

Mr. William Barnicot, secretar io de la E s t a 
ción Ex[ )er imenta l de R o t h a m s t e d , duran te un 
ix-ríodo de 27 años en que este centro contribuyó 
t a n intensamente a l desarrol lo de las inves t igac io 
nes agrícolas. Falleció e l 30 de d i c i embre a los 75 
años. 

Hr. J. W. Sandstrom, d i rec tor que fué has ta 
1939 del Ins t i tu to Meteorológico e Hidrográfico 
de Es toco lmo. H a dejado de ex i s t i r a los 72 años. 

Sir John Flett, d i rec tor del Geo log i ca l Su r v ey , 
de G r a n Bretaña, desde 1920 a 1935 y de l M u 
seo de Geología práctica. Falleció e l 26 de enero a 
las 77 años. 

Mr. Albert Bruce Jackson, d e l depar tamento de 
Botánica del M u s e o Británico. Falleció e l 14 de 
enero a los 71 años. 

Prof. 11. P. Levñs, profesor de geología en e l 
U n i v e r s i t y Col lege de Wales , en A t e r y s t w y t h . 

Dr. C. T. Madigan, profesor de geología en la 
U n i v e r s i d a d de Ade la ida , y exp lo rador de A u s t r a 
l i a centra l . Dejó de ex is t i r e l 14 de enero a los 57 
años. 

Prof. Percy F. Frunkland, profesor emérito de 
química de la U n i v e r s i d a d de B i r m i n h a m . F a l l e 
ció e l 28 de octubre pasado a los 88 añas. 

Dr. J. J. Drbohlav, protozoólogo checo d i s t i n 
gu ido , que fué, antes de l a guer ra , jefe d e l D e p a r 
t amento de diagnósticos microbiológicas. Dejó de 
ex is t i r e l 11 de agosto pasado a los 54 años. 
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Ciencia aplicada 
E S T A D O A C T U A L D E L O S C O N O C I M I E N T O S A C E R C A D E L A E S P O R O T R I C O S I S 

por 

A L F R E D O SÁNCHEZ MARROQUIN 

Laboratorio ile Microbiologia Experimental 1 

Escuela Nacional de Ciencias Biológica», I. P. N . 
Mexico. D . F . 

E s nuestro p r opos i t o p resentar en este t raba jo 
u n resumen suse in to de los p r i n c i pa l e s da tos bas ta 
ahora conoc idas c o n respec to a l a E s p o r o t r i r c s i s , 
y a que, según se sabe, es u n a micas i s de r e l a t i va 
f recuencia en Méx ico , en d o n d e suele r o n f u n d i r -
sc la clínicamente c o n o t ros padec imientos seme
jantes . 

Las mani f es tac io l . es clínicas se h a n descr i to en 
f o rma más o menos c o m p l e t a en d iversos t ra tados 
de Micología Médica, En f e rmedades T rop i ca l e s o 
Dermatología, p o r lo q u e ñas concre tamos a c i t a r 
los p r inc ipa l es t i pos q u e según I-ewis (69) y J a -
cobson (60) puede presentar l a en f e rmedad : 

a) . Tipo linfático localizado-- I-a lesión p r i m a 
ria es el chanc ro de inoculación. G e n e r a l m e n t e es 
i n d u r a d a , |>oro puede reblandecerse y f o rmar a l i s -
ceso. A veces h a y ulceración, o b ien , la lesión 
puede vegetar. A los 7 ó más días, aparece l i n f an -
g i t is ascendente r eg i ona l c o n formación de n o d u 
los secundar ios . I-a bi|x>rtrofia gang l i onar raras 
veces se p resen ta (d i ferencia con l a tu la remia ) y 
no hay generalización n i t endenc i a a l a cura es
pontánea. Es t e ti|x> es común en los E E . U U . de 
América y en México . 

b) . Tipo subcutáneo diseminado.— Aparecen no
dulos sulK'utáneas, i n d u r a d a s e indo lo ros , en nú
mero va r i ab l e y de tamaño pequeño que se ex t i en 
den por todo e l cue rpo . A n t e s de l mes, l a p ie l es 
i n v a d i d a , los n o d u l o s se r eb landecen y pueden 
da r o r i gen a abscesos o aún ulcerarse . 

c) . Tipo diseminado idcerante.— Sc d i s t ingue 
de l anter io r , p r i n c i p a l m e n t e , po rque la ulceración 
es t e m p r a n a y espontánea, aparec i endo a veces 
úlceras c ra t e r i f o rmes parec idas a las lesiones t u 
berculosas o s i l i l i t í c . ' i - t e r c ia r i as . P o r último, s i no 
se i n s t i t uy e t r a t a m i e n t o adecuado , puede haber 
invasión p u l m o n a r c o m o lo h a n c o m p r o b a d o 
M o o r e y K i l e (78) o b ien , aparecer síntomas de 
t oxemia . 

d) . Tipo epidérmico.— L a lesión in i c i a l es s u b 
cutánea, pero los s i t i o s adyacentes pueden infec
tarse s e c u n d a r i a m e n t e c o n formación de pápulas, 
pústulas y pequeñas úlceras en l a ep ide rmis . 
C u a n d o l a afección se c i r c u n s c r i b e a l a p ie l es 

1 Trabajo leído en el Seminario de Microbiología de 
este Laboratorio. 

m u y difícil d i s t i n g u i r l a de l a tulx-reulos is . E n 
ocasiones, también puede haber infección secun
d a r i a de las m u c o s a s y , c o m o e l g e r m e n q u e d a en 
c a l i d a d de sapro f i to , e l pac iente se conv ie r te en 
po r tado r , m u c h o t i e m p o después de la en fe rmedad. 

e) . Tipo sistémico-Se mani f i es ta en f o rma 
d e invasión p i o f u n d a de te j idas y órganos, espe
c i a lmen t e en los casos de esporotr icos is d i s em ina 
das q u e no se t r a t a r o n a t i e m p o o adecuadamente . 
I-as lesiones pr inc ipa l es pueden a fectar los múscu
los, huesos, glándulas, a r t i cu lac i ones (100) o aún 
el pulmón. R a r a s veces h a y invas iones gastro
in tes t ina l es o cerebro-espinales . E s t e t i p o de es
poro t r i cos i s se con funde f recuentemente con l a 
t u b e r c u l o s i s , l a sífilis y aún e l cáncer. 

f) . Tipo alérgico.—Las lesiones alérgicas pue
den apa rece r en f o rma de " e s p e r o t r i q u i d e s " seme
jantes a las " t r i c o f i t i d e s " descr i tas po r de B c u r -
m a n n . 

D o estos t i pos , los más comunes en nuestro 
país (86) parecen ser e l linfático l oca l i zado , e l s u b 
cutáneo d i s e m i n a d o y el epidérmico. A estas m a 
n i f es tac iones habría q u e agregar l a formación r a 
d i a d a esporotricósica, señalada rec ientemente por 
M o o r e y A c k e r m a n (77), c o n es t ruc turas ac ido f i -
l icas r ad i an t e s en los te j idos cutáneos y en a lgunos 
órganos c o m e e l hígado y e l bazo. 

E l t i p o linfático l oca l i zado es t a n característico 
en su evolución que raras veces d a lugar a c on fu 
sión en e l diagnóstico; pero, en camb io , los demás 
t ipos con excepción de l alérgico, pueden con fun 
dirse c o n las d i ferentes mani fes tac iones de la sífilis 
t e r c i a r i a , l a tubercu los i s , l e p ra , infecciones pióge-
nas , t u l a r e m i a , cocc id i omicos i s , m u e r m o , b las to -
m icos i s norte y sudamer i canas , tr icof i tos is , peste 
y a lgunos g r anu l omas . E n estos casos, d o t e sos
pecharse la e x i s t enc i a de l a en fe rmedud, s i e l p a 
c iente mues t ra lesiones polimórfieas múltiples q u e 
no res|x»ndan a los métodos o rd inar i os de t r a t a 
m i en to (29). 

L a s lesiones cutáneas p r i m a r i a s pueden des
a r r o l l a r u n a diseminación hematógena genera l i za
d a , formándose nodu l o s subcutáneos en todo e l 
cuerpo y aún aparecer lesiones viscerales ( p u l m o 
nes, cerebro) y en los te j idos m u s c u l a r y óseo. 
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L i s di ferentes mani festac iones clínicas, así co
mo la inc idenc ia de d i c h a micosis, distribución, 
h ls topato log la , t r a t am i en t o , etc. , han sido es tu
d iadas en d iversos países como B r a s i l (70, 90, 80, 
6 , 8 3 , 27 ) , A r g e n t i n a (7, 54 , 82 , 46 . 81 ) , U r u g u a y 
(52, 71 , 55) , C u b a (38, 5. 19), Madagasca r (28). 
Es tados Un idos (1, 2 , 2 5 , 5 6 . 85 , 33 , 34, 35, 93 , 74, 
53 , 98, 99, 43, 44, 64, 67, 9, 78, 21, 31 , 91 , 45, 51, 
57, 79, 8, 89, 68, 77) , Sudáfrica (32, 47, 39), I ta l i a 
(30, 41 , 36, 84) , A l e m a n i a (59, 62, 24) , F r a n c i a 
(95, 96, 97, 20, 4!», 50, 66 . 75, 23), Venezuela (61), 
Japón (65), México (3, 48 , 86, 87 ) , etc., ¡Mira citar 
so lamente las pub l i cac iones más a nuestro a lcance. 

\& enfermedad no a t a c a tan sólo a l hombre , 
s ino también a los an ima les , pues, como lo ha se
ñalado S u t t o n (92) y más rec ientemente Jones y 
M a u r e r (63), la eeporotricoffh se presenta de m a 
nera espontánea en e l caba l l o en forma de nodulos 
subcutáneos en diversas partes anatómicas, t oman
d o a veces e l aupaeto de l a l in fangi t is epizótica, 
de l m u e r m o cutáneo o " lamparón", o de l a l i n f an 
g i t is u l ce ra t i va ; en el perro, nudas , r a ta de campo, 
etc. , y e x i x r imen ta lmen t e en la rata b lanca, cone
jo , gato, pa loma (4), monos, criceto (63), e tc . E l 
c u y y la rana (84), por o t r a parte, son animales 
m u y poco susceptibles o de l todo refractarios. 

L a enfermedad se adquiere generalmente por 
p i cadura , pues e l hongo v i v í como saprofito en 
algunos vegetales y otros sul istratos, y y a Foers -
ter (43) y B l a i r y Y a r i a n (18), h a n considerado a 
Berberís rulqaris como hués|M>d intermediar io . 
También puede transformarse en parásito de 
p lantas y a tacar las claveles, como lo han hecho 
ve r B c n l i a m y Kes t en (9). O t ras veces, la infec
ción no es por p i c a d u r a s ino por vía o r a l , como lo 
h a ind icado de B e u r m a n n (ingestión de frutos o 
legumbres infectadas) , po r mordedura de r a t a , 
po r transmisión de enfermo a enfermo, por infec
ción con cu l t i vos de l hongo o por contac to con las 
partes afectadas,, en s i t ios de heridas. 

E l . A G E N T E E T I O L C K J I C O 

Fué Schenck (88) qu i en pr imero señaló el o r i 
gen micósico de l a enfermedad, a i s lando .e l o rga 
n i smo que poster iormente fué estudiado \x>t E . F . 
S m i t h incluyéndolo en e l género Sporolrichum, y 
que cumplía con los postulados de K o c h , de t a l 
man e ra que l a publicación de Schenck cont iene 
todos los datos indispensables para ser cons idera
d a como e l p r imer in forme auténtico de l a ex is ten
c i a de l a en fermedad y d e s u agente etiológico. 
D o s años más tarde, H e k t o e n y Pe rk ins (58) des
cr ib ieron un segundo caso de esporotr icosis, c o n 
firmando los resultados de Schenck a l encon t ra r 
que e l hongo, a is lado por ellos, e ra idéntico a l de 

Schenck y llamándolo en su honor Sporothríx 
schenekii. 

A u n q u e en e l año anter ior , B r a y t o n (22) e s tu 
dió también un caso de l a re fer ida micos is , su t r a 
bajo no es de tomarse en consideración, puesto 
que no hizo el estudio micológico n i practicó ino 
culac iones. 

E n F r a n c i a , y sólo has ta 1903, de B e u r m a n n y 
Gougerot señalaron, por p r i m e r a vez, l a ex is tenc ia 
de l a enfermedad en su país, y c omo ignoraban el 
t rabajo de Schenck, la cepa po r ellos a i s l ada , fué 
considerada como especie n u e v a por M a t r u c h o t 
y K a i u o i u l (73), quienes le d ie ron el nombre de 
Sporolrichum beurmanni. 

De B e u r m a n n y Gougerot (10, 11, 12, 13, 14) 
a pa r t i r de 1906 y has ta 1912, señalaron o t ras 
casos más, encontrando s iempre a l mic rorgan ismo 
y a c i tado como agente etiológico, es tudiando ade
más de sus características morfológicas y c u l t u r a 
les, las lesiones histopat(ilógicas en diversos a n i 
males de la l iorator io , así como las b iopsias en d i 
ferentes casos, y sólo hasta entonces, tuv i e ron 
conoc imiento de la ex istencia del t rabajo de 
Schenck . S i n embargo , cons ideraron que su espe
cie micológica e ra d i s t i n t a a la de aquél, pues de l 
estudio comparado de las dos especies, dedujeron 
algunas di ferencias. 

E n opinión de D a v i s (35), qu i en ha rea l i zado 
un estudio concienzudo de las cepas de Schenck 
y de de B e u r m a n n y Gougerot , así como de l no 
table p leomorf ismo de ambas especies, es i m p o s i 
ble establecer diferenciación a l guna entre las dos , 
y como la cepa pr imeramente a i s l ada y c lasi f icada 
fué la de Schenck, debe, en su concepto, des ig
nársele como S. schenekii, s in establecer otras es
pecies o variedades cuyas características de n i n 
g u n a manera sean constantes o bien def inidas. 
Así, por e jemplo, l a pigmentación h a aparec ido 
s iempre como carácter var iab le según las cepas, 
lo que i nd i c a un pleomorf ismo en ese respecto; l a 
formación de c lamidos ix i ras no es característica 
exc lus i va de S. beurmanni pues también se h a n 
encontrado en S . schenekii (34); e l aspecto cere-
br i fo rme de las colonias puede presentarse po r 
igua l en ambas es|>ecics; l a t empera tu ra óptima 
de crec imiento no es carácter que p e r m i t a d i s t i n 
ción a l guna ; la fermentación de l a sacarasa y de 
la lactosa son datos inconstantes que de n inguna 
manera permi ten la distinción exac ta de ambas 
especies, como lo prueban, además de D a v i s , 
otros invest igadores entre las cuales podemos c i 
tar en pr imer lugar a M e y e r y A i r d (74), quienes 
sostienen que " l a diferenciación de los Sporotri-
chae patógenos, en dos especies diferentes, po r 
medio de l a fermentación de carboh idra tos , es 
i m p o s i b l e . " 
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Por o t ra p a r t o , las obse rvac i ones do Greco (52) 
en A r g e n t i n a , do M a c k i n n o n (71) en U r u g u a y , y 
o t ros muchos , en d i fe rentes cepas c o n las ca rac t e 
rísticas do 8. beurmanni, no c o n f i r m a n los r e s u l t a 
das do do B e u r n i a n n y Gouge ro t c o n sus c u l t i v o s . 
A s i m i s m o , los p rop i o s autores franceses h a n hecho 
no tar que a l gunas de sus cepas desa r r o l l a r on c a m 
bios pleomórficos p e r m a n e n t e s que las v o l v i e r o n 
idénticas a 8. schenckii, p e r o no sug i r i e r on que 
tales copas d e b i e r a n coas ide ra rse c o m o 8. schenckii. 

E n v i s t a de l a s o p i n i o n e s c o n t r a d i c t o r i a s y a 
señaladas, G r e c o (52) designó c o n e l n o m b r e de 
S. schenckii-beurmanni a las cepas (pie n o f e rmen
t a b a n la sa ca rosa a i s l adas p o r él m i s m o , y D o d g e 
(37) d e n o m i n a S . schenckii var . bcurmanni a las 
que no f e r m e n t a n la l a c t a s a y c u y o poder f e rmen
t a t i v o f ronte a l a sacarosa es va r i ab l e , a u n q u e ge
ne ra lmente l a f e r m e n t a n . E m p e r o , él m i s m o con 
s idera que os ta v a r i e d a d " e s d u d o s a m e n t e d i s t i n t a 
de la especio, c o m o so h a señalado c o n f r e cuenc i a " . 

T o m a n d o en c u e n t a estas op in iones y o t r as 
más (73, 29, 86) c roemos q u e l a diferenciación de 
especies 0 va r i edades , e s t ab l e c i da e x c l u s i v a m e n t e 
sobre las bases d e l pode r f e r m e n t a t i v o y p i g m e n 
tación no es de l t odo c o n s t a n t e o de f in ida , n i a p a 
rece co r r e l a c i onada c o n o t ras características, c o m o 
para p e r m i t i r l a separación a b s o l u t a de especies o 
var iedades , s i n o que , más b i e n , ta les d i f e renc ias 
de lx-n in t e rp re ta rse c o m o cor respond ien tes a c a m 
bios pleomórficos. E n t a l v i r t u d puede estable
cerse l a s i gu iente s i n o n i m i a : 

Sporolrichum Schenckii ( H e k t o e n y P e r k i n s ) 
M a t r u c h o t 1910, i gua l a Sporotrichum sp . S m i t h , 
1898; Sporothrix Schenckii H e k t o e n y P e r k i n s , 
1900; Sporotrichum Beurmanni M a t r u c h o t y R a -
m o n d , 1905; Sporotrichum asteroides Sp l endo re , 
1909; Sporotrichum c,ui C a r o u g e a u , 1909; Sporo
trichum Jeanselmei B m m p t y I -angrron , 1910; 
Sporotrichum Councilmani W o l b a c h , 1917, y Rhi-
nocladium schenckii G r a n d i n e t t i , 1934. 

P o r o t r a p a r t e , M o o r e y A e k o r m a n (77) c o a s i -
deran a S. beurmanni v a r . asteroides (S. asteroides 
Splendore ) " s eme j an t e s i n o idént ico" a S. schenckii 
en estudios c o m p a r a d o s de 8 cepas de este últi
m o en medios ar t i f i c ia l es . 

L a s especies S. congolensis, S. indicum, S. les-
nei, S. lipsiense, 8. bronchiale y S. parvulum, pue 
den cons iderarse c o m o do posición d u d o s a , |x>rquo 
sus descr ipc iones s o n i n c o m p l e t a s o no están b ien 
estab lec idas . 

T a m p o c o l a s e s t u d i o s serológicos pueden s e r v i r 
de base p a r a l a diferenciación específica c omo y a 
lo h a n i n d i c a d o D a v i s (37), M e y e r y A i r d (74), 
W i d a l y A b r a m i (95, 96 , 97 ) , Gouge ro t (50), W i l -
der y M e C u l l o u g h (c i tados po r D a v i s , 37 ) , J . 
J . M o o r e (76), y o t ros , y a q u e n o ex is ten d i f e r en

cias específicas en reacc iones de aglutinación, n i 
de fijación de l c o m p l e m e n t o . 

DIAGNOSTICO DE LABORATORIO 

E l diagnóstico de l a b o r a t o r i o puede es tab le 
cerse po r tres métodos genera les : o) e xamen d i 
r ec to d e l e xudado de l a s lesiones cutáneas; 6) c u l 
t i v o s , y c) i nocu lac i ones a an ima l e s . 

A). Examen directo.—El examen d i r e c t o d e l 
pus d e las les iones cutáneas o de las b iops ias de 
los te j idos a tacados , n o conduce a resu l tados prác
t i cos , y a que es i m p o s i b l e l a observación d i r e c t a 
de l parásito po r no aparecer d e l todo o presentarse 
en f o r m a exces i vamente escasa, confundiéndose a 
veces con f ragmentos nuc leares de las células ne -
erótieas. S i n embargo , l a ausenc i a de l m i e r o r g a -
n i s m o en los te j idos t iene i m p o r t a n c i a diagnóstica, 
pues en e l caso de o t r as m i cos i s semejantes , e l p a 
rásito podrá observarse c o n r e l a t i v a f a c i l i dad , s i 
se e m p l e a u n método de coloración adecuado . 

E n e l caso de l a observación d i r e c t a de las 
b iops ias de p i e l , l a a p a r i e n c i a histológica de las 
lesiones puede ser s eme jan te a las de las o t r as e n 
fermedades m i c r o b i a n a s q u e y a hemos señalado. 
L a coloración de los cor tes po r e l método de l a 
h e m a t o x i l i n a - c o s i n a , de l a l a c a férrica de We i g e r t 
o p o r l a técnica de v a n G i e s o n , revelará datos 
más o menos i m p o r t a n t e s , que varían según l a 
z o n a de d o n d e se h a y a n t o m a d o d i chos cortes . 
Así, en los procedentes de l borde de los abscesos 
subcutáneos (29) l a pa r ed mostrará necrosis c o n 
a l gunos neutrófilos po l imor f onuc l ea res y periféri
c a m e n t e células g igantes y macrófagas, y u n a 
reacción i n f l a m a t o r i a crónica, genera lmente c o n 
fibrosis; m i e n t r a s q u e s i se t o m a n más p r o f u n d a 
men t e (86, 87) podrán observarse a b u n d a n t e s i n 
filtraciones i n f l a m a t o r i a s con t endenc i a a l a l i m i t a 
ción y formación de nodu l o s , en c u y o centro pue 
d e n aparecer s ignos de nec ros i s ; en l a per i f e r i a , 
po r e l c on t r a r i o , los fenómenos de esclerosis s o n 
aparentes . 

L a c on f luenc i a de los nodu l o s in f l amato r i o s 
(86) d a l u g a r a l a formación do grandes zonas 
c u y a s características p r inc ipa l e s s o n las s i gu i en tes : 
l a c a p a periférica está f o r m a d a , c a s i en s u t o t a l i 
d a d , po r l in foc i tos , escasos po l inuc leares y a l gunas 
células del t e j i do c o n j u n t i v o (h i s t i oc i tos ) , ex i s 
t i endo además u n a no tab l e vascularización c a p i l a r . 
L a c a p a i n t e r m e d i a con t i ene numerosas células 
ep i te l i o ides y a b u n d a n t e s células g igantes de c i t o 
p l a s m a l i g e ramente basófilo (fig. 1), cuyos núcleos 
m u e s t r a n t e n d e n c i a a d isponerse e n c o r o n a o en 
r u e d a , m i e n t r a s q u e en l a z o n a c en t ra l l a v a c u o l i -
zación, p i cnos i s y car io rex i s s o n los fenómenos ce
l u l a r e s más aparentes . E n términos generales (86) 
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l a lesión p r i m o r d i a l , apreeiable en las h iops ias de 
p ie l , as ienta en el fondo de l te j ido c o n j u n t i v o sub 
cutáneo, no ex ist iendo modi f icaciones aparentes 
en e l epi te l io de reves t imiento . I 'uei len a p e c i a r s e 
lesiones difusas in f lamator ias en e l teoj d i e ron jun-

Fig. 1.—Uio|>s¡u de piel (bruzo). IX'talle de la zona central 
del nodulo. Célula* giguntcs. Numerosas células epitelioi-
des y macrófagí». Zona periférica con gran cantidad de 

linfocitos. 

t i v o de l córion y , en general , las características 
par t i cu lares de los nodulos concuerdan, más o me
nos, con las descritas po r de B e u r m a n n (11) y 
H o d a r a y B e y (59), entre otros. 

B). Cultivos. - E l pus de las lesiones, t omado 
en condic iones de asepsia, podrá serv i r c omo inocu 
lo para cu l t i v a r y a is lar e l hongo. Se recomienda 
recoger el pus de los nodulos abiertos o de las lesio
nes chancroides |x>r medio de u n hisopo o asp i 
rando con p ipeta Pasteur s in escindir los nodulos, 
y a que esto originaría un aumento en la supura 
ción y ulceración pro longada. L a s i embra de l 
inocu lo puede hacerse en diferentes medios siendo 
de recomendar e l de Sa l xn i r aud glucosado, el de 
C z a p e c k y e l med io de F ranc i s (agar-sangre-
glucosa-cist ina) , aconsejado recientemente por 
C a m p a l (26), que permite el desarrol lo de l hon 
go en su aspecto l evur i forme, lo que fac i l i ta su 
identificación con l a c i r cuns tanc ia tic que a l p a 
sarse de nuevo a S a b o u r a u d mal t osado, t o m a e l 
hongo el aspecto h i fa l o m ice l i a l , es t imulando en 
la forma característica. 

C u a l q u i e r a que sea el med io elegido, las s i em
bras deberán efectuarse po r dupl icado , para colo
car unos tubos a 37°C y otros a t empe ra tu ra de l 
laborator io o a 28°C. E x a m i n a r las colonias a los 
4 6 6 días. L a apar ienc ia tle éstas es a l p r inc ip io 
b lanquec ina, más tarde p a r d a y finalmente negra 
in tensa . A med ida que envejece e l cu l t i v o v a n 
apareciendo los surcos o c i rcunvo luc iones caracte
rísticas, o b i en t o m a n aspecto coraloideo o con d i 
m inutas vel losidades en las c i rcunvo luc iones . E l 
desarrol lo de l p igmento es par t i cu la rmente no ta 

ble en los medios de papa, zanahor ia y gelosa-
g lucosada, apareciendo desde los 4 días. 

Entinen microscópico de los cultivos.—Las o b 
servaciones microscópicas del desarrol lo del hongo 
pueden hacerse en los bordes d e l tubo de cu l t i v o , 
en lámina en seco, en gota suspend ida o en m ic ro -
cu l t i v o de Hen r i c i , u observaciones de colonias en 
teras de cu l t i vos en caldo g lucosado, montadas en 
|x>rta p lano y teñidas con azu l de met i leno o v io 
leta de genciana. Las mejores observaciones se 
logran generalmente por m ic rocu l t i vos de H e n r i c i 
y en gota sus ix ' i id ida . 

E l hongo mues t ra desarrol lo mice l i a l típico, fi
lamentoso y ramif icado, c o n hi fas septadas de 2 a 
3 M tle diámetro, rectas o encorvadas , con o s i n 
ramif icaciones laterales, regularmente gruesas o 
con leves ensanchamientos en los s i t ios en que de
r i v a n ramif icaciones y por lo general agrupadas 
en haces paralelos. C a d a hifa t i ene uno o dos nú
cleos fácilmente coloreables |x>r el react ivo de 
Feulgen, y numerosas vacuolas y granulac iones. 
A lo largo de las hi fas o en sus extremos, aparecen 
es|x>ras en número var iable , de 2 a 6 r1 de diáme
t ro , h ia l inas , unicelulares, redondeadas o l igera
mente apiculadas o pir i formes, agrupándose 3 6 5 
en forma senci l la o bien en número considerable, 
d a n d o a las hifas e l as|x>eto de u n ramil lete o de 
u n a " v a r a de d u r a z n o " o, por e l contrar io , las 
hifas, en m u y raras ocasiones, pueden mostrar es
poras en su trayecto y sólo unos cuantos gnqxjs 
en las extremos. C a d a espora está u n i d a a la h i fa 
por un ester igma a manera de dentículo, y , cuando 
las esp i ras se desprenden, e l es ter igma puede verse 
c laramente . Estas esporas |x>rteneeen a l t ipo con i 
d io ¡xir su or igen y por su aspecto. S in embargo , 
V i l l e m i n (94) las considera c omo aleurosporas. 
N o existen conidióforos. T a n t o las hifas como los 
conid ios son G r a m pos i t ivas y se tiñen b ien c o n 
azul de met i leno o v i o l e t a de genc iana. 

E n el med io de F r a n c i s las co lonias son a m a r i 
llo-grisáceas (26), de consistencia semejante a l a 
de los estafilococos, a las 36-48 horas ; microscó
p icamente e l hongo aparece en f o r m a de células 
cor tas ovales o alargadas (de f o rma de huso o " c i 
ga r ro " ) , G r a m pos i t i vas , que f o rman yemas en 
uno o a in lx is extremas agudos, es decir , l a f o rma 
encont rada cx|x>rimentalmente en los an imales 
inoculados, pero no en las lesiones humanas . 

L a observación de colonias enteras de cu l t i vos 
en ca ldo g lucosado se logra t o m a n d o u n o de los 
islotes más |x-qucños desarrol lados en la su i x r f i c i e 
de l ca ldo , montándolo en po r t a p lano o coloreán
do lo c o n a z u l de met i l eno s imple . L a co lon ia re
cue rda algo el desarrol lo de ciertos Actinomyces, 
pues aparece el aspecto rad iado típico con filamen
tos m u y rami f icados , portadores de abundantes 
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esporas a r r a c i m a d a s en los ápices y m u y raras 
veces f o r m a n d o cadenas co r tas de tres a c inco ele
mentos . 

Características bioquímicas. - E n términos ge
nerales e l hongo f e r m e n t a l a g lucosa , ga lac tosa , 
l evu losa y m a l t o s a ; n o f e r m e n t a l a d e x t r i n a , ma-
n i t o l y d u l c i t o l y se c o m p o r t a d i v e r samen t e frente 
a l a sacarosa, l a c t o sa , i n u l i n a , almidón y g l i cero l . 

E n genera l , e l c u l t i v o es e l me j o r método p a r a 
establecer e l diagnóstico de l a esporot r i cos is , s i n 
q u e sea prec iso e f e c tuar las p r u e b a s bioquímicas, 
po r las razones q u e hemos e x p u e s t o con an t e r i o 
r i d a d . 

C). Inoculaciones a animales. - P a r a la i n o c u 
lación a a n i m a l e s p u e d e u t i l i z a r s e e l pus o los c u l 
t i v o s de l hongo , inyectándolos de pre ferenc ia p o r 
las vías subcutánea, intracardíaca o in t r .aper i to -
nea l , ap r e c i ando luego las lesiones en ! a p i e l , t e j i 
dos subcutáneos u órganos, o me jo r aún, si la 
inoculación se hace a l a r a t a m a c h o , obse rvar la 
o r q u i t i s típica. 

C o m o i n o c u l o puede usarse u n a suspensión en 
solución s a l i n a de esporas t o m a d a s de u n c u l t i v o 
de S. schenckii en ge losa g lucosada y p ep t onada de 
Sabouraud i n y e c t a n d o de 0,1 a 0,5 m i de l a sus 
pensión de esporas , según l a v ía que se u t i l i c e . A 
los 15 ó 20 días de e f e c tuada l a inoculación se 
sacr i f i can los a n i m a l e s , y se s e p a r a n los órganos 
p a r a fijarlos en f o r m o l a l 1 0 % d u r a n t e 4 días. A l 
cabo de este t i e m p o se p r a c t i c a n cortes d e d i chos 
órganos, de u n espesor de 10 a 18 M, emp l eando el 
m i c r o t o m o de congelación. Se. m o n t a n los cortes 
en bálsamo, c o l o r eando p r e v i a m e n t e c o n las téc
n icas y a r e c o m e n d a d a s . 

P o r lo regu lar , a l o s ' 6 ó 6 días de p r a c t i c a d a l a 
inoculación aparece en e l s i t i o de l a inyección u n 
pequeño absceso que , en ocas iones , se u l c e r a l ige
ramente o c i c a t r i z a s i n d e j a r h u e l l a . E n e l caso 
de l a inyección i n t r a v e n o s a pueden formarse no 
du los esporotricósicos a lo l a r go de l a c o l a de l 
a n i m a l (24). 

Desde e l t r a b a j o o r i g i n a l de Sehenck (88) se 
puso de man i f i e s to l a p o s i b i l i d a d de p r o d u c i r ex-
pe r ime ta lmen t e abscesos en las r a t a s ; las lesiones 
se p r o d u c e n en e l s i t i o de l a inoculación y es pos i 
b le encon t r a r parásitos en los abscesos loca les ; en 
ocasiones, S e h e n c k encontró también parásitos 
en el pulmón, hígado, bazo y linfáticos de los a n i 
males inocu lados . P e r o h a s t a de B o u r m a n n , G o u -
gerot y V a u c h e r (15, 16) no se describió l a esporo
t r i cos is e x p e r i m e n t a l , c u a n d o estos autores l o g ra 
ron ob tener t a n t o les iones crónicas análogas a las 
de l hombre , c o m o lesiones s u b a g u d a s y agudas 
parec idas a las c i t a d a s po r S e h e n c k y l oca l i zadas 
en e l t e j i do c o n j u n t i v o y en l os p a r e n q u i m a s ; las 
lesiones de los órganos se desc r iben c omo nodu los 

broneoneumf in icos , esclerosis y necros is de l hígado 
y de l páncreas, e tc . Las grandes masas de parási
t o s t i e n d e n a enquistar.se, envolviéndose c o n l a 
in t ensa reacción c o n j u n t i v a l i m i t a n t e y necrosán-
dose en e l c e n t r o ; s i la reabsorción do las lesiones 
es l e n t a , aparecen células g igantes , agrupadas en 
folículos. E s pos ib le es tab lecer fácilmente una d i 
ferencia en t re estos folículos de o r i gen fungoso y 
los p roduc idos po r bac te r ias , y a que en los p r i m e 
ros se e n c u e n t r a g ran c a n t i d a d de l eucoc i tos y se 
parecen a u n a inflamación de c u e r p o extraño. 
Además, l a a c t i v i d a d macrofágica en los nodu los 
ocas ionados jx>r e l hongo es m u y in t ensa , la in f i l 
tración con células l in fo ideas es l i gera y las células 
c on jun t i v a s se e n c u e n t r a n repletas de parásitos y 
a g r u p a d a s en m a s a s c o m p a c t a s e n l a s que f a l t an 
cas i t o t a ' m e n t e las fibras colágenas. L a s células 
c on jun t i v a s presentan vacuo l as y t i enen c i e r t a 
s eme janza c o n las células de l a l e p r a y de l a b las-
t omicos i s . 

E n u n t r aba j o pos t e r i o r , los m i s m o s autores 
(17) señalan e l p o l i m o r f i s m o de las les iones expe 
r imenta l es p r o d u c i d a s po r S. bcurmanni, c a p a z de 
ocas ionar c u a l q u i e r t i p o morfológico de i n f l a m a 
ción, i n d i c a n d o , a s i m i s m o , q u e las lesiones espo-
rotrieósieas pueden c las i f i carse , en dos grupos p r i n 
c ipa l es : /) in f l amac iones nodu la res , d i fusas o s i s 
t ema t i z adas , parec idas a las lesiones tube r cu l osas 
histológicamente atípicas; 2) i n f l amac iones f o l i c u 
lares, tubc r cu l o i d es , seme jantes a las lesiones t u 
bercu losas típicas. U n a y o t r a f o rma de i n f l a m a 
ción pueden encont rarse a i s ladas o asoc iadas entre 
sí, s i endo más características las lesiones f o l i cu l a 
res, y a que pueden ordenarse en tres zonas : a) m i -
croabsceso c e n t r a l ; b) z o n a d e células ep i t e l i o ides 
y g igantes, y c) z ona l i n f o e on jun t i v a , constituyén
dose así g r a n u l o m a s ( esporo t r i comas ) específicos. 

G r e c o (52), inoculó ra tas i n t r a p e r i t o n c a l m o n t e , 
p rovocando l a formación de g ranu lac i ones múlti
ples en todo e l p e r i t oneo ; en estas lesiones e l as
pecto d e l parásito r e c o rdaba a l encon t r ado en las 
lesiones h u m a n a s ; las células g igantes y los folícu
los son de o r i gen v a s c u l a r y e l Sporotrichum se 
c o m p o r t a c omo u n ge rmen poco v i r u l e n t o . E s t o s 
m i s m o s datos fueron señalados an t e r i o rmen t e po r 
de B o u r m a n n y G o u g e r o t (10, 11, 12 y 13). 

W i d a l y A b r a m i (95) d e m o s t r a r o n que podía 
produc i rse u n a esporo t r i cos i s d i s e m i n a d a de l a p ie l 
po r inoculación i n t r a p e r i t o n e a l , y de B o u r m a n n y 
Gouge ro t (14) l l egaron a los m i s m a s conc lus iones 
pero p r a c t i c a n d o l a inoculación p o r vía subcutá
nea . 

G o u g e r o t (49) a d m i t e también q u e l a esporo
t r i c o s i s en l a r a t a puede presentar múltiples for 
m a s y a tacar todos los órganos, y señala, además, 
que en e l h o m b r e h a y producción de gomas c o n 
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sus tres zonas características, mientras que en la 
ra ta se producen, además, reacciones in f lamator ias 
diversas (abscesos, esclerosis, degeneración, etc.) 
con lesiones en todos los tejidos. 

H o d a r a y B e y (59), es tudiando hiopsias en u n 
ca«o de esporotricosis f ami l i a r en tres hermanos, 

Fig. 2.—Hlgailo (Rata macho). Inoculación intraperito
neal). El parenquima hepático ha quedado reducido a es
casas trabéculas. I.as células de Kupffer contienen nume
rosos parásitos. Los nodulos encierran células de núcleo 

pienótico y parásitos. 

l legan a resultados semejantes a los de de B e u r -
m a n n y Gougerot , pues señalan l a existencia de 
alteraciones en los elementos del te j ido con jun t i v o 
en l a periferia, así como l a presencia de células 
epitelioides, células gigantes y grupos de célu
las plasmáticas en e l centro, recordando esto a l a 
tuberculosis. 

Poster iormente, Jessner (62) encontró que po r 
s imp le frotación de las esporas sobre l a piel rasu
rada de las ratas, podían producirse d im inu tas 
pápulas, pero no infección general izada. 

Kes t en y M a r t e n s t e i n (64) pud ie ron demos
t r a r que la inoculación cutánea de una suspensión 
de esporas en las ratas, de t e rmina una erupción 
compuesta de pequeñas pápulas con extensión a 
los linfáticos regionales, y que es posible desarrol lar 
esporotricosis general izada por inoculación i n t r a -
cardíaca. 

M i l h i t et al. (75), observaron u n caso de espo
rotr icosis renal en e l que las lesiones recordaban 
a l a tuberculosis en ciertos aspectos. S i n embar
go, como no l legaron a invest igar l a existencia de 
Sporotrichum por cu l t i vos u otros medios, conside
ramos que su caso no quedó plenamente compro
bado como esporotricósico y , por esta razón, no 
nos referimos a sus descripciones histológicas. 

K o b a y a s i (65), por inoculación int raper i tonea l 
a la ra ta , ob tuvo formación de abscesos esporotr i -
cósicos per i - y pararrenales y , además, esporotr i 
cosis pu lmonar metastásica embólica. E l absceso 

esporotricósico mostró u n a ancha capa centra l de 
absceso o necrosis con parásito abundante , o t ra 
zona intermedia de células g igantes histiógenas y 
u n a capa extrema de reacción fibroblástica. 

H a l t y y Charlotte (55) descr iben en el estudio 
de una biopsia de un nodulo subcutáneo, l a ex is
tencia de u n a cápstda fibrocelular en vías de for
mación ; l a infiltración d i fusa y los nódtdos no ex
hibían sus tres capas b ien de l imi tadas . Los au to 
res d a n m u c h a impo r t anc i a a l a ex istencia de 
camjxjs de células plasmáticas y células gigantes 
diseminadas, y a en formación o y a perfectamente 
const i tu idas , pues, en su concepto, son " e l emen
tos importantes p a r a fundar el diagnóstico". E n 
contraron, además, un nodulo m i x t o en el que se 
presentaban a l a vez, reacción l in focon junt i va y 
campos de células plasmáticas, folículos tubercu-
loides y microsbscesos, así r o m o ciertos mat ices 
de lenta degeneración vascular y acidof i l ia ce lular , 
ambas propias de l proceso esporotricósico. D e 
esto resulta que la esporotricosis, según ellos, 
puede presentar todos y cada u n o de los aspectos 
señaladas y que " n o es posible rechazar el d i ag 
nóstico de esporotricosis por el so lo hecho de no 
constar l a ordenación descr i ta po r Gouge ro t " . 

B a k e r (8), produjo exper imenta lmente u n a es
porotr icos is crónica progresiva en e l m u s l o de las 
ratas por inyección de u n a suspensión de esporas 
en e l cojinete p l an ta r , mani f es tada por l a f o rma
ción de abscesos que poster iormente se u lceraban 
pero s in generalización de l a enfermedad. Es t o re-

Fig. 3 .—El mismo cani|X> de la figura 2 a mayor aumento. 
A la izquierda se observan células de Kupffer 

con parásitos. 

cuerda , en su concepto, a l a esporotr icosis h u m a 
na , cuando l a infección se presenta en las e x t r em i 
dades. S in embargo, en l a r a t a n o aparecen lesio
nes a lo largo de los linfáticos y e l parásito puede 
demostrarse fácilmente en e l pus, cosa que no s u 
cede tratándose de lesiones humanas . 
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E n fin, c omo características esenciales en las 
lesiones esix>rotrioós¡oas expe r imenta l e s en la ra ta 
podríamos señalar (87) l a a b u n d a n c i a de células 
g igantes, e x c ep t o e n e l caso de las i n o c u l a , iones 
intrarardíaca y subcutánea; escasez de |x>Iinu-
cleares; degeneración acidófila c e l u l a r ; dilatación 
vascu la r y p resenc ia de parásitos en su f o rma de 
" n a v e c i l l a " o de " c i g a r r o " en los nodulos (figs. 2, 
3 y 4 ) . 

Ta l e s lesiones, d i f i e ren entonces , de las cócleas 
en que éstas m u e s t r a n p r e d o m i n a n c i a de reaccio
nes po l inuc leares y escasez d e células g igantes . 
D e las sifilíticas, en q u e a q u i h a y p r e d o m i n a n c i a 
de células plasmáticas y proliferación c o n j u n t i v a , 
en t a n t o que las f o rmac iones ep i te l i o ides y g i gan -
toce lu lares son ra ras y gene ra lmente n o se o rdenan 
en folículos. D e las tube r cu l o sas , \KÍT último, en 
que éstas m u e s t r a n degeneración ce lu la r c o m p l e t a ; 
no h a y reacción acidófila; h a y necros is v a s c u l a r 
rápida, caseificación y escasas células plasmáticas. 

D e estas d i f e renc ias r e s u l t a , pues, que e l e s tu 
d i o histopatológico puede ser útil c o m o o r i en tado r 
de l diagnóstico, y s u u t i l i d a d sería m a y o r en e l 
caso de q u e e l parásito n o se p u d i e r a a i s l a r po r 
a l guna causa . 

Quizá e l d a t o e x j x i r i m c n t a l más in teresante a 
este respecto s ea e l señalado po r de B e u r m a n n 
el al. (14), quienes sos t i enen q u e e l diagnóstico de 
l a esporot r i cos is puede hacerse por inoculación 
de los p roduc tos sospechosos en e l per i toneo de l a 
r a t a m a c h o , produciéndose u n a o r q u i t i s ca rac t e 
rística desde los 15 a los 20 días, p rueba (pie e q u i 
va le a l a de S t r a u s s en e l c u y p a r a e l diagnóstico 
de l m u e r m o . A l e x a m e n histológico se a p r e c i a n 
g ranu lac iones y folículos, alwcesos e in f i l t rac iones 
nodulares c o n po l inuc l ea r es y maerófagos, p u n t o s 
d e necros is y esc leros is . 

D). Pruebas serológicas. - C o m o y a i nd i camos 
existe c i e r t a d i s c r e p a n c i a respec to a l va l o r d i a g 
nóstico de estas p r u e b a s en relación a l a esporo
t r icos is , pues en genera l las reacc iones de i n m u n i 
d a d en l a mayoría de los hongos no han s ido i n 
vest igadas en f o r m a e x t e n s i v a , sabiéndose so la 
me n t e que los hongos o r i g i n a n an t i cue r j x * 1 en c a n 
t i dades m u y r e d u c i d a s y q u e n o s o n a l t a m e n t e es 
pecíficos, y a que p u e d e n r e a c c i o n a r e n l a mayoría 
de los casos c o n ti»x>s fúngicos m u y d iversos . 

E n e l caso de l a e spo ro t r i cos i s se h a n u t i l i z a d o 

las s iguientes p r u e b a s : a) reacc iones de a g l u t i n a 

ción, 6) p ruebas d e fijación de c o m p l e m e n t o y c) 
reacciones alérgicas. 

a). Reacciones de aglutinación.—VVidal y A b r a -
m i (95) i n t r o d u j e r o n u n método diagnóstico de l a 
esporotr icos is p o r l a esporoaglutinación, es tab le 
c i endo que e l sue ro n o r m a l no a g l u t i n a las suspen
siones de esporas de Sporolrichum, m i e n t r a s que 

el suero de los esporotr ioosos a g l u t i n a has ta a l 
1:1500. 

L a preparación de las suspens iones adecuadas 
de esporas r esu l ta todavía un p r o c e d i m i e n t o e n 
gorroso y a que no es fácil l a eliminación c o m p l e t a 
de los f ragmentos luíalos; so requieren grandes 

Flg. 4, —Pared anterior del vientre (KÍtal. Espacio laxo 
BuEperitoneal ocupado por numerosos nodulos inflamato

rios. Parásitos en los vasos. 

c an t i dades de antígeno p a r a e f e c tuar u n a p r u e b a 
c u a n t i t a t i v a y , h a s t a l a fecha, no se h a logrado 
t i p i f i c a r tales suspens iones antigénicas, po r lo que 
no es pos ib le r e l a c i ona r los títulos c o n los r e su l t a 
das clínicos (29). D e b i d o a la d i f i c u l t a d en l a pre
paración de las suspens iones de esporas, a l gunos 
inves t i gado res h a n e m p l e a d o suspens iones de m i 
ce l io m o l i d o , no s i empre c o n r esu l t ados sa t i s fac to 
rios. A consecuenc ia de estas d i f i cu l tades los r esu l 
tados o b t e n i d a s en e l e s t u d i o p a r t i c u l a r de l a es
poro t r i cos i s n o h a n s ido conco rdan tes . Así W i d a l 
el al. (98), e n c o n t r a r o n que e l suero de los esporo-
tr icosas a g l u t i n a b a las esporas de S. beurmanni en -
d i l u c i ones r e l a t i v a m e n t e a l t a s (1-300 a 1-400 co
m o p r o m e d i o ) ; s i n embargo , los m i s m o s autores 
señalan que d i c h a s esporas son a g l u t i n a d a s a d i 
luc i ones a l tas p o r los sueros de en fermos de algo-
d o n c i l l o y do a c t i n o m i c o s i s , hecho q u e no pudo 
ser c on f i rmado jx>r F i n e i n a n (42) e s t u d i a n d o ce
pas amer i c anas de Sporotrichum. 

b). Pruebas de fijación de complemento - E s t a s 
p r u e b a s pueden e fec tuarse en cua l qu i e r l abo ra t o 
r i o que p r a c t i q u e p ruebas luéticas en f o r m a n t t i -
n a r i u , pues b a s t a s u s t i t u i r e l antígeno emp l eado 
e n d i c h a s pruebas po r u n a suspensión homogénea 
d e las esporas fúngicas y e m p l e a r los demás reac
t i v o s ( ambocep to r , c o m p l e m e n t o , etc . ) , en las 
m i s m a s can t i dades q u e se u t i l i z a n p a r a l a reacción 
d e W a s s e r m a n n . Podrán tomarse p o r e j emplo 
0 ,2 m i d e suero d e l en f e rmo , y l a m i s m a c a n t i d a d 
d e c o m p l e m e n t o y antígeno, de ja r a l re f r igerador 
3 horas y luego añadir 0,4 m i de l a suspensión de 
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glóbulos rojos a l 2 % sens ib i l i zados e i n cuba r a 
37°C en baño de a g u a . 

P a r a la preparación de l antígeno se ut i l i zan las 
sus|)ensiones de esporas en solución sa l ina t r i t u 
radas en m o r t e r o estéril y determinándoles sus 
títulos an t i c omp l emen ta r i o y hemol í t i co . P a r a 
la titulación del pr imero se t o m a n 0,2 m i de var ias 
d i luc iones de l a suspensión y se les añade 0,2 m i 
de complemento y de solución sa l ina respect i v a -
mente ; se l l e va l a mezc la a l re fr igerador duran te 
3 horas y se añaden luego 0,4 m i de glóbulos rojos 
sens ib i l i zados de carnero , i ncubando a 37°C d u 
ran te 3 m inu tos . E l título corresponderá a l a 
máxima dilución de antígeno q u e p roduzca i n h i 
bición de la hemolis is. P a r a d e t e r m i n a r e l título 
hemolítico se seguirá el m i s m o proced imiento , pero 
supr im i endo l a adición de complemento . 

S i las suspensiones de esporas resu l tan m u y 
opacas deberán centr i fugarse, y ut i l i zarse el sobre
nadante para fac i l i ta r l a lectura de las pruebas 
(29). 

Repe t idas veces se h a n señalado reacciones c r u 
zadas en pruebas de fijación de comp lemento (98) 
y , en camb io , Ejxstein (40) encontró sólo u n a reac
ción de fijación de comp lemento pos i t i va en 20 
casos de algodonei l lo estudiados. 

c). /¿camones oíérgícas.—Su uso está basado 
en que los enfermos de esporotr icos is d a n reaccio
nes cutáneas pos i t ivas c o n antígenos preparados 
c o n e l prop io hongo, como por e jemplo las suspen
siones de l c rec imiento fungoso en medios adecua
dos, d i lu idas suf ic ientemente en solución sa l ina y 
ca lentadas a 60°C en baño de agua duran te 2 
horas cuando menos. E s t a suspeasión así t r a t ada 
o v a c u n a , prev ia determinación de su es ter i l idad , 
se conserva añadiendo t r i c reso l a l 0 , 3 % o mer t i o -
l a to a l 1:20 000 y puede emplearse inyec tando i n -
tracutáneamente 0,1 m i p a r a las pruebas alérgi
cas. L a significación clínica de estas pruebas n o 
h a s ido va l o rada exac tamente . L a s m ismas v a c u 
nas en dilución a p r o p i a d a pueden usarse c omo 
desensib i l i zadoras. 

TRATAMIENTO 

E l med i camento específico p a r a las esporo t r i 
cosis sigue siendo e l y o d u r o de potas io , a d m i n i s 
t rado por vía o ra l en dosis crecientes comenzando 
con 10 gotas de u n a solución s a t u r a d a , tres veces 
a l día, y a u m e n t a n d o 5 gotas en cada u n a de las 
tres dosis d iar ias , has ta que el pac iente rec iba 30 
a 40 gotas tres veces a l día. S i se prefiere l a vía 
in t ravenosa se empleará el y o d u r o de sodio en do 
sis d ia r ias de un g ramo . 

E n caso de ex is t i r i n t o l e ranc i a a los yoduros se 
podrá in t en ta r la rad i o t e rap ia , o b i en l a aplicación 

de vacunas autógenas o p reparadas con cu l t i vos 
de Sporotrichum. 

Deberán ev i tarse las intervenc iones quirúrgicas 
o bis cauter izac iones y a que, f recuentemente , las 
lesiones recrudecen por a u m e n t o de l a supuración 
y l a ulceración pro longada . 

I-as lesiones ab ier tas delierán lavarse con so lu 
ciones antisépticas y aplicárseles compresas con 
solución acuosa y o d u r a d a ( yoduro de >x>tasio 2 % 
y iodo 0 ,2%) . 

E n los casos resistentes en q u e se compruebe 
la ex i s tenc ia de l a asociación fuso-espir i lar de 
V i n c e n t se administrará neoars f enamina por vía 
in t ravenosa en dosis b isemanales de 0,3 gramos 
(29). 
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N O T I C I A S T É C N I C A S 

Catalizadores. - R e g i s t r a d a p o r l a "Un i ón O i l 
C o . " . ( Pa t . E . U . A . , Xúm. 2411 829) . C o n t i e n e 1 
a 1 5 % de óxido de ber i l i o , 1 a 1 0 % de óxido de un 
meta l de l a p r i m e r a ser ie d e l g r u p o V I , y alúmina 
a c t i v a d a . T i e n e fórmula: 5 % de óxido de ber i l i o , 
5 % de óxido de c r o m o o de mo l i bdeno . K l óxido 
de ber i l i o a u m e n t a l a v i d a y l a a c t i v i d a d d e l c a 
ta l i zador . E s t e se d e s t i n a p r i n c i p a l m e n t e a l a 
deshidrogenación de h i d r o c a r b u r o s gaseosos, l ige
ros. 

l ) c l a " S t a n d a r d O i l D e v e l o p m e n t C o . " (Pa t . 
E . U . A . , Xúm. 2 4 1 0 8 9 0 ) : se m e z c l a en seco 17 
partes de óxido magnésico, 30 de óxido de z inc y 
53 de óxido de m o l i b d e n o ; se añade a g u a h a s t a 
obtener u n a p a s t a ; se seca a 121° C ; se m o l d e a 
en c i l i ndros de 1,5 m m de diámetro y 6 m m de 
l ong i tud , o b ien en pequeñas b o l a s ; se t r a t a n c o n 
un sul furo volátil, o H j S a 454-482°C y a u n a a t m . 
depresión. E l c a t a l i z a d o r con t i ene 15 a 2 5 % de 
azufre . Se u t i l i z a p a r a r e d u c i r los n i t r o d c r i v a -
dos aromáticos a a m i n a s aromáticas. 

Protección contra la corrosión de las calderas.— 
D e l a "Combustión E n g i n e e r i n g C o . " (Pa t . E . U . 
A . , Núm. 2 4 1 2 8 0 9 ) . R e d u c e a l mínimo el con tac 
to de l a super f ic ie e x t e r n a d e l a c a l d e r a c o n el anhí
d r i d o sulfúrico de l os gases d e l a combustión (el 
S O , se f o r m a de l S O t , p o r acción catalítica de l 
Fe»Oi) . Se cubre las super f ic ies expues tas , c o n óxi
d o F e , O j que n o es*catalítico; o b i en c o n e l p o l v o 
de l t i ro de l a c h i m e n e a p a r a e v i t a r e l c on tac t o con 
los gases de l t i r o ; o b i en se rocían c o n solución 
concen t rada de c a r b o n a t o sódico. C o n e l último 
t r a t a m i e n t o se h a a m p l i a d o h a s t a 1 400 ho ras el 
t raba jo de l a c a l d e r a , m i e n t r a s q u e sólo a l c anza 
ba a 384 a n t e r i o r m e n t e . 

Extracción del setenio.—De l a " C a n a d i a n C o -
ppe r Rc f iners L t d . " ( P a t e n t e E . U . A . , Núm. 
2 409 835) , de M o n t r e a l . E l se lenio i m p u r o es c o n 
ve r t i do en bióxido, en c u y o es tado es separado d e 
sus impure zas . E l óxido es v a p o r i z a d o a 317°C; y 
e l v a p o r se m e z c l a c o n gas amoníaco en u n a cáma
ra t u b u l a r , donde r e a c c i o n a n d a n d o a g u a , nitró
geno y se lenio p u r o . 

Deszincado del plomo por acción del cloro.—De 
l a " I n t e r n a t i o n a l S m e l t i n g R o f i n i n g C o . " ( P a t . 
E . U . A . , Núm. 2411 940 ) . E l p l o m o zincífero f u n 
d ido corre po r u n largo t a n q u e . Se i n y e c t a c lo ro 
y l a escor ia de c l o r u r o d e z inc se t r a s l a d a en 
con t raco r r i en t e c o n e l p l o m o . L a e s co r i a y e l 
p l o m o desz incado se recogen en los respect ivos 
ex t r emos d e l t a n q u e ; lográndose po r e l c o n t r o l 
de l c l o ro i n y e c t ado , q u e n o se p i e r d a p l o m o en 
l a escor ia . 

Fabricación del bióxido de cloro.—De l a " M a -
th i eson A l k n l i W o r k s I n c . " ( P a t . E . U . A . , Núm. 
2 409 862) . Se ob t i ene p o r reacción en t re u n a m e z 
c l a de a i r e , ácido clorhídrico y agua , y e l c l o ra to 
o c l o r i t o sólidos. L a m e z c l a h a s ido p r e p a r a d a 
h a c i e n d o pasar a i r e p o r u n a solución acuosa azeo-
trópica de ácido clorhídrico, a d i ve rsas t empera 
t u r a s y pres iones. 

O t r a pa t en t e sueca (Núm. 11636 ) , r eg i s t rada 
po r S . H . Perssons, reduce u n a solución acuosa de 
u n c l o ra to a l ca l ino o alcalinotérrco, o c l o ra to de 
magnes i o , en m e d i o ácido y en presenc ia de u n 
agente r educ to r , espec ia lmente c r o m o en su es ta
d o de m e n o r v a l enc i a . S e p a r a d o e l C I O , , l a s o l u 
ción r emanen te , que con t i ene e l c l o ra to , es r e d u 
c i d a con S O , regenerándose e l agente r educ to r , 
s i n a fectar a l c lorato . E l proceso es c o n t i n u o : a d i 
ción de c l o ra to y de S O , , y separación de l C O , del 
N a j S O j l O H j O en m o m e n t o s o p o r t u n o s . C o m o re
d u c t o r adecuado , puede u t i l i z a r se C r , ( S O t ) , a 3 2 " C . 

Pintura de óxido férrico hidratado.—De la 
" U n i t e d States S tee l S u p p l y C o . " ( Pa t . E . U . A . , 
Núm. 2 4 1 1 192). P a r a u t i l i z a r sobre lámina de 
acero que h a y a de ser c o r r u g a d a : 15 a 6 0 % de 
F e , 0 , h i d r a t ado y 85 a 4 0 % de aceite de l i n a z a ' 
L a p i n t u r a u n a vez a p l i c a d a , se somete a 260-
365°C, en u n ho rno . D u r a n t e l a cocción se f o r m a 
u n jabón de h i e r r o po r reacción en t re los glicéri-
dos y e l F e , 0 , h i d r a t a d o , que d a a l a p i n t u r a s u 
res i s t enc ia . 

Oxido de zinc fluorescente.—De l a " G e n e r a l 
E l e c t r i c C o . " ( Pa t . E . U . A . , N ú m . 2 4 0 8 475). E l 
óxido puede vo lverse i n t e n s a m e n t e f luorescente 
calentándolo con u n a c t i v a d o r , a 537°C, en u n a 
atmósfera r e d u c t o r a y enfi lándolo rápidamente 
en e l a i re . B a s t a n 3 a 5 m i n u t o s , a esa t e m p e r a t u 
ra , p a r a u n a h o r n a d a de 30 a 85 g. 

Purificación del petróleo. - D e l a " S t a n d a r d O i l 
D e v e l o p m e n t C o . " ( Pa t . E . U . A . , Núm. 2 409005 ) . 
P a r a a u m e n t a r a l e f i c ienc ia d e l l echo de a r e n a p o r 
donde se hace a t r a v e s a r l a m e z c l a de petróleo 
c r u d o y a g u a ca l i en t e c o n ob j e to de separar l a 
sal , se establece e l t r a t a m i e n t o p rev i o de l a a r e n a 
con solución a l c a l i n a , c o m o sosa caus t i c a , c a r l x v 
n a t o sódico o a m o n i a c o , a razón de 0 ,0125 a 0,25 
Ib. m o l . po r galón. C o n este p r o c e d i m i e n t o se 
logra que m i l barr i l es de petróleo, con tengan u n 
porcenta je apenas pe rcep t ib l e de sa l . 

L a " P h i l l i p s P e t r o l e u m C o . " ( Pa t . E . U . A . , 
Núm. 2 4 1 0 9 7 0 ) . H a reg i s t rado o t r a patente en 
l a q u e se somete a presión e l petróleo c r u d o m e z 
c l a d o c o n a g u a , gas y álcali. L a m e z c l a , c a l en 
t a d a , es i n y e c t a d a a l a g u a ba jo presión r educ i da , 
desprendiéndose b u r b u j a s de gas ; separándose a«í 
e l petróleo de l agua y d e l gas. 
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Eliminación de humos de los motores.—Registra
da, por B e r n a r d o B a r i n g o l t z . ( Pa t . E . U . A . , Núrn. 
2 409 825) . Se refiere a l uso de car tuchos absorben
tes conten iendo c lo ra to potásico, ca rburo de c a l 
cio y óxidos de manganeso, de hierro y de cobre. 

Fluoruro de calcio. — R e g i s t r a d a po r E . J . B r e 
tón y W . H . W a g g a m a n . ( Pa t . E . U . A . , Núm. 
2410043 ) . U t i l i z a e l S i F 4 de lo< gases residuales 
de l a fabricación de fosfatos. E l S i F 4 es a b s o i b i -
do por agua , d a n d o S i O , , que es separado, y s o l u 
ción de H i S i F i . E s t a es ca l en tada a evaporación; 
los S i F 4 y H F produc idos son absorb idos po r ca l , 
d a n d o C a S i F ( , q u e es descompuesto po r el ca lo r 
p roduc i endo S iF« que se re in tegra a l c i c l o de 
fabricación, y C a F 2 fund ido . 

Reducción de las menas de hierro. - P a t . b r i 
tánica, 581 888, reg is t rada po r P i e r re A d e l i n a 
Añadiendo a l a m e n a compues tos c omo C 1 0 4 K o 
N O j K se desenvuelve me jor l a reducción a l u m i -
notérmica: r eacc ionan c o n el A l a m e n o r tempe
r a t u r a que la mena , e in tens i f i can l a acción de l 
A l , p e rm i t i endo por t a n t o e l uso de u n m e n o r 
porcenta je de éste. E j e m p l o de u n a h o r n a d a de 
mate r i a l es p a r a d i cho p roced im i en to de reduc
ción: F e , 0 4 1 6 5 ; A l (90%) 3 3 ; C O , X , 4 , 5 ; C a O 1.5; 
F , C a 6 ; F e - M n (90-93%) 2 ; [(15-20) C 1 0 4 K + (13-
15) C a ( O H ) , + (5-6) F , C a ]2. 

Magnesio.—Pat. británica 578 670 reg. po r 
" C a n a d i a n I n d u s t r i e s " . Rocas de magnesio , c omo 
serpent inas , son ca l en tadas s i n acceso de a ire u 
otros gases ac t i vos , c o n ca l y F e S i o c o n C a S i , a 
1100-1425°, d a n d o S i O s C a ; el M g se v o l a t i l i z a y 
es condensado. E j e m p l o : 1 260 p. de s e r p e n t i n a ; 
c a l 2 030 y F e S i (79%) 230; descomposición a 
1 200°, completándose a 1 400° con l a liberación 
d e l M g que es condensado a 500-640°, en des t i l a 
d o r de acero . 

Extracción del bismuto del plomo. - Pa t . U . R . S . 
S . , 66381 reg. p o r " M . P . V e r k h o u s t e r " . E l p l o 
m o fund ido se t r a t a c o n C a y M g , p a r a separar 
e l S i ; y p a r a l i b r a r l o de las remanentes y persis
tentes t razas e ind i c i os de B i , se t r a t a con Sb . 

Producción perfeccionada de hidrógeno.—Pat. 
británica 579 246, reg. p o r " B r i t i s h n o n ferrous 
M e t a l s Resea r ch A s s o c . " Magnes i o pu l v e r i z ado 
se m e z c l a con u n me ta l más nob le , como Fe , C o 
o N i , o sus sales u óxidos, y es c o m p r i m i d o en 
bo las . A l entrar éstas en con tac to con agua , o c o n 
solución de N a O H , o c o n agua de mar , desprenden 
v i v a m e n t e hidrógeno. E l método e v i t a e l t r a n s 
por te de l hidrógeno en tubos . 

Nuevos catalizadores. P a t . británica 597 427 

reg. po r " B o o t h , J o l l e y y T e b o o t h " . P a r a l a 

síntesis de l C H 4 , a pa r t i r de l C O y H , . C o m b i n a 
d o ( N O , ) , N i , ( N O , ) , T h y S i O , en l a relación 
100:22:100 y p r e c i p i t ando c o n C O , K , . E l prec i 
p i t ado se filtra, l a va y se s e ca ; triturándolo a ta 
maño adecuado y reduc ido po r H , , a 400°. Ot ros 
ca ta l i zadores se h a n p reparado , i n c o r p o r a n d o mc -
tafosfatos de N a o de K . 

P a t . E . U . A . , Núm. 2 4 0 5 436, Reg . po r " S t a n 
d a r d O i l Dcv e l opmen t C o . " . E s u n catalítico 
desh idrogenante : mezc la c ompues ta de M g O como 
base, F e , 0 , a c t i v ado r desh idrogenante , K , 0 pro
m o t o r y Q l i O es tab i l i z ador . 

Pa t . británica 577 813 , reg . po r " I m p e r i a l 
C h e m i c a l Indust r i es L t d . " . C a t a l i z a d o r desh i 
d rogenante : meta les P t , P d , R h , I r . R u , en carbón 
a c t i v a d o , a 250-400°. Se p r o l onga su v i d a aña
d iendo H a l comenza r l a reacción. Se r ecomien 
d a separar los compues tos de S po r prev io t r a t a 
m i en to c o n u n ca ta l i zador h id rogenan t e med io 
d e Z n O y N i , p r epa rado p o r reducción d e u n a 
par te de C O , Z n más 24 de C O , N i , c o n I I a 400°. 

P a t . E . U . A . , Núm. 2 4 0 2 683 . Reg . por " D u 
P o n t " . Desh idrogenante . Se t r a t a de un sul furo 
metálico ac t i vado . Se prepara con me ta l (Fe , C o , 
N i , M o ) f inamente d i v i d i d o , en f o r m a a c t i v a d a 
(o pirofórica) c o n un agente su l fu rado r , en c o n 
d ic iones tales que e l ca lor de reacción es d i s i pado 
p a r a e v i t a r que l a t e m p e r a t u r a a lcance e l p u n t o 
en que l a a c t i v i d a d de l c a t a l i z a d o r ser la a fectada. 
L a sulfuración se a l c a n z a genera lmente a l a t e m 
p e r a t u r a de 150°, con solución de S o S H , . Son 
cata l i zadores buenos, por c a u s a de s u baja t e m -
(>eratura de a c t i v i d a d y po r s u i n m u n i d a d a l en
venenamien to c o n S o con sus compues tos . 

Plateado electrolítico.—¥&t. br.tániea 567428, 
reg . por " J o h n s o n , M a t t h e y C o . L t d " . E l baño 
con t i ene en exceso, 9 0 g de C N A g p o r l i t r o ; u n o s 
80 g de C O , K , y suf ic iente K O H o N a O H p a r a 
e levar el p H a 12,6-13,4. D e n s i d a d de corr iente , 
p o r lo menos 3 a m p . por 100 centímetros c u a d r a 
dos de sui>orficie a p la tear . 

Cobreado electrolüico.—Y&X. E . U . A . Núm. 2 4 1 1 
674, reg. po r E . D . W i l s o n ,pa ra cobrear espec ia l 
me n t e h ierro , acero y z inc . S 0 4 C u , 5H, ( ) , 5 0 ; 
e t i l enod i amina a 7 0 % , 100 galones, L a solución 
h a de tener p H 8,2-8,5, que se logra añadiendo 
SO«H, o a m i n a . 

Cemento plástico— P a t . E . U . A . , Núm. 2 4 1 0 9 5 4 
reg. por " P e r m a n e n t C e m e n t C o . " Se añade a l 
p o r t l a n d u n agente m o d i f i c a d o r : 3 - 5 % de sílice 
amor fa . L a sílice debe de estar finísimamente d i 
v i d i d a , t a l como se obt iene po r rápida condensa
ción de sílice gaseosa. U n a fuente adecuada es l a 
codensada en las r e to r tas de M g , con ferrosi lteio 
c omo agente reductor . 
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Miscelánea 
N U E V A S P A R T Í C U L A S A T Ó M I C A S 

E l clectrino 

J e a n T h i b a u d , el ins i gne i n v e s t i g ado r de I-yon, 
a caba de c o m u n i c a r a l a A c a d e m i a do C i e n c i a s de 
París 1, e l d e s c u b r i m i e n t o de u n a n u e v a partícula, 
gue l ia b a u t i z a d o c o n e l n o m b r e de electrino, y es 
e m i t i d a por H a C y R a E , po r desintegración B. 
L a s características de l a n u e v a partícula s o n : m a s a 
estática, l O " l a de l electrón; ca rga , 10- 4 e, con 
signos nega t i v o o p o s i t i v o ; m o m e n t o magnético 
l O 1 , 1 u , o. m . T h i b a u d cree q u e e l c o n j u n t o de un 
c l ec t r ino n e g a t i v o y o t r o p o s i t i v o c o n s t i t u y e un 
fotón: en l a desintegración P, e l neutrón pasa a 
protón, acompañado de u n pa r electrón-fotón, 
y éste se d i soc i a , en e l c a m p o nuc lear , en un elec
t r i no p o s i t i v o y o t r o nega t i v o . 

Polielectrones 

J o h n A . Whee l e r , de l a U n i v e r s i d a d de P r i n -
ce ton, h a p resen tado a l a A c a d e m i a de C i enc i a s 
de N u e v a Y o r k 5 , p ruebas teóricas de l a ex is ten
c i a de en t idades c ompues t a s de e lec trones y pos i -
tones, y u n a discusión sobre las prop i edades de 
los s is temas de m a s a dob l e o t r i p l e de l a d e l elec
trón. I-a agrupación más s enc i l l a l a c o n s t i t u y e n 
u n electrón y u n positón ( P + — ) ; su i n m e d i a t a 
super ior es l a de dos pos i tones y un electrón 
( P + + — ) o u n positón y dos e lectrones ( P + ). 
E l s i s t ema P + — es seme jante por su est r u c t u r a , 
a l átomo de hidrógeno. E l s i s t ema bielectrónico 
es e s t a b l e a n t e l a disociación c o n 6,77 e. v . , 
m o s t r a n d o f r ente a l a n i q u i l a m i e n t o u n a v i d a de 
1,24 X 10- 1 0 seg, si l os spins son para le los , y 
t i empos va r i ab l e s , a u n q u e mayo r es , s in son a n 
t ipara le los . E l s i s t ema trielectrónico t iene 10 - 1 0 

seg de v i d a y e s t a b i l i d a d «le 0,1906 c. v . c o n t r a 
su disociación en u n bielectrón y u n electrón pos i 
t i v o o negat i vo . W h e e l e r presentó, además, c o n 
s iderac iones teóricas sobre l a producción de d i 
chos po l i e l ec t rones y sus seme janzas y d i f e ren
cias con los meso t rones de l os rayos cósmicos.— 
MODESTO BARGALLÓ. 

L A S M O L É C U L A S D E L O S C O M E T A S 

H a c e y a a l gunos años quedó es tab l ec ida l a 
presenc ia en los c ome tas de moléculas de C j , C N , 
C U y de moléculas i on i z adas de C O y de N i . H a c e 
unos c inco , se comprobó l a ex i s t enc i a de molécu-

> Compt. rend., C C X X I I I : 984-985. Parí*, 194G. 

« Ann. N. Y. Acad. Se, X L V I I I : 221-238. Nueva 
York, 1946. 

la.- o l í . X I I y u n a s ion i zadas de ( ' I I . e inc luso , 
según Sw ings de moléculas CH» . 

E x i s t e , además de la « moléculas C " C U , las 
C " C " ; s i endo l a única molécula isotópica descu
b i e r t a en los cómelas 1 . 

Según es tud ios rec ientes de J . D u f a y 2 también 
la molécula C 1 1 C , se p resen ta en los cometas. 

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

E s s a b i d o q u e el xenodiagnóstieo consiste en 
d e t e r m i n a r la p resenc ia de u n ge rmen p r o d u c 
t o r d e en f e rmedad e n l a sangre de l pac iente , h a 
c i endo p i c a r a éste po r e l artrópodo vec tor de l a 
e n f e r m e d a d ; c u y a disección se efectúa más tarde , 
c u a n d o e l parásito ha t en ido t i empo de m u l t i p l i 
carse en su i n t e r i o r , p u d i e n d o comprobarse así s u 
presenc ia . C o m o en el xenodiagnóstieo se emp l ean 
insectos y o t ros artrópodos n o c o n t a m i n a d o s , s i se 
obse r van los gérmenes en los órganos de éstos, es 
po rque l a persona p i c a d a l l e v a b a en su sangre e l 
parásito p r o d u c t o r de l a en f e rmedad . 

Se emp l ea el xenodiagnóstieo p a r a l a s filaria-
sis, esp i roquetos is , en f e rmedad de l sueño, etc., 
s i endo de interés l a modificación a este método 
p r o p u e s t a po r las D r e s . C . R o m a n a y J . G i l , ante 
l a Soc i edad de Biología de Tucumán 5 , p a r a reco
nocer l a en fe rmedad de C h a g a s , según l a c u a l n o 
a l i m e n t a n a las " v i n c h u c a s " o t r i a t omas d i r e c t a 
men t e sobre e l pac i en te , s ino con sangre pre
v i a m e n t e extraída, des f i b r inada y pues ta en u n t u 
bo , c u y o ex t remo ab i e r t o h a sido t apado con u n 
trozo de p ie l fresca de c u y e , a través de l a cua l 
p i c a n los insectos. 

Se hace des taoar lo práctico que resu l ta esta 
modificación a l xenodiagnóstieo, en aquel los casos 
en que los pac ientes no pueden a cud i r a l l abo ra 
to r i o , o c u a n d o su s ens i b i l i d ad o repulsión les i m 
p ide someterse a la p i c a d u r a desagradab le de los 
t r i a t o m a s . 

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

Pos t e r i o rmen t e a los da t os y a conoc idos , de 
q u e hemos d a d o c u e n t a en otros números de 
CIENCIA (C/. V i l , 155 y 250, 1946), h a n apare 
c ido nuevos t r aba j os exper imenta l es sobre e l m i s 
mo t en ia . U n o de e l los 4 r esume los resu l tados ob -

1 S|>enter Jones, H . , Endeavour, IV (13): 37. Londres, 
1945. 

» Compl. rend., C C X X I I I : 783-784. París, 1946. 
» Sesión de 4 de julio de 1946. 
4 Jneobson, L. O., C l i . L. Spurr, E . S. Guznián Barrón, 

T . Smith, C. Lushbaugh y G . F. Dick, J. Amer. Mtd. 
Auoe, C X X X I I : 263. Chicago, 1946 (octubre). 
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tenidos en el t r a t a m i e n t o de 59 pacientes con d i 
versas enfermedades neoplásicas, desde m a r z o de 
1943 y ap l i cando e l compues to met i l -o is en dosis 
de 0,1 m g po r K g de peso. L a s reacciones tóxicas 
inmed ia tas —náuseas, vómitos— se mani f i es tan a 
las 3-4 h . de l a aplicación. U n a manifestación tó
x i c a r e t a rdada , pero más grave, está c o n s t i t u i d a 
po r l in fopen ia , neut ropen ia y t r omboc i t open ia , 
que aparece i nva r i ab l emen te dentro de las p r i 
meras semanas . L a g ravedad y rapidez con que se 
presentan estas últimas mani festac iones dependen 
de l a sens ib i l idad personal d e l pac iente , de l t i 
po de enfermedad que padezca y de l a c a n t i d a d t o 
t a l de med i camen to d a d a . A d m i n i s t r a n d o cuat ro 
o más inyecc iones suelen aparecer leucopertias de 
2 000 células por milímetro cúbico. También suele 
presentarse anem ia pero con menor f recuenc ia . 
L a s al teraciones hematológicas que se obse rvan 
en l a sangre periférica son paralelas a las que se 
p roducen en l a médula ósea. S i n embargo , esta 
última se recupera fácilmente en períodos v a r i a 
bles. D e l m i s m o modo , los componentes de l a 
sangre periférica vue l v en a a d q u i r i r va lores nor 
males . 

Se h a n t ra tado pacientes de enfermedad de 
H o d g k i n , l in fosarcoma, s impa tob las toma , mie lo -
m a múltiple, l eucemia mielógena en sus formas 
a g u d a y crónica, p o l i c i t e m i a r u b r a y l eucemia l i n 
fática también en sus dos f o rmas aguda y crónica. 
Se han obten ido remis iones clínicas en períodos 
var iab les desde menos de un mes hasta 18 meses. 
L o s casos de l eucemia a g u d a y de m i e l o m a múlti
p l e n o h a n respondido a l t ra tamien to . L o s resu l 
tados clínicos en l a mayoría de los casos de leuce
m i a mielógena y en a lgunos de l eucemia linfática, 
l i n f osa rcoma y en fermedad de H o d g k i n no han 
s ido sat is factor ios. L o s resu l tados más esperanza-
dores se h a n logrado en l a enfermedad de H o d g k i n . 
Se obt ienen remisiones rápidas en casos de l i n f a -
denopatía, esp lenomega l ia y hepatomega l ia . E n 
ciertos casos de en fermedad de H o d g k i n c las i f ica
dos como resistentes a l a rad i o t e rap ia se h a n c o n 
seguido impo r t an t e s remisiones clínicas. 

ACCIÓN ANTIBIÓTICA D E L V E N E N O 
D E LOS OF ID IOS 

L o s D r e s . I. P i r o s k y y F . Her re ro , de Buenos 
A i r e s , h a n dado a conocer rec ientemente 1 sus e s tu 
dios sobre los efectos que e l veneno de c iertas ser
pientes, como Naia nata, Bothrops altematus, B. 
neuwiedii y Crotalus íerrificus, t i ene como i n h i b i 
do r de l desarro l lo de de te rminadas bacter ias s a 
prof i tas o patógenas aerobias. E n camb i o carece 
de efecto i n h i b i d o r sobre e l desarrol lo de los Clot-
tridium. 

1 Soc. Ara. Biol., sesión de 7 de no v. de 1946. 

E l veneno de Bothrops altematus tiene, para 
u n a m i s m a cepa, efecto b a c t e r i c i d a en medio sóli
d o y bacteriostático en med io líquido. L a a c t i v i 
d a d le ta l y el factor antibiótico de l veneno de B. 
altematus se d i f e renc ian po r u n a r e l a t i v a des igua l 
sens ib i l i dad térmica. 

E l fac tor antibiótico es común a los diferentes 
venenos estudiados y es neu t ra l i zado po r un suero 
antiofídico heterólogo. 

U N N U E V O T I P O D E G A S E S D E QUERRÁ 
C O N APLICACIÓN TERAPÉUTICA 

Loa fluofosfatos de alquilo 

E n 1932, los a lemanes I.ange y v o n Kruege r " 
ha l l a r on que los esteres alquílicos del ác. f luofos-
fórico (también l l amado fiuofosfónico), em i t en v a 
pores tóxicos que producen t ras to rnos laríngeos, 
resp irator ios y v isuales a concentrac iones m u y b a 
jas . E n 1941, los ingleses i n i c i a r o n un a m p l i o es
tud i o de semejantes sustanc ias con v is tas a poder 
emplear las como agentes agres ivos mi l i ta res ( "ga
ses de gue r r a " ) . D e los t raba jos ingleses h a n d a d o 
cuen ta rec ientemente 1 dos de l os invest igadores 
q u e han par t i c ipado en ellos. D e los d iversos es
teres alquílicos, los ingleses se lecc ionaron el f luo-
fosfato (o f luofosfonato) de di-íao-propilo: 

tr* N > - C H — C H , 

como u n o de los más poderosos tóxicos en esta 
serie. E n l a bibliografía ing lesa y amer i cana se
mejante sus tanc ia se des igna ab rev i adamente co
mo DFP. L a prop i edad más cur iosa de este nuevo 
t i po de sustanc ias es l a (pie descubrió J . P. M a c k -
w o r t h de ac tuar como potentes mióticos por i n h i 
b i r l a col inesterasa. E n este sent ido , su acción 
farmacológica se asemeja a l a de l a lca lo ide de l 
h a b a de l C a l a b a r (fisostigmina o eserina), con l a 
fundamenta l d i ferenc ia de que son mióticos que 
actúan po r inhalación, es decir , en f o r m a de v a p o 
res. O t r a d i ferenc ia esencial e s t r i ba en que la i n h i 
bición de la col inesterasa por los f luofosfatos de 
a l qu i l o es irreversible, mient ras que l a p r o d u c i d a 
po r las demás sustanc ias t iene carácter revers ible . 

E n E s t a d o s U n i d o s se h a n es tud iado , más r e 
c ientemente , los efectos generales de l D F P — l a 
más a c t i v a sustanc ia del g r u p o — sobre el ga to 
n o r m a l , empleando para el lo unos 200 an ima les ' . 

1 Lange, W. y G . von Krueger, Ber. dUch. chem. Oes., 
L X V : 1598. Berlín, 1932. 

« Me Combie, H . y B. C. Saunders, Nature, C I .V I I : 
287. Londres, 9 marzo 1946. 

» Modell, W., S. Krop, P. Hitchcock y W. F. R ikcr , 
/. Pharmacol. Erper. Therap., L X X X V 1 I : 400. Baltimore, 
agosto 1946. 
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E l es tudio h a -sido r ea l i zado ap l i c ando e l D F P en 
inyección i n t r a v e n o s a . L o s efectos que se obser
v a n s o n : i n q u i e t u d m o t o r a , t e m b l o r m u s c u l a r , 
a t ax i a , d e b i l i d a d , estimulación p i l o m o t o r a , e s t i 
mulación r e sp i r a t o r i a , salivación, defecación, d i a 
rrea , c onvu l s i ones , depresión r e sp i r a t o r i a y muer 
te. L o s síntomas pueden d i v i d i r s e en dos g rupos 
bien de f in idos : de t i p o m u s c a r i n a y de t ipo n i co 
t i n a . L a m u e r t e se p r oduce po r u n a combinación 
de t ras to rnos r e sp i r a t o r i o s y c i r c u l a t o r i o s . E n este 
t raba jo se desc r iben c o n t odo de ta l l e cada u n o de 
e3tos efectos. 

L a s d i f e rentes mues t r a s de D F P varían bas
t an t e en t o x i c i d a d ; l a dosis le ta l p a r a el 5 0 % de 
los an ima l es fué de 3,6 m g / K g en u n a m u e s t r a y 
de 1,7 m g / K g en o t r a . L a s u s t a n c i a p ierde rápida
mente s u a c t i v i d a d en solución acuosa . 

E l es tud io genera l sobre e l D F P y sus efectos 
farmacológicos se h a ex t end ido c m p l i a m e n t e en los 
E s t a d o s U n i d o s . Así, u n g r u c de médicos de las 
secciones de T o x i c i d a d y d i ; Farmacología en l a 
División Médica de l A r s e n a l de E d g e w o o d (el ar 
senal de g u e r r a química de l Ejército nor teamer i 
cano) h a d e t e r m i n a d o l a t o x i c i d a d a g u d a de l a 
s u s t a n c i a p a r a d iversos a n i n i a l c s y po r var ias 
vías de administración 1. L a s dosis leta les p a r a e l 
5 0 % de los a n i m a l e s , expresadas en m g / K g y 
acompañadas de los límites de e r ro r son las con 
s ignadas a continuación: 

ratón, oral 36,8 ±0,98 
ratón, subcutánea 3,71 ±0,16 
rata, intramuscular 1,82±0,09 
conejo, oral 9,78±0,65 
conejo, intravenosa 0,34 ±0,01 
perro, intravenosa 3,43±0,62 
gato, intravenosa 1,63±0,03 

O t r o g rupo de médicos de l a Sección de F a r 
macología de l p r o p i o A r s e n a l de E d g e w o o d h a es
t u d i a d o d iversos aspectos de l a t ox i c i dad en pe
rros , monos y r a t a s 2 . N i n g u n o de los tres a n i m a 
les m u e s t r a anomalías fisiológicas c u a n d o l a co l i -
nesterasa sanguínea y t i s u l a r d i s m i n u y e a u n bajo 
n i v e l po r administración de D F P . L a s de t e rm i 
naciones de co l i nes t e rasa en e l suero y eti los gló
bulos rojos, después de ser i n h i b i d a po r el D F P , 
no c ons t i t uy en indicación prec i sa sobre l a a c t i v i 
d a d de l f e rmento en l os te j idos. 

E l D F P no se a l t e r a d i sue l t o en aceite de caca 
huate , n i después de 1 ho ra en au toc l a ve , n i des
pués de u n año a l a t e m p e r a t u r a amb i en t e . L a 
relación de dosis a c t i v a s po r vía i n t r a m u s c u l a r y 

« Horton, R. G. , G . B . Koclle, B. P. Me Ñamara y H . 
J . Pratt, J. I'harmacol. Exper. Therap., L X X X V I I : 414. 
Baltimore, 1946. 

' Koclle, G . B . y A. G u m m i , Pharmacol. Exper. 
Therap., L X X X V I I : 421 y 435. Baltimore, 1946. 

o r a l , para e l D F P d isue l to en aceite de cacahuate 
es de 1:4 a p r o x i m a d a m e n t e en e l h o m b r e y en e l 
mono . 

A d m i n i s t r a c i o n e s repet idas de dosis e l e vada 
de D F P en e l per ro p roducen card iospasmo, pará
l is is de las patas traseras e i n con t in enc i a u r i n a r i a . 
Ix>s monos que h a n rec ib ido dosis moderadas a d 
qu i e r en c i e r t a predisposición a l a b ronconeumo-
nía. E n perros y en monos , q u e rec iben dosis 
moderadas de D F P d u r a n t e largos períodos, no se 
a l t e ran los e lementos f o rmados de l a sangre, n i l a 
g lucemia , n i l a proteína de l suero , n i e l nitrógeno 
no p ro t e i co de l p l a s m a , n i l a función hepática. 
L a administración crónica de D F P a ra tas no pro
duce efectos tóxicos. 

P o r o t ro lado, se h a es tud iado m inuc i o samente 
l a acción de l D F P , in vivo e in vitro, sobre d iversas 
col inesterasas de los te j idos 1 , v i endo que a m b o s 
efectos m a r c h a n para le los y con f i rmando a m p l i a 
mente la i r r e v e r s i b i l i d a d de l a inhibición. 

D a d o su g ran pode r c o m o miótico, l a sus tan 
c i a h a sido e s t u d i a d a desde u n p u n t o de v i s t a of
talmológico, con l a idea de pode r e m p l e a r l a en 
M e d i c i n a 2 . E n s a y a d a sobre conejos, gatos, perros 
y hombres , se ha con f i rmado su pro longado efecto 
miótico, así como s u acción p r o d u c t o r a de espas
m o en e l músculo c i l i a r , l a provocación de fa lsa 
miopía y l a disminución de l a tensión in t raocu la r . 
U n a solución a l 1% i n s t i l a d a en e l ojo produce 
u n a mios is más rápida, más p ro l ongada y más i n 
t ensa que u n a solución a l 5 % de b r o m u r o de pros-
t i g m i n a . N o se obse r van efectos d i rec tos sobre e l 
i r i s , pues e l D F P es incapaz de cont raer e l i r i s de l 
gato t o ta lmen te desnervado . P o r tanto , l a acción 
miótica se debe e x c lus i v amen t e a l a inhibición de 
l a co l inesterasa. U n a solución de D F P a l 0 , 1 % 
posee u n efecto cicloplégico sobre e l ojo humano 
super i o r a l de u n a solución a l 4 % de b r o m h i d r a t o 
de h o m a t r o p i n a y u n a solución de D F P a l 0 , 2 % 
es super i o r también, en e l m i s m o sent ido , a o t r a 
a l 1 % de sul fato de a t r o p i n a . E l D F P a u m e n t a 
l a p e rmeab i l i dad c ap i l a r a l a f luorescefna pero no 
a l a i n u l i n a . 

L a instilación de dos gotas de solución acuosa 
de D F P en e l saco con jun t i v o de cada u n o de los 
ojos d e l gato p roduce — e n 1 de 11 g a t o s — sa l i 
vación y t emblores muscu la res , pero menores que 
los o r i g inados po r u n a solución a l 5 % de b r o m u 
ro de p r o s t i g m i n a . 

E n o t ro t raba j o , los m i s m o s autores 3 h a n dado 
c u e n t a de los resu l tados ob ten idos con e l f luofos-

1 Mazur, A . y O. Bodanski, J. Biol. Chem., C L X I I I : 
261. Baltimore, 1946. 

2 I-eopold, I. H . y J . H . Comroe, Arch. Ophlh., X X X V I : 
17, 1946. 

' Leopold, I. H . y J . H . Comroe, Arch. Ophth., X X X V I : 
1, 1946. 
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f a to de di- iao-propi lo en el t r a t a m i e n t o del g l au 
coma. T r a t a r o n 52 pacientes con un tota l de 78 
ojos g laueomatosos, d u r a n t e u n período de 6 me
ses. Se h a n empleado concentrac iones de 0,05, 
0,1 y 0 , 2 % en aceite de cacahuate . S i l a solución 
a l 0 , 2 % resu l ta inef icaz, concentraciones super io
res no ofrecen ventajas. IJ» tensión in t raocu la r so 
regula, en l a mayoría de los casos, con menos ins 
t i lac iones d i a r i a s de D F P que con n i t ra to de p i l o -
c a r p i n a a l 1%„ o con sa l i c i l a to de fisostigmina a l 
0,2-0,5%. E n todos los ojos glaueomatosos que 
responden a l a p i l o ca rp ina o a l a fisostigmina, el 
f luofosfato de d i -wo-prop i lo mant i ene u n a tensión 
in t r aocu l a r menor . E n 30 ojos g laucomatosos de 
29 pacientes, en los que había fracasado prev ia 
mente un t ra tamien to c o n p i l o ca rp ina o con fisos
t i g m i n a , l a tensión in t raocu la r respondió a l a a d i -
i i i i ni - i ración de f luofosfato de d i - iso-propi lo . 

I-os autores l legan a l a conclusión de que, s i 
b ien el D F P no es un miótico ant i g laucomatoso 
idea l , poseí- un efecto i n h i b i d o r de la co l ines t enua 
super ior a l de l a fisostigmina o a l de l u prost ig -
111111:i. y presenta , po r tanto , notables ventajas 
p a r a ser u t i l i z ado en oftalmología. 

H e aquí como, pa r t i endo de un agresivo m i l i 
t a r , ha pod ido llegarse a encon t ra r un va l ioso me
d i c a m e n t o . — F . G I R A L . 

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

L a utilización de pen i c i l i na d i rec tamente por 
los pacientes o su administración por personas c a 
rentes de los conoc imientos técnicos necesarios, 
puede l l evar , cuando se emplea en dosis insuf ic ien
tes, a l desarro l lo de cepas de bacter ias resistentes 
de difícil eliminación. P o r estas razones, diversos 
países h a n d ic tado disposiciones restr ingiendo la 
v e n t a y administración de la pen ic i l ina . 1.a G r a n 
Bretaña, po r e jemplo , a caba de aprobar una ley 
o " A c t a de l a P e n i c i l i n a " , po r l a que se imp ide la 
v e n t a y administración de esta sus tanc ia a las per
sonas que no sean doctores, dentistas, médicos-
ve ter inar ios o farmacéuticos registrados. 

Se prevee en el ac ta l a pos ib i l idad de que sea 
ex t end ida a otras sustanc ias orgánicas aut ibae tc -
r ianas , po r med io de u n a disposición gu l i e rna-
m e n t a l . L a es t rep tomic ina no se hal la hasta el 
m o m e n t o presente c o m p r e n d i d a en las nuevas 
restr icciones. 

G E B E R . E L A L Q U I M I S T A . N U N C A 
H A E X I S T I D O 

E n e l v o l u m e n segundo, que acaba de p u b l i 
carse, del " P a n o r a m a G e n e r a l de H i s t o r i a de l a 
C i e n c i a " , de l d i s t ingu ido Pro f . A l d o M i d i , se af ir

m a que el p rob l ema de G e b e r (Gab i r , en árabe) 
fué ac larado hace más de qu ince años por e l e m i 
nente h i s t o r i ador de l a c ienc ia , J . R u s k a y su d i s 
cípulo P . K r a u s : sus trabajos fundamenta les fue
ron publ i cados en el " D r i t t e r Jahresber i ch t des 
Forschungs ins t i tu t für Gesch i ch te der N a t u r w i s -
sencha f t en " , B e r l i n , 1930; un in fo rme presentado 
p o r R u s k a a la reunión de la "Académie In t e rna 
t iona le d ' H i s t o i r e des Sc i ences " , se incluyó en l a 
r ev i s ta Archeion ( X I V , 1932), y u n t raba jo de 
K r a u s , en Isis ( X V , 1931). D e las c i tadas inves 
t igac iones se deduce, de m a n e r a incont rover t ib l e , 
q u e : 

a) E l célebre a l q u i m i s t a árabe G a b i r (Geber ) 
no h a ex ist ido. 

6) L a m a y o r parte de las versiones la t inas que 
se le as ignan, no son rea lmente t raducc iones : en 
general son obras más o menos or ig inales, escritas 
en países musulmanes . 

c) A l gunos escritos son deb idos a l excelso mé
d i c o árabe A l - R a z i (Razes, 865-925). E l " L i b e r 
c la r i ta t i s tot ius a lk imicaes a r t i s " a t r i bu ido a G e 
ber y el " L i b e r de a l u m i n i b u s et s a l i b u s " a t r i 
bu ido a Razes , son dos versiones ( la p r i m e r a he
cha en I t a l i a y l a segunda en España) l igeramente 
modi f i cadas de u n m i s m o t r a t ado árabe de r i v a 
do de Razes . A l a segunda se a p r o x i m a m u c h o 
un " D e m i n e r a l i b u s " , a t r i b u i d o a un ta l J o h a n 
nes G a r l a n d i u s , que probab lemente no era a l q u i 
m i s t a . 

d ) E l hipotético Geber fué con fund ido , a l g u 
nas veces, con u n G a b i r , árabe español que v iv ió 
en Sev i l l a , y que escribió un l i b r o de Astronomía, 
pero no l a s obras o versiones l a t inas que se a t r i 
b u y e n a Ge l i e r . 

e) E n e l siglo X I I I se escr ib ieron a lgunos t r a 
tados , puede decirse originales, n o exentos de l a 
in f luenc ia de Razes , y (píe pasaron como t r a d u c 
ciones de obras de l hijiotético G e b e r : " S u m m a 
perfect iones n i a g i s t e r i i " , " D e inves t i ga t ione per -
f ec t i on i s " , " D e invent i one v e r i t a t l s " , " L i b e r for 
n a c u m " , " T e s t a m e n t u m Geber i s Reg i s I nd i a e " , 
" A l c h i m i a G e b e r i s " . T o d o s ellos de autores des
conocidos. Ed ic i ones modernas de d i chas ob ras 
se encuent ran e n : E . J . H o l m y a r d , " T h e w o r k s 
of Geber engl ished by R i c h a r d Russe l l , 1678", 
I-ondres, 1928, y E . D a n n s t a d t e r , " D i e A l c h i m i e 
des Geber übersetz und erklärt", B e r l i n , 1922. 

f) Las invest igaciones de R u s k a y sus discípu
los, sobre el p rob l ema de Geber , resuelven, de 
m a n e r a de f in i t i va , e l origen de las obras a t r i b u i d a s 
a ese a l qu im is ta que n u n c a existió, y y a es ho ra 
de que d i chas invest igaciones se t engan en cuen 
t a po r los histor iadores de l a Química, c u y a m a 
yoría sigue ignorando que Geber es un personaje 
hipotét ico.—MODESTO BAKGALLÓ. 
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Libros 
Comisión Impulsora y Coordinadora de la I meríigación 

Científica. Anuario I9J¡5. 329 pp., numerosas ilustr. Mé
xico, D. F., 1947. 

E l Anuario de la Comisión Impulsora y Coordinadora 
de la Investigación Científica de México, conserva las mis
mas características de los dos anteriores, de que oportuna
mente se ha ocupado la revista CIENCIA (cf. V I : 85, 1945, 
y VI I : 363, 1946). 

La introducción, firmada como en volúmenes preceden
tes por el vocal secretario Ing. Ricardo Monges I/ipez, da 
a conocer la labor de la Comisión durante el año de 1945. 
A continuación se incluyen 26 trabajos relativos a proble
mas científicos de muy diversa índole, y que forman un 
conjunto valioso. Entre ellos los hay sobre el principio de 
equivalencia de Einstein, cascarones de revolución, conside
raciones sobre las redes distributivas, convergencia de las 
series de Fournier, correlación bolométrica de las magni
tudes de las galaxias, radiación electromagnética de distri
buciones superficiales y de espacios cargados, interconexión 
de sistemas eléctricos, medición de radiaciones radiactivas 
en los minerales, la cera de candelilla, la sílice coloide en las 
aguas minerales, mutaciones producidas por la luz ultra
violeta en cepas de I'enicillium, reacciones alérgicas bru-
eelares en niños, eliminación urinaria de vitamina C , com
ponentes del electromagma monofásico del ventrículo car
díaco, etc., etc. Figuran entre los autores dos de los dos 
vocales de la Comisión, el Ing. E . Ordóñez y el Dr. J . Zo-
zaya y muchos distinguidos investigadores, entre los que 
destacan los nombres del Ing. Manuel Cerrillo, los Dres. 
Carlos Graef Fernández, Antonio González Oehoa, Feo. 
Ruiz Sánchez, Prof. F . K . G . Mullerried, Ing. Miguel Ur -
quijo, Dr. Richard E . Fuller, y tantos más. Merece desta
carse el nombre del Dr . W . B. Cannon, de tan grata me
moria, que figura como autor de un trabajo en unión de los 
Dres. Arturo Rosenblueth y F. García Ramos, sobre sen
sibilización de las neuronas espinales por denervaeión par
cial. 

Finaliza el volumen con la l ista de subvenciones y de 
becas concedidas por la Comisión en 1945.—C. BOLÍVAR 
PIKI.TAIN. 

LOM \, J . L. DE LA, Genética general y aplicada. X + 
688 pp., 206 figs. Unión Tipogr. Edit . Hispano-America
na. México, D. F., 1946. 

L a sola tentativa de ofrecer al público de habla espa
ñola un manual en el que se recojan los fundamentos y las 
aplicaciones de la Genética merece ser encomiada; de ahí 
que, en este sentido, no escatimemos al autor los merecidos 
elogios. Sin embargo, creemos que desde el propósito ini
cial a la realización del proyecto, es mucho e importante lo 
que se ha malogrado en el camino. 

Perfectamente editada, compuesta en agradable tipo, 
impresa en excelente papel, provista de aceptable docu
mentación ilustrativa y con un mínimo de errores tipográ 
fieos, la obra está dividida en dos libros: en el primero, 
(págs. 1 a 320) que abarca tres partes se consideran, en la 
primera, la historia y finalidades de la Genética; la segunda 
copiando las mismas palabras del autor trata "del estudio 
de la herencia, empezando por analizar su base material, 
como antecedente obligado, exponiendo algunas ideas so
bre lo que actualmente se conoce en citología y reproduc
ción, y siguiendo con l a exposición de las leyes de la heren-

nuevos 
cia y su interpretación a la luz de los conocimientos cientí
ficos modernos"; la parte tercera, se refiere a la variación, 
naturaleza y causas de la misma, y su estudio estadístico. 

E l libro segundo (págs. 323 a 670) está dedicado a la 
Genética especial, exponiéndose en su primera parte, los 
fundamentos de los métodos empicados para la selección y 
mejora de las plantas útiles y animales domésticos, que 
más adelante son objeto de consideración detallada en las 
dos partes siguientes, destinadas respectivamente a la Ge
nética vegetal y a la Genética animal. 

Del contexto de la obra se aprecia claramente que el 
autor, destacado ingeniero agrónomo español y profesor 
de la materia en la Escuela Nacional de Agricultura de 
Chapingo, pisa un terreno mucho más firme y acorde con 
su preparación, cuantío se enfrenta con los problemas téc
nicos de la Genética aplicada y presenta en nutridos capí
tulos, bien redactados y comprensivos, para beneficio de 
agricultores y ganaderos y estudiantes de agronomía, los 
métodos preconizados, incluidas las modernas técnicas de 
inseminación artificial, para la selección científica y el 
aprovechamiento racional de los veget ales cultivados y ani
males domésticos. Acaso la parte en que se expone la ge
nética de las principales especies de animales útiles a l 
hombre, podría ser mejor si el autor hubiera tomado en 
cuenta, entre otras fuentes bibliográficas, el excelente libro 
de E . W. Castle, "Mammal ian Genética" revisado en estas 
mismas columnas 1 y que, a pesar de su importancia, no 
figura en la l ista de referencias que se inserta a l final de 
la obra. 

E n cuanto al libro primero sentimos declarar que, no 
obstante las buenas intenciones del autor y el examen que 
del original ha hecho el Dr . Enrique Rioja, no responde, 
ni mucho menos, al estado actual de los conocimientos 
sobre la materia. E n especial el capitulo 11 que lleva por 
título " L a Base Material de la Herencia" está compuesto 
a base de conceptos anticuados de l a citología, desterrados 
ya de todos los textos modernos. Otra cosa hubiera suce
dido de haberse acudido para información a obras funda
mentales, como la de Guill iermond (The Cytoplasm of the 
Plant Cell ) 2 , la de Pfeifer (Experimentelle Cytologie) 5 o la 
de Bourne el al. (Cytology and Cel l Physiology) en cuanto 
a la Citología, y a las de White (Animal Citology and Evo-
lution), Dcmcrec (Citology, Genética, and Evolution) 4 o 
Sansome (Recents Advances in Plant Genetics) 6 por lo que 
se relaciona con la Citogenética y ninguna de las cuales 
forma parte de la bibliografía del libro que comentamos. 
Todo e l capítulo referido tendrá que ser rehecho por com
pleto en una futura edición, si se quiere ponerlo acorde con 
los actuales conocimientos. Aun sin tener que recurrir a 
las fuentes acabadas de citar, hubiera bastado con el exce
lente libro de Waddington " A n Introduction to Modern 
Genetics", que menciona el Ing. de la I-oma entre las refe
rencias bibliográficas, para que no aparecieran errores de 
concepto y notorias contradicciones en el texto. 

Nos llevaría mucho espacio detallar los numerosos lapsus 
y contradicciones encontrados, de ahí que nos limitemos a 
exponer unos cuantos muy representativos: 

E l viejo concepto que por desgracia todavía persiste en 
muchas Biologías que presumen de modernas, de la exis
tencia en el armazón cromático nuclear de dos substancias 

i Ciencia, I: 323. * Ibid., II : 370. 
> Ibid., I I : 336. * Ibid., III: 336. 
• Ibid., V : 131. 
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diferente» por sus afinidades tintóreas, a las que se atribu
yeron los nombres de cromatina y linina (pág. 24) ya no se 
encuentra en ningún texto moderno donde se describen, 
en cambio, las distintas formas de cromatina. Afirmar que 
la membrana celular es semipermeable (pág. 24) es incurrir 
en un notorio error, ya que las membranas de las células 
poseen una permeabilidad diferencial que explica sus afi
nidades selectivas para con las distintas substancias. E n 
la pág. 23 refiriéndose al centrosoma se hace la afirmación 
general de ' 'su ausencia en las plantas" para más adelante 
(pág. 28) decir acertadamente que existe en ' ios hongos y 
en algunas algas". Es de lamentar que en un libro que 
pretende ser moderno se hable todavía del "espirema" 
(pág. 26) cuando es un hecho definitivamente adquirido 
el de la individualidad de los cromosomas y de su persis
tencia, en una u otra forma, incluso durante la inferíase, 
la que en varios lugares, por ejemplo pág. 24, se llama equi
vocadamente estado de reposo de la célula. En la pág. 39 
se confunden las esporas asexuales y haploides (agentes de 
la multiplicación asexual), con las esporas sexuales y d i -
ploidcs, y con los gametos (agentes éstos de la reproducción 
sexual). En la pág. 40 y en las lineas que se refieren a la 
separación de los sexos en los vegetales superiores se cla
sifican éstos en monoicos y dioicos, olvidándose de las 
plantas polígamas que no son una cosa ni otra. Unas cuan
tas lineas más abajo se flama gameto masculino al grano 
de polen y gameto femenino al óvulo de las plantas anto-
fitaa. En el pie de la fig. 5 se señala un reptil "prehistórico" 
y se habla de "épocas prehistóricas", cuando el concepto 
de prehistoria está perfectamente definido y se refiere ex
clusivamente a los primeros tiempos de la vida del hombre 
sobre el planeta, anteriores a la historia propiamente dicha, 
l o s fósiles representados en dicha lámina corresponden a 
tiempos geológicos millones de años más atrás de la época 
prehistórica. E l diagrama 7, en la página 163, referente a 
la herencia de la hemofilia no representa el caso general ni 
tampoco es correcto. L a vieja clasificación de los maíces 
debida a Sturtevant carece de fundamento genético, como 
lo han demostrado Anderson y otros, quienes elaboran 
otra agrupación de las variedades de maíz y dedicaron 
atención especial a las mexicanas. 

Un aspecto importante de la obra es la nomenclatura. 
En general nos parece acertada y ha seguido las inspira
ciones de J . F . Nonídez quien, con sus obras, fué el primero 
en divulgar en España las doctrinas científicas de la he
rencia y la variación. Hay sin embargo dos términos que 
podrían mejorarse, a saber: reemplazar "alelomorfos" por 
la forma más simple de "alelos" y substituir "cigote" por 
"cigoto". 

Es de esperar que el Ing. de la Loma persevere en su 
plausible intento y en una futura edición de su libro pueda 
presentar una visión moderna, teórica y práctica, de la 
Genética, a fin de que sus meritorios esfuerzos se vean re
compensados por el reconocimiento de que su obra pue
de compararse con las mejores que existen en idiomas ex
tranjeros, lo que, por desgracia, no es posible decir de la 
presente edición.—B. F . OSORIO TAKALI.. 

HARRIS, R. S. y K . V. THIMANN, edit., Vitamina» y 
Hormona» (Vilamins and Hormones). Vol. III, 420 pp. 
Academic Press Inc. Nueva York, 1945. 

E l volumen III de esta importante publicación anual 
comprende 14 trabajos de gran interés científico. A pesar 
de la subsistencia de las dificultades que ha producido la 
Guerra Mundial, los editores han sabido sostener sus pro
pósitos de dar a conocer loa progresos habidos en la inves
tigación de esta sugestiva rama de la Bioquímica. Pero se 

observa desde luego que los colaboradores han sido forzo
samente escogidos entre los anglo-sajones y judíos: nueve 
norteamericanos, tres ingleses y dos profesores de la Uni
versidad hebrea de Jerusalén. Es de esperar que en el pró
ximo volumen figuren científicos europeos en mayor pro
porción para que Vitamina and Hormonex constituya una 
expresión completa de los progresos llevados a cabo en 
este sector. 

E l primer artículo se ocupa de las relaciones entre V i 
taminas y es debido a Thomas Moore, eminente profesor 
de la Vniversidad de Cambridge (Inglaterra). Tema com
plejo y aún bien confuso que el autor desarrolla basándose 
en una amplia bibliografía (122 citas en 18 páginas) y fi
jando bien los conceptos de relación y da asociación de V i 
taminas, de los influencias de unas sobre otras y del míni
mo necesario derivado de estas influencias: el caso de la 
lactoftavina en relación con el ácido ascórbico, la vitamina 
A de la púrpura retiniana, aneurina y niacina en los pro
cesos de oxidación de carbohidratos y en el metabolismo 
proteínico, y las vitaminas E constituyen un ejemplo bien 
notable de estas relaciones. 

L a síntesis de las Vitaminas del complejo B por las 
bacterias intestinales es otro interesante articulo debido a 
V. A . Najjar y R. Barrett, del Hospital Johns Hopkins, 
de Haltimorc. los procesos de síntesis intra-orgánica de 
vitaminas en general, han preocupado siempre a los inves
tigadores bioquímicos; las del grupo B tienen lugar casi 
exclusivamente por microrganismos del intestino de ver
tebrados: se consideran las de aneurina (B|), lactoflavina 
(Bj), ácido nicotlnico, adermina (B«), ácido pantoténico, 
biotina, ácido fólico, inosita. L a importancia que tienen 
estos estudios para la nutrición humana es evidente. 

Las deficiencias vitamínicas determinadas por diversos 
medicamentos "sulfas" es objeto de estudio por F. S. Daft 
y W . H . Schrcll, del Instituto Nacional de Salubridad de 
Maryland. Se consideran principalmente las de vitaminas 
K. biotina, ácidos pantoténico y fólico, E , e inosita; muy 
es|H'cialincnte el mecanismo de producción 'le esas defi
ciencias. Este articulo está muy relacionado con el ante
rior por la influencia que tienen las "sulfas" sobre las bac
terias intestinales y éstas sobre la síntesis de ciertas vita
minas. 

J . Warkany, distinguido pediatra de Cincinnati, se ocu
pa de los deficiencias nutricias prenatales considerando las 
repercusiones en el desarrollo del feto, de los estados de 
inanición en la madre y de las deficiencias de ésta en las 
principales vitaminas, elementos minerales, y principios 
inmediatos. Este artículo es de gran novedad e interés. 

C. A. G. Knight, de los Laboratorios ingleses Wellcome, 
suscribe un extenso y completo artículo (más de 100 pági
nas con 456 citas bibliográficas) sobre los factores de creci
miento en microbiología. Estudia una por una las diversas 
vitaminas actualmente conocidas, así como también otros 
factores tales como purinas y pirimiilinas, colina y nafto-
quinonas. Los microrganismos experimentados son muy d i 
versos según el factor considerado. A pesar de la amplitud 
de este interesante artículo no puede considerarse como 
exhaustivo, así lo confiesa el propio autor. Fero ha de ser 
indispensable un conocimiento para todo bioquímico. 

E n un artículo muy breve sobre las posibilidades en el 
reino de los estrógenos sintéticos, considera E. C. Dodds 
(el gran investigador y especialista inglés) el problema, 
planteado lógicamente, de los relaciones entre la estructura 
química de un cuerpo y su acción fisiológica, vinculando 
ésta a ciertos grupos de átomos como so acostumbra ha
cer en las investigaciones quimioterápicas. E l caso del es-
tradiol y la obtención sintética del estilbestrol, hexcstrol y 
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dienestrol, parecen probar que las pretendidas relaciones 
antedichas frecuentemente no se cumplen. 

E l importante asunto de la química de las substancias 
antianémico-perniciosas del hígado es tratado en un metó
dico y útil articulo, por Y . Subbarow, A. H. Hastings y \V. 
Elk in , de los Laboratorios I-cdcrle y de la Escuela Harvard 
de Medicina de Boston. Una razonada y amplia histo
ria de las investigaciones llevadas a cabo desde Minot y 
West hasta nuestros dias demuestra la complejidad de los 
productos obtenidos. Esperamos que los recientes descu
brimientos acerca de nuevas acciones del ácido fólico, es
clarezcan este difícil y trascendental problema. 

Los destacados y bien conocidos investigadores israeli
tas B. Zondek y F. Sulman se ocupan en otro articulo del 
mecanismo de acción y metabolismo de las hormonas go-
nadotropas, en el organismo humano. E l tiempo necesario 
y el lugar para la inactivación, la excresión, el efecto de las 
formas de administración y la actividad de estas hormonas 
con relación a su forma y estructura originales, son aspec
tos considerados con gran acierto: asimismo el sinergismo 
entre el lóbulo anterior de la hipófisis y la gonadotropina 
coriónica. E l papel de la acetilcolina en el mecanismo do 
la actividad de los nervios da motivo a D. Nachmansohin 
del Colegio de Médicos y Cirujanos de Nueva York, para 
exponer documentalmente su tesis de que el papel de la 
acetilcolina es el de aumentar la permeabilidad de la mem
brana de la célula nerviosa para los iones; con lo cual tiene 
lugar una despolarización que determina la transmisión 
del impulso; el agente transmisor es el flujo de la corriente, 
producido por la liberación de acetilcolina. E l tema se 
presta a discusión pero los fundamentos de la hipótesis del 
autor son de gran solidez. 

Cada uno en su clase, los nueve artículos de este volu
men quo comentamos, son de gran interés y el tono en su 
conjunto no desmerece de los anteriormente publicados.— 
JOSÉ GIRAL. 

MITCHELL , P. H . , Tratado de Bioquímica (A Tcxtbook of 
Biochemülry). 640 pp. McGraw-Hi l l Book Co Inc. Nue
va York, 1946. 

Los 21 capítulos en que se divide este libro son sensi
blemente ¡guales (y hasta con las mismas denominaciones) 
que los de otros libros de Bioquímica publicados en Esta
dos Unidos: especialmente el de B . Harrow que nosotros 
hemos traducido a l español. Esto no constituye demérito 
alguno, pues las secciones clásicas de esta ciencia permane
cen invariables. E n cambio, tiene la obra de Mitchell un 
profundo estilo didáctico que la hace especialmente reco
mendable para estudiantes, por su clara y metódica expo
sición de materias. L a preocupación del autor de hacer 
resaltar la Bioquímica como la Ciencia de la Nutrición 
(de células, tejidos, órganos y seres), no se trasluce en mu
chos do los pasajes de este libro, porque tal criterio es evi
dentemente incompleto y restringido. E l deseo y la nece
sidad do compendiar en pocas páginas, el aun pletórico 
campo de estudio de esta Ciencia, se logra en este libro, de 
modo admirable. No se pueden escribir tantos temas y 
tan interesantes en menos espacio. L a bibliografía que se 
consigna al final de cada capítulo está muy bien seleccio
nada y permite a l lector ampliar sus conocimientos guiado 
por la experta mano de un verdadero maestro; claro es 
que todas estas bibliografías se refieren a trabajos escritos 
y publicados en inglés, aunque a l comienzo del libro se 
mencionan algunas revistas clásicas alemanas. 

E l comentario detallado de cada capitulo nos obligarla 
• extendernos inadecuadamente. Señalemos, sin embargo, 

el epígrafe de esterídos dentro del de grasas y análogos, 
como especialmente claro, moderno y completo; asimismo 
el de ácidos nucleínicos en relación con cromosomas y v i
rus, e l de h¡|M'rvitaminosis, e l de anemias y policitemias, el 
de reacciones alérgicas, el del tactor Rh de la sangre, todo 
el capítulo de química de la respiración y regulación ácido-
base, el de oxidaciones biológicas y el epígrafe acerca de 
las sustancias antibióticos.— JOSÉ GIRAL. 

BOWBN , E . J . , IAÍI atpectot quimico* de la lut {The Che
mical Aipect* of Light). 2* ed ic , 300 pp., 59 figs. Oxford 
The Clarendon Press. Oxford, 1946. 

Comprende el libro once capítulos y cinco apéndices, 
una tabla de constantes, una para conversión de unidades 
energéticas, una lista de referencias bibliográficas y el Ín
dice alfabético que complementa a l de materias situado a l 
principio del libro. 

Tiene la edición, como todas las hechas por la "Oxford 
University Press", gran importancia para el público inte
resado en obras científicas que presenten los aspectos más 
modernos de las ciencias en forma tal, que su comprensión 
sea posible para todo aquel que tenga cierto grado do cul
tura científica, aún cuando no esté especializado en esa 
materia. 

E l autor nos explica el objeto de la obra en el prólogo 
de esta segunda edición: presentar las ideas modernas de 
la materia y de la luz prescindiendo, hasta donde es posi
ble, de las matemáticas. Añade que es mejor poder ofrecer 
a l químico un instrumento útil aunque iinjierfecto, siempre 
y cuando se tengan en cuenta las limitaciones que esto im
plica, a darlo la verdad pura en una forma inútil. E l libro 
está hecho para suplemental y no para substituir a loe l i 
bros de texto y artículos ya existentes. 

E l químico puro, que generalmente no tiene la prepa
ración matemática necesaria para entender asuntos que 
son tratados por los físicos en forma matemática absoluta, 
y cuya interpretación química presenta serias dificultades, 
encontrará en este libro, una revisión de los fenómenos 
mas importantes en los cuales intervienen radiaciones, y 
cuyo estudio es de interés para la química. I-a diferencia 
principal entre la primera edición y esta segunda, estriba 
en que el concepto corpuscular de las radiaciones ha sido 
substituido por el ondulatorio, y que éste es presentado 
l»>¡ el autor en forma clara y amena, interpretando ecua
ciones matemáticas que definen fenómenos qufmicofísicos 
y explicándolos por medio de ejemplos. Viene esta obra a 
salvar un obstáculo que ha parecido infranqueable a algu
nos autores y que es aquel que separa a la física matemá
tica de la química descriptiva. 

E n el primer capítulo nos define el autor las unidades 
y términos más usuales que intervienen en el estudio de las 
radiaciones y los fenómenos de mayor interés químico que 
éstas inicien sufrir, ilustrando su explicación con ejemplos 
bien escogidos y con figuras apropiadas, entre las cuales 
destacan las que se refieren a los fenómenos qufmicofísi
cos causantes del color. E n ol segundo capitulo nos habla 
de las fuentes de luz y de éste, pasa al tercero que es el que 
mayor interés ofrece de la obra, y que se t itula: " L a absor
ción y emisión de la lux" . Consta este capitulo de 93 pági
nas y en él trata el autor el aspecto ondulatorio de la ma
teria, explicándolo por medio de la teoría cuántica de 
Planck; para ello interpreta magistralmente la ecuación de 
Schródingcr a l describir el significado de los niveles ener
géticos y fijar en ellos la posición del electrón. Después de 
hablar sobro los aspectos moleculares, aclarándolos con fi
guras de curvas de energías do interacción atómica, con 
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representaciones de densidades electrónicas, espectros de 
absorción, etc., pasa a hablar de los fenómenos de color 
causudos por colorantes orgánicos. Para explicar su acción 
pone ejemplos de fórmulas de varios de ellos. 

D a n algunos de estos compuestos orgánicos nombres 
propios (llama saíranina a la feno-safranina) que conside
rados químicamente en forma «-.-trida, son nombres gené
ricos de gru|K>s de colorantes. Por último explica fenóme
nos como el dicrolsmo, el color de iones inorgánicos perte
necientes a las triadas de transición y la absorción de esta
dos condensudos. 

E n el capitulo cuarto estudia las transformaciones de 
las radiaciones alisorbidas que explican fenómenos tan in 
teresantes como la fluorescencia y en el quinto escribe 
acerca de la luminiscencia de los sólidos, extendiéndose 
bastante en la explicación de l a fluorescencia de las sales 
de zinc. Dice que la red cristalina de sulfuro de zinc está 
compuestu de iones de zinc y de iones de sulfuro, entre los 
cuales hay fuerzas que no son totalmente electrostáticas, 
puesto que tienen un carácter parcialmente covalente, pero 
que para simplificar se puede considerar la malla como 
compuesta de los iones antes mencionados. No explica la 
razón por la cual representa a estos iones como monova
lentes, pues aun cuando considere que no hay ligadura 
iónica pura entre ellos, no ¡>or eso debe representarlos asi, 
y si con los signos quiere indicar sólo el carácter eléctrico 
de los iones, deberla hacerlo en forma que no se prestara a 
confusiones, pues los signos positivos o negativos situados 
en la parte superior derecha de los símbolos, indican, por 
costumbre, el exceso o defecto de electrones que posee el 
elemento en cuestión, es decir, su electrovalencia. E l ca
pitulo sexto trata del mecanismo de los reacciones foto
químicas y de las leyes de Becr y Lambert, que tienen 
tanto interés en química analítica. K l séptimo capitulo se 
refiere a la fotosíntesis en las plantas, especialmente la de 
la clorofila. Es seguido este capitulo do uno llamado " E l 
procedimiento fotográfico", que es uno de los mejor trata
dos en este libro. Describe detalladamente la formación de 
la imagen latente, explica la relación que hay entre la den
sidad y el logaritmo de la exposición, ¡>or medio de una 
gráfica que ilustra además acerca do la latitud, reversión 
de la imagen, velocidad, inercia, etc. E l capitulo noveno 
se refiere a las reacciones del ojo a la luz, describiendo las 
partes constitutivas del ojo y la forma en que éstas perci
ben las impresiones de luz y de color. E n el capitulo déci
mo explica el autor las celdillas foto-eléctricas y habla de 
algunas de sus aplicaciones químicas, entre ellos los contf-
metros de Cicigcr. E l último capitulo estudia la luminis
cencia química, aclarándola por medio do ejemplos muy 
bien escogidos. 

De los cinco apéndices, se refieren los tres primeros al 
uso de filtros para eliminar determinadas radiaciones, el 
cuarto a una técnica foto-química para determinar la efi
ciencia cuántica y el quinto a una serie do experimentos 
con luz, que ofrecen interés químico. A l final del libro ae 
encuentra una lista de referencias bibliográficas divididas 
por capítulos, cosa que facilita su consulta. 

L a obra mencionada es un verdadero acierto y creemos 
que de todas las publicadas por la editorial "Oxford Uni-
versity Press", es la que ofrece un interés más amplio para 
el lector que no esté especializado en un asunto determi
nado. L a revisión tan extensa que ofrece, expone un cam
po de estudio casi ilimitado para todo aquel que quiera 
escoger uno de los temas que trata el autor, para ahondar 
en él. Para el químico que busque la interpretación de fe
nómenos quimicoffsicos cuya teoría este resuelta única
mente en forma matemática, es este libro imprescindible, 

y para uquél que por poseer interés científico busque una 
obra amena que le exponga la inmensa variedad de asuntos 
en los que radiaciones influyan en fenómenos químicos o 
son usadas para la resolución de un problema de esta c a r 
nalidad, será la lectura de este libro una verdadera sor
presa por su utilidad al aclararle asuntos obscuros y abrirle 
nuevos campos.—M. MADRAZO. 

TOSCANO , R., Método» Topográficos. 8* ed ic , 772 pp., 
2 cartas, núm. figs. México, D. F., l ' i 1 >. 

E l profesor en la Escuela Nacional de Ingenieros y en 
la Facultad de Filosofía y L e t a l de la Universidad Na-
cionnl Autónoma de México, Ing. Ricardo Toscano, ha 
publicado la 8 " edición de su tratado sobre "Métodos To
pográficos". 

Esta edición ha sido complementada con varios artícu
los relativos a Topografía minera, a levantamientos hidro
gráficos y a las aplicaciones de la cuadricula convergente 
a problemas de irrigación. 

Ha mollificado también el autor el articulo aparecido 
en la edición anterior relativo al planfmetro de varilla del 
capitán danés Pritz, presentando una nueva demostración 
de la propiedad fundamental del instrumento, en virtud de 
la cual el producto do la base por la longitud de la varillu 
es igual a la diferencia algébrica entre el área buscada y la 
descrita por el hacha, o por el punzón posterior, si el plañí-
metro es de rodillos. 

Destinada la obra |K>r el autor a servir de texto a sus 
alumnos de la Escuela de Ingenieros, ha procurado dar 
gran preponderancia a las aplicaciones prácticns sin olvi
dar en ningún momento la teoría y poniendo gran énfasis 
en el estudio de los errores múltiples con que ha de tropezar 
el topógrafo, asi como en la determinación de las toleran -
cias que en cada caso se pueden admitir. 

I'odcmos decir, sin entrar a detallar e l contenido de lu 
obra, que en ella se ex|>onon cuantos métodos topográficos 
han creado las necesidades presentes y que se ha cuidado 
con gran esmero la descripción del instrumental indis|ien-
sable. Xo queremos decir con ello, sin embargo, que no 
sea la obra susceptible de nuevas adiciones que sin duda 
lu habrían de mejorar, como por ejemplo: alguna referen
cia u instrumentos autoreductores, a topometrógrafos como 
el de (¡aultier, y una ampliación a redes de figuras de la 
coni|>cii8ttc¡ón de errores de una triangulación que en el 
texto que comentamos se estudia para figuras sencillas.— 
H. HE CASTRO. 

L I B R O S R E C I B I D O S 

Comisión Impideora y Coordinadora de la Investigación 
Científica. Anuario 110,5. 329 pp., ilustr. México, D. F., 
1947. 

BENNKTT , H . , Concise Chemical and Technical Dictio-
nary. 1120 pp. Chemical l 'ubl. Co., Inc. Nueva York, 
1940 (10 dólares). 

W'OKSNOP, B . L. y F. C. CHALKMN, X-llays. 2? edic, 
VI I I + 126 pp., 47 figs. Methuen's Monogr. Phys. Subj. 
Methuen & Co. Ltd. landres, 1946 (5 chelines). 

NELHON , A., Principies of Agricullural liotany. 556 pp., 
182 figs., 128 láms. Th. Nclson and Sons L td . Londres, 1946 
(35 chelines). 

WHYTE , R. O., Crop production and environmem. 372 
pp., 53 figs., 32 láms. Faber and Faber L td . Londres, 1946 
(25 chelines). 
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Revista de revistas 
G E O L O G Í A 

Actividad il i ' l volcán l 'ai irutín durante el ano de l 'H . i . 
0MK4.BS, E . Com. Imp. Cnnnl. Inv. Cient., Anuar. 1945: 
223-213, Ifi ligs., 1 croquis. México, D. F . , 1947. 

Indica el autor que en l!ll.r> la* erupciones del Pnricutín 
no lian sido tan fuerte» y violentas como antes, constitu
yendo una erupción de ti|x> silencioso, caracterizada por 
una alta columna de vapor.-*. Fueron frecuentes los husos 
y pilares de cenizas, escoria* y h-imba», con raras explosio
ne- IM altura máxima ile la columna de vapores es ac
tualmente ile ilos a tres kilómetros, y las iMinibas son lan
zadas hasla alturas de :«m ni, mientras <|Ue antes estas 
cifras se elevaban al doble. (Jiras formas de erosión son 
la " tubular" , caracterizada |*>r salida de vapores, y la "ga
seosa", en la que predominan los gases. 

Lo mas interesante en l !M5, es l a salida de la lava por 
diferente* horas, sin haberse extendido mucho, pero for
mándose corrientes supcrpui-sla*. Hasta fines de 1945 el 
área cubierta por la lava e* de 21 kilómetros cuadrados. 
En 1945 han proseguido la* vibraciones del suelo, oscilato
ria* y trepidntorias, casi continua* al pie del volcán, pera 
de inii-n-i lad l igera.—F. K . ( i . M i I.I.KKKIKII. 

Investigaciones de criaderos minerales en 1!M5. Gov-
ZAI.KZ II., J . Cnm. Imp. Cor.nl. Inr. Cient., Anuar. ¡945: 
293-325. México, D . F . , 11)47. 

La * investigaciones efectuadas en criaderos minerales 
dunuitfl el año de 1946 son de li|K) general, tcciiiro-cronó-
mica* y gis»lógici>-iainera*. Se presentan li>* resultados re-
ícrcntcMil Mineral de cobre de Kl Boleo (Baja Cal i fornia! : 
lo* rriaderos di* uranio y colm- de Placer ile Guadalu)*' y 
Puerto t'el Aire (Chihuahua!; lo* de manganeso de Tala-
mantel (Chihuahua); el Mineral de oro y plata, de Pere
grina (Guiiunjuatn); los yacimientos de cobre de Ajuehi-
tán (Guerrero); los Minerales de Pachuca y Ucal del Mon
te (Hidalgo!' el Mineral de plata de Temasrnltcpec (Mé
xico! ; el volcanismo del Paricutfn (Michoacánl; la hidrolo
gía de Pararho (Michoacán); el Mineral de oro d r San José 
de Gracia (Sinaloa), y los yacimientos de turbo del Esta
do de T lnxca l s . — K K . G . MULLERRIED. 

l o s criaileros de uranio y oro en Placer de Guadalupe 
y Puerto del Aire, Estado de Chihuahua. GONZÁLEZ R., J . 
Com. Imp. Coord. Inv. Cient., Anuar. 1945: 265-291, 3 cro
quis. 10 figs. México, D . F . , 11147. 

E l texto de este estudio es idéntico al publicado por el 
Comité Directivo de Recursos Minerales de México, y del 
que ya se dio cuenta en CIENCIA (cf. V I I ; 27», 1046).—F. 
K . G . MI'I.I.KRRIEO. 

Ilidroge ílogía y minerales no-metálicos del Estado de 
Tlaxcal». HI.ASO.UEZ L., L . y R. Lozano GARCÍA. Anal. 

In>t. (¡rol.. V I H : 1-100, 12 fots., 3 cartas. México, D. F . , 
1046. 

L . Blásquoz comienza explicando la hidrogeología de 
Tlaxcaln. Morfológicamente el Estado es una altiplanicie 
de 2 200 a 2 600 m de altitud, con lomerío, cerros y sierras, 
cuya emoliré máxima de 4 400 m es L a Malintzi . L a hidro
grafía correspondiente a la morfología es la de cuencas. 
Geológicamente existe poca diversidad de rocas, tales como 

andesitasy tobas andesíticasde fines del Mioceno, basaltos 
y lobas posteriores a las andesitas y sedimentos superficia
les de origen variado, del Cuaternario. L a hidrología está 
basad» en la existencia de buen número de manantiales, y 
bastantes agua* subterráneas, de tres tipos: epifreátiras, 
freática* y cautiva*. L a constitución geológica de Tlaxcal a 
permita aumentar la cantidad de agua |H>r medio de perfo
raciones en las cuencas, mediante galerías en lomeríos, y 
|x>r zanjas y presa* en los valles. 

R. Ixizano García se ocupa de los minerales no-metáli
cos de Tlaxcala, que son poco variados, conforme a la cons
titución geológica no complicada del sulisuelo. Existen ar
cillas diversas, calizas impuras entre los sedimento» del 
Cuaternario, y aún mármol, al suroeste de Calpulalpan. 
Otros materiales aprovechables son el tizar, las cenizas vol
cánica», el tequesquile y la calcedonia. Se dan datos sobre 
la composición, cantidad, explotación, transporte y apro
vechamiento de estos minerales no-metálicos, que todavía 
no se han explotado, con excepción do las arenas volcánicas 
de Santiago Teiictictac, que se utilizan para fabricar mo
llejones y filtros.—F. K. G. MILI.ERRIED. 

P A L E O N T O L O G Í A 

Breve síntesis del estudio paleobiológico de la caliza y 
fósiles del Scnoniano medio en la región de Peñuela y del 
AlbianO medio en la región de Orizaba, Veracruz. M U L L E 
RRIED, F . K. G . Com. Imp. Coord. Inv. Cient., Anuar. ¡945: 
25!l-2«0. México, D. F . , 1047. 

Se da a conocer que la caliza de Escámela, de localidad 
próxima a Orizaba, contiene fósiles probablemente del A l -
biano medio, y la de Córdoba del Scnoniano medio. E l es
tudio paleobiológico de la caliza de Escámela muestra que 
su formación se hizo en aguas marinas |x>co profundas. 
En parte es caliza densa, fétida, con escasos fósiles (pa-
quiodon los y microforaminíferos), y en parte incluye múl
tiples invertebrados diversos de colores vivos y algas cal
caren*, en caliza densa que pasa a microconglomcrada, lo 
que indica su formación en aguas agitadas. L a caliza de 
Peñuela es de diferente textura, conteniendo pocas algas 
calcáreas y variados invertebrados. De paquiodontos se 
señalan cinco géneros. L a estratificación de esta caliza in 
dica que no correspondo a formación de tipo arrecifal, lo 
que explica que los fósiles pertenezcan a especies no enló
male. Kl análisis paleobiológico revela la existencia de 
un mar tropical poco profundo, de aguas tranquilas. A 
esta formación corresponde el Neoradiolites ordoñeti, cuya 
dcKcriiMMÓn original fué publicada en CIENCIA (cf. V I I : 
113-116, 1946).—C. BOLÍVAR PIELTAIN. 

A ii ii mil es del Paleozoico superior de los montes Chinati, 
occidente de Texas. MILLER, A . K . , Late Palcozoic A m -
monoids from the Chinati mountaias of West Texas. J. 
Pol., X I X (4): 341-346, 3 figuras, lám. 50. Tulsa, Okla., 
1945. 

En los montes Chinati , en el occidente de Texas, exis
ten amonites del Paleozoico superior, que, según el autor, 
corrcs|x»n<len a seis géneros diversos. L a determinación es
pecífica de los amonites encontrados, indica que pertenecen 
a varios pisos distintos «leí Pérmico medio, «iendo dos espe
cies del género Eoasianites probablemente más antiguas, 
quizás del Carbonífero superior (Pennsilvaniano).—F. K . 
G. MULLERRIED. 
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Nautiloideos del Pérmico de las montañas de Cristal y 
Sierra del Diablo, en el occidente de Texas. MILI.ER, A. K., 
Permian Nautiloids from the Glass mountains and the 
Sierra Diablo of West Texas. J. Pol., X I X (5): 282-294, 
2 figs., láms. 44 y 45. Tulsa, Okla., 1945. 

G. A. Cooper y St. K r i z colectaron en el norte de Texas, 
diversos nautiloideos correspondientes a 7 géneros, distri
buidos en tres pisos diversos, a saber: Bom; Spring, Leo-
nard y Word, del Pérmico medio. Según el autor hay 14 
especies distintas, de las cuales una constituye el tipo de 
un nuevo género, designado como Cooperoceras, que se ca
racteriza por la presencia de largas proyecciones (espinas 
huecas) que sobresalen de la concha en su parte externa, 
por lo que ofrece analogía con Metacoceras spinosm K ru -
glov, del Pérmico inferior de los Montes Urales.—F. K. G. 

Ml/LLERRIEU. 

Nuevo género de cefalópodos de Alasita de comienzos 
del Paleozoico. MILLER , A . K . y B . KUMMEL , A n c w genus 
of carly Paleozoic Ccphalopods from A la.sk a. J. Pal., X I X 
(2): 126-128, lám. 17. Tulsa, Okla., 1945. 

E n 1940, J . B. Mertie Jr. , colectó algunos cefalópo
dos en el Distrito York, Península de Scward (Alaska) y 
R. H . Flower los determinó como ''Plectoceras" sewardcnsi* 
Flower. L a redeterminación genérica por los autores de este 
estudio dio por resultado el considerar que esta especie co
rresponde a un nuevo género afín a Plectoceras, a l que de
signan .4/así:oeera«, que, junto con aquél, es incluido en la 
familia de los Plectoceratidac. Como el género Plectoceras 
es del Ordoviciano, posiblemente el A. sewardense (Flower) 
sea de comienzos de esta formación.—F. K . G. M U L L E -
RRIED. 

Cefalópodos del Pérmico del norte de Colombia. M lL -
í . t ' .u, A. K . y J . S. WILLIAMS, Permian Ccphalopods from 
northern Colombia. J. Pol., X I X (4): 347-349, 1 üg., 1 lám. 
Tulsa, O k l a , 1945. 

En la vertiente occidental de l a Sierra de Perijá, parte 
norte de Colombia, aflora una caliza dolomítica que in
cluye amonites que fueron encontrados por O. Renz, y 
que según determinación de los autores corresponden a tres 
géneros, a saber: Titanoceras ? sp., Medlicottia sp. y I'erri-
nites hilli (Smith) ?. La última especie indica que los fósi
les y la caliza que los incluye, corresponden al piso Leonard, 
del Pérmico medio.—F. K . G. MULLERRIED. 

BOTÁNICA 

Lista de las algas marinas de la Costa Pacífica de Méxi
co. DAWSON , E . Y., Rev. Soc. Méx. Hüt. Nal., V I I (1-4): 
167-215. México, D . K., 1946. 

E l conocimiento de las algas marinas de la costa mexi
cana del Pacifico era muy reducido hasta hace algunos 
años, no habiéndose citado en 1911, después de los traba
jos de Agardh (1841), Hariot (1895) y Howe (1911) más 

de 40 especies. E n 1921, Ivan Johnston obtuvo importan
tes colecciones, en la visita hecha a l Golfo de California, 
bajo el patrocinio de la Academia de Ciencias de Califor
nia, que permitieron a Setchell y Gardner publicar en 1924 
un importante trabajo, y, más tarde (1930), otro sobre las 
algas del Archipiélago Revillagigedo. E n 1930, Taylor 
acompañó a la expedición Al ian Hancock a las Galápagos, 
haciendo observaciones y recolectando nuevos materiales. 
Y en 1940, finalmente, el Golfo de California fué explorado 
por un neólogo, y a que el autor de este estudio estuvo 

allá, formando parte de la "A l i an Hancock Kxpedit ion", 
visitando numerosas estaciones del Golfo y publicando sus 
estudios en 1944. Pero la exploración algológica de las 
costas mexicanas del Pacifico acaba de comenzar y faltan 
todavía por explorar millar»» de kilómetros, labor en la 
que el autor recibe la colaboración del Prof. Osorio Tafall. 

Seguidamente se da una enumeración de cerca de 600 
especies o formas, en las que se incluyen los datos biblio
gráficos y la distribución geográfica relativos a la región 
estudiada, y finaliza con una bibliografía correspondiente 
a la zona objeto de este estudio. L a lista en conjunto es un 
extracto del trabajo del autor que aparecerá en la South 
Calif. Acad. ofSc.—(The AUan Hancock Found., Univ . de 
Calif. del S.).—C. BOLÍVAR PIELTAIN. 

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

Nuevos datos sobre l a distribución del dinoflagelado 
Oxyrrhis marina Duj. OSORIO TAFALL , B. F . Ra). Soc. Méx. 
Hist. Nal., VII (1-4): 41-48, 4 figs. México, D . F., 1946. 

Es bien conocido el flagelado marino Oxyrrhis marina 
Dujardin, que vive entre las algas, y que descubierto en la 
Bahía de Ñapóles ha sido encontrado en muchos otros 
puntos, casi siempre en acuarios de agua de mar, que con 
frecuencia contenían algas marinas. Las citas en el Paci
fico no son abundantes, por lo cual es interesante recordar 
su hallazgo, efectuado por el autor, en una amplia poza de 
agua de mar situada en la playa arenosa de la costa orien
tal de la isla de Natividad, en la costa occidental de Baja 
California, donde por vivir en gran número daba ligero 
color rosado a las aguas. 

Se enumeran los hallazgos anteriores, estudiándose las 
condiciones en que este se ha efectuado, y se apuntan nu
merosas datos de la morfología de tan curioso dinoflage
lado pr imit ivo.—C. BOLÍVAR PIELTAIN. 

E N T O M O L O G Í A 

Nueva especie de Pedipalpo de Sudamérica. GOOD-
NIQHT, C. y M . , A New Species of Pcdipalp from South 
America. Tran». Amer. Micr. Soc., L X V (4): 323-327, 8 
figs., 1946. 

Se da a conocer un nuevo Tarantúlido del género Cha-
rinus (Ch. gerlschi), procedente de la Guayana británica y 
de Surinam. De dicho género, que Simón estableció sobre 
especies procedentes de las islas del Pacifico Sur, no se 
había descrito hasta ahora ninguna especie de la América 
continental, y tan sólo se conoce una correspondiente a este 
hemisferio, que procede de las islas Galápagos (Ch. insu-
laris). 

L a nueva especie se aproxima a ésta, y los tipos proce
den de Kamatusa, Guayana británica (Lang y LaVarre), 
y están conservados en el Museo Americano de Historia 
Natural. Un paratipo procedente de Paramaribo, Surinam 
(Stahel), pertenece al Museo de Zoología Comparada de 
Cambridge, Mass.—(Dep. Biol., Purdue Univ., W . Lafa-
yette. Ind.).—C. BOLÍVAR PIELTAIN. 

S U S T A N C I A S A N T I B I O T I C A S 

Espectro antibiótico de la tomatina, agente antibiótico 
de la planta de tomate. IRVINO, G . W., T . H . FONTAINE 
y S. P. DOOUTTLE , Partial antibiotic spectrum of tomatin, 
an antibiotic agent from the tomato plant. J. Bact., L l l : 
601-607. Baltimoro, 1946. 

E n esta nota se presentan datos acerca del espectro an
tibiótico de una preparación purificada de tomatina, sus-
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tanrin antibiótica que ha Nido extraída de la.s plantas de 
Lycopersicon pimpineltifolium, comparando su acción con 
la de la penicilina. 

L a tomatina inhibió el crecimiento de Staphylococcut 
aureus, Bacillus subtilis, Phi/tomonas solanacearum, Asper
gillus clavatus, Fusarium oxysporum f. lycopersiri, F. oxyn-
porum i. pisi, F. oxysporum í. conglutinan*. Candida alin
ean*, Tricophyton mentagrophytes, Epidermophyton flocco
sum y Microsporum audouini, y en cambio no tuvo acción 
»obre el crecimiento de Escherichia coli y l'enicillium no-
tatujn. 

L a marcada acción fungistátiea presentada por la to
matina es una propiedad que la diferencia de la penicilina, 
y sugiere su posible utilización en ciertas infecciones mi-
cósicas del hombre y do los animales.—C. CASAS C . 

Una sustancia antifungosn de una cepa de Aspergillus 
flavus. SALVIN, S. B., An antifungal substanee from a 
strain of Aspergillus flavus. J. Bact., L H : 614-615. Balt i 
more, 1046. 

Se aisló una cepa de Aspergillus flavus que cultivado 
en medios conteniendo triptona, presentó la propiedad de 
formar una sustancia antibiótica particularmente activa 
para hongos patógenos pertenecientes a los géneros Xocar-
dia, Trichophyton, Mirromonosporum y Epidermophyton. 

Kl antibiótico se obtuvo en forma cristalina y fueron 
suficientes cantidades de 0,025 mg/ml a 0,01 mg/ml, para 
inhibir completamente el crecimiento de los hongos de 
prueba. Se comprobó, ademas, que esta sustancia pre
senta marcada actividad esporicida. 

U n estudio comparativo de las actividades bacterios-
táticas, bactericidas y fungicidas de la sustancia en estudio 
y de una preparación de ácido aspergílico, indicaron que 
los dos antibióticos son similares, pero probablemente no 
idénticos.—C. CASAS C . 

F A R M A C O L O G Í A 

Acción de la aloxana, de la senecionina, de la sulfadia-
zina y del tiouracilo en el crieeto. HARRIS , P. N., R. C . 
ANDERSON y K . K . C H E N , The action of alloxan, senecio-
nine, sulfadiazine and thiouracil in the hámster. J. Pharm. 
Exper. Therap., L X X X V I I : 381. Baltimore, 1946. 

Aunque el crieeto de Siria ha sido muy utilizado como 
animal de experiencia para el estudio de diversas enferme
dades infecciosas, todavía son muy escasos los trabajos 
farmacológicos sobre dicho roedor. Se conocen los efectos 
sobre él, de un grupo de sustancias con acción sobre el sis
tema nervioso central, de otras que actúan sobre el sistema 
cardiovascular, de otras más con efectos sobre los órganos 
de musculatura lisa, de la insulina y del cianuro de sodio. 
En el presente trabajo describen las reacciones del crieeto 
frente a cuatro nuevas sustancias: monohidrato de aloxa
na, senecionina, sulfadiazina y tiouracilo. Todas ellas pro
ducen, en otras animales, lesiones en los órganos parenqui-
matosos o endocrinos. 

L a inyección intravenosa de aloxana en el crieeto, pro
duce necrosis de los lóbulos renales y lesiones de las células 
beta de los islotes pancreáticos, seguida de una alta hiper-
glucemia. L a administración intravenosa de senecionina 
da origen a una necrosis periportal del hígado. Adminis
trando sulfadiazina no hay lesiones renales de importancia, 
lo que quizás sea debido a que no se alcanza una concen
tración en sangre suficientemente elevada. Agregando 
tiouracilo a la dieta del crieeto se produce una hipertrofia 
del epitelio tiroideo y una disminución del coloide en la 

misma glándula, pero el efecto parece ser manos intenso 
que en la rata.—(Labs, de investigación Lilly. Indianápo-
lis, Ind.).—F. GIBAL. 

Q U Í M I C A I N O R G Á N I C A 

Montbrayita, un nuevo telururo de oro. PLACO™, M . 
A. y R. M . THOMPSON , Montbrayite, a new gold telluride. 
Am. Mineral., X X X I : 515-526. Toronto, 1946. 

Dicho mineral se presenta en las menas ricas de la mina 
Robb-Montbray, Abit ib i County (Quebec), asociado con 
bismuto-teluro, al tai ta, petzita, melonita, oro, calcopirita, 
esfalerita, pirita, calcosina y marcasita. Según análisis quí
mico y espectrográfico, responde a la fórmula AujTe.. Es 
blanco-amarillento; muy frágil y fractura concoidea; du
reza, 2,5; peso específico, cx|>erimcntal, 9,94, y corregido 
de impurezas, 10,13. Es triclínico, con a 12,08, 5 13,43, c 
10,78, " 104°30 y¿, .< 97° 34 V2', y y 107° 53H ' - L a celda 
unidad contiene A u M Te».—(Univ. de Toronto, Can.).— 
MODESTO BAROAI.I.Ó. 

Polimorfismo del sulfato de calcio. BELYANKIN , D. S. y 
V. V . LAPIN , Polymorphism of calcium sulfate. Compl. rend. 
Acad.Sr. (Doklaay) U.R.S.S., L l : 535-537. Moscú, 1946. 

Dicho polimorfismo es más complejo de lo que se dedu
cía de las investigaciones publicadas por anteriores auto
res. Se prepararon muestras, calentando yeso en una solu
ción de cloruro de sodio; y el hemihidrato « resultante, so
metido a baño de aire a diversas temperaturas. En vez de 
las dos foses descritas por Gaubert, los autores han obser
vado tres, y aún cuatro, fases anhidras distintas, más o 
menos independientes. L a fase que presenta el aspecto y 
la estructura interna del hemihidrato a se ha observado en 
todas las preparaciones y es próxima a la anhidrita 0 de 
Gaubert. Entre 100° y 200° C se ha visto una conversión 
parcial de esta fase en otra nueva que se corresponde con 
la anhidrita y de Gaubert. Entre 200° y 450° tiene lugar 
una transformación morfológica de esta fase, producién
dose agregados radiales fibrosos; y entre 450° y 550° se 
forman diminutas segregaciones, casi puntiagudas, de l a 
fase isótropa.—MODESTO BARGALLÓ. 

Pruebas para la teoría deshidrogenante de la oxidación. 
WATERS, W . A., Evidence for the dehydrogenation theory 
of oxidation. 7'rana. Faraday Soc., X L I I : 184-190. Lon
dres, 1946. 

Los agentes oxidantes tales como CrO a , KMn04 , HIO», 
etc., separan el átomo neutro de H , de las moléculas orgá
nicas; promueven, y en algunos casos inhiben, la cadena de 
autoxidaeión de la tetralina, requiriéndose la presencia del 
radical libre 1-tetralilo. Advirtiendo que óxidos como CrO-
sólo pueden actuar como deshidrogenantes cuando contie
nen enlace covalente, doble, pero no coordinado.—(Univ. 
de Durham, Ingl . ) .—MODESTO BARQALLÓ. 

Hidrólisis de los fosfatas de sodio anhidros. B E L L , R. 
N., Hydrolysis of dehydrated sodium Phosphates. Ind. 
Eng. Chem., X X X I X (2): 136-140. Easton, Pa., 1947. 

Sr- describen los experimentos realizados, acompañados 
de gráficas y tablas, y se llega a las siguientes conclusiones: 
la temperatura afecta en alto grado la velocidad de la hi
drólisis de los fosfatos anhidros; es mucho más baja a 70° 
que a los 100° C. E l trifosfato se hidroliza más lentamente 
que el hexametafosfato y es palpablemente más estable en 
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presencia de exceso de álcali. Cuando s? hidroliza el tr i 
fosfato, se produre un mol de orto- y otro d e l pirofosfato. 
E l hexnmetafosfato se hidroliza dando ortofosfato, y se dcs-
polimeriza en trimetafosfato, en soluciones acuosas; las 
reacciones son simultáneas. De la hidrólisis d e l h?xam?ta-
fosfato, no se obtiene directam?nte piro- ni trifosfato. S? 
ha encontrado un poco de trifosfato como resultado de la 
hidrólisis del trimetafosfato formado. E l trimetafosfato s° 
hidroliza primero en un trifosfato ácido, el cual es hidroli-
zado a ortofosfato. Si se ha formado algo de pirofosfato 
es hidrolizado a ortofosfato, no pudiendo ser descubierta 
la presencia de aquél por su exigua cantidad. En presencia 
de un exceso de álcali, el trim-tafosfato es convertido en 
trifosfato, Hiendo ya muy rápida la reacción a 100° C . — 
(Vidor Chem. Work; Chicago Heigts, 111.).—MODESTO 
BARGALLÓ. 

Fersmita, un nuevo niobato de calcio de las pegmatitas 
de Vishnevyc Mts., en los Urales Centrales. BOHNSTEDT-
Kri ' i .KTSKATA, E . M . y T . A . BCROVA , Fersmite, a new 
calcium columbate from t he pegmatites on t he Vishnevye 
Mts., the Central Urals. Compt. reiul. Acad. Se. (Doklady) 
U. R. S. S., L I I : 60-71. Moscú, 1946. 

E l análisis químico da la fórmula (Ca, Ce, Na) (Cb, T i , 
Fe, Al), (O.OII.F),, del tipo AB ,0 . . Contiene: SiO, 0,715; 
C b . 0 , 70,12; Ta ,O s indicios, T iO , 3,21, Fe ,0 , 1,71; AUO, 
1,28; tierras raras y óxido de torio, en total 4,79; CaO 
14,49; MgO0,98; MnO0,48; X a , 0 0,46; H,O0,72; F 1,87. 
Total 100,86, menos ( O - F . 0,79) - 100,07%. E l análisis 
con rayos X del precipitado de. la tierra de óxido de torio 
da: 80% del grupo Ce; 10% del Y, y 10% T h . La fersmita 
se presenta en la pegmatita sienltica junio con oligoclasa. 
Tiene color negro; dureza, 4,5; peso especifico 1,69; radiac
tividad 0,845%, (calculada en equivalente U»Oi); n, cerca 
de 2. Ortorrómbica; cristales raro»; nnisótropa; hiáxica.— 
MODESTO BARGALLÓ. 

Una mena de ortotitanato de hierro, en Sóilra Ulvón. 
MOGENSEN , F., A ferro-orthotitanate ore from Sfidra U l 
vón. Geol. Paren. Forh., LXVIII :578-588. Estocolmo, 1946. 

L a mena procede de la mina de Sodra I'lvon, del archi
piélago Angermanland, en el norte de Sueeia. Los análisis 
petrográfico, mineralógico, químico y de rayos X descu
bren que el principal componente opaco de la mena es la 
magnetita, y, como accesorios, la ilmenita, pirrotita, calco
pirita y, probablemente, pcntlandita. En el concentrado 
magnetita-ilmenita se ha hallado por estudios con rayos X , 
un exceso de FeO, debido a la presencia de Fe,Ti0 4 . De 
lo cual se ha deducido que gran parte de la mena de Sódra 
Ulvón está constituida por FeíTiOj que no se habla encon
trado hasta hoy en la naturaleza.—(Ludvika, Suecia).— 
MODESTO BARGALLÓ. 

Ortoestannato de magnesio y compuestos de magnesio-
bismuto d e l tipo espinela. BEREZHNOI, A. S., Magnesium 
orthostannate and spinel type coumpounds of magnesium-
bismuth. Compt. rend. Acad. Se. (Doklady) U. R. S. S., 
L I I I : 47-49. Moscú, 1946. 

Se mezclan, moldeándolos en bolas, puros y pulveriza
dos, MgO y SnOi. Se calientan, alcanzando a las das horas 
las res|H-ctivas temperaturas máximas (800, 1 000, 1 200, 
1 450 y 1 600°). L a formación de SnO<Mgi se comprueba 
tratando el producto con solución de N O i N I L al 15%, o 
por examen microscópico. L a temperatura de fusión es 
considerable, unos 1 950°. E l coeficiente de dilatación l i 

neal entre 20 y 709" ticn^ un valor mnl io de 1,00 X 10-'. 
E l valor de n varia de 1,80 a 1,83. E l SnO.Mg , calcinado a 
1 650", contiene pequeñísimas inclusiones con valor de n 
mucho mis elevado, indicando la formación de una posible 
solución sólida. En relación con el sistema MgO + Bi iO, 
expone qu - no forma compuesto químico, en la fase sólida 
ni en la liquida: la m-zcla funde a 780°.—(Intl. molieres 
rrtraetaires, Kharkov) .—MODESTO BARGALLÓ. 

Cobre metálico, activado por oxidación y reducción. 
STONE , F. S., Activation of metallic copper by oxidation 
and reduction. Xature, C L V I I I : 909. Londres, 1946. 

FÜ que nea activado el cobre por repetidas oxidaciones 
y reducciones, se debe al aumento de superficie, como 
muestran la medida de los colores de interferencia durante 
la oxidación. L a reducción de la capa de CuO por 11 a 
300°, no es un simple proceso inverso de la oxidación, por
que durante la reducción, partículas de óxido quedan in
cluidas en el metal formado. En las subsiguientes reduc
ciones y oxidaciones »e observan burbujas producidas por 
la difusión del hidrógeno hacia los núcleos de óxido, for
mando agua bajo presión elevada. En cambio, en la reduc
ción con 0 0 , la capa metálica formada es mucho más com
pacta, y |Kir oxidaciones sucesivas se obtiene una capa de 
óxido más perfecta que utilizando el hidrógeno como re 
ductor. Una segunda reducción con CO es verdaderamente 
lenta y poco firme; lo cual indica que el hidrógeno es la 
causa de que el C u se active, mediante una acción especi
fica que no posee el CO.—(Universidad de Br is to l ) .—MO
DESTO BAROALUS. 

Formación de complejos entre iones cúprico y acetato. 
PEDERSEN , K. J . , Oomplex formation between cupric and 
aectat ions. Kgl. Danske Videnskab. Setbaskab. Mal. y S. 
Medd., X X I I (12): 1-25. Copenhague, 1945. 

Estudia los complejos C u (OAc)r y Cu(OAc)«"' que se 
forman en soluciones debidamente concentradas, por mé
todo semejante al usado por Bjerrum, y basado en la de
terminación de la concentración del ion H.— (Real Colegio 
de Vet. y Agr., Copenhague).—MODESTO BARGALLÓ. 

Disolución del cobre en ácido nítrico. KRASIL'SHCIIKOV, 
A. I. e I. V . DEDOVA , Solution of cooper in nitric aeid. J. 
Gen. Chem., X V I , 537-542. Moscú, 1946. 

Los autores sugieren que tanto el ion Cu como el U N O ' 
actúan como autocatalizadores en la disolución. Por causa 
del elevado coeficiente de temperatura, creen que la disolu
ción es función de pequeñas reacciones electroquímicas que 
se producen en la superficie del cobre.—(Inst. Ind. del Ni-
trog., Moscú).—MODESTO BARGALLÓ. 

Estudios sobre ioduros complejos de cadmio. BARUM 
CHANDRA HAI.DAR, Studies on codmium complexes. J. In-
dian Chem. Soc., X X I I I : 205-210. Calcuta, 1946. 

Valoraciones termométricas de IjCd + I K han puesto 
de manifiesto la existencia, en solución, de I/" y L C d " " , 
siendo dudosa la presencia de L C d . L a curva de valora
ción de S0«Cd + I K reveló cuatro cambios de dirección 
correspondientes a los siguientes valores para S 0 4 C d : IK , 
1:1, 1:3, 1:4 y 1:5. E l trazo correspondiente a 1:1 es atr i
buido a la formación de (SO«), C d K ; el 1:4 y el 1:5, res
pectivamente a los iones ICd« y I iCd ; al 1:3, la forma
ción simultánea de I . C d " a 1:2 y 1:4; apareciendo el cam
bio a 2:6 o sea 1:3.—(Colegio de Ciencias de la Univ., Ca l 
cuta) .—MODESTO BARGALLÓ. 
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